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CAPITULO I 

ACTO DE tnfERCIO 

1) • ~ Definki&t 

~J.· Concepto de acto de comerdo objetivo y 
acto de Ollftereio subjetivo, 

3) •• Nátuml.eta jurldica. 
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1) • • Definici6n 

Coinciden varios autores en que la denooünaci6n "Acto de -

Comercio", es fundamental, aunque no exacta; sin embargo encontra-

mos varias corrientes que tratan de encuadrar este concepto de una 

definic.i6n, a<in cuando para varios autores esta posici6n es bastan

te aventurada, el tratadista Mantilla H:>lina l\'.lberto (1) apunta al 

respecto: 11Aí'Jn cuando todos los legisladores han desistido del pro· 

p6sito de dar t.ma definici6n dt:l acto de comercio, probablemente • 

por reputarl::i imposible, muchos ambiciosos mercantilistas se han • 
propuesto reducir a unidad la variada congerie de los declarados -

por las leyes actos de comercio, y han creído encontrar Wl concepto 

al cual reducir todos, ¡vana. ilusión¡ Aún m:tsvanacuando se han· 

querido apliclll· al derecho mexicano doctrinas que se elaboraran co!!. 
templando otras legislaciones, y as1 habremos de mostrarlo una vez
establecidos los indispensables supuestos: el conocimiento de los

di versos actos de comercio". 

Mls adelante continlia el autor Mantilla J.blina Roberto: 

"Primero se quiso definir el acto mercantil en funci6n del prop6si

to de especular; pronto se consider6 insuficiente esta nota y se le 

afiadi6 la de internediaci6n, se habl6 de intennadi.ario especulador· 

(Beslay, Beistel); cuando tambilSn esta teoda roostr6 ser incapaz de 

comprender todos los actos de cotll'rcio, se pretendi6 para definirlo 

util~zar la idea de circulaci6n (Thaller) con la cual no se abar-· 

can en realidad todos los actos del catálogo del derecho francb JI!! 
cho menos lo de aquellos sistemas cano el italiano y el mexicano <:!!, 

yo .electo es mlls amplio. 

Roo:o, según apunta el citado autor, define el acto mercan 

til coro '7odo acto que realiza o facilita una interposid6n en el· 

CMi>io". Con ello continlia se implica la dis tinci6n entre actos i!!, 
c1'. - tiañtilla ~fO!ina ROberto, DereCho Mercantil, M&ico J 1968 J 

p!ig. so. 
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u\trtnseca y extrínsecamente mercantiles; son los primeros aquellos 

meJiante los cuales se realiza una interposici6n en el cambio de -

bienes (compra para revender), crédito (operaciones bancarias), tr!, 

bajo (empresas) o riesgos (seguros); los que están en conexi6n con
estos son actos cuya mercantilidad es extrínseca¡ entre ellos figu· 
ran la letra de cani>io y los negocios mar!tirnos. 

A esta teor!a de Rocco el citado autor la tacha de seducto

ra pero inaceptable y simpatiza con las ideas de Arcangeli pues Pl'2 
sigue ~n su libro: 

"Arcangeli considera que la doctrina del eximio maestro ni· 
es exacta ni alcanza el f1n propuesto, puesto no puede considerarse 

a la intennediacitJn en el trabajo. caoo la cara~teristica de las -

ellllresas, cuando las hay en las que el trabajo ajeno no tiene sino

un carácter accesorio¡ y en todo caso, la intennediaci6n en el tra:.. 
bajo tiene Una identidad verbal, no real, con la relativa a la cir- 1 

culaci6n de bienes, pues el esrq>resarlo cede a los consunidores ne -
el trabajo sino el producto del trabajo. 

Critica asfmin> Arcangeli que la mercantilidad de los ac-
tos llamados abiolutamente mercantiles Rocco en una presunci6n iu·
ris et de iure de est en conexi6n con otros cuya naturaleza intrÍ!! 
seca es .mercantil, cuando tal mercantilidad se justifica por razo
nes hist6ricas y prlcticas, llll)" diversas de tma presunci61\ absoluta 
de la relaci& con el c<nerdo". 

Sin sargo el citado autor a mh de simpatizar con la teo
rla cdtica de Arcan¡eli: le aftade; Que ninguna base S\lninistran los 

texto~ legales para afirmar la pres1.mta relaci6n de la cambial, de

los negocios mar!timos. y de los dep6si~os en almacenes generales -

con actos diversos e intr1nsecamente mercantiles es rob, la natura· 
leza misma de los negocios marltiroos cuyo conjunto forma una midad 
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pemG, se excluye toda idea de conexión con actos de diversa clase. 
La doctrina y nuestro derecho positivo consideran la letra de clll!l-

bio cono un tltulo valor abstracto, es decir, sobre el cual ninguna 
influencia ejerce el ne¡ocio que lo originó llamado negocio causal
y cuyo car4cter civil o comercial no puede, por tanto, conmicarse
al titulo valor la deteminaci6n de la mercantilidad de la cmli>ial • 
por una supuesta conexi6n con 1.11 acto mercantil descoooce la arac
tedstica abstracci6n de esta clase de dtulos. A mayor abwdamiea 

to, ni siquiera existe normailoonte una conexi6n entre la letra de -

cambio y Wl acto de comercio, pues muchas se expiden a consecuencia 

de negocios purament~ civiles. 

M4s insostenible atin resulta la opinitSn de Rocco cuando -

se pretende aplicarla al dereclio mexicano, en el que actos por COl11• 

pleto ajenos a toda idea de intermediación v.gr.: los previstos et1 

la fraccitin XXIII del articulo 75 la cuenta CO?Tiente, el fideicOlll! 

so, etc. 

La definicitSn de este acto de canercio dada pcir Rocco lleva 

int>lfcita l.l'la c1asificaci6n de los miSllkJs, la cual es sostenible si 
se acepta la definici6n propuesta, pero hay m4s aCln; el prop6sito -

de sostener la definicitSn lleva a deformar los actos para clasifi·· 
carlas, pues s6lo asi ¡x¡ede sostenerse que la letra de canbio es un 

acto de mercantilidad presunta, 

Definici.tSn de P.odriguez Roddguez Joaqutn expuesta por el • 
misn> Mantilla Molina !lDberto 11inspirldose en Heclc, Mossa y Wieland, 

Rodrtgue: Rodríguez ha definido los actos de comercio CQlll) aquellos 
que son realizados en masa p or empresas" y el miSJOO autor seftala • 
quo ~ set objetada esta definici6n. 

. a).· ~ el ~mino eq¡resas es vago, y hay gran ,diversidad 
de pareceres sobre la manera de entenderlo; 
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b).- Que tampoco es suficientemente preciso, ni tiene significaci6n 
jur!dic.a 1 el concepto de ne.tos en masa, anpleado en la defini
eilln; 

e).· Que hay ne.tos de indiscutible rnercantilidad que no son realiz!. 
dos en masa. A una empresa constituida para la construccidn -
de carreteras pocos contratos, y ttpicamento diferenciados. le 
son necesarios para realizar su f inalidnd; 

d). • Que los contratos mediante l os cuales se obtiene la fuerza de 

trabajo, aunque puedan considerarse celebrados en masa no son

comerciales; 

e).· QJe hay actos que no son realizados por empresas, y cuya COIOO!, 

cialidad no es dudosa; los que constan en t!tulos de cr~to". 

Termina resumiendo este autor con la teoda do que en el e!. 
tado actual de la ciencia juddica no es posible un conceptO unita• 
rio del acto de comercio. 

Hablando sobre el miSJOO tema Rodriluez Roddpz (2) alude
los sistemas de def inici6n y de enumeraci6n1 para la determinacidn
de los actos de C<JOOrcio, esto indep~entanente del ·carllcter pre
dominante objetivo o subjetivo del sistema juddico, y al primero -
lo refiere coioo la fol1!1Üaci6n general que trate de detemiJylr las
caractedsticas substanciales de los diferentes actos que puedan -
considerarse eaix> mercantiles y al segmdo cano el establecimiento· 
de una lista de casos que puedan considerarse CCJllO mercantiles si~ 
do este el caso de nuestro C6digo que en su ardculo 75 los enl.lllera. 

Arcangeli tanbi&t participa de est~ criterio (3) diciendo,· 
que es posible hacer funcionar 16giCS100J1te estos dos sistanas y ad· 

(Z). • ROdrlguez ROdrlguez Joaqufií, Déreaío1Tercanitl, Ml!xico, Plfg.-
73. 

(3) .- Arc.angeli, Ageo, Derecho Mercantil M~ico 1950, P4g. 157. 
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vierte que: nA primera vista mejor parece el primero. A la mayor -
brevedad de locuci6n se aduna lo que m!s importa: una mayor efica·· 

cia" Hay la certeza de que tm acto pueda reputarse mercantil, y C2, 

m tal disciplinado a~ue no aparezca indicado por el legislador
ni s001ejante a algmo de los que este enumera. Para eliminar toda· 
duda y toda difü.ultad de interpretaci6n, bastará con que aquel ac

to responda a lu definici6n fonnulada, por las que se prefiere que

la ley se dicte en t6nninos generales alejlindose de una casutstica
verbosa, debe inclinarse a preferir el sistmia de la definici6n al 
de la enumeraci6n de los actos de cancrcio. 

El autor C6sar Vivante (4) nos indica "Los actos de caner-· 

cio son considerados cano sin6nimos de hechos de operaciones, o de
estados por hacer, que generan todas las especies de obligaciones -
comerciales. Asfrnism son COOktrciales todas las obligaciones nece .. 
sarias para la constataci6n''. 

El autor Hezzera Al vare.t (5) se refiere a la definicldn de· 

la siguiente manera: 

"Se ha tratado de establecer un concepto llnico del ac.to de· 

,COJOOrcio. En ese sentido las tentativas han sido niltiples. Alg1.1-

nos autores han recurrido con ese fin a las ensefianzas de la ciencia 
ec:ontSmica. Otros han tratado de extraer el concepto del conjunto -

de las disposiciones de la ley. F~nte, y en presencia de las· 
crtticas dirigidas a todas las teorías anteriores, muchOs autores • 

han llegado a la conclusi6n de que es imposible reducir a un conceE_ 

to unitatio todos los actos de caoorcio previstos par la ley caner

cial. Desde este punto de vista las doctrinas pueden dividirse en 
doi; grupos las afirmativas, que afinnan la existencia de un concep

to unitario del acto de canercio, y las negativas, que niegan esa -
posibilidad y que se limitan a clasificar los actos de coioorcio PI!. 

(4) .- v1vante, cesar, Deredío ?fércantil, Parl'.s, 1910, p§.g. 111 
(S).- Mezzera Alvarez Rodolfo, curso de Derecho Coioorcial, Uruguay, 

1951, ~gs. 42 y ss. 
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vistos por la ley en grupos diferentes, en cada uno de los cuaies -

puede seflalarse un rasgo colllln a todos los actos que encierra. 

No cabe duda, existen grandes dificultades para dar una no
cilSn coo¡>leta del acto de comercio. Ning(in c.6digo, que sepamos, ha 

da.do una ctefinicl6n de lo que debe entenderse pr acto de coioorcio. 

Teor!as afi:nnativas. 

Los autores que, han tratado de dar Wl concepto unitario del 
acto de canercio, han recurrido preferentemetne a los datos de econ2. 
m!a y a la noci6n econlin.ica de coioorcio. Tal os el caso de M~NARA

quien, en una ioonograffa publicada en 1887 sobre 1 os actos de comer 
cío, comienza por afinnar en tesis general, que el concepto de co-· 
mercio debe ser el mismo para el economista y para el jurista. El· 

comercio es la rama de la producci6n '\UC a\Dllenta la utilidad econlS
mica aproximando la demanda y la oferta, :intermediando entre produ,E 
tores y consumidores. Los actos que se realizan para cunplir esa -

funcilSn son, en sentido objetivo, actos de C0010Tcio. 

