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lNTRODUCC ION 



INTRODUCctON 

"Transcurridos siglo y medio de vida independiente 
y seis décadas de transformaci6n, Má."l:ico debe fortalecer -
el contenido económico y social de sus instituciones demo
craticas", según nos señalaba el Presidente de la Repúbli

ca al tomar posesión de su c<l!go el lo. de diciembre de --
1970, queriendo señalar con ello que no. s6lo es responsab! 
lidad del gobierno el alimento democr&tico-econ6mico de -~ 
nuestras instituciones y de nuestra vida económica en gen! 
ral¡ sino que esa responsabilidad la compartimos todos los 
mexicanos, de tal suerte que, con este modesto trabajo pr! 
tendo ~umplir con la parte que me corresponde. 

Efectivamente, en el presente trabajo se analiza -
el desarrollo del comercio como uno de los fen6menos más -
importantes de la vida econ6mica de un pa!s, para pasar al 
estudio, somero si se quiere, tanto del acto de comercio -
como del comerciante y por último, de las Cámaras de Come~ 
cio, en donde sostenemos el mismo criterio señalado en las 
tres primeras líneas del presente lineamiento introducto-
rio, es decir, destacando que las Cámaras de Comercio no -
s6lo tienen por finalidad la protecci6n exclusiva de los -
intereses de sus agremiados (que son, necesariamente come~ 

·ciantes también}, sino que, además tienen el deber de bus
car el bienestar com1in del pueblo mediante la gestión de • 
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todo aquello que tienda a beneficiarlo, empero, en caso de
que as1 no lo hagan, el.Estado interviene para lograrlo. -
Además, los Comerciantes organizados (hablo de las C~aras
de comerció) tienen el deber de ser consultores del Estado
en materia de Comercio y auxiliares de él, fundamentalmente 
en los renglones de la judicatura, exactamente en los t~rmi 
nos establecidos por las disposiciones instrumentales loca
les para el Distrito y Territorios Federales y Federales, -
en materia comtin (procesal civil}. Sólo de esta manera ar
ticulada es posible que la actividad comercial cumpla una -
finalidad que se encuentra por encima de todas aquellas que 
aceptan el calificativo de mezquinas. 



CAPITULO I 
5-ii!!!a!!!liti!i!!i 

EL COMERCIO DE MEXICO. UNA VISION RETROS~CT!YA 
=~=========---====~;::;:=;=----~==:;::;==========--=~--== 



. .:, 

PERIODO PREHISPANICO 

EL PROBLEMA DEL ORIGEN DEL HOMBRE EN AMERI:CA. - Entre los pue

blos salvajes~ las industrias son muy pocas; .entendían algo -

de caster1a de la que algunos hombres primitivos cubrieron -
con barro alqunos cestos y al estar ~erca del fúego adquirie
ron cierta dureza y el sistema se fue desa.r:r:ollando hasta 11!_ 

gar a la cerámica, conocen tambi~n la industria para aprove-

char las pieles, pero los pueblos salvajes ignoran la aqricU!_. 
tura y la industria de hilados y tejidos, cuyo domi.nio corre!_ 

ponde a los pueblos b~rbaros1 sus instrumentos estSn fabrica

dos con materiales COll'O el hueso, madera, concha y piedra la

brada por el procedimiento del tallado y no del pulido que C2, 

rresponde ya a los pueblos bárbaros. Aunque se sabe Esto en 

realidad no se puede opinar sobre su cultura por su falta de 

historia (a causa de su misma condici6n de salvajes, por la -
falta de un medio para impresiones}. 

CARACTERISTICA EN LA AGRICULTORA A FINES DEL PREH!SPANIC:O 

Exist:f:a gran variedad de plantas alimenticias como: -
el matz, frijol, calabaza, papa, cacao, vainilla, algod6n, ID!, 

guey, etc. ; y una gran variedad de frutas, las cuales fueron 

utilizadas para comerdio y di~gaci6n de las mismas por todo 

el territorio. 

En las telas e hilados observaDDs ya el tejido de al

god6n y del maguey. 

Existen algunos ornamentos como orejeras y pendientes 
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(serpentinas. pórfido o de jade), que indican un activo comer
cio con pueblos más adelantados en el sur. 

Algunos ornamentos toscos de concha, hechos de an.ima-

1es de la Costa del Pacifico, atestiguan el comercio con e1 -

sur y con el oeste. 

CULTURA NAHOA - APRECIACION DE LA CULTURA TOLTECA 

un·comercio floreciente naci6 por la importaci6n de -

una loza delgada de color anaranjado, que alcac6 en ocasio-

nes casi la tersura de nna cáscara de huevo. Los teotihuaca-
nos fabricaron vasijas cilíndricas en negro o en café, que 

grabaron con motivos rituales empleando técnicas tales como·
la incisi6n sencilla y muy raramente el bajo relieve para 
usarlos en sus ritos religiosos. 

SIGLO VIII 

LOS MEXICAS 

Los Mexicas llegaron al Valle de México, se estab1ec!.e 
ron en un islote en el centro del Lago de Texcoco ·y ahí fund! 
ron en 1325, la Ciudad de Méxi.co, Tenochtitlan, que hab!a ·de 
llegar a ser el coraz6n de un vasto imperio logrado en sdlo -
10 años. Fueron intercam.biadores comerciales organizados en 
forma local y con otras regiones. 

As! como los Mexicas practicaron el comercio en su 
misma regi6n, es decir, el comercio lo~l (o interno), los 
Oaxaqueños, los Olmecas, los Totonacas, los Mayas, los Huast!!!_ 

cos, etc., pues no se hayan datos en el comercio exterior. 
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AGRICULTORA DE LOS AZTECAS 

El comercio con el sur de Veracruz trajo el cacao, la 
vainilla, el tabaco y el algod!Sn. Aunque interno, cultivab:in 
&l ma1z, el frijol, la calabaza, el mel6n, la chía, los camo
tes, los chiles verdes y rojos, aguacates y tomates. 

Su organizaci6n la llevaba el libro de tributos, lle
gando a ser un sistema complicado de registro general. 

La Industria Textil tenía una antigua tradición¡ a 

falta de lana, seda y cüamo, empleabllll las fibras del algo-
d6n y del maguey y el pelo de conejo o de liebre. 

A pesar de la manufactura se encontraba en la etapa -
de la producc16n manual y la mayor parte de los hogares se 
bastaban a s! misms¡ había algunas poblaciones que ten!an 
acceso a recursos naturales que otros no tenían y lograban 
una habilidad especial en su explot.aci6n. A medida que se lo 
graban las especializaciones regionales, se impuls6 el inter
cambio y el mercado lleg6 a ser una inst:l tuci6n importante. 

Cada pueblo tenía un mercado a intervalos señalados, 
al cual llegaba gente desde grandes distancias; Cortés y Ber
nal Díaz describen la magnitud de .los edificios, el gran nt1m~ 
ro de vendedores y productos que se exponían en el mercado de 

Tlatelolco. 

Ho se conocí.a el dinero, per9 los ind!genas usaban i!,l 

distintamente granos de cacao, cierta c1ase de conchas mari-
nas, telas, canutos de pluma de aves rellenas de oro y unas -

, ochuelas de cobre en fo.rma de "t", para sus transacciones co

merciales. 

El comercio lleg6 a tener tan grande competencia que 
entre los Aztecas hab!a una clase especial, considerada de la 
nobleza y denominada de los "Pochtecas", que desempeñaban es
te oficio regularmente ten!an insignias especiales y di~fru~. 
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ban de privilegios e inmunidades. Un sistema de pequeñas ha
bitaciones les servían de refugio a lo largo de los caminos y 

con frecuencia desempeñaban los cargos de embajadores, recau
dadores de tributos y espías, de tal modo que un ataque a sus 
personas o mercanc~as era considerado como ofensa que podía -
conducir inclusive a la guerra. 

Por ser la etapa de la conquista de la Península His
p&nica, es de donde hayamos más datos, se ha hecho un estudio 
m&s profundo puesto que son los misIIPs españoles los que dej~ 
ron huellas de aquella civilizaci6n novohispana. 

Esta se haya catalogada en los tiempos modernos. 

Fueron los españoles los atraídos por la fiebre de 
los metales preciosos de Am~rica, como descubrieron el nuevo 
mundo, al no haber tal, buscaron otros horizontes y fueron -
agricultores y ganaderos, con tal descubrimiento las grandes 
vías comerciales cambiaron en seguida, de modo que las mere~ 
cías que pasaban por Egipto pasaron en adelante por el Cabo -
de Buena Esperanza; por consecuencia, el Mediterránea perdi6 
su importancia como el centro de la actividad comercial y la 
adquirió el Océano Atl~tico. Alejandría, Génova, Venecia y -

Marsella, pasaron a ser puertos secundarios, mientras los - -
puertos atlSnticos de Portugal, España, Francia, Holanda e In 
glaterra, adquirieron un creciente movimiento. 

Quizá de haber perdurado el impulso que dio Cortés a 
su olera, la Nueva España se hubiera convertido en un país de 
navieros y comerciantes, centro de una poderosa minería, de -
una agricultura pr6spera y de un comercio de factor!a, pero -
muy pronto comenzó a caer sobre él la desconfianza oficial. -
La obra iniciada prosigui6, pero fue menos coherente y estaba 
m&s regida por instinto que la de Cort~s. Finalmente se es-
tanc6 por no haber seguido las derivaci.ona~ 16gicas del movi-
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miento mercantil que ligaba al nuevo pa!s con las viejas civi 

lizaciones del mundo asiático. 

Además de su olera como orgariizador y administrador, 
Cort6s ,se destaca como un hábil pol!tico y negociador, no so
lo frente a Diego de Vel4zquez que le confía el mando.de la -
expedici6n, sino frente a sus soldados y frente a los intere
ses en pugna de los diferentes grupos de indígenas que supo -
siempre aprovechar en su beneficio y en el de su empresa. 

Existen huellas imborrables de los aztecas en nuestros 
días, don Hernán Cort~s escribi6 en su segunda carta de rela
ci6n fechada el 30 de octubre de 1520, esto es cuando vio la 
ciudad de M~xico en condiciones normales y antes de que el si 
tio y toma por fuerza de la misma la hubiera convertido en 

ruinas. 

"Tiene esta ciudad muchas plazas, donde hay continuos 

mercados y trato de comprar y vender. Tiene otra plaza tan -
grande como dos veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de 
portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60,000 

almas comprando y vendiendo, donde hay todo g~nero de mercan
c!as que en todas las tierras se hayan; as! de mantenimiento 

como de vituallas, joyas de oro y de plata, de plomo, de la-
t6n, de cobre, de estaño, de piedras, de huesos, de conchas, 

de caracoles y de plumas; v~ndese tal piedra labrada y por l~ 
brar de diversas maneras. Hay calles de caza donde se venden 

todos los linajes de aves que hay en la tierra, así como gall~ 
nas, perdices, codornices, lavancos, dorales, zarcetas, t6rte_ 
las, palomas, pájaros en cañuelas, papagayos, btíbaros, águi-

las, falcones, gavilanes y cernícalos y de algunas aves de r~ 
piña, venden los cueros de sus plumas y cabeza y pico y uñas. 

Venden conejos, liebres, venados y perros pequeños que cr!an 

para comer, castrados. Hay calles de herbolarios donde hay -... 
todas las ra!ces y yerbas medicinales que en la tierra se ha-
yan. Hay casas donde dan de comer y beber por precio. Hay -

hombres como los que llaman en Castilla ganapando, para traer 
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yan. Hay casas donde·dan de comer y beber por precio. Hay -
hombres como los que llaman en Castilla ganapando, para traer 
cargas. Hay mucha leña, carb6n, braceros de barro y esteras 
de muchas maneras para comer y otras más delgadas para asien
to y otras para esterar salas y cámaras. Hay todas las mane
ras de verduras que se fayan, especialmente cebollas,. puerros, 
ajos, mastuerzos, berros, borrajas, acederas y cardos y togar 
ninos. Hay frutas de muchas maneras en que hay cerezas y ci
ruelas que son semejables a las de España. Venden miel de 
abeja y cera y miel de caña.a de ma!z que son tan melosas y du!_ 
ces como las de azacar, y·miel de unas plantas que llaman en 
las obras y ~stas maguey, que es muy mejor que arrope¡ y de -
estas plantas facen az11car y vino, que así mismo venden. Hay 
a vencer muchas maneras de filado de algod6n de todos colores,. 
en su madejica que pa.recen propiamente alcaiceda de Granada 
en las sedas, aunque.ésto es en muchas m~s cantidad. venden 
colores para pintores cuantos se pueden hallar en España y de 
tan escalentes matices cuanto pueden ser. Venden cueros de -
venado co~ pelo y sin él, teñidos, blancos y de diversos col~ 
res. Venden mucha loza en gran manera muy buena, venden mu-
chas vasijas de tinajas, grandes y pequeñas, jarras, ollas y 

ladrillos y otras infinitas maneras de vasijas, tOdas de sin
gular barro, todas o las más viidriadas y pintadas. Venden -
ma!z en grano o en pan lo cual hace mucha ventaja, así en el 
grano como en el sabor, a todas lo de las otras islas .Y tie-
rra firme. Venden pasteles de aves y empanadas de pescado. -
venden mucho pescado, fresco y salado, crudo y guisado. Ven
den huevos de gallinas y de Snsares, y de todas las otras - -
aves que he dicho, en gran cantidad. Venden tortillas de hu~ 
vo fechas. Finalmente que en los dichos mercados se venden -
todas cuantas cosas se ven en la tierra, que ademas de las 
que he dicho son tantas y de tantas calidades, ql1e por la prS!, 
lijidad y que por no me ocurrir tantas a la memoria y atin por 
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no saber poner los nombres no las expreso. Cada género de 
mercanc!a se vende en su calle sin que entremetan otra merca
der!a ninguna y en esto tienen mucho orden. Todo lo venden -
por cuenta y medida, excepto que fasta agora no se ha visto 
vender otra cosa alguna por peso. 

Hay en esta gran plaza una muy buena casa como de Au
diencia, donde hay siempre sentados diez o doce jueces y li-
bran todos los casos y cosas que en e1 mismo mercado acaecen 
y mandan castigar a los delincuentes. Hay en la dicha plaza, 
otras personas que andan continuamente entre la gente, miran
do lo que se vende y mirando las medidas que se venden y se -
ha visto quebrar alguna que estaba falsa. (Bib. de Rivadeney
ra, Vol. 22, pág. 32). 

Los pochtecas.- "Eran mercaderes con ordenanzas pro-
pias y gozando de muchas y grandes inmunidades" (por el misxoo 
comercio y por prestar servicios al Estado). 

En Tlatelolco exist!a el tribunal de los mercaderes 
ambulantes y establecidos. Las compras a pa!ses remotos se -
hac!an en expediciones con un "POCHTECATLOATOQUE" (jefe), se 
arreglaban las cercas en "PETROCALLI" y "COCCAXTLI" y se lle
vaban a los "TLAMACAS" (cargadores) y se encaminaban. Llevaban 
un bordón de palo negro y sin nudos y un mosqueador grande de 
plumas, papel o madera delgada, emprend!an la marcha en gran
des filas un mercader tras otro. 

Se hacía el comercio por medio del trueque y la mone
da entonces eran los granos de cacao, telas, conchas y oro en 
polvo (en tubos de pluma). 

El cacao se conten!a en un "XIQUIPILLI" que contenía 
a, 000 almendras. Una carga eran 3 xiquipillis. Empleaban otra 
almendra llamada "POTOSCBTLI". 

Las telas de algod6n (que ersm los asados) les llama-
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ban "COACRTLI" y "PATACOACBTLI"' las conchas ensartadas a mo
do de rosario eran rojas y las empleaban en Yucatán, así coroo 

cascabeles y campanillas de cobre. 

Se sabe que existía una moneda en fo:r:ma de · "T" de co
bre. Los españoles revolucionaron productos como el maíz, el 
frijol y el chile (alimentaci6n basica del mexicano), produ-
ci~ndose en gran escala. Se aclimataron otros productos espa 
ñoles coIOC> el lim6n, la naranja, el durazno, la manzana, la -
ciruela, la caña de azúcar y el plátano. "La vid y el olivo -
nunca lograron un desarrollo importante debido a las prohibi
ciones dadas por el gobierno español, que así protegi6 los i~ 
tereses de los peninsulares". (Quirqrte Martín.- "Visi6n pang_ 
r6mica de la historia de M4xico"., pág. 13). 

. Se export6 entoncss de la Nueva España la vainilla, -
el tabaco y el caf6, aunque este comercio se sujetaba a un ~ 
nopolio, sus 11nicos puertos fueron Acapulco y Veracruz, s<Slo 
fue a fines de la dominacidn española, cuando intervinieron -
tambi~n los puertos de San Blas, campeche y El Carmen. 

Dentro del comercio interior su.rg16 la cochinilla o -
"NOCHZTLI" .como un producto muy poderoso dentro de la economía 
mexicana. Del mismo. se explotaba la grana (colorante sacado 
de estos animales criados en ciertos nopales); este colorante 
sigue hasta el descubrimiento o descubrimientos de otros más 

que lo quitan o lo descienden de su gran importancia que te-

n!a. 

Los estados productores de la agricultura eran: 

Algodón.- Desde Aoapulco hasta Colima.· 
Caña de Az6car.- En Veracruz, Puebla, C:-uautla, M~ic:o, CUern!_ 
vaca, Guanajuato, Celaya, Salvatierra y Pénjamo, en Vallado-
lid y en Guadalajara. 
~.- Colima, Coatzacoalcos y tambiEn en Tabasco. 

Vainilla.- Papantla. 



Zarzaparrilla y ra!z.- Jalapa. 
Tabaco.- Orizaba, C6rdoba, H.uatusco y Zongolica. 
~.- Costas occidentales. 

Existi6 tambi~n en esta ~poca: 

La seda.- (prometiendo ser grande en el futuro). 
La plata.- (siempre importante). 
Tejidos o gGneras de la tierra.- (para consumo interior). 

l.3 

Aunque con el transcurso de los años fue desaparecieB_ 
do la seda nacional, substituyéndose por la traída de China -
(ya por el año de 1538) •. 

Las leyes que gobernaban el comercio e~ la Nueva Esp~ 
ña fueron las "Leyes de Indias" y su representante fue "la C2, 
sa de COntrataci6n de ~evilla", creada por Fernando V .Y doña 
Isabel (los reyes cat6licos), el 10 de enero y el. 5 de junio 
de 1503 respectivamente. Se componía de un presidente, tres 
jueces (tesorero, contador y factor), aparte de otros jueces 
letrados de ntbnero y ministros y oficiales funcionarios. 

Funcionaba diario tres horas por la mañana y lunes, 
miércoles y viernes también por la tarde, para despachar las 
vicencias de los que hubieren de cargar a las Indtas y los P!!!, 
sajeros mercaderes. 

La casa de contrataci6n era tambi~n tribunal de deli
tos "en el viaje de ida o de venida de las Indias". 

La ordenanza 208 de la casa decta que todo el oro, 
plata, perlas y piedras preciosas que salieran de las Indias, 
islas y tierra firme de particulares o.de la corona, se diri
gieran a la casa-. 

La casa de contrataci6n de Sevilla funcionaba para: 

a) Conceder permiso y recaudar impuestos de importaci6n y e~ 

portac16n. 
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b) Armar las embarcaciones y supervisar las mercancías. 
e) Revisar el oro dirigido tanto a la corona como a los par

ticulares. 
d) Estudiar y resolver los litigios habidos entre los comer

ciantes. 
e) Conocer de las violaciones cometidas en los reglamentos. 
f) Vigilar que los barcos empleados en el comercio fueran 

construidos en España y tripulados por españoles. 
g) Conforme a los mercaderes, deb1an jurar no mentir al men

cionar su carga. 

En suma, ten!an funciones legislativas, administrati
vas y judiciales. Aunque estos reglamentos se creía fueran -
beneficiosos para España!, fue todo lo contrario, ocasionando 
su empobrecimiento a causa del contrabando fomentado por ta-
les, al igual que la salida de la moneda y tambi~n la pirate
r!a.· 

Los principales puertos eran entonces San Lucas y Cá
diz en España. Al salir un barco de esos puertos debían ser 
revisados por oficiales de la misma casa. 