Y de esa pl'Elllisa deduce luego la definici6n del acto de co· 

•rcio, diciendo que es un acto de :intranisi6n entre productores y 

·COflSllDidores, directamente encaminado a efectuar o facilitar la ci!. 
culaci6n de la riqueza y cumplido, adem4s, can una finalidad.de lu
cro. Sentado ese principio abstracto, se hace necesario detenninar 
luego los actos juri'dicos que deben.clasificarse Ccm> fCtOS de CO!lle! 

cío objetivos. Y entre 6stos, entre los que más se acaoodan con • 
esa idea abstracta del acto de comercio, se encuentra la canpra P.! 

ra revender, encaminada a la obtencilSn de un lucro. coorpra para re· 
veñder que casi todas las legislacione~ consideran cano un acto ~o
JIV!rcial t1'.pico. 

Situada en este terreno, la tesis aparece en su mayor parte 
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como exacta, porque la compra para revender es una actividad inclu! 
da por la ciencia econ6mica en ln industria canercial y es al mismo 
tiempo en casi todas las legislaciones, un acto de comercio típico. 

1 

Las dificultades se presentan cuando se considera otro géne 
ro de actividades, Se advierte entonces que quedan fuera de la de
finici6n una serie de actos que estrictmoonte no caben en la misma 
y a los que el derecho, sin embargo, califica de comerciales. La -
industria manufacturera o de fabricaci6n no es, en sentido estric·
to, Wl acto de intromisi6n entre productores y constlnidores. Es un 
verdadero acto de producci6n porque la canpra de las materias pri-
mas que hace el fabricant~, {cuando la hace) no obedece el prop6si
to de una reventa, sino para iniciar una actividad de transfonna- -

ci6n y producci6n cuyas caracter!sticas e importancia son distintas 
por completo de la corrpra para revender. 

En el mismo caso se halla la industria de los transportes,

que propiamente no realiza una interposici6n de orden econ6ni.co en
tre productos y consumidor porque se limita a realizar un sinple -
desplazrniento material, de un lugar a otro, puliendo acontecer que 
los bienes que el transportador desplaza no vayan desde el produc-
tor al consumidor, sino que pertenezcan a sujetos en la misma posi· 
ci6n econ6nica y productores o de const1Uidores, desde que la cali-
dad econ(ai.ca de cargadores y destinatarios no interesa al acto mis 

' -
nr> del transporte. fil transporte de personas, por otra parte, rom-
ea podría ser comercial, como lo es en michas legislaciones desde -
que es imposible considerarlo Cati) una intranisi6n entre la produc• 
ci6n y el const.m:1. Finalmente, existen muchos actos, como la nego· 
ciaci6n sobre letras de cambio y otros papeles de canercio, que es
trictamente son indiferentes al concepto econ&nico de canercio y -
que pueden obedecer a negociaciones puramente civiles. El propio • 
MANARA comienza por distinguir la industria ccnercial de la indus·· 

tria manufacturera, de la industria del transporte, de la industria 
rural y de la industria ertractiva y deduce el concepto del acto de 
comercio solamente del concepto de industria comerciiil. Pero luego 
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reconoce que las empresas de manufacturas, y otras empresas, son P! 
ra la ley actos de c:anercio a pesar que no se acomodan con la no· -
ci6n abstracta del comercio y que, por lo tanto, no entrarían en la 
def inici6n si no lo dijera la ley. 

Lo misro acontece con la industria del transporte. Las con 

clusiones finales del trabajo de MANARA desmiente, a mi rodo de ver, 
~u punto de partida la presunta identidad de los conceptos econ6mi
cos y juddico del comercio- y demuestran, simult:4nemoonte, la ins!:!_ 
ficiencia de su teoría para dar un concepto unitario del acto de c2 
mercio que pueda servir para caracterizar a todos los que la ley -
erurnera como tales. 

Otra tesis fue fornrul<;tda en Francia por BESLAY. Se la. cono 
ce con el nanbre de ''Teor!a del intennediario especulante", frase -
t)sta que no J?Crtenece en realidad a BESLAY, sino a otro autor fr8!!, 

c.és, OOISTEL. 

Para BESLAY, lo principal del acto de comercio es la inter
mediaci6n., con Wl.ll finalidad de especulación; una intenoodiaci6n en, 
tre la ~ferta y la demanda, entre la producci6n y el cons\.lllO. Y -
esa intennediación serta, para f;l, una intermediaci6n de contomos-
11n1>lios, que c.oq>renderta incluso la intermediaci6n hecha por medio 
del transporte, y aún la hecha por la industria manufacturera. 

Pero la intermediación por si'. sola, no basta.ria; habría -
que agregarle una intenci6n de especular, es decir, de vender con • 
beneficio. 

La tesis de este autor choca 1con el inconveniente de que • 
en todos los actos de comercio no puede encontrarse la idea de esP!:. 
culacilSn, Si bien la especulaci6n es, puede decirse, un hecho na· 
tural de. la, actividad c9t00rcial, no lo es en toda clase de activi-
dad canercial; pór ejemplo, puede imagina':'se una letra de cambio -
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emitida para hacer una donaci6n. 

Otra tesis es la de OBARRto, que ha dicho que acto de caner 
cio es toda ncgociaci6n sobre cosa mueble, realizada con la finali

dad de obtener un lucro ul torior. 

Esta definici6n choca con dos inconvenientes: primero, la -
finalidad de lucro, que no se encuentra necesariamente en todos los 
actos de comercio; segundo, que no todo acto de canercio es negoci! 
ci6n sobre bienes muebles. Es cierto que de esos actos de canercio 
que nosotros vemos en la realidad, el mlis corriente, la canpra para 
revender, es negociación sobre cosa mueble, y hecha generalmente • 
con una finalidad de lucro ulterior. Pero esa definlci6n de OBA- .. 
RRIO no puede alcanzar a todas las tx:ansncciooos comerciales: no .. 
alcanza, por ejemplo, a la letra de cambio¡ no alcanza al transpor
te, porque solamente d&Idole a 6ste un contenido muy wq>lio, se pue 

' -
de decir.que él misroo es wm ncgociaci6n sobre cosa mueble; en el .. 
tr~porte no se negocia con la cosa transportada; en realidaJ, se
promete s6lo un resultado; el transporte. Lo miSJOO podda decirse· 
del seguro, y de alguna clase de empresas caoo las de canisi6n o de 
deplSsito. 

Otra tesis que tuvo gran aceptación es la de 'IHALLER, que -

insiste en la idea de la circulaci6n: en la circulaci6n de bienes -
entre productor y consuntdor. El derecho cCJOOrcial, según 61. es -
el derecho que regula la circulaci6n. Todo acto que se interponga
en la circulaci6n- en la circulaci6n de mercaderías, de dinero y de 
tttulos de crédito- es acto de CCJOOrcio. 'JHALLER, sin refutarla, -
dice que la tesis de BESLAY es muy amplia. Y cree que la emrnera-
ci6n que hace el C6digo, es una enumeraci6n de car:lcter texativo, y 
que el derecho cmercial es un derechQ de excepción; entonces si un 
acto entra en la emmraci6n iooncionada, es acto de comercio. 

' . 
Huy cerca de 1lfALLER se encuentran otros autores franceses, 
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como LACOUR Y BOl.ITEroN. que también sostienen que el acto de comer
cio es un acto de interposici6n en la circulaci6n de los bienes. -
Pero ellos 1'4&regan, tomándolo quiz!is de BESLAY, algo que 'n!ALLER no 
admite, y es que en todo acto de canercio hay una finalidad de es~ 

culaci6n. Para estos nutores acto de comercio sería entonces, la 
intel1'retaci6n (primer requisito), en la circulaci6n (segundo requi 
sito), con 1..Dla finalidad de especulaci6n (tercer requisito). 

Otros augores franceses,anteriores a nw.LER, cOJOO DELAMA-
rum y LE PI1VIN sostienen, en cambio una tesis exclusivamente foilll!. 
lista; son actos de caoorcio los que la ley ha declarado tales por
razones de interés.general. Es el sistema más f~cil pero más mecá
nico para establecer la materia de comercio y los límites del dere
cho comercial; es un sistema que excluye toda aplicación extensiva-

' o por analogía, y que cristaliza el derecJw comercial en moldes 
adoptados hace un siglo. re aM, entonces su inconveniencia. 

Entre autores más cercanos a nosotros tenemos a SIBURU, cu
yo concepto del acto de canercio parece acercarse al de BF.sl.AY. 1'! 
ra SIBURU.el acto de comercio es todo acto de mediaci6n (estaJIX)s, -
collk> se ve, siempre m1is o menos dentro del lllismo concepto) entre la 
oferta y la demanda, para facilitar, o para realizar los camibos,
con una finalidad de ganancia o de locro. 

Finalmente, llegaJIX)s a ROCCO, cuya obra "Principios de der! 
cho mercantilº, reviste un interés cient~fico de prllner orden, y d! 
be ser leída por todos quienes se ocupen de estos· temas Rocco ha he 
cho un esfuerzo verdaderamente notable para tratar de llegar a una
noci6n unitaria del acto de comercio. Dice que son inexactas las -
tesis negativas que renuncian a encdntrar una noción Onica del acto 
de comercio y cree, por el contrario, aue existe en la ley comer- -
cial esa noci6n u:!.i~ria. Agrega que esa noción del acto de comer
cio dege extraerse de la legislación comercial positiva, y no de -

conceptos econ6nicos m!is o menos generales, m!s o menos vagos, que-
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pueden no coincidir con la legislaci6n positiva. 

Consecuente con ese plDlto de partida• hace un estudio deta
llado y minucioso de los diferentes actos de canercio que preveía -

el C6digo Italiano de 1883 (nms de veinte) y de ese estudio extrae

la siguiente conclusión: que todos esos actos de canercio, en su -
aparente variedad, obedecen a un criterio único: el acto de comer
cio.es un acto de interposici6n en la realización de los cambios. -
El acto de comercio es un acto de interposición en los cambios de -

bienes, en los carrbios de dinero, en los c811i>ios de riesges y en -
los cambios de trabajo. 

Cuatro categorías de canbios en las cuales entraría la ac
tividad comercial, haciendo acto de interposiciGn: 

íln primer grupo: intel'p0sici6n en un cambio mediante de 

bienef ,nr otros bienes (generalmente por dinero). Es el caso clá
si~ oo la c~ra para revender: cambio de bienes corporales por d!, 

nero. Todo acto de interposición en el canbio de esos bienes, es -

un acto de comercio. 

Una segunda categoría: cambio de dinero presente por dinero 

futuro, o de dinero actual por dinero a cridito. Todo acto de in·
terposici6n o de intermediacim en ese canbio, es un acto de comer
cio. El prEstaloo que realizan las instituciones bancarias es un -
cambio de dinero presente por dinero futuro. Una persona de dinero 

a otra', para recibir dentro de un plazo determinado esa 1nisma suma-
, de dinero, m.1s los intereses correspondientes: hay camio de un di 

nero presente (el que se entrega hoy); por un dinero futuro (el que 

se recibid al vencimiento del plazo~ • La operacidn se basa en el
crtSdi to. Ese cambio, por sf solo, no es un acto de comercio; pero

es acto de comercio la intermediación en ese 'cambio de dinero. Los 
"bancos reciben dinero de los depositantes • dinero presente - y le-
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dan a sus prestatarios, a los que solicitan pr6stwnos en el banco, ~ 

recibiendo m1is tarde la devolución de ese dinero. Hay cambio de di
nero presente por dinero futuro; y hay en la operación que realiza -
el Banco, un acto de intennedinci6n en el cmrbio del dinero, semej8!!, 
te a la actividad del comerciante, que intermedia.en el cambio de -
productos, en el intercambio de mercaderías. 