La Ley 100 del libro IX, t!tulo I de la recopilaci6n 
de Las Leyes de Indias, dec!a que si en la revisi6n de los 
barcos encontraran ind!genas, los regresaran a su lugar de 

origen. 

Eran los FACTORES los mensajeros y portadores comer-

ciales de la Casa de Contratación. 

En la Ley 59, libro IX, titulo VI, dice a la letra: 
"al tiempo que se fabricaba la lonja de Sevilla acostumbraban 
los cargadores, comerciantes y hombres de negocios recogerse 
dentro de la Santa Iglesia Catedral, por la parte de San - -
Cristobal, que remata el crucero y allí hac!an sus contrata
ciones y negocios. De esto Felipe II cre6 "La Lonja y su hi 
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jo Felipe III destruy6 las costumbres de las contrataciones y 

negocios que hacfan el 5 de octubre de 1606. 

TRIBUNALES REGIDORES DEL COMERCIO 

El primer consulado o tribunal, en s! fue dado el 15 

de mayo de 1128, por Rogero I, Rey de Cicilia en la ciudad de 

Mes,ina, para establecer leyes en cualquier especie de comer-
cio y usos del mar~ siguiéndole a éste el de G~nova (1250), y 
el de Venecia (1244). 

A principios del siglo XIV surgid el tribunal "Delli 
sinque Savi alla mercanqia", que se encarg6 de asuntos pol!ti 

cos comerciales externos como también internos. 

Los c6nsules surgieron por primera vez en Ital~a en -
el siglo XII, poco después en España en 1283, cuando el Rey -
Pedro III en Valencia y en 1343 con Pedro IV en Mallorca, y ~ 

en 1347 en Barcelona, después de @l Juan I los tuvo en 1388 -
en Perpifüin. Inglaterra los tuvo tambián en el siglo X!/, -

Francia los estableci6 en el siglo X!/I (en Tolosa y en Par!s), 

En Nueva España ya se crearon por ordenanza citada en 

el titulo 6 del libro noveno de la recopilaci6n de las leyes 
de Indias, formados por un prior y un consul democr!ticos ~o~ 
siderados coin:> jueces del rey. 

Entonces el "Tribunal del Consuladon se erad en 1592 

y el "Tribunal de Veracruz" en 1795, para juzgar a los merca
deres, fomentar el comercio, recaudar las alcabalas, colabo-:

rar con el gobierno en los conflictos ~condmicos y ayudar a -
la construcci6n de caminos (juicios mercantiles). 

El sostenimiento de los consulados se hizo con el im

puesto sobre importaciones del dos por ciento (lleg6 a darse 
el caso del 15 por ciento). 

Aunque el libro de recopilaci6n de las leyes no men-
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ciona completamente la recopilaci6n del consuiado dirá: que -
consist!an en un prior, dos c6nsules y cinco diputados (eleg!_ 
dos cada 2 años), un escribano, un procurador, un alguacil, -
un solicitador, un portero y dos asesores letrados. 

En 1795 se crean dos nuevos consulados, el de veracruz 
(ya mencionado) y el de Guadalajara. 

En consulado de M~xico cambi6 su nombre por el de "U~i 

versidad de los Mercaderes" por una ordenanza de Felipe III -
el 4 de julio de 1603, ratificándose en Ventosilla el 20 de -
octubre de 1604 (declarándose en esta misma fecha su escudo, 
sus colores e insignias). 

El Consulado de Lima se cambi6 por Universidad de La 

caridad, el 30 de marzo de 1627 en Madrid, por Felipe IV (t~ 

bi~n con su escudo, color, etc.). 

El comercio más importante era hecho por mar y sus le 
yes se les llamó "Consulado de Mar", rigiéndose por leyes de 
cárácter de Derecho Mercantil. 

COMUNICACIONES MARITIMAS EN LA COLONIA 

Tanto en la regi6n del Golfo como en la dél Pacífico, 
la Nueva España abri6 diversos puertos para el comercio mar! 
timo (adem&s Veracruz que ya estabn desde 1581). 

Regi6n del Golfo: Altamira, Tampico 
Campeche 
Matamoros 
Sisal 
Soto la Marina 
Tlacotalpan 

Región del Pac~fico: La Paz 
MazatUn 
San Blas 

(1820) 
(1810) 
(1820) 
(1810) 
(1820) 
(1920) 

(1793) 
(1820) 
(1810) 
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LAS PRINCIPALES MERCANCIAS 

Los libros eran la principal mercadería de restric- -
c16n • 

. La recopilacidn de ley de los reinos de los indios, -
contenía en la Ley la. dei titulo XXIV, libro I, la prohibi-
c16n de la impresi6n y venta en España de todo libro y por lo 
tanto en la Nueva España, también en especial "los de romance 
que tratan 'de materias profanas y fabulosas e historias fing! 
das", "que ningdn español ni indio los lea" (tambi~n sucedía 
lo mismo con los her~ticos 1 s6lo los religiosos o de carácter 
de rezo, misales, etc., eran posibles evitarlos, venderlos y 

leerlos. 

Segdn la Ley I, titulo 45 del libro noveno, decía que 

no se podía comerciar con China y con las islas Filipinas (10-
II-1635), porque les quitaba a España su comercio. 

Fueron los "Maestros de Plata los que conducían l.os -

metales, piedras preciosas, etc. 

L~ Nao de la China también es digan de mencionarse 
por el comercio que se hacia con el Oriente por medio de ésta 

en el puerto de Acapulco. 

110RO, PLATA Y AZOGUE" 

Surge en la Colonia la industria de los plateros y a 
fines del siglo XVI tomáronse disposiciones legales para evi
tar el defraude de la Rel Hacienda. Esa industria contaba 
con multitud de objetos. 

Junto a esta industria existía la de la Minería y con 
~sta el azogue (la substancia fundamental para tratar los mi

nerales del oro y de la plata), descubierta por un alemán 11! 

mado Georg Bauer (célebre metalurgista llamado "agr!cola "). 

Como principales centros mineros mencionar~: 
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A Guanajuato, Real del Monte, Zacatecas, Trueco, Parral, 

Fresnillo y Sombrerete. 

(Nueva España importaba entonces acero, hierro labra

do, hierro en barras, vinagre, aceite, vinos, chorizo y jamo
nes}. 

A imitaci6n de España en Méxi.co exist!an los gremios 

(patrones oficiales y aprendices)¡ los existían de zapateros, 

sederos, maestros de escuela, bordadores, etc., estas organi

zaciones subsistieron bastante tiempq. 

Los principales caminos por donde se hacía el comer-
cio eran: 

l. De Veracruz a M~xico, pasando por Jalapa y Orizaba. 

2. De M~xico a Chihuahua, pasando por Durango y teniendo ra
. males que conducían a Valladolid, Guadalajara y Monterrey. 

3. De México a Acapulco, y 

4. De M~xico a Guatemala, pasando por Oaxaca. 

Fue Medina quien implant6 el Azogúe en M~xico por - -
1555, cobrando éste por medio de una concesión, una tarifa de: 

Quien poseía 50 esclavos o más, $ 300 oro de las minas 
.. " 40 •• " " $ 200 " " .. " 
" .. 20 " 11 .. $ 150 " " " " 
11 " 10 " " • $ 60 " " " " 

Al saberse ésto el 4 de marzo de 1559 en Valladolid -

se expidi6 una C~dula Real para que nadie condujera azogue. 

Felipe II, el 18 de marzo de 1572 en Aranjuez, decre

ta otra Real Cédula y el ~6 de marzo de 1577 dispusieron que 

el azogue se repartiera entre los mineros quienes pagaban la 

mitad al contado y la mitad a plazos. 

Aunque después el Virrey Villa Manrique dispuso que -

se vendiera a quien quisiera y al contado. El Virrey M:árquez 
' ... 
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de Mancera al ver llegar 2 embarcaciones del Perü el 6 de ju
nio de 1673 orden6 remitirse íntegros a España los tres mil -
quintales que con trabajos habían llegado al puerto de Acapul 
co. 

Fue hasta 1699 cuando las minas de Almadín. surtieron 
a los mineros mexicanos. Y hasta fines del siglo XVIII se hi
cieron trueques de pieles de nutria y de lobos marinos por -
azogue con China y FiUpinas. 

Segün Humboldt dec!a (en su.Ensayo Político sobre la 
Nueva España) que la Colonia producía "plátano, manic, ma1'.z y 

cereales (como base del alimento del pueblo)". 

Por veracruz se exportaba 5,500,000 kg. de azdcar con 
valor de $ 1.300,000; de vainilla 900,000 kg. y de cochinilla 
de Oaxaca 400,000. Ya desde entonces cultiv.sbanse el tabaco 
en Orizaba y c6rdoba y la cera de Yucatán. 

La minería daba anualmente 1,600 kg. de oro y 537,000 

de plata y la casa de Moneda hab!a acuñado entre 1690 y 1803 
más de $ 1,353,000.000; ny desde el descubrimiento de la Nue
va España hasta el principio del siblo XIX probablemente -
$ 2,028 1 000,000 o cerca de dos quintos de todo el oro y plata 
que en este intervalo de tiempo ha refluido del nuevo al anti 

guo Continente. 

El oro enviado a España en 1522 llego a ser de - -
$ 3·9 1 167,300 su precio, incluyendo también los almojarifazgos 
y los impuestos de importaci6n y exportaci6n. 

De la industria manufacturera,, HUlllboldt' calculaba en 
6 y 7 millones de pesos sus productos y del comercio as! se 

expresaba: 
IMPORTACION 

De España: 
De la Am~rica Española: 

Total: 

$ 11 100 000 
$ l 300 000 
$ 12 400 000 
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EXPORTACION 
Productos agrícolas: $ 3 400 000 
Metales preciosos: $ 9 000 000 

Total: $ 12 400 000 

COMPOSICÍON Y VALOR DEL COMERCIO EXTERIOR 

De España ventan vinos, aguardiente (como antes di un 
bosquejo simple), aceite, tejidos y paños catalanes). De In
glaterra, Francia y Holanda a través de España, telas de alg~ 
don, lana y seda, ferretería, quincalla y mercería. De China, 
por medio de Manila, sedas, algodón, cera y porcelanas. De 
Guayaquil, el cacao. 

México exportaba plata, grana, azacar, añil, oro y c~ 

cao principalmente y tenia el mercado privilegiado de España 
para azacares y el exclusivo de la Habana para las harinas. -
"As.'l'. fue la economía novohispana, se desarrolló bajo la in- -
fluencia del comercio de exportaci6n. Este comercio estuvo d§:.. 
terminadó por las luchas que España trabó sucesivamente con -
genoveses, venecianos, portugueses, holandeses, franceses e -
ingleses, para abastecer a la Europa de los siglos XVI y XIX 
de las imprescindibles y preciosas especias. Puede decirse -
que las especias alimentaron al comercio de la Nueva España. 
Su tráfico creaba verdaderas fortunas: la facilidad de su - -
transporte y los altos precios que alcanzaban hicieron de - -
ellas el articulo comercial más importante. El comercio asi! 
tico fue un comercio de mercanc!as de lujo, esto es, de inst! 
laciones relativamente baratas y de grandes utilidades y siS!! 
pre conservó ese carácter. En cambio, el comercio europeo r~ 

quer!a gigantescas acumulaciones de capital, enorme materia -
de transporte y grandes expediciones de materias primas y de 
art!culos de consumo. Sin embargo, las especies no llegaron 

a absorber por completo el comercio de la China. Las import! 
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ciones europeas tuvieron cada vez mayor importancia y todav!a 
vemos que Veracruz es el puerto más activo de México. En es 
te coinercio se da preferencia a los productos industriales ª2. 
bre los agrícolas y alimenticios¡ las importaciones consist!an 
sobre todo en productos de las industrias textiles y metaldr
gicas europeas. Los consulados de Cádiz y México que obraban 
conjuntamente en .. el tráfico jalapeño, satisfac!an las.necesi 
dades del comercio a larga distancia y las ganancias desde el 
principio eran considerables. 

"Siendo la Nueva España una Colonia, un territorio de 
e.conomta, de consumo, la oferta fue siempre inferior a la de
manda. Unos cuantos "churlos" de canela o "picos de pimien-
ta", algunas docenas de medias de seda o de cortes de paño t! 
n!an segura una venta tanto más ventajosa cuanto que no se s~ 
metía a competencia alguna. Y fuera de las ferias en el int~ 
rior del pa!s, estos artículos no ten!an precio fijo de mere~ 
do_, de manera que por mucho que el mercader tuviera que pasar 
por tnansporte, por derechos de peaje, alcabalas, almojarifa! 
gos, real armada, etc., siempre ten!a segura una buena ganan
cia. Las fortunas se amasaban rápidamente. 

"El pequeño mercader que llevaba sus artículos a las 
ferias interiores de San Juan de los Lagos, de Saltillo, Chi
huahua y Taos, compraba en ellas las mercanc!as que le ofre~ 
c!a el gran comercio de exportaci6n realizada en Jalapa y Ac~ 

pulco. Vemos pues, que el Capitalismo Nacional Naciente en la 
Nueva España se adaptó a las condiciones que imponían los mer 
caderes del estado social de la Colonia.. La importación era 
insuficiente para satisfacer la demanda de una población en -
constante aumento; e insignificantes fueron, para surtir a la 
póblaci6n, las ferias interiores y los enormes contrabandos. 

El siglo XVII fue el siglo del auge en la piratería. 
FRancia, Holanda e Inglaterra se énriquecieron entonces para 
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protegerse España cre6 dos flotillas: en España y en M~xico -
(Armada de Barvolento). 

Con lo anterior y la intervención "bajo agua" de los 
Estados Unidos, España perdi6 su Imperio Colonial, que fue un 
acontecimiento irremediable. 

"EL ESTANCO DEL TABACO" 

Este surgi6 el 13 de agosto de 1764. Se comenz6 a pr~ 
hibir la siembra del tabaco fuera de C6rdoba y Orizaba, si- -

gui~ndoles Huatusco y Zongolica y tratando de ayudar a la Lu! 
siana hizo que se le importara con un costo anual de - - -

$ 4,500.000 hasta 1792, tambi~n de la Habana se tra:La "polvo 
exquisitoª hasta en cantidad de 22,000 libras con un costo de 
6 reales cada una, es decir, 7 5 centavos, y la cantidad esti
mada a la importaci5n de la Habana era de $ 100,000.000. 

Maniau decía que las fábricas del tabaco ocupaban 
12,028 personas que uni~ndolas con 3,228 empleadas en el ser
vicio de esta renta daba un total de 17,256 individuos que v~ 
vían del estanco del tabaco. 

EL COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR 

Generalidades: 

Existía en la Colonia dos clases de comercio: 

a) Exterior 
b) Interior 

La Nueva España era exportadora de materias primas y 

s6lo en muy pequeña proporción de productos manufactorados. -
En cambio, las importaciones estaban formadas por ropas,paños 
y seder!as, papel, aguardiente y cacao {20%) y mercurio, hie
rro, acero, vino y cera. 
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Por lo tanto nuestro pa!s era un tí.pico importador de 

productos elaborados. 

El Comerci.o Exterior era el intercambio entre la me

tr6poli y Nueva España. Los principales artículos exportados 

eran: los aceites, aguardientes, objetos de hierro, lencer!a 

y telas manufacturadas. De Holanda e Inglaterra, jarcias, P!. 
pel, vajillas, etc. 

Aparte se presentaba en Acapulc:o la •Nao de la China• 

(expuesta anteriormente) , haci6ndose una feria donde se l!l&C!, 

ban las perlas, especias, muebles finos, perfumes, bibar, te
las de algod6n, telas de seda, seda cruda, floja y torcida. 

Exist!an prohibiciones tales COtll) impedir el comercio 

entre la Nueva España y Filipinas, Nueva España y Buenos Ai

res, entre Per11 y la Nueva España, haciéndose tal 11nicamente 

en España, C4diz y Sevilla; de Amárica a Veracruz, Panam& y 

Cartageria. 

En el Comercio Exterior pueden distinguirse 2 pol!ti

cas distintas: 

l.~. La de las restricciones (desde inicios de la Colo 

nia hasta 1765). 

2. La del Comercio Libre que se inaugura en 1765 y -

concluye en 1821 (al acabar la Independencia). 

En el primero el Comercio Exterior descansa en la Ca

sa de Contrataci6n (ya sabido) con un monopolio español creS:!! 

dose los puertos peninsulares de Ba.yona, Coruña, Avill:?s, La.re 

do, Bilbao, San Sebasti~, Málaga, adem&s de Sevilla. 

Pero con Felipe II se centraliza el comercio quedando 

s6lo Cádiz y Sevil.la como puertos de España y Veracruz, Mani

la, Acapulco de la Nueva España. 

'!'rayendo esto consigo la dificultad para lograr mejor 
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el comercio incrementándose el contrabando (Mar C:lribe y los 
Buenos Aires) • 

Las naves mercantes se91in la Casa de Contratacidn de
bían de salir armadas o con una escolta militar.custodiándola. 
Atín con esto se hac!a notar fuerte la presencia de los corsa
rios (franceses) por el siglo XVI y XVII, aunque también fue
ron los ingleses.. los que atemrizaban pe · entonces los mares. 

Se deb!a de reportar toda la mercanc!a llevada o traf 
da por las naves a la casa y el que no lo hiciera se le f.'2!!.
f isoaba. 

Siguen las dificultades y al llegar Car~os III de la 
Casa de Borb6n cambiaron entonces las cosas, por ser nuevas -
doctrinas econ6micas (illlpani~dose poco a poco un comercio -
mls liberal) • 

Se abrieron 7 puertos en España, 4 en el Mediterráneo 
y 3 en el norte. En 1778 se abrieron 4 más. En la Nueva Es
paña se habilitaron: La Paz (1793), San Blas y Sisal (1810), 
Altamira, 1 Tampico, Matamoros, Soto la Marina, Tlacotalpan y -

Mazatlán (1820), antes mencionados tambiGn. 

Se pei:miti6 el Comercio Intercontinental Americano e-

1774 y se promul96 el Reglamento y Aranceles Reales. 

En 1774 se establecieron correos marítimos mensuales 
entre España y sus colonias de Ultramar. 

· El Comercio Interior fue d.if!cil pues las mercanc!as 
ten!an de 100 a 200% de recargos, con otro problema que eran 
los impuestos, ot;:ro, las cuadrillas de' ladrones, la falta de 

vias de comunicaci6n, la amenaza de las tribus chichimecas, 
la escasez peri6dica de la moneda, la conducta de los comer
ciantes de Veracruz (que monopolizaban los artículos para ~ 
venderlos despu6s mSs caros), todo esto oblig6 a practicar -... 
el comercio il!cito, la compra de productos a contrabandistas 
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franceses, holandeses e ingleses. 

"JUIM§rica descubierta, explorada y colonizada por Es~ 
ña y entregada a sus soberanos por la Bula de Alejandro VI P!!, 
ra su exclusivo beneficio, result6 a la postre una fuente in! 
gotable de riqueza para todo el mundo occidental, excepto pa
ra España". 

Trat6 el Rey Carlos III de arreglar la situaci6n, di2_ 

tando que se hiciera: 

1) La desaparici6n del monopolio de Cádiz, Sevilla, 
Veracruz, Panamá y Cartagena y apertura de nuevos puertos, 
tanto en España COJll) en Amárica (mencionados anteriormente). 

2) La abolici6n del sistema de flotas, libertad de -
navegaci6n y supresi6n de varios impuestos. 

ImponiEndose poco después el "Comercio Libre" (12 de 
·octubre de 1778), por el mismo carios III, aunque aumentado 8 
veces el concepto de derechos de aduana. 

La industria tomó tres formas en México: 

a) Los gremios (formas o agrupaciones de oficios pa
ra su mejor conveniencia). 

b) Los obrajes {pequeñas fábricas). 

c) Los estancos (industrias estancadas por el gobieE_ 
nó). 

se lleg6 a producir en M~xico el j ab6n que se lleq6 a 
colocar en el comercio con 200, 000 arrobas al año (Puebla, Mé 
xico y Guadalajara). 