En tercer ténnino, existe una intermediación en los riesgos. 
Todos los seres hl.lllallOs estru! sujetos a riesgos de distintas clases, 
que alcanian a sus bienes, que lesionan a su patri.Joonio. La instit!!, 
ción del seguro intennedin en el movimiento de esos riesgos: se hace 
cargo de 111uchos ;·iesgos, es decir, toma sobre si los riesgo·; de mu-

chos asegurados, y les promete a cada uno de ellos una seguridad es

pecial de que serlin indemnizados. Hay entonces, en ol seguro, un • 

ambio: Ull cambio mediato de un riesgo individual por una porci6n de 

un riesgo colectivo. Una persona cambia su riesgo individual que P! 

ra ella puede ser gravísimo y lo trasmite a un intermediario, el ns!:_ 
gurador, pagfuldole a 6ste tma prima por el peligro que tome en ese -
riesgo; de manera que, en cierto sentido, vende su riesgo, pero se -
hace cargo de una porci6n de los riesgos de las dan4s personas que -
se han asegurado en el JnÍSlll) instítuto o empresa aseguradora, contri 
bu)'endo mediante el pago de su prima, a integrar tm fondo coml1n oon· 
el que se van a atender los eventuales riesgos de todos. Se forma -

entre la colectividad de los asegurados una comunidad de riesgos, -
sin cuya cam.rnidW de riesgos el seguro no se concibe, porque se -
transforma en un simple juego; y la empresa aseguradora cunple una • 
funci6n .de intermediaci6n entre el riesgo de uno y los riesgos de tg, 
dos; hay una interposición entre el cwroio de Wl riesgo individual, -
por el po.rcentaje que queda de parte del asegurado en el pago de los 

riesgos colectivos. 

Finalmente, en cuarto y últioo t!Srmino, tenemos el acto de :
interposici<Sn en los cambios del producto del trabajo, por otros bi!,. 



14 

nes generalmente por dinero. En este grupo, JO:CO incluye a todas -
las empresas. Bl empresario organiza el tralJnjo ajeno, y cambia el
resultado de ese trabajo organizado, por otros bienes, generalmente
por dinero. El empresario organiza el trabajo, corre con los ries-
gos que le demanda esa organización, y luego suministra o vende el -
producido de la misma a terceros, a canbio de otros'bienes, general

mente a cabio de dinero. Realiza, entonces una labor de intennedia

ci6n entre el trabajo organizado y otros bienes, generalmente dinero. 

El comercio, en sentido econ6mico, dice In::CO, atiende mlís -
bien al intercanbio de mercaderías exclusi\ramente. En sentido juri

dico en cambio, el acto de comercio es todo acto de interposici6n en 
los cambios, cualquiera sea el objeto -esto hay que recalcarlo- de -
esos cambios; bien el cambio consista en mercaderías, bien consista
en dinero, bien consista en riesgos, bien consista en trabajo, Todo 
acto de interposici6n e~ cualquiera de esos terrenos, es un acto de· 
comercio, seg(m in::co. 

Considerando la construcci6n que PDCCO realiza en base a ese 
estudio, se llega a la comprobaci6n de que se trata de un esfuerzo -

meritorio, quizl'is el más importante hecho en la doctrina, para llegar 
a un concepto unitario del acto de comercio. ?b obstante a pesar de 
su reconocido m6rito, la tesis de PDCOO ha recibido una serie de cr! 
ticas, que nos est&l revelando la dificultad que existe de llegar a· 
un concepto unitario del acto de canercio. 

Las críticas a OCCOO podrlan sintetizarse más o menos, en la 
fonna siguiente: 

En primer t6nnino, se podda seflalar que su tesis gira un P2. 
co sobre un d'.tculo vicioso. Dice, en efecto, que el concepto del -
acto de COJOOrcio hay que extraerlo de la legislaci6n positiva. Pero . 
en qui consiste la leglslaci6n positiva comercial?; no es a caso la
que regula a la materia mercantil? Si es así, estadaioos dentro de· 
un circulo vici9so: la noci6n de acto de comercio habría que extraer. 

-····~' 
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la de la legislaci6n positiva¡ pero esta legislaci6n comercial posi
tiva se construye en base a unn noci6n previa del acto de comercio •• 

Además, desde el pwi.to de vista puramente fonnal, las leyes
son iguales; las leyes comerciales y las leyes civiles son formalme!l 

te idénticas. Si se distinguen es por la diferencia de la materia -
que regulan de tal modo que parece que el concepto de comercialidad, 
o de acto de comercio, tiene que venir un poco de fuera de la ley; y 

ser un concepto extrínseco, para "colorear", diríamos• la ley comer
cial, puesto que, de lo contrario. desde el punto de vista fonnal.-
sería igual a la ley civil. 

En segundo lugar, se objeta a rocro que el criterio que da,· 
est4 sacado na.da n1:is que de algunos actos y no de todos¡ y que hay • 

una serie de actos que quedan fuera de su clasificación; que esttin, -
por ejemplo, los llamados actos de comercio ''por concxi6n" que qued;! 
rían fuera de aquella. Hay, en efecto, Wl8. serie de actos que son -
conexos con toda actividad ccmercial y son, por lo tanto, comercia-
les. Pero nos encontramos, que algunos actos se resisten a ese con
cepto, no habiendo en ellos WU1 conexi6n verdadera con la actividad
comercial. Por ejemplo, es caoorcial - en Italia y en nuestro pa!s· 
por la ley, pero que, naturalmente, podda no existir; una letra de· 
cambio puede estar relacionada con una operaci6n caoorcial, pero -
tani>i~ puede estar relacinada con una operaci6ri exclusivamente ci
vil, v. gr. , una donación. Esto porque la letra de caJli>io se ha co
mercializado ¡»r motivos hist6ricos y de tradicioo; de manera que, -
en cierto no:iot puede ser exlcu!da de ese concepto que nos quiere -
dar rocco. Igual cosa podría acontecer con las sociedades an6nimas, 
que ~a ley establece que son siempre comerciales, cualquiera que -
sea su objeto. 

Se ha criticado tambiGn a OOCCO diciendo que eso grupo de la 
intennediaci6n en ol canbio del trabajo es un concepto tan aq>lio que 



16 

en realidad no nos aclara nada; que esa intermediación en el cambio· 

del trabajo, o del producido del trabajo, por ser un concepto tan ai.!!. 
plio, nos llevaría a hacer entrar en el derecho comercial, activida

des que para la ley no son comorciales. 

Por ejemplo, la empresa de un agricultor, o la actividad es

pecial de un ganadero, esdn excluidas expresamnte entre nosotros -

del derecho canercial por lo dispuesto en el art. 516 del C'.6digo de

Comercio. Sin embargo, con el concepto. de .RCCCO, una empresa agríe2_ 

la o ganadera podría considerarse cano un acto cai.lrcial, diciendo -
que un ganadero o un agricultor con muchos trabajadores a c;u cari;o es 
una empresa adecuada para organizar el trabajo ajeno y ver.der a ter• 

ceros un producido, a cari>io de dinero. Es decir que el concepto de 

intermediaci6n en el c:mabio de trabajo, es un concepto tam aJl1)lio, -

que a veces nos lleva'"fuera de los 11'.m.ites del propio derecho comer
cial. A la inversa hay algunas empresas en que la intennediacilin en 

el trabajo parece que no tiene mayor importancia. SupormamJs por -
ejemplo, el caso de una empresa de can.isiones, comercial en el dere

d10 italiano, y en el nuestro (inciso 4o. del art. 7o), que tenga -

unos pocos empleados. No puede decirse que ahí la act1v1aad :funda:m~ 
tal sea organizar el trabajo de los empleados.para revender a terce

ros el producto de su trabajo; por el contrari9, la organizaci6n del 

trabajo ajeno tiene, en este caso, WUl importancia sea.mdaria. 

Incluso, la organizaci6n del trabajo ajeno en muchas empre-

sas no puede considerarse con> el signo o el cad.cter m4s importan-
te, y que podr!alros llamar distintivo del carácter de la· empresa. -

Por ejeq>lo, en las empresas de ft.ihrica, a que se refiere el citado

IlUllV3ral 4o. del art. 7o, tiene m4s importancia la fabricaci6n o la -

transformaci6n del producto, la creaci6n dél producto, que la orgaaj_ 

zaci6n del trabajo ajeno, para vender su producido. 

Se ha hecho notar> criticando a rocen, y a mi modo de ver con 
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en realidad no nos aclara nada; que esa intennediaci6n en el cambio

del trabajo, o del producido del trabajo, por ser l..D'l concepto tan 31.!l 
plio, nos llevada a hacer entrar en el derecho comercial, activida

des que para la ley no son comerciales. 

Por ejemplo, la empresa de un agricultor, o la actividad es

pecial de un ganadero, están excluidas expresanente entre nosotros -

del derecho canercial por lo disp.iesto en el art. 516 del c&ligo de

Comercio. Sin embargo, con el concepto. de ROCCO, Wltl empresa agrfe2_ 

la o ganadera podrta considerarse cano l..D'l acto caoorcial, diciendo -

que l..D'l ganadero o l..D'l agricultor con rnud1os trabajadores a -;u car~o es 

una empresa adecuada para organizar el trabajo ajeno y verid.er a ter

ceros un producido, a carrbio de dinero. Es decir que el concepto de 

intermediaci6n en el anabio de trabajo, es un concepto tam amplio, -

que a veces nos llevarfuera de los límites del propio derecho coner
cial. A la inversa hay algunas empresas en que la intemediacilSn en 

el trabajo parece que no tiene mayor importancia. S~woos por -

ejemplo, el caso de W1a empresa de canisiones, COJOOrcial en el dere· 

d10 italiano, y en el nuestro (inciso 4o. del art. 7o}, que tenga -

unos pocos empleados. No puede decirse que ah1 la act1viaad ~ 

tal sea organizar el trabajo de los empleados.para revender a terce

ros el producto de su trabajo; por el contrari~, la organizaci6n del 

trabajo ajeno tiene, en este caso, una importancia seetmdaria. 

Incluso, la organizaci6n del trabajo ajeno en muchas empre-

sas no puede considerarse conn el signo o el carActer m4s importan-· 

te, y que podríamos llamar distintivo del carácter de la· empresa. • 

Por ejeq:ilo, en las empresas de f&:>rica, a que se refiere el citru:f:o· 

numeral 4o. del art. 7o, tiene m4s importancia la fabricaci6n o la -

transfonnaci6n del producto, la creaci6n dél producto, que la organi 
zacilSn del trabajo ajeno, para vender su producido, 

Se ha hecho notar, criticando a .OOCOO, y a mi modo de ver con 
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ra:z'5n, que en las empresas, de esa clase, en realidad el empresario 
no es generalmente Wl intenoodiario en el trabajo, cano quiere rocoo 
Porque si fuera intennediario en el trabajo, tendda que vender pre
cisamente eso -trabajo- y no otra cosa y el fabricante en cllrbio, -
vende productos, y no es generalmente vendedor de trabajo. As! coro 
el intennediario en el cambio de bienes, compra las mercancías para 
revenderlas a un tercero, en la empresa ccmercial, el intemediario· 

del trabajo tendría que organizar trabajo para revender trabajo. 

Eso, sin embargo, no acontece, En las empresas de fábrica,
el fabricante tiene una organizaci6n de trabajadores a su cargo, or
ganiza el trabajo de esas personas, pero lo que vende no es trabajo, 
sino una cosa diferente, que es el producto manufacturado. Podría -
decirse, no obstante-. que en ese producto está el trabajo, cosa que
desde el punto de vista econ&nico puede ser cierto. Pero desde el -
punto de vista juddico no puede decirse que lo principal en esa in
tennediaci6n sea la intermediaci6n en el trabajo. Para oue esa empr~ 
sa fuera de intermediaci6n en el trabajo, y no ot'ra cosa. Por ejem
plo, en una empresa que sllninistra electricidad o agua corriente, la 
intermediaci6n no interesa tanto desde el punto de vista del traba-
jo, sino del resultado que se ofrece al pllblioo; el suscritor, el a2_ 
quiriente, 'no recibe trabajo, sino otra cosa. De manera que la inter. 
mediación o la inteTPoSici6n en el trabajo, sólo en el nonbre se pa· 
rece a la intermediaci6n en las mercadertas. 

Tami~ es bastante discutible la intennediaci6n en los rie! 
gos, en el caso del seguro. 

Tesis negativas. - Habié'ndo recibido la tesis de JO:CO tantas 
criticas, es 16gico que han cobrado importancia las tesis negativas, 
que renuncian a la Posibilidad de dar 1un concepto unitario del acto

de canercio. 

Para sefialar los tratadistas . mis importantes que se hallan -
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en esta posici6n, tenemos, en primer tGnnino a VIVANI'E, quien, en su 
''Tratado de derecho ccnercial", y en varios artículos que p.ablicara
en la Revista di dirittocarroorciale, ha renunciado a dar un concepto 
Cínico del acto de canercio, y se ha limitado a dar grupos de actos -
de comercio •. Tambi&l en Italia, otros autores, cano FRAN0-11, AJCA!! 
GFLI, etc., han adoptado posiciones smejantes y en Espafta ha hecho
lo propio GARRIGUE.S, prolongando, precisamente, la traducci6n espafi2. 
la de la obra de RIX:CX>. 

Las tesis negativas se basan en algmas canprobaciones, que
son sugestivas. Es indixlable, en primer drmino, que falta en el -
OSdigo una definici6n del acto de cancrcio. F.n segundo lugar, pare
ce indudable que todos los actos de caoorcio enunorados en el C6digo 
no responden, coroo veremos oportunamente, a un concepto único; vamos 
a encontrar que algunos actos responden a un concepto econ6mico del
comercio (interposici6n entre productores y consumidores) cooo la • 
compra para tevender. Pero hay otros actos que han sido declarados
comercillles por mtivos hist6ricos y de tradici6n, COJDJ seda el ca
so de la letra de catbio, y otros lo han sido en raz6n de su fonna,
coon las empresas organizadas en fonna de sociedades an6nimas o en -
fonna de sociedades personales de responsabili~ limitada, que son
declaradas actos de comercio llnicaioonte en raz6n de esa misma forma, 
con independencia de ta actividad que c~len o desarrollan. Otros
actos son declarados CC1Derciales por una simple raz6n de conexión -
con alguna actividad de caricter mercantil. 

Qui.ere decir que la ley ha seguido criterios diversos para -
calificar de comerciales unos actos u otros; y s6lo cabe entonces e! 
tudiar en particular cada uno de los actos de caoorcio que el C6digo 
considera y a&rl.te, tratando despu4s de hacer clasificaciones para -
ver si p.ieden formarse algunos grupos

1
que respondan, cada uno de 

ellos, a un criterio diTI)Ctriz. 

Este estudio de las actos de comercio, realizado en esta for 
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ma. este agrupamiento en distintas categortas, podrl servir despu6s
para facilitar la interpretaci6n de los problemas que puedan plan· -
·tearse". 



2) .- o::HEYro DE ACro DE OJ.IERCIO OBJETIVO Y AC'ro -
DE a::f.IEOCIO &IBJBTIVO. 

La doctrina daninante en Italia declara -nos dice ROCCO· (6) 
que un concepto linico del acto de comercio, segGn nuestro derecho -
positivo, no existe, y que n.lng(jn criterio o principio directivo so
base en la entJ11eraci6n legislativa de los actos de canercio. 

Yo croo que esta conclusi6n pesimista no deberla coosiderar
se como definitiva. Bsta es el resultado ..tul aruÍJ.isis demasiado su
perficial y por lo tanto insuficiente que carece de varias catego-
rtas de actos de comercio en1JOOrados en la ley, P.n substancia la -
doctrina daninante, tanto en Alemania caoo en Italia, en el estudio
del criterio intr1'.nseco, en base al cual la ley-ha retenido como co
mercial y por lo tanto sujeta a las leyes mercantiles una detennina
da actividad, ha sido reprimida a una observaci6n bastante superfiu 
cial. Esto h& resultado en que, en adici6n a una larga evoluci6n -

histdrica. a una serio de actividades, que estaban retenidas en el -
afea a.ercial ya que ~t!an a personas recoñocidas caoo comer-
ciantes, se ha sunado de esta manera a una otra serie lllJ)' notable y
en conttnoo m.mmto, de actividades declaradas amrciales por la -
ley sin acreditar las profesio~ de aquellos que le dan vida. 

De aqul surge la clasif icaci6n usual de los actos de cc:mercio 

en dos categodas: a) Actos de cmercio objetivos, declarados co- • 
merciales por la ley por su naturaleza,independ.ientanente de la pe!. 
sona <JW la desempef\a; b) Actos de cmercio subjetivos, declarados -

CCllle'l'Ciales por la ley }ll>rque coq>eten a m canerciante. 

lb es necesario gastar nu:has palabras para demostrar: que -
el criterio as1111ido para detenninar la naturaleza de los varios ac-
tos de cmercio es insuficiente, y que, por lo tanto, la clasifica·• 
(6) .- JtldX), EFREOO, PriñCipil di diritto amnerciale, Tori.oo, 1928 

'pll¡s. 174 y sigs. 



ci6n propuesta de los, netos de comercio es decididamente inacpeta· -
ble. 

Esta clasificaci6n tiene, coioo se ha observado, un ftmdamen
to exclusivamente histórico, pero, aún desde el punto de vista hist2_ 
rico, es de escaso valor, ya que se limita a describir superficial-
mente, a grandes rasgos, el proceso complejo de fonnaci6n de la ac-
tual nateria de comercio, pero no nos da razón ni de la causa, ni -
del significado histórico de esta evolución, que C<lXl se ha visto,
tiene un diverso y mns profundo valor, y no nos proporciona ninglln -
dato sobre la concesión do la !llllteria de comercio o sobre las carac
ter!sticas generales o particulares de las actividades singulares -
que la constituyen. 

Desde el punto de vista dogmático y práctico es evidente • 
la falta de valor de esta clasificaci6n. Aseverar que algunos actos 
son eot00rciales porque con¡>eten a un canerciante, y otros lo son, • 
adn cuando no competen al comerciante, significa renunciar a dar una 
noción tanto de uno cano de otro. De un golpe la noc:i6n del·acto de 

coroorcio subjetivo, se apoya en aquella del acto de coioorcio objeti
vo y se resuleve en un simple resultado de este último. El acto de

cornercío subjetivo, presupone al cooorc:iante, y~ en nuestro derecho, 
faltando cualquier criterio formal, can> aquel de la ínscripci6n en
un registro o matrícula para la dete1111inaci6n de la cualidad de co·
merciante, la noci6n del canerciante se apoya comletamente sobre aqll! 
lla del acto de conercio objetivo, Pero, a su vez, el concepto del
acto de comercio objetivo falta COJ11>letamente dentro de· la doctrina
dorninante: cuando se asume que una serie de actos son caoorciales, • 
independientemente de la persona que los deSa.rrolla, se anuncia una
proposiei6n simplemente negativa; se dice que el criterio, en base -
al cual tales actos son declarados comerciales, no es aquel de la • 
euálidad de la persona a quien competen, pero no se aclara cual sea; 
se dice lo que estos actos no son, no·se dice lo que estos actos son. 
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La doctrina dominante se mueve por lo tanto dentro de un CÍ!, 
culo vicioso: el criterio que astille para detenn.i.nar la canercialidad 
de' los actos en1.100rados en los artículos 3-ó no es un criterio, y la 
dasificací6n de los mismso actos en objetivo y subjetivo, no es una 
dasificación. Y es bien natural que, rernmciando a priori a establ,! 
cer tm criterio para la detenninaci6n de la conercialidad de los ac· 
tos enumerados en la ley, se debe pues declarar que un principio re

t,'lllador de la clasificación en si misma no existe, y que no existe -
tampoco un concepto unitario del acto de comercio. 

Es de notar que, pasando de la doctrina ael.mana a la italia
na, la distinción entre actos de comercio objetivos (o absolutos) y 
actos de comercio subjetivos (o relativos), hay súbitamente un cam-
bio, y no para mejorar. Siguiendo el Código alemlin y austriaco, la

doctrina alemana consideraba actos de comercio objetivos s61o las • 
cuatro categorías de actos enl..Ullerados en el 271 del C6digo alemán -
1861 (austriaco 1862), vale decir la adquisici6n de titulas para al! 
nearlos, la suministraci6n, la a.seguraci6n y los ast.u\tos marítimos;

y ponía entre los ~etas de comercio subjetivos las cinco categorías
de actos enumerados en el 272 (astmtos de manufactura, operación de· 

trabajo, asuntos de comisiones y de transportes, mediaci6n en asun
tos comerciB.les, ast.u\tos tipográficos, editoriales y bibliotecarios) 
y la categoda del 273 (asuntos del comerciante contenidos en el 
ejercicio de su industria}. Habiendo el C6digo Italiano englobado -
en el art. 3 tanto los actos del 271 coroo aquellos del 272, la doc.-· 

trina italiana, sin nucho discutir~ ha pasado, sin ma'S, todos los as. 
tos del 272 dentro de la categoría de los actos objetivos y ha redu· 
cido la categoría de los actos subjetivos de los 273 y 274 (corres-
pendientes a 1 os artkulos 4 del C6digo Italiano) • Ahora, en el -
sistema del c.ódigo AlenWi del 1861, la disposici6n del 272 pod!a qu!, 
zl justificar la creaci6n de una categoría de actos subjetivos, ha-
hiendo lDl fundamento propio, ya que esa califica como canerciales • 
aquellas cinco categorías de asuntos, cuando hubiesen estado profe--
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sionalmente ejercitados. Eliminada en nuestro art. 3 esta condi- -
ción, y reducida la categoria de los actos subjetivos unicamente a -
los actos del art. 4, resuitaba en una COll\)leta falta de cualquier· 
fw1damento propio y se c:onvert1'.a en mAs grave el defecto de la· clasi 
ficaci6n alemana. 

En los llltilocis ti~s el problCJlla de la clasificaci6n de 
los actos de coioorcio se ha vuelto a poner sobre el tapete. Il Bol!, 

ffio C'l:ema ve., 1902, 803; 1903; 31; 1909, I,l) sostiene la triparti 
ci6n de los actos de comercio en objetivos, subjetivos y accesorios, 
entendiendo por actos accesorios de comercio los actos jurídicanxmte 
conectados con lOl acto de comercio principal objetivo o subjetivo. 

Para el aut<>r Mezzera Alvarez, (7) en los actos de coioorcio
llamados objetivos, la canercialidad depende de su naturaleza, de su 

esencia íntima, de la funci6n econ6mica que esos actos estlin llama-
dos a Cll!l>lir. 

El acto t!pic:c dentro de este grupo es la coopra para reven

der, que obedece al concepto econ&lúco de interposici6n en la cirC!;!_ 
laci6n de los bienes entre productores y cons\lllidores. 

EjfJll¡>los dis01tibles para ser inclu1'.dos en este grupo serían 
las operaciones de camio, banco y corretaje. Las operaciones de ~ 

bancos ya lo dsios visto, ¡ueden considerarse COJOO una interposici6n 
en la circulaci6n del dinero. Pero ocurre que ese concepto econ6mi

co, por sl solo no basta y hay que agregarle el concepto de empresa
bancaria. Si así fuera, este caso debería ser incluido en la categ2_ 

ría de las enpresas comerciales. mro CASO P.S EL DEL OORRETAJE, 
que ta:íi>i&i puede considerarse un acto de interposici6n entre la ofer. 

ta y la demanda de 'bie~s y servicios'j. 

(7).· Op. Cit. págs. 81 y 83. 
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f.n cuanto a los.netos 1lc comercio llrunados subjetivos el • 
misroo uutor lo refiere nd: "Se suele hablar do actos de coioorcio -
subjetivos C()lll) de aqool los que serian coroorcinles por el hecho de -

ser rcnlizados por un coioorciMte. Hl art. S •m su inciso segundo,· 

establece que: Los netos do los comerdnntes se prcs1.JT1Cn siempre ac

tos de comrcio, salvo la prueba contraria:" 

f.n realidad, ln ley no dice que esos actos sean actos de c:o· 
nercio, ni los transforma cn actos de coroorcio. prcstll'IC, simplemente 
que los netos del COJMrduntc lo son, pero se trata de una prosun- • 
c:illn sinplc, qeu admite sian¡1rc prueba cn contrario. Qlúere dccir,
que si se prueba que el acto es <lo naturaleza civil• la protondidn • 

c:omercialidnd del l!Ú.Sl"l) cae por COJltlloto. Y .si por el contrario, el 

acto es COl!K?rt.ial por si mismo, lo os y lo si1,."UC sieooo prcsci.ndcn-

cia del sujeto que lo rcalíi6. Por esto croo que hay que concluir -

en que, propi.Wlente, no existen octos de COJtCrcio :subjetivos porqw· 
para qeu lo fuornn tcndr!an quo ser cmerciales por el solo hecho do 

realizarlos un co1111;m:innte. cosn que no sucede". 