La loza y los sombreros se nota:r:on principalmente en 
Puebla (que exportaba a Acapulco y a Pe.r11). La pé5lvora se v~ 
d!a más por contrabando que legalmente, su dnico productor en 
M~xico fue Santa Fe (Valle de M~ico}. 
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11 ALMOJARIFASGOS Y ALCABALAS" 

Los almojarifasgos eran l.os derechos cobrados por E!. 
paña a los puertos de la Nueva España (Veracruz y Acapulco 
principalmente). 

· La Avería.- Eran las contribuciones para el sosteni-
miento de las flotas y el gobierno. 

En el siglo XVII el comercio americano estaba sujeto 
a varios gravlimenes de menor cuant!a¡ en 1608 se estableeid -
un derecho de tonelada de un real y medio de plata por cada -
tonelada de carga sobre todos los barcos que zarpaban de Sev! 
lla para las colonias o de Cádiz a las Islas Canarias y cuyo 

producto se aplicaba al sostenimiento de la corporacidn de m!. 

rineros que ejerc!an la navegacidn de las Indias. 

Otro era el "Derecho de Extranjería" (1681). 

Se cre6 otro para el sostenimiento de la corporaci6n 
de marineros. 

En Veracruz se pagaba (seqdn la orden del 15 de octu
bre de 1522) el 7% aunque más tarde variaba desde 2 1/2 % ha!, 
ta 15%, los intermedios 3.5 y 7%. 

En Campeche se cobraban el 20% de cada pipa de mie~ -
que entraba y 8 reales por cada pieza de los géneros. y frutos 
procedentes de puertos que no eran de comercio libre. 

Las cuotas señaladas para Acapulco eran casi iguales, 
pero sdlo con la diferencia de ia orden del 8 de abril de - -
1743, que elev6 los derechos a la Nao China al 17% y en 1769 
a 33 y medio %. 

"Lo que de la Nueva España se mandaba a Filipinas pa
ga 32%, lo que se recib!.a del Perd 5% y 2 y medio las expor~ 

cienes a dicho virrey nato" {Maniau, compendio de Historia de 
Real Hacienda). 
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La alcabala fue un impuesto creado por .la corona esP!_ 
ñola en Burgos en 1342 y en la Nueva España en 1871 para ayu
da de gastos de guerra y se cargaba sobre las mercader!as que 
pasaban de una ciudad a otra, la cual aumentaba su precio al 
llegar 'al comprador de una manera considerable. 

S<Slo se exceptuaron de estos impuestos: la harina, -
ma!z, los cultivcis de los indios para comerciar, el trapo 11!!, 
vado a España, el cáñamo, las manufacturas de esparto, el ve!. 
tua.rio de la tropa y los utensilios para la Marina y para la 
Miner!a. 

"HILADOS Y TEJIDOS" 

Aparte de la miner!a, la industria ae los hilados y -

tejidos se desarroll6 principalmente en el algod<Sn y la lana. 
Las principales poblaciones que la comerciaban fueron: Quer~
taro, San Miguel el Grande, Puebla, Lagos, Texcoco y Guadala
jara. 

España trat6 de quitar esa industria el 30 de noviem 
bre de 1800, pues se oyd que se hac!a en. grandes cantidades: 
anayoyas, rengues, mantos como los de Mtilaga, taf~tones do
bles y sencillos, lustrinas, pañuelos exquisitos y at1n piezas 
de tisd. 

"LA MJNEDA METALICA • 

Fueron los españoles los primeros en hacer la moneda 
tosca con el oro ganado a los vencidos en Coyoactin. ·oos fue 
ron las primeras.en circular: 

1) La de "Oro de Minas" y 
2) La de "Oro de Tepuzque". 

Se les lla:inei a estas primeras monedas "Macuquinas". 

La primera ~cuñación oficial fue el 6 de abril de - -
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1526 por el tesorero Alonso de Estrada, el contador Rodrigo -
de Albornoz, ambos en funciones de •tenientes del gobernador• 
(de quienes hablaré despu6s), pues Bern4n Cort~s había empr~ 

dido su célebre exped.íci6n de las Bibueras • por el.· cabildo o 

Ayuntamiento de la ciudad. 

La •casa de la Fundici6n" se troc6 en la •casa de Mo
neda" en la cEdula real del 17 de abril de 1535 ¡x>r Antonio -

de Mendoza (empezando sus funciones en 1536) • 

Fue el peso la m:>neda m.exic~ llamada entonces "Real 
de a ocho", convírti~ndose en internacional, circulando en F!, 

lipinas, en China, en el JapC5n, en Cuba, en Santo Domingo, en 

Puerto Rico y ell los Estados Unidos (cesaron en este dltin:> -

el 21 de febrero de 1875) • 

Las monedas fraccionariu entonces s6lo pod!an ser r!. 

cibidas por la tesorer1a de los Estados Unidos y por las ofi.

cinas de correos, con un descum1to de las "pesetas• de a "2 -

reales" o sean 25 cent.avos por 20; los de un "real" o sean 12 

y medio centavos por 10 y los de medio real o sean 6 y medio 

centavos por 5. 

CONTABILIDAD Y CONTADORES EN ESP.ARA Y SUS COLONIAS 

Con el descubrimiento de América, el comercio, etc.,
se crearon las grandes casas de Controlaci6n de las mercan- -

etas y oblig6 a España a crear contabilidades. 

En el Consejo de Indias se nombr6 un tesorero (cobros 

y pagos) (ya sabido anteriormente), debe y haber, que enton-
ces se dec!a cargo y data (condenaciones y penas, etc. - conD 

cargos, etc., costos de estados, salarios, etc. COMO DATOS). 

Se crearon cuatro contadores de cuentas (para tomar-

los y "rever" los que tomaron). 



29 

En las Indial3 se crearon 3 tribunales de contadores, 
en Perti, en la Nueva España y en el Nuevo Reino de Granada -
(revisaban cuentas de los tesoreros, contadores y factores), 
quintos, tributos, alm:>jarifazgos, etc.) 

Los contadores llevaban los libros de: 

Receptas (multas) 
DepOsitos 
Cargo (contra particulares y préstamos) 
Inventarios 
Que servtan en la capilla. 

Aparte deb!an de hacer otro libro de ••cargo y Data• y 

por tll timo un libro duplicado de las limosnas y mercedes, y -

otro duplicado de cuentas extraordinarias. 

En relaci6n con las flotas se cre6 la "AVEIA" como -
impuesto que requiri6 otros libros especiales. 

EL PRIMER CONTADOR EN MEXICO 

La contabilidad antes de la llegada de los españoles 
estaba ya difundida en la. gran Tenochtitlan, solo que estos -
dlti:mos lo pasaron al castellana. 

El primer tesorero mandado por el gobierno español 
fue Alonso de Estrada y el primer contador fue Rodrigo de Al
bornoz, ambos reconocí.dos por Carlos V en Valladolid el 15 de 

octubre de 1522. 

En 1531 se nombra un nuevo tesorero, Juan Alonso de ,... 
Sosa, el 16 de septiembre, para substi.tuir a Jorge de Alvara
do (el cual fue puesto cuando falleci~ Alonso de Estrada). 

TESORERO,. FACTOR Y VEEDOR PARA NUEVA ESP.AflJA 

Junto con el tesorero estaba el factor y el veedor 
nombrado el mismo 15 de octubre de 1822 y eran Gonzalo De Sa
la.zar como Factor y Peralm:f.ndez Chirino como Veedor. 
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El tesorero ten!a como obligacidn: 

A) Pedir cuentas a los representantes, cobradores o 

recaudadores ~e la Corona. 

B) Cobrar el 7 1/2% de las mercanc!as y el "Quinto", 
y otros derechos pertenecientes a España. 

El factor deb!a: 
A) Entrar en posesidn de las propiedades españolas y 

tratar de mercadea.rlas. 

B) Tratar de venderlos lo más alto posible, por estar 
as! dispuesto por "Don Hernando Cortés". 

El veedor ten!a que: 
A) Estar presente en cualquier acto comercial, y 

B) Hacer un libro de relaciones tales y sumarlas (p~ 

ra formar el Quinto y los demás derechos). 

LA TRANSFORMACION COMERCIAL Y POLITICA DE LAS COLONIAS HISPA..~S 

España ten!a dominio en casi todas las tierras ameri-
1 

canas hasta que Estados Unidos mand6 a gentes que agitaron a 

las colonias y las movieron a independizarse en su metr6poli. 

As! se separaron, pero quedando influenciados por ~os 
E. u., MISxico y Centro América, Venezuela y Colombia (y los -

demás Estados ahora independientes, como Argentina, Chile, etc) 

Surgi6 como auxiliar el Comercio Mundial, entonces los 
barcos y ferrocarriles, el, telégrafo, la electricidad, el ae;:.o 
plano, -al teléfono, el radio, el desarrollo bancario y el cr! 

dita, el empleo creciente de monedas, etc. 

·De datos tomados del, gran escritor humanista, Francis 
co Javier Alegre, en su libro de la "Ciudad de Ml!xico" , tomé 

este párrafo: 

"El comercio de toda la Antérica tiene a M&ico por 
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centro. Todo el oro y plata de sus minas, todos los granos, 

todas las manufacturas, todos los ganados, reciben de all! su 
precio y su destino, al mismo tiempo que el comercio de Vera

cruz y de Acapulco la provee abundant!simamente de todos los 
ge!neros y preciosidades de Asia y de Europa•. 

Las palabras por si hablan solas, no necesitan expli-
caci6n. 

Del humanista Pedro Jos6 Márquez tomamos esto: 
"El nombre originario del chocolate es el mexicano 

XOCOLATL, que los españoles pronunciaban CHOCOLATE y los i.ta

lianos CIOCOLATA, porque el CHO español corresponde al CIO de 
los italianos. En su tema "El chocolate y la j!cara". 

UN ABOMINABLE COMERCIO 

Surqid el comercio de hombres, mujeres y aOn de ni.ños 

en la Nueva España con influencia europea (tiempos bíblicos). 

Viene desde entonces, relatados por Homero en la Odi

sea, en el libro del G~esis, etc. 

El primero de estoa negocios fue hecho por Portugal -
en 1442 por Antonio Gonzilez. Surgid que España trajo al nu!. 
vo mundo esclavos negros, Robertson dice que Carlos V favore
ci6 a un compatriota con dar 4000 anualmente a Hait!, Cuba, -
Jamaica y Puerto Rico, y este los vendi6 a 25,000 ducados, e! . 
tableciendo as! el comercio noxmal de negros en América, si~ 
do los portugueses los proveedores de esta doliente mercanc!a. 

Esto en ~ica se dio tambi~ en los E. U. , aunque -

no es ahora tema de estudio. 

Acerca de esto escribe Francisco Javier Alegre: 

"QuE deberemos decir de la multitud innumerable de -

esclavos e.ttopes que durante estos 200 años han sido llevados 
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a las colonias españolas, lucitanas y otras de América y que 
todav!a siguen siendo llevados porque los portugueses habien
do ocupado por el año 1448 las islas de los Hespéridos o de -
Cabo Verde y pasando fácilmente de all! a las costas de Afri
ca, emt>ezaron a comerciar y a comprar esclavos que les ofre-
c!an a vil!simo precio los bárbaros reyezuelos de aquella re 
gi6n, en la que .hab!a casi tantas lenguas y naciones como fa
milias enemistadas entre s! con antiqu!simos rencores y mutu~ 
mente combati~dose, viendo pues, a los portugueses habil!si
mos de tal mercanc!a, pues ·no pocos. A quien llaman Tangosto
nes penetraban hasta las provincias interiores encargándose -
de hacer las compras de esclavos y de conducirlos a las naves, 
aquellos bárbaros dedicáronse con mayor ardor y entusiasmo a 
guerrear y a perseguir a sus enemigos con el fin de adquirir 
cautivos para venderlos. De ah! se extendi6 tal negociaci6n 
por la Guinea, Ang~la, El Congo, la Isla de Santo Tomás y - -
otras provincias de Africa sobre todo-cuanto descubierta la -
AIÍlérica y prohibida la servidumbre personal de los indígenas 
por las human!simas y santísimas leyes de Carlos V y de Feli
pe II- hubo algunos que aconsejaron al rey que fueran envia-
dos los esclavos etiopes a aquellas nuevas tierras. As! aque
llos buenos varones que ten!an celo por las cosas de Dios,. P!. 
ro no un celo iluminado y confo:r;me a la raz6n mientras prote
gían la libertad de los americanos, impusieron a las naciones 
de Africa una perpetua deportaci6n y el durisi:m:> yugo de la -
esclavitud. 

Por tanto, siendo as! que estos etiopes ni son escla
vos por su nacimiento ni por s! mismos o por sus padres, fue
ron vendidos por causa de urgente necesidad, ni han sido con
denados a la servidumbre por sentencia de legítimo juez, ni -
pueden ser considerados como cautivos en guerra justa, ya que 
sus b&rbaros reyezuelos guerrean ~tre sí por mero antojo o -

·por causas insignificantes; mas todavía, despu~s de que los -
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europeos establecieron aquel comercio, las ~s de las veces -
hacen.la guerra s6lo para coger hombres para venderlos, como 

claramente se ve por las mismas historias de los portugueses, 
ingleses y holandeses (de los cuales los dltimos dedtcanse 
con gran empeño a tal comercio)~ s!guese que esa esclavitud -
como expresamente escribid Malina, es del todo injusta e ini
~, a no ser ~e los Ministros Regios a quienes les está en
comendado este asunto tengan noticia del justo t!tulo que la 

haga l!cita en casos particulares y den testimonio acerca de 
él; sobre todo si consideramos que en los reinos de Angola y 
del Congo, en la Isla de Santo Tom~s y en otros lugares hay -

much!simos cristianos que son hechos cautivos por los infie-t 
les y que no es !!cito a los cristianos comp~arlos. 

LOS BANCOS EN MEXICO 

México se hallaba casi falto de una organizaci6n mon! 
t~ria y bancaria antes de la segunda elecci6n del presidente 
Dtaz en 1884 y debido en gran parte a su previsión y habi11--

1 
dad constructiva, aquella existid en menos de una generaci6n. 
("Lonant", pág. 480-97). 

Aparece en 1864 el primer cabo "El Banco de k>ndre~, 

MExico y Sud-Am~ica". 
¡ 

El 16 de agosto de 1181 se reúnen banqueros franceses 
en representaci6n del banco Franco-Egipcio para fundar el Baa_ 
co Nacional de M~xico, comenzando en 1884 con un capital de -

$ 8,000.000. El banco prest6 entonces al. gobierno $·200,000 
$ 400,000 mensuales. 

Operaea sin concesi6n oficial, como el lo. El Banco 
Mercantil Mexicano hasta que el 2 de abril de 1884 lo absor
bió el Banco Nacional que aument6 su capital a $ 20,000.000. 

En los Estados habta bancos en: Chihuahua, Yucatán, 
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Duranqo, Nuevo Le6n y Zacatecas. 

El 19 de marzo de 1897 surqi6 la "Ley General de Ins
tituciones de Crédito", con ésta hubo bancos locales y banco 
central. 

Con la Revoluci6n se vaciaron los bancos y no fue si
no hasta el lo. de septiembre de 1925 cuando volvi6 el m:moll2. 
lio bancario • 
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EPOCA 

CONTEMPORANEA 
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Situacidn económica del pa!s en 1821.- Se fue deca-
yendo la econom!a colonial debido a la guerra de Independen-
cia. Se crearon nuevos impuestos como las de Convoy, de Gu~ 

rra, de Escuadra y la Alcabala Eventual. 

Se solicitaron empréstitos. La hacienda ptlblica se -
encontraba por completo desquiciada. L.i minería estuvo a PU!!:. 
to de ser suspendida (derrumbes, inundaciones, etc.). 

La agricultura era insuficiente y se opt6 por la im-
portancia de los cereales y muchos otros alil!Íentos. La indtl!I. 
tria no logr6 apoyarse y el comercio era el t1nico que ofrecía 
perspectivas al progreso importacidn). Es en él. en donde se -
concentraron los esfuerzos del gobierno y de los particulares. 
Esto en s! era el cuadro econdmico que ofrecía el año de 1821 
del per!odo independiente, 

1 

Un hecho.importante que debe estudiarse al mencionarse 
el comercio marítimo de M~xico, es el enorme desai'rollo de -
nuestras costas, alln por la pérdida del territorio de 2 mill2_ 
nes y medio de Rin2. (tratado de Guadalupe) existe adn un muy 
desarrollado territorio de costas de 10,000 km. de longitud. 

1821 a 1856 

Otro factor es que son pocos los puertos naturales y 

por lo tanto costoso la hechura de puertos artificiales en -
nuestro pa!s. 

CAMBIOS EN LA DIRE'CCION Y COM1?0SICION DEL. COMERCIO EXTERIOR 

Se puede decir que el Comercio Exterior tiene dos --
etapas: 

... ' 

i 

l 

1 
¡ 
i 
1 
! 

1 

1 
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1) De 1821a1880 (protegido por el gobiernó), y 
2) De 1880 a 1925 (triunfan las ideas 'liberalistaa). 

La consumaci6n de la Independencia trajo cambios pro

fundos en el Comercio Exterior: 

1) Modif icd la direcci6n del Comercio Exterior (sur
gid la prohibici6n del comercio entre colonias). 

2) Despu's de 1821 se declaró el libre acceso a to
dos los productos de todos los pa!ses (hasta 1836 se implantó 
debido a la guerra contra España, recordemos San Juan de Ulua) 

3) El comercio marítimo de nuestros puertos empez6 a 

disminuir (a falta de ba~cos pues en 1823 tentamos tan solo -
un bargat!n, 2 goletas, 7 balandros y 2 lancnas cañoneras, la 

mayor!a de las flotas eran extranjeras). 

POLITICA COMERCIAL 

En 1821 se declard la entrada libre a cualquier pro-
dueto de proveniencia extranjera, aunque poco despu~s se le -

1 

prohibió esto a España. 

Generalmente se clasifican las mercanc!as en: 

a) Mercanc!as de libre importaci6n. 

b) Mercancías de importación prohibida, y 

e) Mercanc1as de importación. gravada. 

Las primeras formaban la mayor parte del total, pero 

se empez6 a afectar y el segundo qru{lo empez6 a ascender has
ta llegar a sobrepasar a los primeros. Esto surgid a causa -
de proteger el comercio o la industria, mejor dicho, nacional 

o interna, aunque era un l,JOCO il!cito y no fue sino hasta - -
1880 cuando se reformd. 

Se declaran libres todas las mercanc!as menos el palo 
de tinte, la.grana, la vainilla y·principalmente los metales 
preciosos. 

8Ji~ll'fl!CA ctW'Mmt' 
~t ~J i1 M<ó 
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Qued6 prohibida terminantemente la explotación de ple_ 
ta y oro en pasta y s6lo se autorizaba la exportación de esos 
metales amonedados siempre y cuando fueran en pago de una im

portación efectiva de mercanc!as. Para efectuar la importa-
ci6n de :mercancías se tenía que hacer un dep6sito previo, - -
equivalente al valor importado, en monedas de oro y de plata. 

. Aunque surgi6 el problema de tres cuartas partes qui
tadas de la importación se remedió con el impuesto sobre la -
m::>neda sacada para la conveniencia del propio país. 

MOVIMIENTO DE CONTRABANDO 

Surgi6 por los mismos impuestos que al ser más altos, 
,. mS.s fuerte y con más ganas era el contrabando, siendo tres o 

cinco veces más grandes que las importaciones legales. 

Surgi6 pues, siendo más grandes sus beneficios que el 
de los mismos importadores l!citos. 