Para Cfsar Vivante (8) los actos objetivos reciben esta def12 
tú.nación en la doctrinn, porque el leglslador los hn 'calificado co·· 

merciales por razones de orden p(.ihlico, los ci\dadanos son libres de 

ejecuurlos o no, pero si los realiUlll, ejecutan actos de comorcio, • 

a pesar de toda voluntad contraria. 

'11.ios actos de COS?ercio subjetivos. son aquellos a los cual.os 
la ley atribuye carkter rrercantil porque son renlizados p or comer

ciantes. Se distinguen esencialmente de los actos objetivos en que· 

btos atribuyen a quien los rea.Hz.a profcsiona.lniento, la cualidad de 

comerciante, mientras que aquellos presuponen en quien los ejecuta • 

la profesión de caierciante. Los actos objetivos se apoyan en una • 

dispdsici6n de la ley que los considera corm actos de CCl'l)Ol'Cio, 

(8) •• Vivante. CBsar, tñStituclones de Derecho Caoorcinl. ~~e.o, • 
Págs. 36 y sigs, 
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cualquion quo sea su realidad, su prop6sito, pertenezcan o no a una 

eq>resn comercial. Los actos subjetivos al contnrio, se apoyan en

una simple presunción, porque se poode demostrar que son extralios a• 

la actividlkl. comercial. del negociante y en esa hiplStesis dejan de -

pertenecer a nuestra materia pan caer bajo las normas de derecho -
civil". 

,-

l f 
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3). - NATIJRALEZA JURIDICA 

"Bl acto de comercio será esencialmente tm acto de especula
ci6n, un acto por una idea de lucro; el deseo de tm beneficio. 

Esta concepci6n es exacta en el sentido que todo acto de co

mercio iJ!t>lica en efecto una idea de especulaci6n, la lJúsqueda de tm 

beneficio, un acto a titulo gratuito •m acto hecho por filantrop1a o 

sin la búsqueda de beneficio no puede repu~arse como neto de caner-
cio. sin embargo, este criterio es insuficiente en el sentido en que 
los actos de especulaci6n no son actos de caoorcio". (9) 

Para el autor Rodr1gue:z. Rodríguez Joaquín a lo que se refie
re el articulo 75 es exclusivWTllnte a grupos de actividad social de 

car4cter econ6mico (10). 

Felipe de J. Tena dice ( 11) : ''Tal articulo, seftala actos y • 
no hechos -anota aqu! Arcangeli porque en la categor!a general de -

los hechos jurídicos, o sea de 1 os hedios a que el derecho atribuye 

consecuencias jurídicas, se distinguen los actos jurfdicos o sea las 
manifestaciones de la voluntad humana encaminadas a producir conse-
cencias de derecho. Y en la categoría de los actos jur1dicos se di,! 

tinguen los actos il!citos y los actos lícitos, llamados estos Glti
n>S negocios juddicos. PUes bien, si la ley luabiese hablado de he· 
chos de ~rcio habrta incurrido en una inexactitud pues no habrta
ehcho creer que la materia de ~rcio puede con¡ircnder hechos que -

no son actos hl.ananos, y, por lo miSJOO un conjwito de act?s, y tlnica

mente de actos. As! el 'transcurso del tiempo que es un hecho jur!di 

co en el veTdadero sentido del vocablo, en cuanto independiente del
querer h1lnano produce consecuencias en el campo mercantil diversas -
que las que genera en la esfera civil y la prueba es que teneroos tma 

(9) .- Jaüffret, Alfred Manuel di broit Conrnercial,;Paris 1955, pli.g.36 
(10) .- P.odrlguez P.oddguez. Joaquín, Dereclio Mercantil Mexicano, M6x.!, 

co 1968, pAg. 42. 
(11) .- Tena Felipe de J., Derecho ~rcantil Mexicano, M&xico1 1970, -

p4g. 18. . 
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prescripción mercantil, y las diversas consecuencias que el derecho
hace derivar del correr del tiempo provienen t'inicamente de la diver
sa naturale::.a (civil o mercantil), de las relaciones a que los refi~ 

re. Asi tani.>i&i, si la ley hubiese hablado de negocios mercantiles

se habría e.\."J)resado incorrectamente porque habría hecho que la mate· 

ria de comercio comprende Gnicamente los actos iUcitos, siendo así

que la disposici6n del artículo 4 declara mercantiles coro lo vere-
DX>S luego, hasta lo:- actos ilícitos .i·~l comerciante y de igual mwle

ra, los actos lkitos que mantienen relaciones con el ejercicio de -

una eqlresa, por lo tanto, ya que la ley ha excluido de la materia -
de comercio los actos no h\.11lrulos, e incluido en la misma algunos ac
tos htlnanos lícitos, se ha expresado correctwoonte al hablar de los
actos de comercio en general 11

• 

A este respecto se refiere el autor Ascarelli de la siguien
te manera: (12) "1J1 deternúnaci6n de la esencia de los actos de co-
mercio parece ser el terna central de toda investigaci6n sistemtitica
sobre la ciencia del Derecho Mercantil. 

Este prop6sito tiene importancia prfictica en cuanto que la -
detenninaci6n de la esencia de los actos de c<Jllercio tiene \.Ola inme· 
diata trascendencia en lo que se refiere a los 11mites procesales • 
del derecho mercantil (art. lo.SO C Co.M) pero tani>i6n tiene interés 
legislativo en cuanto que las dis¡x>siciones del C. Co., sl5lo se apli 
can a l os actos de comercio. Finalmente la fijaci6n de la esencia· 
del acto de canercio nos darA la razm acerca de la existencia del -
ordenamiento conjunto (en el C.Co.) de una serie de materias dispa·· 
res en apariencia. 

El problema es de muy dificil soluci6n si se tiene en cuenta 
los siguientes factores: mutabilidad ¡hist6rica de la materia del de
recho mercantil de ooy, y de aquí porque lo que sea, cambia si se le 

(12) .- AScarelli, 'Mlio, DiirediO tkrcantil. MExico, 1940 Pig, 23 --
y· sigs. Traduc •• Felipe de J. Tena. 
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compra con lo de ayer y lo de otro sitio): proqresiva ampliaci6n de 
la materia (por ejCJll>lo los actos sobre i.nnrueble, las empresas tur!~ 
ticas, y los actos de la industria petrolera han sido tres series de 
actos CX>Jtt>rendl.dos recientemente en la materia del derecho mercantil 
mexicano): y por OltiJOO el fen6rneno que puede llanarse desintegra-

ci6n del derecho mrcantil, caracterizado por la fonnación de una S!, 

ríe de disciplinas jurídicas aut6nomas sobre materias mercantiles -
(así se habla de tm derecho cambiarlo, de un derecho de seguros, 
etc.) 

El c. Co. M. ha segudio Wl sistena de em.aneraci6n de los ac
tos de comercio (art. 75) abandonando el sistema de la def inici6n -
(art. 2· C.Co. B.) mantenido por· SU modelo. Sin embargo el sistema
de la enuneraci6n no elimina la cuesti6n de la esencia del acto de -
comercio, en cuanto que el artkulo 75 en su fracci6n XXV declara -
mercantiles cualesquiera otros actos de naturaleza an§J.oga a los ex
presados en el C. Co. De donde se deduce no solamente el carticter -
exclusivamente ejernplificativo y abierto, no exclusivo, no taxativo
de la enuneraci6n del artículo 75, sino además la il1lprescindible ne~ 

cesidad de averiguar, si es posible, la esencia de dichos actos para 
que el criterio de analog!a funcione sobre bases serias y para dar -
al juez un buen criterio cuando tenga que usar de su arbitrio (p!rr~ 
fo final del art. 75) para decidir sobre la naturaleza de tm acto. · 

Pudiera pensarse que es f lcil determinar la esencia del acto 
de ex>mercio. puesto que es un acto de comercio, es decir, que parece 
fácil fundar su concepto sobre el econ6mico de comercio; pero esta -
posici6n es inamisible porque econ6micamente el canercio es un con
cepto harto incierto y discutido, pero además ~rque el concepto ec.2. 
n6mico de COJOOTCio no ha coincidido jams con los limites jur1'.dicos
del comercio. Basta con una lectura del articulo 75 del C. Co. M. -
para comprender que tales actos desbordan a todas luces los 11mites
del concepto puro y simple de acto de comercio en sentido econ6mico-
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(vtSanse la fracciones II, IV, VI, VII, VIII, por ejemplo que se re·
fieren a supuestos que no se adecuan al concepto econtSmi.co de comer~ 
cio). 

Ser4 preciso recurrir entonces a un concepto juddico del co 
mercio, en el sentido de que se entienden por comerciales, y por t8!!, 

to sometidas al derecho mercantil, aquellas relaeiones que el legis
lador considera cano mercantiles. 



C A P I ·T U L O 11 

ACl'O 00 OJ.~IO OOmBIPLAOO mi EL OODJGO DE OJ.IER!:IO 

re 1890. 

1) ... Antecedentes hist6ricos de legisláciones abrogadas. 

2) • - C6ciigo de comercio de 1854 • 

3) • .. Cddigo de comercio de 1884. 

4) ... OSdigo de comercio de 1890. 



l J • • A'•TECP.DENTES HISfORICOS DE LEGISLACIONES 

ABOOGA.l:Wi. 

3.1 

Para hacer una pequeña resei'ia de los antecedentes hist6ricos 
de legislaciones abrogadas, debetOC>s re!IKlntarnos hasta las primeras • 
manifestaciones de legislaciones mercantiles y así hacer 1.ma breve • 
sintesis de su evolución histórica para tal efecto seguiremos el cri 
terio cenera! de dividirlo en tres grandes etapas seg(¡n el maestro • 
Roberto Cossio y C. (13). Y así teneros: 

I. Etapa Pro Ranana y Etapa Ranana. 

II. Etapa de la Edad Media, y 
III. La Etapa Contemponinea. 

Para quien en la primera etapa señala "Aunque es cierto que

anterionnente a la /!poca romana hay algwias disposiciones relaciona
das con el derecho mercantil, en realidad no eran sino disposiciones 
aisladas; disposiciones disfmbolas, que para algi.mos tienen el carie 

• J -

ter de dudosas, así por ejenplo, en el r.6digo de Hanlrabi, se dice • 
que reglaroontnba la letra de cambio, o incluso algtJnos historiadores 
han llegado a afinnar que han encontrado algunos tabiques en los que 
se pueden descubrir algunos signos en que expresa una orden inamd!_ 
cional de pago a esto le atribuyen una importancia decisiva, ya que
tratan de afirmar que en ese c6digo se encuentra el antecedente de -
la letra de Cllnbio. 

Pero en realidad cualquiera que sea la opini&l que sobre el
particular se tenga haya o no haya existido la letra de canilio en • 
el C6digo de Harurabi, lo cierto es que esta instituci6n surgid en -
!!poca lllJ)' posterior y por circunstancias sumamente diversas com ve
remos máS adelante; que sí podemos nosotros encontrar algtUlaS otras .. 
disposiciones son absolutamente inconexas. 

(13}.~ cnssío, Rí56erto, APtmtes ae su Cltedra de Derecho Mercantil. 
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En la Etapa Ranana continda el maestro Cossio "En cambio en

el derecho r..anano ya empezarros nostors a notar algtma organizaci6n-

especial para el derecho mercantil. algunas instituciones !ntimamen

te relacionad8.s con la actividad comercial desde luego tenemos la ns:_ 
ci6n Institutoria y la acci6n Ejecutoria, mismas que tienen una iJn-

portancia decisiva en el dere<:ho mercantil ya que vinieron a consa-
grar ni ma5 ni menos la representaci6n mercantil. 

Acontcc!a en el Dered10 RcJnano que se pon!a al frente de un

negocio mercantil a un insolvente, ~ste ejecutaba actos de comercio, 
contrata obligaciones y en el lll'.llllCnto en que se trataba de hacer 

efectiva la obligaci6n como la casa de comercio no le pertenecía, no 
se podta cobrar aquella obligaci6n que se había contraído, a raíz de 
esto el Pretor creó la ''Actio Institutoria" la cual concedía dere- -
chos a los acreedores de exigir del jefe de la familia el cuniplimie.!l 

to de las obligaciones contraídas por el flctor o representante al -

frente de la negocinci6n de aquel. Nori:>re que aún se conserva en el 

Derecho Italiano, lo misro acontecia tratll.ndose de la ".Actio Exerci

toria" solo que ésto era con embarcaciones, es decir, el armador o • 

propietario de una nave que no la dirigía directamente debía respon· 

der por los actos y contratos realizados por el capittin (magister ~ 

vis). 

P.ncontrams tani>~én representaci6n en: 

1. - Adversaris Efeneris (Libro Diario) 

2. - r.odez Aceepti et Expondi (Libro Mayor) 

El primero llevaba este nombre.porque podta ser aprovechado-
1 

por el adversario, constituyendo aquél prueba plena en contra de 

quien lo llevaba¡ es lo que actualmente manejaros como libro diario· 

de contabilidad. 
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El segW1do, el Codex Accepti Et Expendi, no es sino lo que -
conocemos como Lil>ro Mnyor (14) que trunbi~n constituía prueba plena
en contrn de quien lo llevaba. 

Poco después se vino a regular la fuerza ¡robatoria de los • 
libros dando ¡referencin. a quienes llevaban los libros. 

No so'lo encontraroos estas instituciones dentro del derecho -
romano sino que incluso Goldschmith considera que las sociedades mer 
cantiles tuvieron su origen en instituciones del Derecho Ranano en • 
las "Societas Vectigalia" que eran sociedades que so fonnaban por · 
los acreedores del nrunicipio y del estado, el estado para hacerse de 
fondos emitía detenninados títulos, estos títulos eran f!icilmente -
transmisibles con el objeto de que tuV'ieran mayor circulaci6n y acei?, 
taci6n. De esta manera se propició la Agrupaci6n de Tenedores de • 
dichos títulos llegando así hasta tener personalidad jurídica. <~ 

Hubo también la regulaci6n de ínterrSs que deb!a pagarse por• 
capitales prestados y se hacía una distincidn en cuanto a la tasa l!, 
gal del dinero que se daba en prestruoo: 

1.- Si el dinero se dedicaba a la agricultura el interés se
ría del 4\ anual, 

2. - Si se dedicaba a asuntos de car!cter civil el inter~s S!, 

da de 6\ anual. 

3.- Si se dedicaba al canercio, el intert§s seda de 8\ anual. 

Encontramos tambioo en el Digesto la regulaci6n de los ''Prox! . 
nentes11 que no son sino los corredores regulados por nuestro aidigo, 
incluso la desconfianza conque,nuestra.ley ve a los corredores, las· 

(14).- BARRERA GRAF, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Mrocico, 

D.F. 1957, pdg, 52. 
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prohibiciones que les impone paTil que efectuen operaciones por cuen
ta propia, las garandas que se les exigen las encontraroos en el Di· 

gesto. 

Se podría continuar sefialando nrucha.s instituciones sin miba! 

go carecen de importancia para el desarrollo posterior del derecho • 
mercantil por no haber sido este un derecho difercnciante. Rocco di 
ce al respecto (1S) "~jamos la parte concerniente a la lípoca Prero

mana no porque la disciplina juddíca del comercio tenida por pue- -
blos tan antiguos com el fenicio·, el asirio, babi115nico y griego no 

ofrezcan interés y hasta abundancia de noticias, sino porque tales

nonnas no estart directamente relacionadas con el desarrollo ulterior . . 
del derecho comercial, sin embargo continuarel estudio es necesario· 

y 11til solamente para el. conoc~ento del precedente hist6rico del d! 
recho o:iioorcial vigente". 

TSIWidn hace alusi6n al notable inter~s que presenta 11 su -
juicio el ~recho· Ranano aun cuando no era .un derecho dedicado espe· 
cialmente al c001Crcio. 

La Jurisprudencia :ranana que florec1a esplendidmtM:lnte y que
daba vida a un sistema jurfdico perfecto, ftmdamento y base todavfa

de gran parte del derecho vigente, no considero que deb1an separarse 

las nonnas destinadas exclusivaioonte a reg\il.ar aamtos canerciales. 
Los romanos carecfan de un t6rndno t6cnico para designar el "comer-
cio" la palalra comercitlll indicaba la participaci6n de actos jur!dl 

cos de cambio entre personas. La expresí6n "Negotíatio" El ejerci-
cio de alguna industria y el ténnino mercatura, el tráfico de merC8:!!, 
eta en el sentido más estricto. 

(15) .- ROCCO, Alfredo, Principii di Diritto Coioorciale, Torino, 1928 

p:ig. 4. 
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SEGUNn\ ETAPA 

f.Urante el Uedioevo, el período de la Segunda Etapa se en- -

cuentra el origen de muchas instituciones comerciales contemporáneas 

y se observó el surgimiento del derecho mercantil conn derecho aut6-

nomo. 

Hezzera Alverez (16) nos dice: "La Edad Media constituye • 

tmo de los periodos mas importantes en la evoluci6n del derecho co-

mercial, en el derecho comercial se afirma cano un derecho separado· 

especialmente elaborado por los comerciantes y para los canerciantes 

esto coincide con la intensificación del tráfico comercial especial

mente en la cuenca del tlcditerrlineo". 

Rocco nos sefiala acertadamente que se hicieron dos fenánenos 

que facilitaron en esta época la fo:nnaci6n de un derecho especial P! 

ra el comercio: 

1 • - El predominio de la costuirbre sobre el derecho del esta-

do, y 

2.- El nacimiento de corporaciones de artesanos y mercaderes. 

Así es, en efecto, el dern..mbe del Imperio Ranano produjo el 

fraccionamiento del poder Pol!tico que caracteriza a la f.:dad Media, -

cada ciudad se transfornti, puede decirse en una especie de Estado I!!, 
dependiente con sus autoridades• sus leyes y sus costuntires, y en C!, 

da ciudad debido a la insuficiencia del poder pol!tico, las clases -

se agrupaban en corporaciones que se dieron a sí mismas sus propios
estatutos y crearon una magistratura especial, los Cónsules, de este · 

modo cada corporaci6n se transforn6 en 9l1 organis:oo cerrado, con in

fluencia decisiva sobre la activi~ de sus integrantes; el derecho· 

que se fue elaborando en este ambiente, tenía que ser necesariamente 

(16) .- MEZZEAA ALvAREz, ROdOlfo, Cürs~ de Derecho Cmnercial, Montevi 
deo, 1951, pág. 16. 
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un derecl10 particularista y de corte profesional. Esto provocó por· 
otra parte que hubiera un florecimiento del interc:antio comercial • 
pero eso hizo que hubiera una inestabilidad en el derecl10 al no exi!_ 
tir nonna precisa que uniera la actividad comercial, entonces empezo' 
a tener una gran illlportancia la costllliire y la práctica. Los comer· 
dantes efectuaban sus operaciones inicialmente con los misioos comer. 
ciantes, con los cuales resolv1an sus conflictos de acuerdo a las 11!. 
cesidades que se presentaban de ahf empez6 a surgir la costtl!Ore, el 
uso comercial y del uso coniercinl, se engendro el Dered10 Mercantil. 

Principalmente en Italia era donde se hac!a el comercio: 
Malta, Venecia, Piz¡l, Florencia, ciudades ita.lianas eran la cuna del 
comercio de esa época, no obstante en la parte septentrional de Eur2_ 
pa se fonn6 la liga Hanseativ~ que tuvo grnn importancia y de alú • 
se derivan las ordenanzas de Wisby que todavía en la actualidad a d! 
cir de i;occo siguen teniendo aplicación. En Espafl.a se aplicaron las 
ordenanzas del consulado del mar que no eran sino sentencias, resol!:!_ 
ciones de conflictos que se habían sucitado entre lor. caoorciantes.
Principalmente en el Derecho ?lart1'.IOO, so comprende as! coni> el come!. 
cio que iba adquiriendo una enonne importancia estaba sintiendo la -
necesidad de una reglanxm:taci6n especializada. 

Las condiciones sociales por aquella 6poca, favorecieron es
ta especializaci6n, el medioevo fue esencialmente atravesado por una 
gran desorganizaci6n social y poUtica, debida al desmmbramiento • 
del Estado que después de la caída del Imperio J\::nano de Occidente -
continu6 en el coraz6n romano viviendo coroo una sombra mas por la -
fuerza de la tradici6n que en fonna intrínseca esto fue profundamen· 
te transformado por la emigraci6n en tierra extranjera. 

P.n la sociedad Medieval COllD en todas las sociedades políti
camente desorganizadas .tuvieron gran importancia los actos emanados· 
de la costumbre en rec.oncoimíento d la elaboraci6n a la costt.mbre C2, 

mercial probaron el organo miis vivo y poderoso. 
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En la general·desorganización de la sociedad medieval se ne
cesitaba un fuerte poder político quo asegurara la paz pública y la
reali:mci6n de un deredio. Así todos aquellos que tenfan intereses
comuncs para lmccr valer y especialmene aquellos que ejercitaban al

guna profesión como el arte. el comercio, se asociaron en asociacio
nes o corporaciones para asi ejercitar sus derechos de una manera -
m4s eficaz. 

La corporaci6n de Mercaderes qeu constituía mo de los nú· -
cleos mas considerables del pueblo guardaban celosamente la autono·
m!a y la organización coman, a pesar de ese carácter que puediera P! 
recer estrecho el derecho comercial de la Edad Media cre6 muchas -
de las instituciones que todavía hoy se encuentran en el derecho mo
derno adquirieron fisonomía definitiva las sociedades colectiva y en 

Comandita nació la letra de Cambio, se porfeccion6 el derecho de -
los seguros, especialmente madti.Joos, se desarrollaron intensamente
los negocios de los banqueros, así cobr6 i.nteros el derecho Marítimo, 
·comenza~n a delinearse y perf.eccionnrse las disposiciones legales -
en materia de quiebras. El derecho comercial de la Edad fledia no -
lleg6 a elaborar una teoría sobre los actos considerados canerciales 
en sí mismos, la organización económica y pol!tica' de esa época hizo 
que la reglamentación del comercio dependiera en primer t6nni.no de -
la reglamentaci6n de la actividad de los comerciantes constituyendo
se ast un derecho de tono subjetivo que presenta importantes ~iferen. 
c.ias con el derec:Jlo coioorcial de la época moderna. 

LOS OONSl.JLA.00.S, 

Los consulados tenían muy diversas funciones; tenían funcio
nes administrativas, funciones poHticas, funciones legislativas, -
funciones jurisdiccionales, sin embargo no nos ocuparemos en detalle · 
de los consulados europeos,porque estudiareioos el consulado de M~i
co, que fue calcaao en cuanto a organización y funcionamiento de los 
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consulados europeos. Pe los estatutos fonnados por los comerciantes. 
empezó a surgir un derecho autónomo: El Derecho Hercantil 1 ya poco
importaba que el derecho Civil tuviera o no tuviera detcnninada dis
posici6n. Los comerciantes prácticamente res~lvían sus conflictos,
después elevaban esa práctica a la categoría de nonna estatutaria de 
observancia general, todavía hubo otro factor que fuo indispensable· 
para que el Derecho'Mercantil tuviera el carácter de autónomo. 

La influencia del derecho Canónico en materia comercial la -

Iglesia perseguía la materia comercial principal.mente cuando se obt! 
nía un lucro excesivo o tal, que no correspondía al trabajo, princi
palmente trat:índose de la imposici6n de capitales de los réditos que 
debfa producir un dinero que se prestaba, se consideraba que no era
lícito que el dinoIO produjera réditos, que no debería de haber una
ganancia sino solo cuando había un trabajo por parte del que lo ha-

bía prestado en estos casos no había un esfuerzo de parte del que :i!!!_ 

ponia un capital, entonces esto hizo que se fonnara una clase espe-
cial, que se discutieran y se dictaran normas sobre eso que no tenía 
cabida ni dentro del derecho romano, ni dentro del derecho Canónico, 
y por otra parte estaba siendo perseguido. fu aquí arranca princi-
palniente el poderío de los judíos, quienes no pertenecían a la igle
sia cat6lica y no estaban sometidos a la autoridad del Papa y por -
lo tanto no les importaba biolar las disposiciones del derecho Can6-
nico y no obstante la persecusi6n que desde el punto de vista legal 
existía para ellos se dedicaban al·lucro por medio de varios contra
tos, ·El contrato triple que no era sino tres contratos por medio de 
carq>ras de esperanza, por medio de compras de cosechas o·por t.Dla se
rie de combinaciones cono estas: 

Se 'prestaba detenninada suma de dinero en el momento en que
se estaba levantando una cosecha de un producto, 16gicarnente ese pr2_ 
dueto ten!a un valor bajo ya que había super abundancia, la 6poca de 
devoluci6n del dinero era cuando había pasado la cosecha y había au-
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mentado el valor de ese producto por la escasez, de acuerdo con la -
ley econ6mica de la oferta y la demanda entonces la utilidad del di
nero prestado, correspondía a la diferencia que existía en el precio 
del grano en el momento de devolverse y en el precio del grano en el 
momento de prestarlo. 