RELACIONES COMERCIALES CON LOS ESTADOS UNIDOS 

1870 y 1910.- Surgieron transformaciones como: 

a) El desarrollo de las comunicaciones ferroviarias 

y marítim~s. 

b) Las inversiones del capital extranjero que estiro!!_ 
laron as! a todos los sectores de la economía nacional. 

c) El aumento constante de la población. 
d) El auge de la miner!a alcanzado a trav~s de la i!!, 

corporación de nuevos m~todoa de beneficio y de la utiliza- -
ci6n de la energía el~ctrica para el laboreo de las minas. 

e.) La creaci.6n de nuevas industrias de transforma- -
ci6n, y 

f} La contrataci6n de los costos industriales que -

ocurri6 en la mayor parte de los paises de Europa desarrolla

dos y de los Estados Unidos. 
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PRODUCTOS DE EXPORTACION E I:MPORTACION 

Era cono sigue: 
Metales preciosos (oro y plata) 65 % 
Productos ve9etales (cafti, algoddn, henequl!n, 

tabaco, maderas preciosas y vainilla) 20 % 
Productos animales 10 % 
Productos manufacturados 3.4% 
Otras exportaciones 1.6% 

Las importaciones fueron principalmente de productos-
agr!colas (semillas, granos, harinas) , las que constituían 
del valor total 50% de importaciones, aunque fueron los pro-
duetos manufacturados los· que tomaron poco despu6s preponde-
rancia en el comercio de importacidn. 

PRINCIPALES CAMBIOS EN EL COMERCIO EXTERIOR 

Uno de sus principales se refiere a sus mercados, fue 
E.U. quien tom6 la punta en el comercio para M6xico (deade 
1880), siguifindole despu6s Inglaterra, Francia, etc. 

En resumen, Mtixico de 1870 a 1910 cambi6 en el campo 
1 

de sus mercados exteriores de mayor porcentaje de exportación 
{75%) y el mayor porcentaje de importaciones (58%) se realiz~ 
ban en E. u., obedeciendo al fen6meno al incremento de las ª2. 
municaciones ferroviarias y mar!ti.mas y a las inversiones·noE 
teamericanas en Máxico. Se ejempliza mejor aqu!: 

cueros y pieles 
Yute, sisal y otros 
Maderas colorantes y fibras 
~anado 
Madera 

' Eii COMERCIO INTERIOR DE MEXICO 

30. 7% 
23.2% 

9 % 
7.2% 

40 % etc. 

Estaba en. general muy atrasado y sus principales cau
sas eran: 

l) La falta de ca.minos y. el mal estado de los mismos 

(faltaba dinero para repararlos). 
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2) La inseguridad ptíbl ica (la causa era la Indepen
dencia, o m'8 bien dicho, los movimientos revolucionarios t~ 

minados en 1880 con Porfirio D!az). 

3) El complejo sistema de tributaci6n (el sistema de 

tr ibutaci6n anárquicó) , y 

· 4) El contrabando (se 1ncremen.t6 con la política pr~ 
teccionista del gobierno cada vez más r!gida y los impuestos 
más altos). 

EL COMERCIO EN NUESTROS DIAS 

M'xico, estudiSndolo geogrfiicamente, puede o pudo -

ser un verdadero emporio de riquezas naturales aunque sol.aJDe!!. 

te se ha aprovechado de ellos la miner!a, la agricultura tam.

bi6n, a pesar de haber tratado de sacar avante en nuestro 
pa!s desde el tiempo de la Colonia y antes tambi~, no es muy 

notable en ese campo, aún en la tU tima decena del siglo XIX -

se produjo ma!z, tr~go, garbanzo, tomate, caf~, fruta diversa, 

etc. (que permiti6 aún su exportl:t.cidn); esto surgi6 de la si

guiente forma: 

La pen!Cnsula yucateca produjo henequ@n, vainilla, ca

cao y· caf' (y despu'8 plátano). 

AS! despu's se pro~jo la naranja, la toronja, el li

m6n y la uva. 

El algod6n surgi6, en. gran producci6n, dandi:¿ lugar a 

la industria de hilados y tejidos. 

En 1915 el gobierno divide el· terreno en ejidos, re

trasando al comercio por esos tiempos, aunque en el gobierno 

de Porfirio Diaz se recupera dándose un gran impulso al com~ 

cio y surgiendo a la vez nuevas industrias cono la del papel, 

la de los c;f.garros, del ca.lzado y del petroleo. 
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La industria mexicana tiene tambi~ a la hulla, el -
oro, la plata• el cobre y muchos otros metales , y aunque E. U. 

tamhiEn produce la plata no llega a superar la escala mexica
na. Fue ésta que se desprecio en 1905 por la gran p:roducci6n 

mundial de la misma. 

En el Comercio Internacional pero m4s situado en el -

inter.io.r del pa1s las carreteras y el aeroplano toman un lu-
gar muy importante para las comunicaciones del dificil terre
no mexicano. 

La pesca tiene su papel tamb:Í.En, aunque podr!a ser JI!!. 
jor con un impulso de las empresas nacionales. Fue en 1910, 

no lo pod!a dejar de anotar, se hizo un ferrocarril cruzando 

tierra y enlazando el Golfo de M!xico y el Oc6ano Pacífico: -

se le llamó Racional de Tehuantepec y sirvi6 tanto que lleg6 

casi a ser un competidor para el Canal de Panamá (recordem:>s 
hace poco lo de que E. u. quería abrir por all1 un canal, sa

biendo el buen comercio que surgir.ta por allí; recordemos tam, 

bien el tratado de E. O. con el gobierno de Benito JuSrez tr!_ 

tanda de apoderarse de tal, no consiguiEndolo entonces y has
ta condenado por el mismo Senado norteamericano). 

LA CONTABILIDAD Y LOS CONTADORES EN MEXICO 

La primera escuela comercial en México fue establecida 
en 1845 por Be.nito Le6n Acosta (con la contabilidad preponde
rantemente). 

Con 1a guerra contra E. u. en 1846 y 48, se cerr6 tal 

escuela, pero fue reabierta el 28 de enero de 1854 por Santa 
Anna (entonces presidente preponderante en esta era) (en la -

escuela) el c'lculo met:cantil y la contabilidad. Esta escue

la tuvo alumnos destacados como Bernardino del Raso, Antonio 
Tapia y Manuel Auza (director del Banco Nacional) • 

El 21 de octubre de 1902, Don Joaquín D. Casasus (Li-
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cenciado en Derecho y doctor "Honoris Causa" de la u. N. de -
M.) fue no~rado director de la "Escuela Superior de Comercio 
y Administrac16n" (Nombre oficial dada por el gobierno). El 
1de6 la carrera de contador (y la puso) pues antes sdlo se -

daba el título de "corredor" de comercio, lo present6 a Justo 
Sierra (entonces encargado gubernamental), quien lo aprobd. 

Durante su direccidn, Don Joaqu!n coloc6 eminencias -
en la citada escuela. El 27 de mayo de 1907 se recibi6 el ~ 
primer contador profesional, Fernando D!ez Barroso. 

Al salir el doctor Casasus lo substituy6 el señor Ja
vier Arragoiz (tesorero general de la Federaci6n). 

En diez años el primer titulado Fernando D!ez organi
z6 en 1917 la "Asociacidn de Contadores Titulados"; seis años 
m4s tarde le cambiaron el nombre por el de "Instituto de Con
tadores Pdblicos Titulados en Máxico• (6 de octubre de 1923), 
y finalmente el 19 de febrero de 1925 lo convirtieron en una 
sociedad civil. 

En 1929 los mismos contadores le dieron la o¡:ortunidad 
1 

a la Universidad (al declarar el Congreso de la Uni6n su au't2_ 
nom!á) de dar t!tulos, dSndolos con el nombre de "contadores 
pllblicos" • 

As.t los contadores que hicieron el Instituto y que -
firmaron eY acta constitutiva y eran: 

Maximimo Anzures 
Jos~ Barra 
Roberto Casas A. 
Alfredo Chavero 
Gilberto FigUeroa 
Arnold Ba:c:inony 
Luis Montes de Oca 
Julio TOrroella 

Jacinto Avalos 
Emilio Bello 
Agust!n Castro 
Hermenegildo D!az 
Santiago Flores 
José F. Le6n 
Luis G. Pastor 
TOmás Vilchis 

Félix Bárcenas y G. 
José Bravo 
Armando Cuspinera 
Fernando D!ez B. 
Julio Frevssiener M. 
Rafael Mancera 
David Thierry 

y Agust!n Zea y Arre
. gu!n 

Mb:ico produce actualmente prácticamente todo lo que 
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el país requiere para su consumo interno y para exportaci6n. 
Se producen fibras textiles sintéticas y naturales: telas y -

casimires de lana y algod6n; esto es aparente, puesto que 
existe .un desajuste econdmico muy serio en la "balanza de pa
gos" que afortunadamente se equilibra con la fluencia del tu
rismo. 

M6xico posee en 'l'laxcala, en Jalisco y en el Est.ado -
de M~xico, plantas industriales, por eso llega a exportar los 
hilados y tejidos. 

MAxico produce algod6n (que lo exporta) principalmen
te en los Estados de 'l'amaulipas, Sonora, Baja California (no~ 

te, Chihuahua y Sinaloa). 

Independientemente de esto, Mi!xico cuenta con unas -
plantas, que si no tienen importancia mundial, s! la tienen -
dentro de nuestro pata, 6ste es el henequ~n, producto t1pico 
d~ la península de Yucatán, el cual tiene características que 
lo hacen parecido al zizal. M&cico es el principal productor 

1 
del henequlin, Cuba hiene el segundo. 

El uso del henequén en M6xico est4 restringido por la 
falta de una gran demanda, con lo cual las ganancias del cul
tivo son de bajo rendimiento. 

Se ha iniciado una serie de cultivos en Sinaloa para 
competir con el henecíu~n del sureste, inclusive se va a fabrf. 
car con· el mismo clase de papel. 

Los principales pa!ses productores en la Reptiblica M~ 
xicana son: 

Yucat4n, Tamaulipas, Campeche, Chiapas y Sinaloa. 



CAPITULO , II 

EL ACTO DE COMERCIO Y LOS COMERCIANTES 



LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

El acto de comercio. - Entendemos por acto todo acont!. 
cimiento en cuya realizacicSn interviene una voluntad hwnana -
consciente. Entre estos acontecimientos voluntarios existen . . 
unos completamente diferentes a las leyes porque Astas no es-
tablecen ningtln derecho u obligaci6n que por ellos se origine, 
ni señalan la forma en que dichos actos deban realizarse; y -

otros, en cambio, que la ley reglamenta y a cuya ejecucidn 
atribuye el naci.miento de determinados derechos u obliqacio~ 
nes. 

A los primeros se les llama simplemente actos (v.gr.: 
véstire correctamente); a los segundos se les llama actos ju
r!dicos (v.gr.: un contrato de arrendamiento). · 

Entre estos actos jur!dicos, unos est4n previstos y -
regulados en los cuerpos legales administrativos; ·otros en 
los civiles; otros en los mer~antiles, etc. Las disposiciones 
mercantiles se ocupan de r~qular la forma de celebraci6n, los 
requisitos o formalidades y los derechos u obligaciones que -
producen los actos que preparan o ayudan a la realizac16n de 
lo que ·conocemos con el nombre de actividad comercial en cual 
quiera de sus formas. 

A estos actos se les llama "actos jurídicos mercanti

les" o simplemente "actos de comercio". Nuestra legislaci6n 
mercantil, contenida en diversas leyes y decretos, ha formado 
una lista deta1lada de aquellos actos a los que se les da el 
car4cter de actos de comercio. 
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El comerciante.- Llá.mase as! a quien hace del corner-
cio su medio de vida. 

Cualquier persona puede, accidentalmente, facilitar -
el contacto entre' productores y consumidores. Pero s6lo ad-
quiere el carácter de comerciante quien, con el prop6sito de 
obtener una utilidad, sirve constantemente como intermediario 
o puente de uni6n entre la oferta y la demanda. 

Esa actividad puede realizarla, con su propio dinero 
y esfuerzo, un solo individuo. Para .grandes operaciones, sin 
embargo, se requiere la uni6n de varios unidos o asociados P!. 

ra· el mismo prop6sito. En este t'Utimo caso se llama ·~-

dad mercantil", a ese conjunto de personas que reunen su cap!, 
tal y trabajo para cumplir prop6sitos de naturaleza comercial. 

Ventajas derivadas de la existencia de los comercian

~-- Aun cuando juzgando a la primera vista pudiera creerse 
que estos intermediarios producen un perjuicio: elevar los -
precios de las mercanc!.as, es justo reconocer que s6lo la ac
tuaci6n de los comerciantes pueden lograr que cada producto o 
articulo est~ a nuestra disposici6n: 

lo. En el lugar donde se necesita¡ 
20. En el momento en que se requiere¡ y 

3o. En la foana y cantidad necesarias para el consu-
lllO individual. 

Además de tód.as estas ventajas para e.l consumidor, el 

comerciante alivia prob1emas a los productores: absorbe en -
grandes cantidades la producci6n, evit!!lldo el trabajo de ven
derla directamente a los consumidores, en pequeñas cantidades. 

De esta manera simplifica el almacenamiento del arUculo y h! 
ce posible que los productores obtengan el precio de sus ven

tas en forma rápida y s~qura. 

Por otra parte, la publicidad comercial populariza los 
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productos y aumenta su demanda, con el consiguiente beneficio 
para los fabricantes, etc. 

Clasificaci6n de comerciantes.- Nuestra legislaci6n 
mercantil ha precisado con caracteres específicos a qui~es -
debe atribuírseles el carácter de comerciantes y sujetarlos -
por lo tanto en sus actividades al Derecho Mercantil. 

Admite nuestra ley, fundamentalmente, dos clases de -
comerciantes: el comerciante individual y el colectivo, o sea, 
la Sociedad Mercantil, dando igual categoría a las agencias -
o sucursales de casas extranjeras autorizadas para operar en
el pa!s. 

El comerciante individual.- Es aquella persona que, -
con sus propios recursos, y sin asociarse o unirse a otras, -
realiza habitualmente actividades mercantiles o reconocidas -
como tales por la legislaci6n. La ley lo define corno aquel -
que teniendo la capacidad para ejercerlo, hace del comercio -
su actividad ordinaria. 

Capacidad.- Para poder actuar como comerciante y con 
tal categor1a contratar o celebrar válidamente operaciones c~ 
merci.ales, se requiere llenar determinadas condiciones que la 
ley exige. Cuando en un individuo se reúnen dichas condicio
nes, se dice que esa persona tiene la capacidad necesar~a pa
ra dedicarse al comercio o para ejecutar actos de comercio. 

Son condiciones de capacidad legal para dedicarse al 
comercio en nuestro pa!s: 

a) Tener 21 años cumplidos. Sin embargo, quie:nes e!_ 
tl!n entre los 18 y 21 años podrán ejercer el comercio si han 
sido emancipados por sus padres o por quienes en defecto de -
~stos ejerzan la autoridad paterna sobre ellos. 

b) Estar en uso de las facultades mentales. 

e} No ser corredor en ejercicio. 
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d) No haber sido declarado en quiebra, o si se hubie 

re sido, haber rehabilitado. 

e) Si se es extranjero, haber legalizado la residen

cia en, el pa!s. 

f) No haber sido condenado por delitos contr.a la pr~ 
piedad, o por peculado, cohecho, concusi6n o falsedad. 

Se exige el requisito de los 21 años porque se supone 
que es esa edad cuando el individuo se encuentra ya en apti-
tud de poder discernir aquello que conviene a sus intereses, 
obligándose, en consecuencia, sin que de ello resulte lesi6n 
econ6mica que invalide el contrato. 

Igual consideraci6n puede hacerse acerca de la absol~ 
ta lucidez mental que se le exige, 

Por lo que ve al requisito de no ser corredor, tiene 
su razón de ser, como se verá, es de hecho que los corredores 
son verdaderos notarios merca~tiles, podr!an aprovecharse de 
sus facultades para obtener un provecho indebido. 

La quiebra, supone el no poder hacer frente a las - -
obligaciones propias del pasivo del negocio, impl~ca por s! -
misma la ineptitud para comerciar sin causar perjuicio eco.n6-
mico a terceros. 

En lo referente a la condena por delitos contra la 
propiedad, es claro que se ~rata de una pena más aparte de la 
correspondiente, en defensa de los intereses sociales, pues -
el robo, el fraude, el despojo, delitos todos ellos engloba-
dos en ese capítuio, suponen en'quien ios realiza una tenden
cia indebida a obtener, por medios ilícitos, la propiedad de 
las cosas, mediante la violencia o el engaño, y el ánimo de -
~gañar en quien falsifica firmas o credenciales, pesas o me
didas, porta uniformes que no le .. ~orresponden, etc. , actos t9_ 
dos que se comprenden dentro del enunciado general de delitos 
de falsedad. 
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En cuanto al peculado, el cohecho y la concusi6n, son 

delitos cometidos por empleados o funcionarios pdblicos que, 
o disponen.indebidamente de fondos confiados a su cuidado (P! 
culado.), reciben dádivas o las exigen por el desempeño o fal
ta de cumplimiento de sus funciones pdblicas, que deben ser -
gratuitas (cohecho), o bien imponen arbitrariamente contribu
ciones o prestaciones económicas de cualquier !ndole, sin es
tar autorizados a ello (concusión). 

La sociedad anónima.- Es una construcci6n jurídica -
de las m&s admirables. Gracias a ella la econom!a mundial ha 
logrado realizaciones que serian imposibles para capitales 
aislados individuales. Además, se ha ido perfeccionando con 
las aportaciones de los juristas, economistas, industriales y. 
comerciantes·de todo el mundo. La limitaci6n de la responsa
bilidad de los socios, la repartici6n sin limites.de utilida
des, la posibilidad de tener un patrimonio enorme, la circun! 
tancia de ser pr:lcticamen·te inmortal y de no tener l!mi te en 
el n1ímer9 de sus socios, ha hecho de la Sociedad Anónima un -
instrwnento forjador del progreso universal. 

Su nacimiento.- La Sociedad An6nima en M~xico, nace 
desde el momento en que se firma su escritura, aun cuando .la 
ley no lo dice expresamente. El articulo 2o. de la ley de la 
materia dice que las sociedades mercantiles inscritas en el -
registro, tienen la personalidad jurtdica distinta de la de -
los socios. Lo que parece indicar que con respecto a los te::_ 
ceros nacen con su registro, pero en el mismo articulo se di
ce más abajo que las sociedades no inscritas en el Registro -
que se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, cons 
ten o no en escritura pdblica tendrán personalidad jurídica. 

Escritura Constitutiva.- El contrato de sociedad se 
formaliza por medio de la escritura constitutiva, que ~eberá 
contener: 



I. 

II. 

III. 
IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

x. 
XI. 

XII. 

XIII. 
XIV. 

XV. 
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Nombre, nacionalidad y domicilio de los socios. 
Objeto de la sociedad. 

Raz6n .social. 
Duraci6n. 
Capital social. 
Aportaciones de los socios. 
Domicilio social. 
Administración de la sociedad. 
Nombramiento de administradores. 
Manera de distribuir las ganancias y ~rdidas. 

Fondo de reserva. 
Casos de disoluci6n anticipada. 
Bases para la liquidaci6n. 
La parte exhibida del capital social. 
El n6m.ero, valor nómi.nal y naturaleza de las 

acciones. 

XVI. La forma y términos en que deba pagarse la Pª!. 
te insoluta de las acciones. 

XVII. La participaci6n en las utilidades concedidas 
a los fundadores. 

XVIII. El nombramiento de uno o varios comisarios. 

XIX. Las facultades de la Asamblea General y las -
condiciones para el ejercicio del derecho de 
voto. 

Ad~s de estos requisitos expresamente señalados por 
la ley, deben añadirse los.generales para todo contrato, ya -
que la sociedad es un contrato y, por consiguiente, bajo san
ción de inexistencia o nulidad debe tener: consentimiento, ob 
jeto, capacidad y forma. 

Aportaciones.- El capital social se compone de dinero 
en efectivo y aportaciones en especie, que son todas aquellas 
que no constituyen valores l!quidos, las cuales reciben el --
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nombre de "fundaciones calificadas", que pueden ser también -
acciones de otras compañ!as o alin otras empresas existentes. 

Socios fundadores.- Son aquellos que concurren a la -
fundaci6n de la Sociedad suscribiendo acciones¡ esto se des-
prende del articulo 92 de nuestra ley. Por extensi6n se con
sidera a todos los otorgantes de la escritura constitutiva ca 
mo socios fundadores. 

Los socios fundadores pueden tener algunas ventajas -
en la sociedad, pero están limitadas .por nuestra ley: no pue
den estipular a su favor ningdn beneficio que menoscabe el e~ 
pital social, pero s! pueden tener una participaci6n sobre 
las utilidades anuales hasta del 10%. Para esto se expiden -
"bonos de fundador", que no se computarán en el capital social 
y sólo confieren el derecho de percibir la participaci6n en -
las utilidades, que el bono exprese. 

LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

Sociedades mercanti.lea.- Cuando dos o más personas -
convienen en unirse y reunir su dinero o esfuerzos para cum-
plir un fin cualquiera, se dice que se asocian, que forman 
una sociedad. La ley reconoce a los individuos este derecho 
de asociarse y establece las formas en que esa uni6n pueda -
llevarse a cabo y tener consecuencias legales. 

Si la uni6n de varios individuos se realiza con fines 
lucrativos y al unirse adoptan por regla las leyes mercanti-
les, se tiene lo que se llama una sociedad mercantil. Nuestra 
ley mercantil reconoce varios tipos de' sociedades, a saber: -
Sociedad en Nombre Colectivo; Sociedad en Comandita Simple; -
Sociedad de Responsabilidad Limitada; sociedad An6nima¡ Soci~ 

dad de Comándita por Acciones y Sociedad Cooperativa. Además 

de estas formas permanentes de uni6n, la ley prevé el caso de 
asociaciones transitorias para uno o varios actos concretos -
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de comercio, a las que se denomina Asociaciones en Participa

c16n. 

A estas agrupaciones la ley les da también el carác-
ter de comerciantes, como a los individuos. 

Clasificaci6n de las Sociedades Mercantiles.- Hay so
ciedades mercantiles de hecho y de derecho y sociedades mer-
can tiles de personas y de capitales; sociedades de Capital F! 
jo y sociedades de Capital Variable• 

Sociedades de hecho y sociedades de derecho.- Al re-
glamentar la forma en que deben llevarse a término estas uni~ 
nes de personas, la ley establece determinadas .formalidades -
que deben cumplirse. Si quienes se asocian cumplieren fiel-
mente con todas ellas, la sociedad ser4 leqaimente perfecta y 

se denominará sociedad de derecho. Si por el: contrario se -
cometieron irregularidades legales en su formaci6n, se tendrá 
la figura de la sociedad de hecho. 

Formalidades para la constituci6n de las sociedades -
mercant~les.- Para que una sociedad se constituya con entero 
apego a la ley deben cumplirse las siguientes formalidades: 

lo. El contrato {o escritura) por el que· se constit~ 
ye la sociedad debe hacerse por escrito ante el Notario Pdbl!. 
co. 

2o. Dicho contrato debe siempre contener los datos -
siguientes: 

a) Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas 
o sociedades que integran la sociedad que va a constituirse; 

bl Duraci6n, objeto y fin que persigue la sociedad 
y raz6n social o denominaci6n que en su caso, vayan a emplee_r 
se1 

c) Importe del capital social y forma en que ~ste -
queda constituido, con expres.i6n .. de lo que cada socio aportar 

dl Domicilio social; 
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e) Modo de adtninistraci6n de la sociedad y nombra- -
miento de los administradores o de quienes deben estar en uso 
de la firma social; 

f) Forma de distribuci6n de las utilidades que obtu
viere la sociedad; 

q) Causas.de disoluci6n anticipada de la sociedad y 

bases para la liquidaci6n de la misma; 
h) Importe del fondo de reserva (o fondos). 

3o. Firmado el contrato debe ,procederse a inscribir a 
la sociedad en el Registro Pdblico de Comercio, obteniendo P!!, 

ra ello la orden j.udicial respectiva. 

Resj>0nsabilidad de los socios.- En principio, la ga
rantía de que una sociedad cumplirá con sus obligaciones está 
en los valores que los socios han aportado para formar el ca
p! tal de la sociedad. Pero en algunas sociedades se ofrece -
una garant!a mS.s a quienes contratan con la sociedad, al est~ 

. blecerse que si el patrioonio o capital social no son sufici~n 
tes para hacer frente a las obligaciones sociales, tras de la 
garantía que en principio representa el capital de la socie-
dad estará el conjunto de propiedades y derechos estimables -
en dinero que constituyen la riqueza o patrimonio personal de 
de cada sócio. 

Adviértase en consecuencia que hay una garantía más -
amplia en principio, pero que ya no es directa, sino que vie
ne en segundo tármino, una vez agotadas las posibilidades del 
capital social, y además que ya no existe en el caso personal 
de cada socio la limitación en la pérdida que pudiere sobrev!:. 
nir a la saciedad, sino que, en vez de perder simplemente lo 
que hubiese aportado a la sociedad, verá también comprometido 
su propio peculio personal. Por otra parte, a cada socio se 
le liga a idéntica posibilidad, y no hay la perspectiva de -

que al acreedor que demandase el p~go de sus créditos pueda -
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señalarse un orden para el cobro a cada uno de los socios ni 
exigirle que admita la parte que del total de la deuda corre~ 
ponder!a a cada socio, dividiendo el importe ·de la misma en-
tre el ndmero de socios. 

cuando existe esta forma especial de responsabilidad, 
se llama responsabilidad subsidiaria (por venir a presentarse 
hasta agotarse el patrimonio social); solidaria (porque liga 
a todos los socios); e ilimitada (porque el socio no reduce -
su p~rdida al l!mite de lo que aport6). En caso de que la -
responsabilidad del socio no se establezca en esa forma, se -
llama responsabilidad limitada porque s6lo podrá exig!rsele -
al socio aquello que se comprometi6 a aportar a la sociedad, 
y nada más. 

Raz6n Social y Denominaci6n.- Como se comprende f4ci!, 
mente, es de sumo inter~s para quienes hacen tratos de neqo-
cios en una sociedad, saber cual es la clase de responsabili
dad a que sus socios se hallan sujetos. Para lograr que todo 
mundo pueda saberlo, el sistema legal mexicano establece dos 

' modos de dar nombre a las sociedades; lo. La Raz6n Social, y 

2o. La Denominaci6n. 

La Raz6n Social se forma utilizando los nOmbres de 
uno, varios o todos los socios. Cuando no aparecen todos se -
agregarán a la razdn social las palabras "y Compañía" o la s!_ 
gla "y C:i.a.". 

La Denominaci6n está formada con cualquier sustantivo 
o sustantivos, incluyendo los patronímicos o propios como ta

les. Ejemplos: La Nacional; La Imperial. 

Debe además agregarse a la raz6n social o denomina- -
ci6n de que se trate la clase de sociedad constituida: Socie
dad en Comandita o s. en c.; Sociedad de Responsabilidad Lim~ 
tada o s. de R. L.; Sociedad An6~ima o S. A.; Sociedad en Co-
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mandita por Acciones o s. en c. por A.; Sociedad Cooperativa 
o s. c. La falta de estas indicaciones tras de una raz6n so
cial nos indica que se trata de una Sociedad en Nombre Colec
tivo. 

' Cuando una raz6n social va a seguirse usando por una 
nueva compañ!a distinta de aquella que la origind o la hizo -
conocida, la Ley exige que se agregue la palabra Sucesores o 
Sucs., para hacer notoria dicha circunstancia. Ejemplo: Mun-
gu!a e Hijos, Sucs., s. en c. 

Sociedades de personas y sociedades de capitales.
Sociedades de tipo intermedio o mixto.- Los distintos siste
mas de responsabi1idad, de construcción del nombre y de la ~ 
portancia de los socios, permiten agrupar a las sociedades 
mercantiles en tres tipos: lo. Sociedades de Personas .(carac
terizadas por el uso exclusivo de la raz6n social: por la re! 
ponsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada de los socios 
y, en consecuencia, por la mayor importancia de éstos que de 
sus aportaciones): 2o. Sociedades de Capitales (caracteriza-
das por el uso exclusivo de denominación; por la responsabili 
dad limitada de los socios y por la mayor importancia de las 
aportaciones que de la personalidad de éstos); y,. Jo. Socieda 
des de Tipo Mixto o Intermedio (que presentan combinaciones -
de los dos extremos, como uso de razón social o denominaci6n 
indistintamente; aplicación simultánea de los dos sistemas de 
responsabilidad de los socios; equilibrio entre la importan-
cia del factor capital y del personal). 

Tipos de clasificación anterior.- En nuestro derecho 
es tipo de sociedad de persona.s, la Sociedad en Nombre Colec
tivo; tipo de sociedad de capitales, la sociedad Andnima; ti
pos de sociedades mixtas, por una u otra de las razones apu~
tadas, la Sociedad en Comandita Simple, la Sociedad en Coman
dita por Acciones, la Sociedad da Responsabilidad Limitada y 

la Sociedad Cooperativa. 
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Sociedades de Capital Fijo y de Capital Variable.- E! 
ta es una modalidad especial. Sociedades de Capital Fijo son 

aquellas cuya ampliaci6n o reducción del Capital Social impl! 
ca una modificaci6n especial de la escritura constitutiva, y 

de Capital Variable aquellas que, desde el momento de consti
tuirse, adoptaron expresamente esa forma y permiten aumentos 

o reducciones en el importe de su capital, sino que ello im-
plique modificaci6n o nuevo otorgamiento de la propia escrit~ 
ra constitutiva. Esta circunstancia se da a conocer al p'llbl! 
co, añadiendo a la raz6n social o det;iominaci6n las palabras 
11 de Capital Variable" o sigla "de c. V.". 

Definici6n de cada uno de los tipps de sociedades que 

reconoce nuestra ley mercantil.- Hemos mencionado ya los no!!!_ 
bres de estos tipos de sociedades y analizado por completo a 

la llamada Sociedad An6nima en el cap!tulo anterior a éste, -
por lo tanto, veamos ahora, los diversos elementos que distin 
guen los tipos· de sociedades faltantes. 

Sociedad en Nombre Colectivo.- Estas sociedades se -
forman con una raz6n social compuesta con el nombre de uno o 

más socios. Por lo general el nombre de la persona física 
más importante de los socios es el que se da a la sociedad y 
ésta beneficia del prestigio y crédito comercial de dicha per 
sana. Es por esto que si se usa el nombre de la persona que 
no sea miembro de la sociedad, dicha persona será responsable 

ilimitada y solidariamente con la empresa. 

Los socios est~n impedidos para dedicarse a negocios 
del mismo género de los que constituyen el objeto de la socie 

dad. 

La Sociedad en Comandita Simple.- Existe bajo una r! 
zón social y se compone de uno o varios socios comanditados y 
de uno o varios comanditarios. 

Los socios comanditados responden de una manera sl.lbsi 
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diaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones de la 
sociedad. 

Los socios comanditarios están obligados Onicamente -
al pago de sus aportaciones. 

La raz6n social se formará con los nombres de uno o -
~s comanditados, pero cualquier persona, ya sea comanditario 
o extraño, que haga figurar su nombre en la raz6n social que
dar' sujeta a la responsabilidad de los comanditados. 

Los comanditarios no pueden ejercer actos de adminis
traci6n, sino flnicamente de vigilancia. 

En esta clase de sociedades encontramos una forma mix 
ta de responsabilidad ya que los socios comanditados son ili
mitada y solidariamente responsables mientras que los comand!_ 
tarios s6lo responden del pago de sus a¡;x>rtaciones. 

Los comanditarios son, en rea1idad, una especie de -

prestamistas que refaccionan a la sociedad con dinero, pero -
que no participan en la direcci6n de 1os negocios. Sin embar 
go, su situaci6n es mejor que la de los simples acreedores, -
puesto que tienen la posibilidad de vigilar el manejo de la -
compañía. 

La Sociedad en Comandita por Acciones.- Existe bajo 
una raz6n social o denominaci6n y est:i compuesta de dos espe
cies de socios: los comanditados, que responden de una manera 
solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones socia
les y los comanditarios que dnicamente están obligados al pa

go de sus acciones. 

La raz6n social se formará como hemos dicho y a ella 
o a la denominaci6n deberán agregarse las palabras: Sociedad 
en ConLandita por Acciones o su abreviatura "S. en C. por A.". 
El capital estará representado por acciones, pero las de los 
socios comanditados· serán precisamente nominativas, ne pu- -
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diendo venderse sin el consentimiento de todos los socios co
manditados y de las dos terceras partes, por lo menos, de los 
socios comanditarios, 

Sociedad de Responsabilidad Limitada.- Existe bajo -
una raz6n social o una denominacidn; los socios, cuyo n11mero 
no ser4 mayor de 25, están obligados s6!o al pago de sus apo!_ 
taciones: el capital social, nunca menor de cinco mil pesos, 
podrá estar representado por títulos llamados partes sociales, 
que no podrán cambiar de dueño libremente, sino mediante el -
consentimiento de los dem.1~ ·socios. A la razlSn social o a la 

denominaci6n se agregarán invariablemente las palabras: SOci~ 
dad de Responsabilidad L~itada o sus abreviaturas, s. de R.L. 

Las Sociedades de Econom!a Mixta.- Son aquellas en -
que el Estado tiene pa:rticipaci6n, ya sea en el capital, ya -
sea en l~ adminiatraci6n. Nuestras leyes suelen llamar "nac!,o 
nales• a esta clase de sociedades. 

Desde el momento en que adoptan un tipo mercantil, d~ 
be considerSrselas como comerciantes, aun cuando en muchas 
ocasiones sean de inter~s público los fines que persigan. 

Los Servicios Públicos Descentralizados. - . Los Ferro
carriles Nacionales de México y otras instituciones que, ind~ 
dablemente, prestan un servicio público descentralizado por -
Petrdle~s Mexicanos, La Universidad Nacional, etc., presentan 
el problema de si deben considerarse como comerciantes o no. 

S'.ISTEMA BANCARIO MEXICANO 

Clases de Bancos.- El sistema bancario mexicano auto 
riza la constituci6n de instituciones de cr~ditos y el otorg! 
miento de autorizaciones, para: 

l. El ejercicio de la banca de dep6sito; 
¡ 
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2. Las operaciones de dep6sito de ahorro, con o sin 

emisi6n de estampillas o bonos de ahorro; 
3. Las operaciones financieras con emisi6n de bonos 

financieros; 

4. Las operaciones de crédito hipotecario con emi.- -

si6n de bonos y qarantia de cEdulas hipotecarias; 
S. Las operaciones de capitalizaci6n, y 

6. Las operaciones fiduciarias. 

Entre estos grupos de oper&".iones hay algunas incomp! 
tibles, así por ejemplo, las señaladas con los n1hneros 1, 3, 

4, 5, que no pueden operarse simultAneamente. 

Junto con estas organizaciones principales, la ley e!_ 

tablece ademls las organizaciones auxiliares de crédito que -
son: 

l. Los Almacenes Generales de Depósito; 
2. Las c6maras de ColllpenSacidn; 
3. Las Bolsas de Valores; 
4. Las Uniones de Crédito. 

El sistema bancario mexicano comprende un banco cen~ 
tral denominado Banco de Mhico, que controla todo el movi- -
miento bancario del pa!s, y en el cual tiene mayoría de acci2_ 
nes el Gobierno Federal, siendo sus asociados forzosos todos 
los d~s bancos del sistema. 

Este Banco Central tiene como principales funciones: 

l. Actuar como agente financiero de.l gobierno y des
empeñar su servicio de tesorería;. 

2. Emitir la Dlneda en circulaci6n, regulando además 
los cambios sobre el extranjero, y 

3. O~rar como Banco de Reserva con las ínstitucio-

nes asociadas · a ~l, y fungir como su Cbara de Compensa

ción y revisar las resoluciones de la Comisi6n Nacional -

Bancaria. 
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Fuera de este Banco Central cuyas funciones son de 1'.!!, 

dole financiera complicada, existen adem6s los tipos que he-
mos señala4o l!neas arriba, cuya operaci6n fundamental consi.!?_ 

te en ~er "comerciantes en dinero bajo mtiltiples aspectos y -

en formas variadas", entendiéndose por dinero el numerario, -

el papel moneda y el billete de banco, am~n de prestar a sus 
clien~es much!sinxls otros servicios. 

Clasificaci6n de sus oeeraciones.- Estas operaciones 
con dinero, no obstante sez: muy· variadas, pueden sufrir una -

clasificaci6n general y, en efecto, se agrupan en tres gran-
des sectores que son: 

l. Operaciones relacionadas con la intermediaci6n en 

eri crédito1 
2. Operaciones relacionadas con la intermediaci6n en 

los pagos, y 

3. Operaciones relacionadas con la ad:ministracidn de 
cápitales. 

Pbr lo que ve a las operaciones correspondientes al -
segundo. grupo, o sea aquellas de intermediaci6n en los pagos , 

tienen como características principal no constituir ni una r~ 
colecci6n ni una colocaci6n de fondos, y entre ellas .figuran 
las operaciones de ontrega de dinero, conocidas con el nombre 

de situaciones, las operaciones de cobro de letras, giros, -

etc., y otros t!tulos y los giros bancarios internacionales y 

nacionales. 

Dentro de las operaciones de a9mfnistracidn de capi~ 
tal, la más importante es la intermediaci6n en la colocacidn 
de empréstitos y el depdsito de valores en custodia, así como 

en cierto sentido, las operaciones fiduciarias. 

Subclasificaci6n.- El primer grupo se subdivide en -
operaciones activas y pasivas. Son operaciones activas aque-
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llas en virtud de las cuales el Banco se constituye acreedor 
de un tercero. Son operaciones pasivas aquellas en virtud de 
las cuales el banco adquiere la categoría de deudor ante .ter

ceros. 
· Esos dos tipos de operaciones se encuentran en estre

cha dependencia en el funcionamiento normal de todo banco. 

veamos ahora los diversos tipos de operaciones pasi-
vas que practican los bancos: 

1. Dep6sitos en cuenta corriente; 
2. Dep6sitos de ahorro; 
3. Dep6sHos a plazo fijo, y 

4. En sobre cerrado (confidenciales). 

Por su parte, las principales operaciones activas son: 
el descuento de docwr~ntos, la apertura de crédito en sus di
versas formas, los anticipos, etc. 

En las operaciones activas del primer grupo, quedan -
englobadas las operaciones de crédito hipotecario, con o sin 
emisi6n de bonos o cédulas hipotecarias, y en las operaciones 
pasivas, la operaci6n de capitalizaci6n que no es en el fondo 
sino una operaci6n de dep6sito a plazo, con reembolso antici
pado aleatorio. 

Las operaciones del segundo. grupo se subdividen en 
operaciones de pago, operaciones de cobranza y operaciones so 
bre monedas y metales preciosos. 

Las operaciones del tercer.grupo se subdividen en op~ 
raciones de financiamiento (imposici6n de capitales a larqo -
plazo en todas sus formas); operaciones de adquisicidn y ven
ta de títulos y operaciones de dep6sito de títulos o valores. 

Bancos de Dep6sito.- Están autorizados fundamental-
mente para recibir dep6sitos bancarios de dinero a la vista y 

a plazo; de títulos y valores en custodia o en administraci6n; 
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descontar, otorgar préstamos y créditos de toda clase, reem-

bolsables a plazo que no exceda de 180 d!as, renovables por -
una sola vez; otorgar préstamos y créditos de habilitaci6n o 
av!o a plazo superior de un año, pero que no exceda de dos, -
as! como refaccionarios a plazo no mayor de 5 años; hacer - -
efectivos créditos y realizar pagos por cuenta de clientes; -
efectuar aceptaciones, expedir cartas de crédito, y a ~ravés 
de ellas asumir obligaciones por cuenta de terceros; llevar a 
_cabo por cuenta propia o en comisi6n, operaciones de compra-
ventas de títulos, valores y divisas,. de oro y plata y, efec
tuar contratos de reporto y anticipo sobre valores. 

Prestan a veces otros servicios, entre los que merece 
mencionarse el de informaci6n y crédito para viajes (cheques 
de viajero, cartas de cri§dito) y el alquiler de cajas de seg~ 
ridad. 

Bancos de Ahorro.- Las operaciones de dep6sito de 
ahorro, ro4s que una necesidad en relaci6n con los fines de c2 
mercio, sirven al interés privado de preser\icµ- y proteger la 
formación de pequeños capitales, fomentando el hábito de la -
econom!a y de la previsi6n. constituye el dep6sito de ahorro, 
con l!mite hasta $ 40,000.00, una modalidad especial del de~ 
sito bancario en general, con restricciones para la libre di~ 
posici6n de las cantidades ahorradas. As!, el retiro a la 
vista, es hasta cierta cantidad; a partir de ella, deben dar
se avisos anticipados cuya prelación es mayor a medida que a~ 
menta el valor la cantidad que se desea retirar. Por otra -
parte, los Bancos de Ahorro pueden emitir bonos de ahorro que 
representan dep6sitos a plazo fijo y con intereses y estampi

llas de ahorro. 
Bancos de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar.