Para violar la disposici6n legal se simulaba que se entrega
ba detenninada cantidad en un producto con la obligación de devolver 
otro 1 se simulaban sociedades en las cuales el pr6stamo no era sino
un interés es decir la utilidad que obtenía el socio por la aporta--

, ci6n a la sociedad, para alguno en estas operaciones esta el origen

de la sociedad ,en Comandita pero en el afio de 1183 cuando la Paz de 
Constanza nos encontramos ya consagrada por la Ley en fonna definiti 

va y corno fuente de derecho expresamente reconocida principalmente -
de derecho mercantil la Costumbre, F.sta organizaci6n de los Consul!_ 
dos trajo detenninadas consecuencias tanto en el orden jurídico col'iX> 
en el orden político, en el orden jurídico, el consulado no podría • 

resolver las controversias sino de aquellas que pertenecían al cons~ 
lado, por eso es que se llegó hasta el punto en que. no se podda 

ejercita• comercio sino por aquellos que estaban matriculados en el
registro de coioorciantes de la localidad, de ahí que el derecho ioor
cantil en esa época tuviera un carlcter subjetivo, cualquiera que • 
fuese el acto que ejecutara una persona aunque fuera acto de comercio 
no podr!a caer bajo el imperio del consulado sino estaba matricula
do. 

En el Orden Político se enfrenta la organizacidn pol!tica al 
111D1icipio y a la iglesia, esto hizo que se empezaran a perseguir los 

' consulados, que se les viera con mala voluntad ya que estaban res- • 
tringiendo el poder del estado. Al mismo tiempo empezaron a surgir~ 
problemas de orden prru:tico había controversias entre personas que a 
dos consulados diferentes, a dos organizaciones caoorciales diferen
tes, cada uno de ellos q~ería llevar su éonfl~cto al tribunal de su-
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gremio, habta una controversia entre un eclesi~stico v un comercian . -
te cada uno de ellos querta que fuese el tribunal de su gremio, el -
que resolviese ese conflicto que se habia sucitado, esto trata un-
desorden total y falta de unidad en la administraci6n de la justi- • 
cia. La Epoca Estatutarin. en el derecho mercantil, tiene tma gran 
importancia porque fue propiamente cuando naci6 el derecho Hercantil 
y fUe el florecimiento del comercio en las ciudades italianas a lo· 
que se debi6 el desarrollo del derecho mercantil. 

TERCERA ETAPA. 

En la tercera etapa podemos ver nosotors desde luego las or
denanzas de Colbert que tuvieron gran importancia con relación al r! 
gimen jurídico interior por empezar a crurbiar del derecho subjetivo
al derecho objetivo, es decir a no atender exclusivamente al sujeto· 
de la relación jurídica n~rcnatil, sino a la relación misma, sin eM· 
bargo P.occo considera inexacto atribuir a las ordenanzas de Colbcrt· 
el cambio radical del Derecho Subjetivo a derecho <l>jetivo pues si • 
bien es cierto que en los articulas 2 y 3 de estas ordenanzas se ha
bla que ademas se aplicar:ín a las que sucribieren u otorgaran algu-· 
nos títulos de cr6dito como la letra de cambio, o el pagaré, esto no 
estaba circunscrito sino a ciertos actos no podia generalizarse a t2_ 
dos los actos aislados de comercio, no se hace tma em1Deración de -
cuales eran los actos de comercio y por tanto no se podían aplicar -
las ordenanzas.a aquellos que los hubieren ejecutado, que esta glo-
ria corresponde al C6digo de Napole6n dada el 25 de septeimbre de -
1807, en el Código de Napoll?n nos encontramos desde luego que ya no
se regula el derecho mercantil tomando en consideraci6n el sujeto, -
el C6digo se aplica a todos los que realicen algun acto aislado de • 
comercio, al mismo tiempo se establecer la categoria de comerciante, 
pero la matrícula ya no es obligatori~ para todo que efectiÍe actos -
de comercio sino que es potestativa, se considera que es comerciante 
el que hace del comercio su ocupaci6n ordinaria, por lo que hace a -
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los comerciantes individuales, tratándose de las sociedades, de las

personas morales que ejecutan netos mercantiles en tocb caso es obli. 
gatorio el registro. 

El C6di.go de Napolén no s61o presenta esta ventaja, sino se

guramente es la principal codif icaci6n que se hizo en su época sobre 

derecho mercantil, el derecho mercantil o la organizaci6n estatuta

ria se encontraba disaninada en disposiciones inconexas y dispersas, 
de tal manera que no se podía saber con precisión cual era la nor-

ma que ven!a a regir detenninadn actividad, por eso Napolén se empe

M no s6lo en dar el c.6digo de Canercio sino en dar tambi6n el C6di

go Civil que todavía lleva su norrbre y con algunas modificaciones e! 

tt vigente en Francia, el C6digo de Comercio de Napoleón tuvo oposi

ci6n por parte del Congreso de Francia, debido a ello Napole6n lo l'.2. 
tiro y fue tan grande el cf ccto que produjo el hecho de que se reti

rara ese c6digo elaborado por los juristas máS insignes de Francia -
que entonces el mismo C.Ongreso le pidi6 a Napoleón que lo volviera -

a recmitir y en cuatro sesiones fue aprobado •. 

Tres han sido los movimientos de Codificaci6n: 

1.· La Codifícaci6n de los Ieccmbrinos 

2.· .La Codificaci6n de Justiniano 

3.- La Codificaci6n Napole6nica. 

Estos tres mvimientos de C.odif icaci6n vinieron a marcar una eta
pa en cada una de las 6pocas que se hicieron. 

La Codificaci6n Napole6nica sirvi6 de base a la mayor!a de las "! 
ciones civilizadas, pára el derecho privado sin embargo nos encontr! 

ms esfuerzos de codificaci6n en Alanpnia, en Austria en Italia y V!!_ 

rem:>s algunas de las codificaciones en algunos países. 

La moderna codificaci6n del Ierecho COJOOrcial nos dice Giorgio de 
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Sesno (17) 11Se inicia verdaderamente en Francia con el renombrado C6-
digo de Comercio de Napole6n, hasta ahora vigente pero con notables
modificaciones principalmente en lo que se refiere a la Sociedad, la 
m4s reciente el 6 de abril de 1917 y el 7 de marzo de 1925, La Hipo
teca Naval el.10 de diciembre de 1874, y el 10 de julio de 1875, Tí· 
tulo al Po-tador el 8 de febrero de 1902, la Letra de Canbio, el 7 -
de junio de 1894' La venta de las Acciones r.omcrciales el 17 de mar 
zo de 1909, La Qui~bra el 28 de mayo de 1968, etc. 

F.n Alemania, la fartl)sa Ley Bancaria de 1848, fue el primer -

paso hacia la unificaci6n legislativa en materia ~rcial, consagr! 

da con el C6digo General de Coioorcio de 1861. así CO'llO el c.ódigo del 
10 de mayo de 1893, que entro en vigor en 1900. 

Las leyes especiales de la ~iebra (revisado en 1898) acerca 
de la Letra de Canbio en 1908, etc. Integrando en Alemania así el -

Código de Conercio. 

P.n Austria el C6digo de Cooorcio del 17 de 1862, Ordenanza -

Canbiaria del 1 S de enero de 1850. 

En Espafia el C6digo de Comercio de 1885. En Portugal, el e§. 
digo de Omm:io de 1888. Suiza, c.ódigo Federal de las c:t>ligaciones 
en 1888 realizado en 1911 y la Ley Federal sobre ~iebras ~ 1892. 

Patses Escandinavos: Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, -

Ley Cambiaria del 7 de mayo de 1880. Ley Banc:ari.a del 23 de abril -
de 1897. Ley sobre""el Derecho Marlti.Joo de 1923. Ley del 6 de mayo

de 1889, sobre quiebras. Ley del 8 de mayo de 1917 sobre Cani..si~ 

tas, agentes de Comercio y agentes viajeros y otras varias leyes vi

gentes y otras varias leyes especial.e~ vigentes en algunos estados -
en particular. 

(11) .~ 00 se.o, Girogio, Corso di DirittoCorrlllbrciale, Florencia, 
1937, Pág. 56. 
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Rusia Código Ci.vil SovilStico de 19Z3. F.n los paises anglos!_ 

jones en Inglaterra y Bstados lhlidos domina tani>i~n para la materia· 

comercial el Derecho Consuetudinario. Sin embargo se acompafl.an de -
m.onerosas leyes especiales como aquélla en Inglaterra sobre Derecho· 
Cari>iario de 18$2, Sobre la Sociedad ón 1909 y 1917, sobre el Con-· 

trato de Transporte Ferroviario, de 1921 Sobre la Quiebra. 

f.n Estados Unidos sobre los Títulos de CrMito de 1896, y ~ 
bre la Sociedad de 1914, etc. 

En Egipto, el C6digo de Comercio Mixto (para los extranje- • 
ros) de 1875. 

c.&ligo de Comercio para los Indtgenas de 1883. 

Argentina aidigo de Comercio de 1889, Ley sobre ~iebra de-
1902. 

Br.a.sil,· C6digo de Q>mercio de 1850 y Ley sobre ~iebra de -

1908. 

)f!W.co, C6digo de Comercio de 1889. 

Chile 1 C6digo de Comercio de 1865 y Ley sobre ~ebra de 

1879. 

Peni, C6digo de Comercio de 1902, etc, 

Acerca del desarrollo histl>rico del ~recho Mercantil en 

nuestra patria podemos dividirlo en tres etapas: 

1 , .. La Etapa Precolonial 

2,- La Etapa Colonial 

3, - La Etapa del ~il!xico Indepen.cJ.iente, 

En la Primera Etapa no encontrwoos que tenga en realidad i!!!,_ 
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portancia mayor ya que con la conquista fueron abandonadas las lnsti 

tuciones de los indios, sin embargo algunas de ellas perduraron por
que estaban de tal manera admitidas por la colectividad que aan per
duran coro la organización de los Tianguis, de los mercados que tod!, 
v!a en la actualidad lo observamos en la vía pública, la concentra-
ci6n de los canerciantes y de los habitantes de una región en un lu

gar detenninado par~ el intercambio de diversos iroductos, para la -
adquisición y venta de esos productos; son organizaciones típicamen
te indias, que no obstatne no fueron reconocidas o establecidas en -
una disposición del derecho colonial, siguen subsistiendo a semejan
za de lo que algunos autores sefialan como una influencia de la orga
nización francesa en el derecho mercantil: Las ferias, los Tianguis 
y los mercados. 

En la segunda etapa del derecho mercantil nos encontranr::>s -
que se han clasificado las disposiciones en tres especies: 

a) Disposiciones dadas en Espafia y que regían a todas las .. 

colonias, 

b) Disposiciones especiales para la Nueva Espafia, y 

e) Disposiciones dadas por las colonias que no tenían en mu" 
chos casos aplicaci6n en Nueva Espafia. 

En realidad las que presentan mayor importancia son las dis· 
posiciones dadas para las colonias. dentro de éstas nos encontrams
las Leyes de Indias que vienen a regular en forma imperfecta coioo e.2_ 
taba todavía el derecho Mercantil en España la Actividad comercial. 