Este tipo de bancos tiene autorizaci6n para realizar operaci~ 
nes de ahorro especializado y préstamo para la vivienda fami
liar, estando facultados para contratar operaciones de ahorro, 
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con el fin determinado de hacer préstamos para resoiver pro-
blemas de la vivienda familiar, emitir bonos hipotecarios a -
los mismos ahorradores, y por excepci6n. a quienes no lo sean, 
con el fin de que adquieran, construyan, reparen o l..iberen C!_ 

sas o edificios destinados a habitaci6n. Estos bancos no po
drán recibir dep6sitos a la vista ni a plazo, ni otorgar otros 
créditos o pr4stamos que los mencionados antes, ni emitir va
lores diferentes de los relacionados con sus operaciones pro
pias. 

Sociedades Financieras.- Este tipo de instituciones 
de crédito tiene COJIX) mira· principal fomentar e incrementar -
las actividades industriales y mercantiles estando autoriza-
das para ejecutar las siguientes operaciones: iniciar y favo
recer la organizaci6n o transformaci6n de toda clase de empr~ 
sas o sociedades mercantiles; suscribir y conservar acciones 
y parte de interés en empresas, sociedades o asociaciones mEJE. 
cantiles o entrar en comandita; subscribir o colocar obliga-
ciones emitidas por terceros, prestando o no su qarant!a por 
amortizaci~n e intereses; ser representante com11n de obliqa-
cionistas; dar servicio de caja y tesorer!a; mantener en car
tera, comprar, vender o recibir en dep6sito valores y efectos 
de cualquiera clase y operar con ellos; efectuar operacionE78 
con divisas; conceder préstamos con garant!a de documentos 
mercantiles que prove?gan de operaciones de compraventa de -
mercanc!as en abonos; pr4stamos de habilitaci6n o av!o y re-
faccionarios; otorgar crdditos a la industria, a 1a agricult~ 

·ra o a la qanaderia; con garantía hipotecaria; con base en 
cr~ditos concedidos, expedir cartas de crédito pa::ra compra de 
maquinaria, equipe y materia prima; con igual base, aceptar, 
endosar y avalar t!tulos; conceder préstamos y otorgar crédi
tos simples o en cuenta corriente, con o sin garantía real; -
subscribir y contratar empréstitos pt'iblicos y otorgar cr~di-
tos para construir obras o mejoras' de servicio pGblico; emi--
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tir bonos financieros con garant!a espec!fica1 recibir prést!:_ 
mos o ac1eptar créditos de otras instituciones de crédito; gi
rar, sus~ribir, aceptar, endosar, descontar y avalar letras y 

efectos de comercio para documentar y realizar las operacio-
nes que le corresponden, y efectuar las necesarias para ejec~ 
tar los canetidos de financiaci6n de producci6n y de coloca-
ci6n de capitales a que est.bl dedicadas. 

En el papel de inte:rmediarios en la obtenci6n de cap! 
tales o créditos, estas sociedades financieras pueden respal
da~ la emisi6n y colocaci6n entre el.público, de acciones que 
aumenten el capital de empresas ya constituidas o de obliga-
ciones que son títulos de cr~dito emitidos por las sociedades 
an6nimas para obtener préstamos y que representan para su te
nedor un derecho contra la sociedad que los emite y permiten 
obtener créditos grandes divididos en tantos préstamos peque
ños comoobliqaciones se emitan. Estas obligaciones segara!!_ 
tizan con hipoteca o prenda y rinden intereses que se cobran 
por medio de cuJ;X>nes, pudiendo ser nominativas, al portador, 
y nomina ti vas con cupones al portador. 

Sociedades de cr~dito Hipotecario.- Son las encarga
das de oto~gar crédito con garant!a espec!f ica de hipoteca s~ 
bre bienes inmuebles • Para obtener fondos qué invertir en e!. 
tas operaciones, estas sociedades emiten Bonos Hipotecarios, 
que son títulos de inversi6n a largo.plazo qué devengan inte
reses periódicos, pagaderos por cupones, siendo reembolsables 
a plazo fijo o por sorteos. 

Sirven también como intermedi~rias en la emisi6n y e~ 

locaci6n de las c§dulas hipotecarias. Estas c~dulas son emi
tidas indirectamente por los dueños de los inmuebles que van 

a servir de. garantía a la emisi6n y desempeñan el papel de -
las obligaciones por lo que ve al crédito sobre inmuebles. 
Las cllidulas hipotecarias son títulos de crédito. Representan 
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también una inversión a plazo largo y son reembolsables a pl~ 
za fijo o por sorteos, produciendo intereses cobrables median 
te cupones. 

sociedades de Capitalizaci6n.- Tienen por objeto rea 
lizar operaciones de capitalizaci6n, obligándose medi~te el 
pago de determinadas primas, a entregar al cabo de cierto 
tiempo un capital determinado más intereses o a entregar el 

capital antes del tiempo pactado, si el título que representa 
el contrato de capitalizac16n resulta premiado en los sorteos 
que peri6dicamente raaliz~. Son más bien instituciones de -
fomento del ahorro y del capital privado, con mayores atracti 
vos para el p6blico, que.el dep6sito de ahorro ordinario. 

sociedades Fiduciarias.- Son las encargadas de real!_ 
zar operaciones de fideicomiso, en virtud de las cuales una -

·!!(persona (f.:i4Edcoattente) d•sti.na ~1erto1 bienes a un fiD l!c! 
to determinado, confiando la realización de ese fin a una in~ 
tituci6n fiduciaria. Por ejemplo, la asignacidn de bienes p~ 
ra entre9~r una renta vitalicia. Participan, legalmente auto 
rizadas, en las siguientes actividades: 

a) 

t!tulos de 

b) 

por cuenta 

Como intermediarios en la emisión y c9locaci6n de 
crEdito, pdblicos y privados; 

Colll:) administradores de bienes, títulos o valores 
de terceros; 

Como comisarios y miembros del Consejo de Vigilél!!, 
sociedades y encargados de la contabilidad y regi~ 

tro de actos de toda clase de sociedades y empresas, y 

c) 
cia de las 

d) Como peritos valuadores, con la misma fuerza de -
corredores titulados en los casos de avalúo y peritaje. 

Organizaciones Auxiliares.- Por lo que ve a las org~ 
nizaciones auxiliares, los Almacenes Generales de Depósito -

realizan el almacenamiento, guard~ y conservaci6n de bienes o 
mercancías; o bien la transforrnaci6n parcial de éstas, expi--
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diendo los Certificados de Dep6sito y los Bonos de Prenda co

rrespondientes, que son los títulos de crédito. 

El Certificado de Dep6sito acredita la propiedad de -
los bienes depositados y el depósito constituido. Contiene, 
como datos principales, el nombre del depositante, la fecha y 

modo de c::onstituci.6n del depósito, detallando los efectos de
positados y su valor. 

El Bono de Prenda sirve para constituir un crédito 
prendario sobre los bienes depositad9s, pudiendo ser dnico o 
md.ltiple. En una u otra forma, representa junto con el Cert!_ 

ficado, el modo de obtener creditos con garantía de los efec
tos depositados, y no servirá para recoger las mercanc!as de

positadas si no se presenta junto con el Certificado de Dep6-
sito correspondiente. Al negociarse el Bono de Prenda para -
constituir un crédito sobre los bienes objeto de dep6sito, d~ 
be d,.arse aviso a los almacenoe a fa de qge.ntos anoten el -
crédito constituido e.n su Regist~o de Bonos de Prenda, vigi-
lando que el Bono haya sido satisfecho por su valor antes de 

proceder a devolver la mercanc!a depositada. 

C&lara de COmpensaci6n.- Sirve de organismo de liqu!_ 
daci6n y compensaci6n de los cr6ditos y adeudos de los bancos 
que mediante ella se presentan entre s! los documentos a su -
favor o a su cargo, simplificando as! el tr&lite del cobro y 

permitiendo reducirlo a un saldo l!qúido y 11nico. 

Ante esta C&lara se presentan los delegados de los 
bancos asociados a la Cámara con los valores y efectos a car
go de los demS.s bancos pertenecientes a ella. Se procede a -
la liquidaci6n y se llevan los documentos presentados a los -
bancos, quienes indican el regreso de sus delegados a la C~ 
ra, aquellos documentos que aceptan y aquellos otros cuyo pa-

, go se rechaza anexando a estos 111 timos un volante que detalla 
las razones de la devoluci6n. se liquida el saldo de las OP!, 
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raciones en sequida, someti~dose los bancos que integran la 

ca.mara a las más estrictas regulaciones sobre solvencia y pu~ 

tua1idad. 

Las CSmaras de Compensaci6n pueden actuar localmente 
o por zonas. 

Bolsas de Valores.- Son verdaderos mercados semiofi
ciales de valores y t!tulos cotizables que permiten el control 
de la fijeza y del valor real de dichos títulos en el mercado 
de valores. 

En nuestro pa!s, la pobreza pel mercado fiduciario y 

de t!tulos cotizables ha hecho que solamente exista una Bolsa 
de Valores de importancia: La Bolsa de Valores de Ml3xico, S.A. 

Uniones o Asociaciones de Cr~dito.- Son agrupaciones 
de pequeños comerciantes o industriales, que tomados en con-
junto constituyen una fuerza económica y de garantía financi~ 
ra suficientes para que a trav~s de ellas sus asociados pue-
dan aprovechar el crédito que, con la debida seguridad, otor
gan los grandes bancos. Ello se logra haciendo que las Unio
nes o Asociaciones de Crédito garanticen las operaciones que 
sus socios practi.quen. Iqualmente realizan con ellos peque-
ñas transicciones de apertura de cr6dito para sus operaciones, 
descontando sus documentos, actuando respecto de ellos como -
Bancos de Dep6sito, y sirviéndoles de intermediarios o admi-
nistradores en la compra de materias primas o industriales y 

en la organización de empresas de servicios p11blicos. 

Sociedades de Inversión.- Son organismos habitualme~ 
te dedicados a efectuar operaciones con títulos, valores y -

otros efectos bursátiles y para comenzar a operar deben obte
ner la autorizaci6n respectiva del Ejecutivo Federal, quedan
do sujetas a la r~glamentación que al efecto dicte la autori
dad correspondiente. Se organizarán como sociedades an6nimas 
y su capital m1nimo será de un mill6n de pesos. Estarán suj!_ 
tas a un régimen fiscal especial fijado por la ley. 
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LAS CAMA.RAS DE COMERCIO 

Cámaras de Comercio.- Las Cámaras de Comercio mexica 
nas son instituciones p1iblicas, aut6nomas, pudiendo ser de C2_ 

mercio o de industria. Su objeto principal es representar -
los intereses generales del. comercio o la industria de su do
micilio, fomentando el desarrollo del comercio y la industria 
nacionales y participar en la defensa de los intereses parti
culares de los comerciantes o industriales de su zona, rin- -
diéndoles los servicios de alcance general que los propios r~ 
glamentos de las cámaras señalen. Además, tienen como funciS?_ 
nes servir de 6rganos de consulta al Poder Público para la m~ 

jor satisfacción de las necesidades de los comerciantes, y en 

caso de conflicto entre ellos, actuar como árbitros si los º2. 
meroiante~ consienten en someterse a su decisi~n. 

Todo comerciante o industrial que tenga como capital 
en giro de$ 500.00 en adelante, debe inscribirse.en ellas, 
siendo la inscripci6n buena por un año y pudiendo hacerse a -
t!tulo de socio activo, afiliado o cooperador. Las Cámaras -
de Comercio en Pequeño agrupan a los comerciantes de capital 
reducido; las Cámaras de Comercio o Cámaras grandes, a los ·º2. 
merciantes de mayor importancia. 

Todo cambio en el giro o domicilio y toda suspensidn 

total o parcial de actividades, debe manifestarse a las catna
ras en un plazo improrrogable de 15 d!as. 

Cuando el comerciante o industrial no renueva su ins
cripci6n el mes de enero de cada año, deberá pagar como multa 
doble cuota de inscripci6n. 
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Para que una Cámara de Comercio pueda organizarse, se 

necesita contar con cierto ndmero de comerciantes domícilia-

dos en una misma ciudad, en que no exista ya otra Cámara de -

la misma clase y teniendo la Secretaría de Industria y Comer

cio o quien la represente, que aprobar los estatutos y bases 

respectivas. Al bajar del mínimo legal el ntímero de comercian 

tes o de industriales inscritos a ellas, se declaran disueltas, 

Tanto las Cámaras de Comercio como las Cámaras de In

dustria, pueden a su vez, agruparse ~n confederaciones suje-

tas en principio a las mismas reglas generales de organiza- -
ci6n de las Cámaras de Comercio. 

La Cámara en cada caso, señalará la cuota anual que -

cada comerciante debe cubrir segdn sus bases aprobadas por la 

Secretaria de Industria y Comercio y extenderá la credencial 

respectiva. 

Antecedentes de la primera C~mara de Comercio en Méxi

co.- Antecedentes.- En la década previa al establecimiento -
de la primera organizaci6n comercial en México, es interesan

te notar, brevemente, la situación mercantil de la época; el 
comercio mexicano constituido por la fusi6n de los descendien 

tes de los "pochtecas" adoradores del dios azteca Yacatecuhtli 
y de los mercaderes españoles, estaba tradicionalmente basado 

en las producciones del pais y en los artefactos importados -
del extranjero, a pesar de las zozobras y de la intranquili-

dad y de las recientes guerras que habia padecido la naci6n, 
era floreciente y cada d!a se cimentaba más esta importante -

actividad. 
Primera Cámara de Comercio.- En el r~gimen "lerdista" 

en el año de 1874, se fund6 la Cámara de Comercio en México, 
cuyo objeto qued6 señalado en los estatutos respectivos, al -
precisar que: "es consultar todo lo que pueda ser conveniente 

a los intereses del tráfico mercantil; representar al comer--
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cio en los asuntos en que deba tomar parte activa o pasiVamE!E, 

te; discutir, en cuanto a sus facultades competa, todos los -

negocios de interés general para el comercio que se sometan a 
su examen, y arreglar en arbitraje las cuestiones y diferen-

cias que se sujeten a su decisi6n. En fin, y en una palabra, 
tener siempre presentes los intereses del comercio, y·traba-
jar en obsequio de ellos de cuantas maneras se pueda". 

Los organizadores de la Cámara de Comercio fueron: co 

mo presidente, don Esteban Benecke; como funcionarios de la -
Junta General: los señores. Schmidt, Ebrard, Aubert, Lamy, Gu~ 
rin, Clussen, Martín, Francisco del Río, I. Pont6n, R. Pont6n, 

Nieth, Sevilla, R. Pelaez, Hulverschorn, Zapiain, Uhink, -
Masson, Kauffman, Blanco y Carvajal. 

M&s tarde, se reunieron los organizadores en el edifi 
cio de la Lonja Mercantil para formar la Junta Directiva, qu~ 
dando como sigue: 

Primer vocal: 
Segundo vocal: 
Tercer vocal: 
Cuarto vocal: 
Quinto vocal : 
Sexto vocal: 
ler. suplente: 
2do. suplente: 
3er. suplente: 

Don Esteban Benecke; 
Don Angel G. de Lascuar!n; 
Don Mart!n Castillo y Cos; 
Don Pedro Martín; 
Don Antonio Carvajal; 
Don Valent.ín Uhink; 
Don Antonio Escalante; 
Don Carlos Kauffman; 
Don Federico Claussen. 

"En seguida y conforme al acuerdo de la Junta General 

de fecha de 18 de marzo de 1874, se declar6 instalada la Cáma 

ra de Comercio de M~xico, debiendose reunir los señores miem

bros de la Junta Directiva para hacer e.l nombramiento del pr~ 
sidente, vice-presidente y tesorero de la Cámara, como dispo

ne el artículo 60. de los Estatutos, y se disolvi6 la reuni6n 

firmando esta acta los señores Esteban Benecke y el que suscri 

be, como presidente el mismo y el secretario accidental el s~ 

gundo. Firman E. Benecke, v. Uhil).k.". 
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LEY DE CAMA.RAS DE COMERCIO EN MEXICO (Antecedentes). 

Primera Lel.- La primera Ley de C!imaras de Comercio fue pro-

mulgada el 12 de junio de 1908, siendo presidente de la RepG
blica el general Porfirio Díaz y secretario del Estado y del 
Despacho de Hacienda y Crédito Pl'.iblico el Lic. José Yves Li-
mantour. Este ordenamiento fija el principio de que estas 
instituciones tienen personalidad civil para celebrar los co~ 
tratos directamente relacionados con el objeto de su institu
ci6n; para comparecer en juicio¡ para adquirir y administrar 
toda clase de bienes muebles; los capitales impuestos dedica
dos directamente a su sostenimiento y los inmuebles necesa- -
rios para el establecimiento de sus oficinas, exposiciones, -
museos y escuelas. 

Primera reorganizaci6n de la Cámara de Comercio.- Con 
motivo de la promulgación de la Ley de Crunaras de Comercio de 
12 de junio de 1908, la C!§.mara de Comercio en México celebr6 
una asamblea general el 10 de agosto del mismo año, con el o~ 
jeto de reorganizarse y estructurar su funcionamiento confor
me a las disposiciones de la nueva legislaci6n; es interesan
te hacer notar que en esta asamblea que fue llamada constitu
tiva de la "Cámara Nacional de comercio de la Ciudad de Méxi
co", aparecen en la correspondiente acta, las firmas de empr~ 
sas que todav!a en la actualidad existen en nuestra ciudad, -
tales como el Palacio de Hierro, el Puerto de Liverpool, el -
Puerto de Veracruz, la Compañia Industrial de Orizaba, el Ba~ 
co de Londres y México, San Ildefonso Fábrica de Tejidos de -
Lana, etc. 

Para la época en que la C!mara de la Ciudad de México 
cwnpli6 los 50 años de vida, el movimiento creador de er:;tas -
instituciones había sido muy prolifero en la RepGblica; las -
ciudades de Puebla, Guadalajara, Mérida, Tepic y Veracruz fu~ 
ron las primeras ciudades que contaron con dichos organismos 
representativos del comercio, creados en las postrimerías del 

siglo pasado. 
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Existían también, en otras poblaciones del país como 

Ameca, Cananea, Ciudad del Carmen, Ciudad Guzmlin, Cuautla, - -
Huauchinan90, Minatitlán, Paso del Macho, Rosit~, San Juan de 

los Lagos y Viesca, C~as de Comercio representativas de ca 

da una de las mencionadas entidades. 

Tal era el panorama de las Cámaras de Comercio en el 
año en que la de la Ciudad de M~ico cumpli6 los cincuenta de 

su existencia, al mismo tiempo que en el horizonte de nuestro 

país se empezaba a vislumbrar una era de paz y trabajo. 

La Ley de 1936 y segunda reorganizaci6n de la Cámara 

de Comercio.- El desarrollo econ6mico de México que fue ace!!_ 

tudndose a partir de la tercera década de nuestro siglo, el -

asentamiento de las instituciones gubernamentales, y el impu! 

so innegable que c:;l progreso que en todos los 6rdenes presio
naba sobre las fuerzas productoras, dio margen a la necesidad 
de legislar en numerosos aspectos a fin de que las leyes mexi 

can.as pudieran.responder a las necesidades del ritmo que los 

negocios empezaban a adquirir. 

En el año de 1936, el Poder Legislativo abord6 este -
problema y estudi6 el proyecto de una nueva ley que, al corr! 
qir las deficiencias de la anterior, brindara a las institu-

ciones representativas de la iniciativa privada, la categor!a 
que deb1a corresponderle dentro de la organizaci6n jurídica -

de nuestro país. 

Despu~s de arduo trabajo, esta ley fue publicada en -
el nDiario Oficial" correspondiente al día 27 de agosto de --
1936, que por curiosa coincidencia es.la fecha en que se con~ 

tit1y6, en 1874, la primera Cámara de Comercio en México. 

Al entrar en vigor la nueva Ley de Cámaras, la organ!_ 

zaci6n representativa de los hombres de negocios de la ciudad 
de México, procedi6 a reorganizarse, ajustando sus estatutos 

al nuevo texto l!!galJ para el.lo convoc6 a la celebraci6n de -
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la Asamblea correspondiente. 
El gobierno de la Cámara quedaba a cargo del Consejo 

Directivo integrado por 9 :miembros, dedicado a cada uno de -
ellos a dist'inta rama de comercio o de la industria y ademSs 
formaban' parte del mismo, con igualdad de derechos, los pres! 
dentes de los Departamentos especializados de la Cámara. 

La Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria 
de 1941 y la tercera reorganizaci6n de la C!i.mara de Comercio.
La .Ley de las Cmnaras de Comercio de 1936 tuvo en realidad 
una vida ef!mera y cinco años más tarde se someti6 a la cons! 
deraci6n del Poder Legislativo un nuevo proyecto de ley cuya 
finalidad principal fue la resoluci6n de los problemas que se 
suscitaron con notivo de las aplicaciones de aquel texto y 

que origin6 que la entonces Secretar!a de la Economía Nacio-
nal procediera al estudio de las normas que, tendiendo a re-
solver esos problemas,llegaran a satisfacer las funciones en 
comendadas a esta clase de organizaciones. 

La iniciativa de Ley fue aprobada por el Congreso de 
1. 

la Uni6n y promulgada el 2 de mayo de 1941, habi~ndose publi-
cado en el Diario.Oficial de 26 de agosto del mismo año. 

La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de M~xi~o 
en cumplimiento a las disposiciones de la nueva Ley, tuvo que 
proceder, por tercera vez, a reorganizarse y reformar sus Es
tatutos para que quedaran conforme a las disposiciones de la 
nueva legislacidn y seguir realizando sus funciones correspo~ 
dientes lo más pronto posible. 

De 1941 en adelante, s6lo se han· hecho modificaciones 
menores en la Cámara de Comercio pero sin llegar a la reorga

nizaci6n completa º· general de la misma. 

Organismos en los que la Cámara de Comercio tiene re
presen taci6n en la actualidad.- Estos organismos son los si
guientes: 



Consejo Consultivo del D. F. 
Asociaci6n Mexicana de Turismo. 
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Consejo Consultivo de la Rama Educativa de Corte y -

Confecci6n. 
Cornitd Mixto Técnico Consultivo de Salubridad. 
Comisi6n Mixta Coordinadora de Actividades en Salud -

Pt1blica y Asistencia y Seguridad Social. 
Comisión para la protecci6n del Comercio Exterior de 

Mc&xico. 

ComitE Coordinador de las actívidades de los Conseje

ros Comerciales en el Exterior. 

Comisi6n Revisora de Declaraciones sobre Ingresos M8!:, 
cantiles. 

Centro de Estudios Econ&nicos del Sector Privado. 
Ferias y Exposiciones Mexicanas, A. C. 

Comit' Consultivo de Vigilancia para auxiliar a la D! 
recci6n General de Normas (Cueros y Pieles). 

Patronato de Reos Libertados. 

Comit6 Consultivo de Normalizaci6n de Equipos, Manejo 

y Uso de G~ Natural y L. P. 
Centro Nacional de Informaci6n sobre Comercio Exterior • 

. Fondo Privado de Fomento Turístico. 
Consejo de Promocidn de la Campaña de Alf abetizaci6n 

en el D. F. 
Ferias ·Internacionales. 
Comisi& .Mi.Xta. de combate al Contrabando. 
Comisi& para el Comercio Exterior (Comit~·Coordina-

dor de Actividades Internacionales de la Iniciativa Privada). 
Comisi6n Mixta oel Comit~ Intersecretarial Mexicano 

de la ALJ\LC. 

COmisidn Nacional de Criterio Arancelario. 

Tribunal Nacional de Arbitraje Privado. 
Comiai6n Nacional de los Salarios ·.Mínimos. · 
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Sus pal!ticas son las siquientes: 
•El aocio es la Persona más Importante en Nuestra Cá-

mara"; 
"Ei socio no depende de la Cbara, sino .por el contr!, 

ria, la CSmara depende de 61"; . 
"El socio no interrumpe nuestro trabajo, precisamente 

trabajamos para él". 

OBJETIVOS LEGALES DE LAS cAMARJ\s DE COMERCIO. - De acuerdo al 
espfritu que informa las di:11ersas disposiciones jur!dioas de 
la ley correspondiente a ias C&tlaras de Comercio e Industria, 
encontramos que 6stas tienen como objetivos leg!iles los si- -
guientes: COnsultor!a para el Estado en todo lo relativo a la 
actividad comercial interna y externa~ como arbitrador en los 
casos que expresamente la ley establece, y desempeño de la -
Sindicatura para los casos de quiebras, también cuando la ley 
as! lo determine. 

Pase111Js ahora a estudiar estos objetivos, de manera -
1 

m4s concreta y más abundante. 

Las Cámaras de Comercio, Organos de consulta Descen-·
tralizados por Colaboracidn.- A principios de siglo se esta-
bleci6 dentro de la Ley de Cámaras de comercio, que a estos -
organismos se le encomendaba la funci6n de representar a los 
intereses del comercio ante el Gobierno de la Reptiblica; se -
agregaba tambit!n dentro del artículo lo, fracci6n I de la Ley, 
que para el efecto de representar los intereses comerciales -
se deber!an gestionar todos los medios.que en beneficio del -
comercio en general se consideraran pertinentes1 además se 
dispon!a igualmente que las C~aras ten!an la facultad de op~ 
nar e informar de todos los asuntos relacionados con el come?::, 
cio del pa!s. 

En 1936 se elaboro una nüeva Ley da Cámaras en la que 
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se señal6 el objeto social de dichas instituciones, pues en. -
virtud de la ley eran creados como 6rganos de colaboraci6n e~ 
tatal, con.el prop6sito de satisfacer las necesidades relacie_ 
nadas con el comercio, coma actividad natural y necesaria en 
la viacl del pa!s, implicando toda esto el deber jurídico que 

tienen.las CS!naras de brindar al Estado una colaboraci6n efec 
tiva, tanto en lo que se refiere a la administraci6n central 
como a la descentralizada. 

E.l razonamiento anterior se encuentra plenamente jus

tificado si se toma en consÍ.derac16n que, de manera expresa -
la Ley de- 41 (que abrog6 a la de 36) manifestd que el objeto 
de dichas instituciones es el de ser 6rganos de' consulta del 
Estado para la satisfacci6n de las necesidades del comercio, 
o en su caso, de la industria tambi~n. 

Es bien sabido que la necesidad de la existencia de -
las C4maras de Comercio no s6lo es una necesidad para los co
merciantes organizados; sino. además, una necesidad para el E~ 
tado que ~iene la necesidad de darle un debido encauzamiento 
a la actividad comercial, o sea, establecer una importante y 

debida "pol!tica comercial" tanto en lo interno c~mo en lo e! 
terno del Estado mismo. En efecto, para obtener las satis;ag_ 
ciones de las necesidades del comercio, corresponde, en algu
nas situaciones, a la iniciativa privada atenderlas; pero es
ta circunstancia viene a traducirse en gastos infructuosos e 
indtiles lo que, en el peor de los casos, se transforman en -
problemas de índole jur!dico. 

Por otra .parte, la activid~d política, es decir, de -
orientaci6n, que lleva a efecto el Estado en relaci6n con el 
comercio, no es posible si los comerciantes no informan al 62_ 

bierno de la realidad que vive el comercio, de los nuevos pr~ 
duetos que por sus características requieren una buena orien
taci6n en la política del. gobiern~·,· etc., es decir, que tanto 
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unos como los otros están o se encuentran en una situaci.6n de 

interdependencia, lo que explica la pol!tica en materia de C! 
niaras a partir de la Ley de 1908, en que se public6, como ya 

lo hemos dejado expuesto, la primera ley de la materia, esta
bleci&ldose desde entonces la ob1igaci6n de las C4ma:ras de CO 

marcio de colaborar con el Estado. 

Sería de comentarse que con el fin de prestar aJ. Es~ 

do su colaboraci6n, las Cámaras de Comercio e Industria, en -

una forma leal para encontrar conjuntamente soluciones a los 
problemas econ6micos del país, solicit6 al Estado en 1939 la 
supresi6n del Comit~ Regulador del Merca~o de Subsistencias, 
considerando que el propio Estado pod!a mantener W1 control -
de los precios, con la cooperaci6n de las Cámaras para el lo
gro de los objetivos deseadosr por otra parte, es de suma im 

portancia para las Cámaras de Comercio e Industria, establecer 
en forma definitiva cuáles son las actividades que en fo.tma. -
conjunta o separada, pueden ser realizadas con la cooperaci6n 
estatal. 

Una de las actividades de suma importancia que deseir
peñan las Cámaras es la concerniente a la promoci6n turística. 
Esta tarea tiende a coordinar los esfuerzos y las promociones 
de las organizaciones que están interesadas en esta actividad, 
que tiene gran signif icaci6n econ6mica y social para el Esta
do, en virtud de que se considera de interés pfiblico el que -
los demás pa!ses del orbe estmi bien'dispuestos a visitar - -

nuestro país. 
Esta influencia de visitantes se traduce en una fuen

te de ingresos que beneficia no sólo a. comerciantes; sino ~ 
bi~ al propio gobierno mexicano y, má.s adn, debe considerar
se que el beneficio en s! es más importante o cuando menos se 
debe buscar que sean más importante para el Estado mismo el -
que, por su propia naturaleza (del beneficio,. claro está), se 
derramará en la poblaci6n. 
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Cabe manifestar que dentro de esta labor conjunta de 
las instituciones sujetas a estudio en este capítulo, con la 
funci6n estata1 año tras año ha venido en aumento, es decir, 
que las estadísticas proporcionadas por la Secretar!a de In-
dustria y Comercio en sus informes han demostrado que la act! 
vidad turística es de suma importancia para el pats, conside
rándosele por tanto de inter~s p6blico. 

Con base en lo anterior, la estadística es una de las 
funciones de las C!maras del Comercio y de Industria; sobre -
todo para la formacidn de estadísticas permanentes y como au
xiliares en el levantamiento de los censos de carácter econ6-
mico y as! lo determina el artículo 30 del Reglamento de la -
Ley Federal de Estadística que establece a la letra: "Las Cá 
maras Nacionales de Comercio e Industria proporcionaran a la 
Direcci6n General de Estadística cada año, una copia dei re-
gistro naciona1 de comercio, en que aparezcan los socios re-
gistrados, miembros de tal aqrupaci6n". 

Lp anterior quiere decir que la funci6n orgánica de -
las Cámaras de Comercio, como 6~ganos auxiliares y consulto-
res del Estado, es de vital importancia para el desarrollo 
del pa!s en t6xmi.nos. generales. 

Si nos ponemos a investigar las actividades específi
cas de las ctmaras de Comercio como 6rganos consultores del -
Estado, las actividades que realizan en el sentido de conver
tir la ·promocidn en todas sus fases tendientes a los objeti
vos estipulados por el Estado, nos demos cuenta que el apoyo 

que las Cámaras le otorgan al Estado es necesario para llevar 
a cabo a~gunos de los m4s importantes de sus fines. A su vez, 
con el apoyo del Estado es posible que las C~aras cumplan su 
funci6n espec~fica con respecto de sus agremiados y de esta -
manera, ambas entidades funcionan en la bt1squeda permanente -... 
de objetivos concretos: los comerci.antes el lucro que es su -
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raz6n de ser y el Estado el encauzamiento de la actividad co
mercial en el sentido social que ahora, en nuestros d!as se -
le_ha impreso, no obstante que los comerciantes se resisten a 
cumplir con dicho objetivo. 

Las C~ras de Comercio han presentado ante las auto
ridades gubernamentales de ejecutivo, una serie de proyectos 
que en su mayoría han sido del agrado de comerciantes e indll!_ 
triales en general, as! couio de los funcionarios p15blicos. 

Las funciones que las CSlnaras de Comercio e Industria 
han llevado a cabo para cumplir como órganos de colaboración 
del Estado, han satisfecho relativamente su objetivo, tradu-
ci~dose en beneficio para el país; no obstante, no es acons~ 
jable que la actividad se delimite d.nicamente a conseguir en 
algunos sectores relacionados con producci6n nacional el in-
cremento de la riqueza, sino que esta actividad realizada por 
el Estado y las Climaras conjuntamente, tenga por finalidad ~ 
soluta el bienestar del pueblo y una mejor distribuci6n de la 
riqueza nacional. Es cierto, lo sabemos muy bien, no es la -
finalidad de las Cámaras y de los comerciantes en particular 
(individuales o colectivos) la de distribuir equitativamente 
la riqueza nacional, sino que, el Estado a trav€s de sus 6rg~ 
nos y de sus instituciones jur!dico-pol!ticas, deben buscar -
la realizaci6n de la justicia social en el orden econ6mico -
ta:mbi~n y no solamente en el de asistencia y seguridad social, 
que desde luego es recomendable se incrementen. 

Las funciones de las C~ras de Comercio en términos 
generales tienden. a auxiliar al comercio en el desarrollo de 
los negocios inercantiles; por otra parte, el articulo 69 de -
los Estatutos por los cuales se rige la Cámara de Comercio de 
la Ciudad de México, especifica.los servicios que se deben -
prestar en tru:minos_generales. 

Dichos servicios no prestados por los diferentes de--
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partamentos de los 6rganos consu1tares del Estado y dentro de 

los m&s importantes podemos mencionar los siguientes: 

A.. COtizaci6n de ioonedas, precio de artículos de co!! 

sumo e,1nvestigaci6n de mercados. 
B. Estad!sticas sobre producci6n, consUlll), .. importa

ci6n, exportaci6n, etc. 
c. Auxiliares en la adm.inistraci6n de justicia como 

S!ndicos, Arbitros y liquidadores, y 

D. Todo tipo de consulta y difusidn y leyes federa

les y estatales. 

Ademlls de lo expuesto en este punto, se desprende que 
el intervencionismo estatal tiene para las C4maras de Comer

cio e Industria un l~gar prefarente, pues el ·crecimiento eco- · 
n6mico de los dltimos tiempos aunado a las actividades.de es-, . 
tas instituciones, las han c::olocado como servidores p1iblicos. 

Una situac16n muy di..ferente ser.ta que todas las acti
vidades se encontraran centralizadas, pues eso producirta - -

. grandes dificultades en el cwrplimiento y realizaci~n satis-

factorios de los objetiws del Estado y del comercio, por lo 

que el Estado, percatado d~ todo lo anterior, ha creado acti

vidades que regula, pero ejercitadas por organismos que no. -
son el poder pdblico en.s!, sino organizaciones descentraliz!_ 
das, como es el caso de las Cbsaras dé comercio e Industria, 
que lo son p:>r colaboracidn ... 

La actividad administrativa del Estado requiere de a.=, 

tividad.es tGcnicas y especi.alizadas, por lo que ha estableci
do las bases y estimula la fo:cmaci6n de organismos particula

res que son 6rqanos descentralizados. 

Estas actividades l.as conocemos bajo los nombres de: 

a} Desceritralizaci.& p:>r Región.- consistente en "el 
establecimiento de una o~qanizac16n administrativa destinada 



82 

a manejar los intereses colectivos que crirresponden a la po

blaci6n radicada en una determinada c1rcunscr1pci.6n territo-
rial •. (En M.6xico se llama sistema de orqanización municipal). 

b) Descentl:alizaci6n por Servicio.- Es la organiza
ción a la que el Estado da facultades necesarias, autonomía y 

patrimonio para el establecimiento de un •servicio ptiblico de 
orden t6cnico • , regido por un estatuto y con el control gube!., 

namental en lo que se refiere a los actos que tiene que real! 
zar. 

Dentro de nuestro sistema jut!dico-pol.!tico correspo!!_ 
den a 4ál la u. N. A. M., el I. M: s. s. etc. 

Descentralizaci6n ppr Colaboraci6n.- Esta actividad 
no constituye parte integrante de la organizacidn del Estado 
propiamente; lo que sucede es que ciertas orqanizaciones pri

vadas brindan, por disposici6n de la ley, su colaboracidn al 

Estado, lo cual las . hace. partícipes en el ejercicio de cier
tas funciones administrativas para no recarqar sus tareas ni 

distraer sus fondos (del Estado). Estos lazos de colabora- -
ci6n son los que colocan a las Cámaras de Comercio o de In

dustria en los l!mites del Derecho Ptiblico y el Derecho PriV',! 
do, hacimtdolas participar de la descentralizaci6n por cola~ 
ración en 1as actividades administrativas del Estado que he -
mencionado en párrafos anteriores, actividades que se presen
tan en forma de servicio a ios asoci~dos en las C:imaras que -

nos ocupan. 

Actuaci6n Arbitral de las Cámaras de Comercio. - Co:roo 

sabemos, siempre han existido diferen7ias entre los hombres -
algunas meramente potenciales, otras reales y fácticas, las -

que siempre se han querido solucionar por medios justos y ex
peditos. El Estado, con el inter~s de .dar a 1os particulares 
las garantías necesarias para componer dichas controversias -
ha reconocido y dado fuerza al arbitraje CODP Wla instituci6n 
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de heterocomposici6n, para dar y proveer de justicia, con ra

pidez, a las partes que la reclaman. La fracci6n V del art!cu 
lo 4 de la Ley de Cámaras de comercio y de Industria, textua! 
mente dice: "Actuar, por medio de la comisi6n destinada a ese 
fin, como árbitros o arbitradores en los conflictos entre co
merciantes o industriales si estos se someten, de manera ex-
presa al arbitraje de la e.limara, mediante escrito público o -
privado. Por lo que siendo un objetivo el de las camaras ac
tuar precisamente como árbitros, resulta ineludible hacer re
ferencia al arbitraje. 

Como medio eficaz en la resolución de conflictos o di 
ferencias surgidas de los contratos mercantiles, se ha recu-
rrido al.arbitraje comercial, el cual es un procedimiento di
ferente al judicial, m&s rápido y menos formalistas por abre
viar los plazos y eliminar el lapso mayor de litigiocidad. 

El arbitraje moderno se ha visto frenado en su desa-
rrollo, pues existen algunas prácticas que se han interpuesto 
en su camino. La composici6n de conflictos entre las partes, 
como actividad de acuerdo de ambas (autocomposici6n) son: El 
convenio que es definido por el C6digo Civil, en cuanto que -
modifica o extinge derecho y obligaciones; la transacci6n, la 
cual es una forma autocompositiva de las diferencias que dis
tancian los intereses del conflicto, puesto que de manera .~ 
mala termina el proceso iniciado ante el 6rgano jurisdiccional 
competente; la renuncia, que no es otra cosa que e1 abandono 
expreso o tácito de los derechos que se tienen o de los inte
reses y pretensiones jurídicas que le.corresponden al que re
nuncia, beneficiando con ello a la contraria. No obstante 
ser esto an6malo, desde el punto de vista práctico, resulta -
una muy importante manera de la autocomposici6n (articulo - -
2209 del C6digo Civil); la mediaci6n, en virtud de la cual un 
tercero emite su opini6n de manera desinteresada y a la cual 



84 

se ajustan las partes del conflicto, sin que tal op1ni6n ten

ga la calidad de autoridad, ni siquiera arbitral. 

De todas las diversas formas de autocomposici6n, el -
Arbitraje es la Wis importante, pues se trata de una figura -
jur!dica en virtud de la cual las partes en conflicto· acuden 
a un 6rgano privado y con funci6n jurisdiccional de acuerdo a 
la ley, para dar soluci6n al conflicto planteado. Es conve-
niente dejar asentado que es preponderante de las partes en -
el litigio, para determina~ la existencia y las toodalidades -
que le corresponden al arbitraje en un momento dado, a saber: 
Arbitraje de hecho, Arbitraje de derecho y Amigable composi-
ci6n. 

El Arbitraje de Hecho, llamado tarnbi~n arbitraje li-
bre, es una forma menos severa, pues el ~rbitro toma funcio-
nes de perito y se limita a opinar sobre el objeto de la dif! 
rencia y su resoluci6n no se presenta al. juez ordinario para 
que conceda ejecutoriedad a dicha resoluci6n. Existe solamen 
te en Itatia. 

El Arbitraje de Derecho se caracteriza por seguir la 
secuencia de un juicio seguido ante los tribunale~ ordinarios, 
es decir, se siguen id~ticas formalidades que en e·1 proceso 
ordinario. 

La amigable composición no sigue las reglas de dere-
cho exigidas en los procedimientos ordinarios, pues falta la 
formalidad y el árbitro conoce segtin su buena ciencia y resuel 

ve según su criterio. 

Nuestra legislaci6n no diferencia las m::>dalidades an~ 
tadas~ sin embargo, el Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito y Territorios Federales, en su artículo 628, re-
fiera: "Los Arbitres decidirán s~gún la regla del derecho a -
menos que en el compromiso o en la cláusula se les encomenda

re la amigable composici6n o el fallo en conciencia 11
• 
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Al estudiar el citado Cddigo de Procedimientos Civi-
les, observamos que caracteriza con toda precisidn al juicio 
arbitral voluntario, pues al decir "las partes tienen el der~ 
cho de sujetar sus diferencias al juicio arbitral•, se parte 

de la hbertad c;¡ue tienen las partes para determinar el Arbi
traje. 

El Arbitraje obligatorio deriva de la cl~usula canpXf?. 
miseria, es decir, del acuerdo que tuvieron las partes para -
someter los conflictos que pudieran surgir en lo futuro, por 
incumplimiento o interpretaci6n de un contrato. 

Podemos hablar también de que existi6 un juicio arbi-· 
tral forzoso, el cual es ·previo .a nuestra legislacidn. Aqu! 

no existi6 la disposicidn de las partes para ·someterse al ar- · 
bitraje. El C6digo de Procedimientos Civiles local dei D.F., 
en sus art!culos 9 y 11 transitorios hace menci6n a este jui
cio. 

Elemento¡ esencial para el desarrollo del juicio arbi
tral obviamente son los árbitros, quienes deben aceptar el -
cargo encomendado por las partes o el juez; o sea, que exis-
ten dos momentos para dar vida al arbitraje: el nombramiento 
y la aceptaci6n. Por esto cuando las partes interesadas reC!! 
rren a las C.:§maras de Comercio para someter sus diferencias, 
~stas deber4n aceptar desempeñar sus funciones de árbitro de 
acuerdo con su reglamento. 

En 1949, la C4mara de Comercio de la Ciudad de México 
expidi6 el reglamento de la Comisi6n Permanente de Arbitraje, 
que hasta la fecha ha sido reformada por la que, conscientes 
de la evoluci6n de los sistemas, creemos que este· reglamento 
está adaptado plenamente a las necesidades y exigencias acttl2. 
les. As! las Cblaras cumplen con esta importante función, no 
obstante que, actualmente, por' diversos motivos, entre ellos 
la ~gnorancia de su existencia, su utilizaci6n es casi nula. 
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ws Srbitros pueden ser nombrados libremente por las 

partes en el compromiso o en la cl4usula compromisoria o en -

acto posterior y el nombramiento judicial de úbitros está r!_ 

gulado por el C.P.C. vigentes en el o. F., en sus artículos -

220 y 223 inclusive. 

Las partes pueden fijar libremente los horarios de 

los árbitros, pero si no se puntualizara, se observard lo di!_ 

puesto en los artículos 315 a 325 inclusive, de la Ley Orqán!_ 

ca de los tribunales del orden común, del D. F. y Territorios 

Federales, en donde se encontrara el·arancel para árbitros. 

La ley precisa el papel que desempeñan los Srbitros -

al decir que pueden conocer de los incidentes sin cuya resol!:!_ 

ci6n no fuere posible decidir el negocio principal. También 

pueden conocer de las excepciones perentorias pero no de la -

reconvenci6n, sino en•el caso de que se oponga como compensa

ci6n· hasta la cantidad .que importe la demanda o cuando as! .se 

haya pactado expresamente. 

Existen materias que no pueden ser comprometidas en -

árbitros, segtin señalamiento del artículo 6.15 del C6diqo de -

Procedimientos que comentamos, el cual establece: •No se pue

den comprometer en árbitros loa siguientes negocios: I. El d~ 

recho de recibir alimentos; II. Los divorcios, excepto en - -

cuanto a la separación de bienes y las demás diferencias pur!_ 
mente pecuniarias; III. Las acciones.de nulidad de matrinnnio; 

IV. Los concernientes al estado civil de las personas, con E!!, 

cepción contenida en el artículo 339 del C6digo Civil; v. Lo 

demás en que lo prohiba expresamente la ley. La fracción IV 

del artículo que comentamos, se refiere a que excepcionalmen

te se pueden comprometer derechos pecuniarios derivados de la 

filiación legalmente adquirida. 

Al ser el Arbitraje una institución jurídica debida-

mente estructurada e integrada por un compromiso arbitrál, un 



87 

procedimiento arbitral, un laudo arbitral y la ejecución de -

ese laudo, juzgo necesario mencionar las características de -
esta estructura. 

El compromiso arbitral es el inicio del arbitraje; es 
la man'ifestaci6n libre de voluntades que origina el compromi

so de las partes para sujetarse a un juicio arbitrario para -
resolver sus controversias presentes o futuras. 

Nos parece que el arbitraje presupone necesaria e ine 
ludiblemente la presencia o, mejor a~n, la concurrencia de 
tres voluntades, a saber:.la de los compromitentes y la del -
árbitro, pues la ley, como lo hemos dejado expuesto, requiere 
la aceptaci6n de parte del Srbitro. 

La Cámara de comercio y la sindicatura en quiebra~.
Las Cámaras de Comercio e Industria son instituciones que la 
ley de quiebras y suspensi6n de pagos señala como autorizadas 
para intervenir como síndicos en los casos de quiebra, confo! 
me a los que establece el articulo 28 de dicha ley: "El nom-
bramiento, del s!ndico es en una de las instituciones o perso
nas que se indican a continuación, segan orden de preferencia: 

I. Institu~iones de cr~dito legalmente autorizada~ para ello; 
II. CSmaras de Comercio e Indistria; III. Etc. etc. 

Como se ve claramente, la fracción II otorga en grado 
de preferencia en un segundo lugar, la posibilidad de actuar 
como síndico en los casos de quiebras precisamente a las Cám,!! 

ras de Comercio e Industria. Ahora bien, no se debe pensar -
todo esto sino como una mera representaci6n social que se en
carga a las CSmaras para los efectos dé la sindicatura; sin -
eml.largo, desde un punto de vista tácnico de la quiebra, debe 

cpnsiderarse que dicha representaci6n lo es con respecto de -
pat:rimoni-, del o de los quebrados, o de los deudores y acre~ 

dores. Claro está que dicha representación ha causado una s~ 
rie de meditaciones doctrinarias ·~on respecto de la naturale-
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za de la sindicatura en general y en espec~al la de las Cáma

ras de Comercio. Otra teoría tambi~n generalizada sostiene -

que: es un representante pdblico que defiende intereses mera
mente públicos implicados en la quiebra. 

El maestro Joaquín Rodríguez nos proporciona una defi 
nición de sindico y a la cual me adhiero por considerarla pe~ 
fecta, la cual se expresa a la letra: "La persona encargada -
de los bienes de la quiebra, de asegurarlos y de administrar
los y, si hubiera convenio de proceder a su liquidaci6n y a -
la distribuci6n de 1o que por ellos se hubiere obtenido, en~
tre los acreedores reconocidos" • 

De la definición anteriormente expuesta y debida, co
mo ya lo expresamos, a la pluma del maestro Rodríguez, nos S!_ 

ñala las funciones generales que el síndico tiene en la quie
bra, la que acentda la ley de la materia al considerar al s!n 
dico como auxiliar en la administraci6n de justicia. 

La Ley de C&maras de Comercio e Industria, reconoce -
plena validez a la actuaci6n de las Cámaras para desempeñar -
la sindicatura en las quiebras de comerciante o de industria
les, llegado el caso; representaci6n delegable en alguno de -
los miembros del consejo directivo, previo depósito del poder 
objeto de la delegaci6n. Para el desempeño de sus funciones 
a este respecto, el síndico nombrado y que sea integrante de 
las Cámaras de Comercio, debe ser forzosamente uno de los co!!!. 
ponentes de su consejo directivo. Con respecto de lo que ve
nimos comentando conviene advertir que los Estatutos de la C! 
mara Nacional de Come~cio de la Ciudad de M~xico, en su art!.=_u 
lo 38 no determina quiénes son integrantes del Consejo DirecEi 

vo. Dichos funcionarios, interpretando literalmente la ley, 
podrán ser las personas que desempeñen la sindicatura a que -
se refiere la Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos. 

El articulo 38 antes mencionado, textualmente nos di-
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ce: "El Consejo Directivo estará int~grado por catorce miem

bros, trece de los cuales deber&! ser miembros activos de las 

C&!.aras, C?merciantes dedicados cada uno de ellos a distinta 

rama; once deberSn ser mexicanos por nacimiento· y dos podr4n 

ser extranjeros y el dl!cilno cuarto será el representante que 

designe la Secretaria de Industria y Comercio. El Consejo, -
saivo el representante de la dependencia mencionada, ser& - -
electo por la Asamblea General Ordinaria y será el 

Ejecutivo de la C&ara•. 

Este articulo es suficientemente claro, de tal manera 

que podemos colegir sin ning11n esfuerzo las caracter!sticas -

de cada uno de los miembros del Consejo Directivo y, al pro-
pio tiempo, las caracter!sticas por grupos de los mism:Js, pu
di&dose determinar adem.h, las razones por las que se impuso 

tal circunstancia en el susodicho art!culQ. 

Efectivamente, 14 personas dnicamente podrán represe~ 

tar con el carácter de S!ndico .los intereses que se tratan de 

solucionar en la quiebra; empero, con una modalidad prevista 

por la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, al advertir que 

se puede delegar el cargo en alguno de sus miembros o en al-

gfln apoderado con -poder especial, el cual podrá ser substituf. 

do discrecionalmente. 

Delimitada que haya sido la personalidad del síndico, 

ya sea componente del Consejo Directivo de la Crunara o Apode

rado, se tiene la obligaci6n de manifestar si acepta o no el 

cargo, lo cual dentro del t6rmino perentorio de 24 horas a -

partir de su designaci6n (y debe entenderse, a partir del mo

mento en que se le haQe de su conocimiento de manera fehaci8!!. 

te). La aceptación, por su parte, resulta se.r estrictamente 

voluntaria; empero, una vez manifestada adquiere el carácter 

ae irrenunciable y s6lo probando ~otivos graves supervenien

tes ante el 'C. Juez que conozca de la quiebra, se podrá hacer 



90 

efectiva su renuncia. 

El desempeño del cargo del síndico se encuentra limi

tado por la Ley de Quiebras, la que señala en sus artículos -

30 y 31 qui~nes tienen impedimentos leg!timos para el cargo, 
como ser!a el caso de personas que tengan lazos de amistad !~ 

tima o de parentesco con el quebrado, puesto que podrían in-

fluir de manera definitiva en el juicio de quiebras. Estos i!!, 
pedimentos, por 1o antes señalado , resultan obvi.os, ya que -
existiendo lazos de sangre, de afinidad, de amistad y adn en 
el caso de enemistad, repercutirían en perjuicio no sdlo de -

los acreedores, sino incluso de la sociedad misma. 

En lo que se refiere a los impedimentos , resulta que 

la ley no menciona algunos que se desprenden de la teoría ge
neral del Derecho y, concretamente, de los principios genera
les de Derecho que informan es espíritu de nuestras insti
tuciones, tales como la "capacidad de ejercicio" cuando ~sta 
se ha perdido (interdicci6n) o simplemente no se ha obtenido 

por no cumplir todav!a con las disposiciones legales conse- -
cuentes ; además , debemos considerar co:roo incapaz para desemp~ 

ñar la sindicatura, de manera concreta, el que ha sido decla
rado e,n estado de quiebra {quebrado) y no ha sido rehabilita
do: y, por 111 timo, debido a que el comercio y todos los actos 
jurídicos que se dan en raz6n misma del· comercio son de buena 
fe, no es posible incluir como s1ndieo a quien no es moral, -

es decir, que la falta de :moralidad o de solvencia moral, 16-
gicamente deberá ser tambi~n un impedimento para el desempeño 
de la sindicatura. 

La impugnacicSn de.l sindico, el quebrado la podr! lle
var a efecto dentro de los tres d!as siguientes a su acepta

ci6n, lo cual incidentalmente, es aplicable incluso a la C~ 

ra de Comercio cuando es designado s.!ndico de alguna quiebra. 
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CONCLUSIONES 

1.- Dentro del contexto general de toda visión panorámica y -

retrospectiva del comercio, nos ha interesado profundamen_ 
te todo lo relativo al paso aut4nticamente nuestro, de 
tal manera que, el primer cap!tulo, por razones que por -
s! mismas hablan, qued6 dividido en tres grandes aparta-
dos, a saber: Epoca Prehisp4nica, La Coloni~ y comercio -
en Mdxico Independiente, destacando eso s! el comercio o 
la actividad comercial en nuestros d!as. 

2.- El or~gen del comercio en la 6poca prehisptlnica se encuen_ 
tra profundamente vinculado con la actividad agraria y la 
"primi"tiva .tnsti tuci6n del trueque"; empero, al referir-
nos al principio del llamado ahora "Comercio Exterior" y 

que dentro del ambiente precortesiano adquirid caracter!!_ 
ticas similares, no obstante que se le diera otra denomi
naci6n de acuerdo con la idiosincrasia de los· pueblos de 
esa época, los diversos iddneos y dialectos, etc. En·- -

efecto, el comexcio floreci6 debido a la importaci6n de --
una 12!! delgada de color naranja, cuya tersura fue en 
ocasiones la tersura y delicadeza del cascar6n de huevo. 
A su vez, los teotihuacanos produc!an unas vasijas cil!n-· 
dricas adornadas con motivos m!ticos y que eran llevadas 
a diversos pueblos o imperios, o simplemente ciudades, se 
llegd a establecer una serie de relaciones comerciales -
tendientes a aliviar, rec!procamente, sus necesidades me~ 
cantiles. 

3.- Dentro de la vida de los naheas del centro de la actual -
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República Mexicana (los azteca.S), j!Jlj6 un papel muy i.mpo!_ 

tante el comercio, pues rec~rdese que siendo un pueblo -

imperialista que logr6 extender sus confines a los lugares 

n'6 apartados de la región (impuso su dominio a los pue

blos to 1 tecas , .chichimecas , zapotecas, etc. , es decir , 

que lleg6 geográficamente a Veracruz, Oaxaca, Edo. de Hi
dalgo, etc.), tuvo la necesidad del intercambio de mer~ 

cías, lo que produjo ademas que la insti tuci6n de loa co

merciantes fuera grandemente estimada por el ioonaxca, - -
pues siendo ellos los que se encargaban de andar viajando 

por todo el territorio del imperio, además hac!an, segdn 

instrucciones concretas del monarca, de embaj·adores, y en 

las m6s de las veces, fung!an como verdaderos esp!as. De 

todo esto es posible afi.:rmar que los canerciantes estaban 
en. grande estima del emperador por los mtlltiples servicios 

(ap~e de los comerciales estrictamente) que le prestaban 

al imperio y de los.cuales dependía.en ocasiones hasta la 

paz o la. guerra. 

4. - La conquista de M6.xi.co co100 la de los patses de Am(h-ica y, 
m:ls todav1a, el descubrimiento mismo de nuestro continen

te, no es otra cosa que una consecuencia de intereses más 

mercantiles que cienUficos. En efecto, recu~rdese que -

lo que Cristobal C016n buscara precisamente era un nuevo 

-camino hacia las Indias,· excepto ~e los peligros de la P! 

ratería que tanto daño había venido haciendo a los países 
marinos de Europa. 

s.- La Colonia vino a darle nuevas características al comer-

cio, instituyendo Tribunales R~gidores de Comercio, rutas 

de comercio mar!t:imo incluso con el Oriente, establee!- -
miento de una verdadera e inhumana explotaci6n de la pla

ta, hi.lados y tejidos, el establecimiento de la moneda c2 
mo unidad de cambio, etc. 
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6. - En nuestxos d!as el comercio en M&ico ha alcanzado un i!!, 
pulso muy importante, sobre todo en el aspecto exterior -

en el que, debido a una nueva concepcidn de los recursos 
mercantiles con que contamos, el I.M.C.E. (Instituto Me:xi . -
cano de comercio Exterior), el I.N.C.E. (Instituto Nacio-

nal~ COnercio Exterior), las CSmaras de Comercio e In~ 
dustria, oxqanizaciones espectfi.cas y por especialidad de 
los comerciantes e induatr~ales, productores agr!colas y 

pecuarios y, representantes del estado mexicano, han eJDEI! 
zado a abrir nuevos -.ri::ados en el exterior que nos pro-

porcionen divisas y estabilicen más nuestra balanza de P!. 
.gos en las relaciones. internacionales y adeniás, p:coporci~ 
nen un estado econ6mico de bonanza en el interior. 

7.- Efectivamente, las relaciones comerciales con el eXterior 
no s6lo deben ser regidas por las leyes propias de la eC2_ 
nom!a; sino además, por un verdadero principio humano de 
justicia en el trato comercial, en donde los Estados se -
miren como iguales que concurren al comercio mundial con 

1 

un esp1ritu de justicia y de paz, sin que, por lo tanto, 
exista la posibilidad de la imposición comercial por los 
países poderosos. 

8.- El comerciante, pues, puede ser individual y colectivo; -
.empero, para los efectos del.gran desarrollo que ha tenf

do el comercio en nuestros d!as, dentro y fuera de México, 
se percibe claramente que es precisamente el comercio re!_ . 
lizado por las empresas (sociedades) las que mayor impac
to tienen, tanto que son ellas las que determinan la polf. 
tica comercial del Estado, lo que ha creado la necesidad 
de actualizar las disposiciones legales que a ello se re
fieren, pues, a lo menos, dentro de nuestro ambiente jurf 
dico, la ley corresponde (C6digo de Comercio) está total
mente caduco (en su sentido gramatical), no obstante que 
de ella han emanado disposiciones o codificaciones espe--
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ciales (en raz6n de la materia) que lo han mantenido vi-
vo, tales como la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
Ley de Instituciones de Crl!dito, Ley de Títulos y Opera-
ciones de Cr4dito, Ley General de Seguros y.Organizacio-
nes AuxilLares, etc. 

9.- Debido a ia importancia creciente del comercio y de los -
comerciantes, básicamente los organizados colectivamente 
(personas morales o jur!dicas), se ha venido perfeccionél!!_ 
do las agrupaciones de comerciantes que ahora se denomi-
nan Cámaras de Co:mercio· e Industria". 

10.-Las Clmara.s de Comercio son verdaderos drganos descentra
lizados del gobierno del Estado, por colaboracidn, seg11n 
lo estaplece la ley correspondiente y sus· propios Estatu
tos. 

11.-El objeto que se persigue a través de las C~aras de Co--· 
mercio es en dos sentidos, a saber: a) Proteger, velar y 

tutelar los intereses de sus agremiados, y b) colaborar -
con e~ Estado en los siguientes renglones: I. como órgano 
consultor en materia comercial; II. Actuar como árbitro o 
arbitrador, auxiliando con ello a la .justicia federal o -
local (recuérdese que la materia mercantil es de compe~e~ 
cia concurrente), y por ültimo, actuar como síndico, para 
los casos de quiebras, en segundo grado de preferencia, -
pues en primero se encuentra, seg11n la Ley de Quiebras y 

Suspensión de Pagos, las instituciones de cr~dito debida
mente auto.rizadas. 

12.-Como se puede percibir claramente, no se puede explicar -
en nuestros d!.as el fendroeno económico ni a los comerci~ 
tes sin la presencia de las Crunaras de Comercio , que son 
dentro de nuestro sistema general e institucional del co
mercio, básicos para que éste tenga un desenvolvimiento -
interno y exterior debidamente encauzados, respondiendo a 
una sola pauta de la pol!tica del Estado en materia de co 

mercio. 
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