Por otra parte el establecimiento de los Fueros y de los Con, 
sulados, hac!an que estas disposiciones· no pudieran tener aplicaci6n 
sino en la circunscripci6n corporativa en la que se establecía el • 

Consulado, así por ejemplo cxisdan en aquella época los Consulados· 
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de Burgos, de Sevilla, etc. Pero estas ordenanzas no podían aplica!. 
se dentro de la mi9U8 Espai\a, por eso es que no había si.no disposi-
cioo.es de car4ctor general qoo venían a regular los conflictos que -

se sucitaban, pero no establecfan propiamente una distinci6n entre -
la act~vidad ccmercial y la actividad civil, si.no que era 16 Real Au 
diencia la que venta a resolver, ora la organizaci6n de los tribuna 
les la que resolvía los conflictos que se sucltaban con iootivo de la 
actividad comercial. En cambio dentro de las disposiciones emanadas 
de la ltaeva Bspafia que so aplicaban en la Nueva Espafta, nos encontr.! 
mos en primer lugar las Ordenanzas del Consulado de M6.xico, que ve-,· 
ntan a ser el primer C6digo Mercantil terrestre de la M!Srica, Orde
nanzas que fueron olvidadas y que incluso ni se les recuerda no obs
tante que forman el primer cuerpo de leyes exclusivamente mercanti-
les. 

m. a>~ DE MEXIcp. 

Bl origen del consulado de MIS.xico fue el misioo que tuvieron

los otros consulados en 0.lropa en 1551. 

Poco despuf)s de la Conquista empezaron a surgir dificultades 
entre los cooierciantes y as! fueron insuficientes las leyes de apli
caci6n general, es decir, generales y no merma.tilos para regular la 
actividad canercial, entonces los COJOOTCiantes se unieron y anpeza-
ron a hacer representaci.ones a las autoridades de la ltaeva Espafia P.! 
raque ~stas a su vez pidieron a la Corona que los autorizaran a ex
pedir ordenanzas que vinieran a regular la actividad canercial en M! 

xico. 

1 
fllbo oposici6ri por parte de las autoridades de la Nueva Esp.!, 

fta, no se les hizo caso y en 1581 volvieron a hacer representaciones 
y hasta hubo cierta agitaci6n con iootivo de que no se daban esas di! 
posiciones, lleg6 a tal graoo que por fin en 1590 vino la Real C'Adu· 
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la que fue expedida en Espafia. En virtud de la cual se autorizaba -

la constitución del Consulado de M6xico, pero entonces las autorida· 

des de la Nueva Espaf\a se opusieron a esta Real ~ula. 

Dentro de las leyes de Indias habfa recursos para poder sus

pender la éjecuci6n de las cédulas cuando 6stas vinieran a invadir -

disposiciones legales consagradas ya en el cuerpo de ellas • Entonces 

siguiendo el fonnalismo de la época se dijo que se guardaba pero no

se cumplfa porque haMa ma obrepci6n y una subrepción térmioos usa

dos por las leyes de Indias porque so estaba invadiendo aquello que

estaba regulado en las propias leyes. 

En realidad la ra16n por la cual hab1a esa reacci6n por par

te de las autorid:ides de la Nueva Espafla es la siguiente: En aque·

lla época se cobraban las costas judiciales quo eran los derechos que 

c;obraban los funcionarios de la administraci6n de justicia por inter 

venir en cada wio de los conflictos por cada acto en que ellos inte!. 

ventan percibtan determinada participación, adcmlis hab!a cierto celo 
porque consideraban que esto traería cano consecuencia una disgrega

ci6n del poder que se iba a enfrentar al poder de la Nueva España. -

Una organizaci6n que se fundar1'.a en idsposiciones que ellas dictaban 

ya que entonces todo 1o·relativo al derecho mercantil ya seria COlllP! 
tencia del Consulado de M4xico, lo relativo a los requisitos que de· 

b!an llenarse para establecer negocios mercantiles, caoo entrada y -
salida de mercancfas, etc. 

En el afio de 1592, el 1 S de julio fue cuando vino la Real -

CEdula ordenando la constituci6n del Consulado de ~ico, C.Onsulado• 

que no llegd a establecerse sino hasta el año siguiente en 1593. Ya 

estableciendose el Consulado de México, el gobierno espaflol trat6 de 

respetar hasta donde fuera posible la l,ibertad de los cooierciantes • 

mexicanos con respecto a los comerciantes de la Nueva Bspafía, y se • 

dijo en la Real C&iula: "Cano es indispensable que haya Wl cuerpo de 
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leyes que venga a regular el funcionamiento del consulado de M~xico, 

mientras los comerciantes de la ~lucva España dictan las nonnas que -

deben regir sus actividades, úebcn aplicarse en lo que sea posible • 

de acuerdo con tiempos. costumbres y actividades asi como lugares, -
las ordenanzas de los consulados de Burgos y Sevilla daban al Cons! 

lado de M6xico lUl pla::o do cuatro años para que fonnularan las leyes 

que debieran regir. Los historiadores discuten si deberían regir al 

Consulado de México soalmcnte dichas ordcnanus de Burgos o las de .. 

Sevilla, algunos se inclinan a creer que debían de ser las ordenan-

zas de Sevilla ya que en las ordcnaznas del Consulado de México pri!l 

cipalmente se siguieron los lineamientos de esas ordenanzas pero la· 

realidad es que no se hizo un distingo en la Real Cédula, sino que se 

dej6 en libertad para que se aplicaran en lo posible las ordenanzas

de estos dos consulados. fue hasta el afio de 1597 cuando se estable

cieron las orderuuas del Consulado de México y en ellas el Primer -

Código Mercantil Terrestre. 

Estas ordenanzas del Consualado de Mlixico se encuentran ins· 

piradas cono dijimos anterionnente en las ordenaznas de Burgos y de

Sevilla mismas que tienen desde luego dos partes; una parte sustanti 

va y una segunda parte adjetiva. 

~
JJ1llr,1¡ ~· , 

'/i¡))). 1\~{i/ Tant\l el derecho Procesai del Consulado de México se encuentran

l))\\',J~;1nspil'~la.s coro dij iJoos anterionoonte en las ordenanzas de Burgos y 
w_'.\ 1q~, Sevilla mismas que tienen desde leugo dos partes; ma. ptrte SUStll!l 

Úva y una segunda parte adjetiva. 

Tanto el derecho procesal del Consulado de Mrudco COllD el de 

los Ülnsulados de Europa coro hace notar Rocco y la mayorta de los

autores que se ocupan de esta materia se encuentra inspirado en una

célebre disposición del Papa Clemente V. dada en el año de 1307, en -

esta disposici6n que se conoce con el nombre de Clementina "sedaban· 
los lineamientos generales del procedimiento que eran: a) proceder-
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sin estrepito de juicio, es decir, que los procedimientos se sigWl -
sin que haya f6nnulas detenninadas, b) que no intervengan los letra
dos penque estos generalmente no hacen sino enredar los procesos, -
e) que s6lo haya incidente de nulidad cuando se afecte el fondo dcl
negocio pero no algo que no tenga importancia en cuanto al fondo -
d) que las ecepciones tiendan a destruir la acci6n no simplemente
ª entorpecer el ejercicio de la acci6n, es decir, se admitían las C! 
ce.pciones perentorias pero no las dilatorias, e) que no haya tma f.!!, 

gla en cuanto a la prueba, sino una 3lllplitud absoluta en materia de
pIU-ba, el juzgador puede valerse de todos los medios del consentí-
miento para llegar al conocimiento de la verdad f) la apreciaci6n de 
las pruebas en c.oncicncia a verdad sabida y a buena fe guardada. 
Esos eran los lineamientos generales derivados de la Clementina des
de el afio de 1307, que inspiraron principalloontc el procedimiento en . 
la materia a los consulados, la mayoría de los estatutos :siguieron -
esos lineamientos generales en maten a procesal, no obstante no hubo 
una disposici6n que viniera a acabar con la otganizaci6n del consul_! 
do de M~xico y que derogara las ordenanzas de 1597, en el ru1o de 

1737 se dieron en Espal\a bajo el reinado de f-elipe V las Ordenanzas
de Bilbao gue representaban tm adelanto en materia mercantil, ya no
eran Ordenanzas aisladas y disímbolas, inconexas, de cada uno de los 
ConsuladÓs de cada WlO de los Consulados, sino que se había hecho -

una recopilaci6n de las disposiciones contenidas en los diversos CO!!. 
sulados de España, y se presentaba tm verdadero c6digo mercantil, e!!. 
tonces la fuerza de las Ordenanzas de Bilbao vino a ser definitiva,
dado que representaban mayor técnica en materia mercantil, y en el -
Consulado de M6d.co dejaron de aplicarse las Or~enaznas del Consula
do de M&ico para aplicarse las Ordenaznas de Bilbao. Esto siguió
hasta la ~ independiente, hasta 1854 en que se expidió el primer 
c6digó nexicano, el Código de Lares db.do por don Teodosio Lares mi-
nistro del fomento de gobierno, y por Antonio L6pez de Santana, an-
tes habían habido algunas disposiciones que afectaron al derecho me! 
cantil así por ejemplo: en 1824 se suprimieron los Consulados y en-
tonces se establecieron tribunales colegiados mercantiles, en 1829 -
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se di6 en Bspafla un C6digo do Comercio y aein cuando ya se había rea
lizado la independencia de Ml!xico, la influencia definitiva de Espa
fia sobre Mlixico se dej6 vor a tal grado que en el afio de· 1834 se hi· 
zo una solicitud para que se adrni t iora el Código de Comercio de 1829, 
que representaba tn1 grande adelanto en materia mercantil, solicitud
que no lleg6 a resolverse ni en uno ni en otro sentido. 

Con la caída del gobierno de Santana se derogó el C6digo de

Lares y se volvió a la Ordenanzas de Bilbao de 1841, que se siguie
ron aplicando hasta el ru1o de 1884, afio en que se di6 el Código In-
da, llamado si en virtud de que el Lic. Inda fue uno de los miembros 

de la comisión re~actora de este Código. El C6digo de 1884 se enco!!. 
traba inspirado esencialmente en el C6digo espaflol de 1829, que a su 
vez hab!a sido inspirado por el c6digo francés de Napol~on de 1804,
y algunas disposiciones do las ordenanzas españolas principalmente · 
las Ordenaznas de Bilbao. El Código de 1884 vino a establecer prin
cipalmente durante la vigencia del C6digo de 1884, el Banco Franco-
Egipcio fue el antecedente del Banco Nacional de ~f.Sxico. Al mismo -
tiempo se establecieron algunos conceptos que después se derogaron
en el Código de 89, y que en la actualdiad son admitidos en la Ley • 

de Títulos y operaciones de Crédito, lo que viene a demostrar que -
ese c6digo tenía algunos adelantos en materia de titulas de crédito, 

se podpia trasmitir la propiedad de las letras dé' cambio por el en~ 
so coman y correinte pero tambilSn se podía transmitir la facultad de 
ejercitar los derechos que correspondían al titular del ~ítulo sin -
riecesida.d de transm~tir el dominio de Gsta, sin embargo, debido a -
que no habta una facutlad concedida a la federaci6n para legislar en 
toda la Reptlblica principallllente en materia bancaria, se prol1Dvi6 la 
reforma del artículo relativo de la Constituci6n de 57, dándole la -
facultad a la Federaci6n no s6lo para legislar en materia bancaria,
sino, en toda la materia mercantil, El .Código de 1889, que actualme!!. 
te está en vigor, se expidi6 el 15 de septianbre de 1889 entrando en 
vigor, el 1 de enero de 1890; ese código se encuentra inspirado 
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principalmente en el c6digo espafiol de SS, que a su vez vino a dero

gar el de 1829. el rodigo de 89 ha sido modificado en inm.unerables -

partes por medio de leyes especiales. 

Así por ejemplo: nos encontrarnos la Ley de Títulos y Opera

ciones de Crl:!dito, la Ley de Instituciones de Crédito la Ley de So-
ciedades Mercantieles y algunas otras modificaciones a artículos del 

c6digo, toda la parte relativa al contrato de seguro que actualmente 

se encuentra reglamentada por la Ley de Instituciones de Seguros y -

por la Ley del contrato de Seguros; todo lo relativo al contrato de

transporte que está actualmente regulado en la Ley de Vías ele Comunl. 

cación de 1939, lo relativo a ferroc..arriles, que tione una ley espe

cial, lo relativo a las sociedades de responsabilidad limitada y de

:i.nter~s pablico que tiene una ley y reglamento especial, la facultad 

de transmitir las acciones de la sociedades de responsabilidad limi 
tada que tienen una ley especial que viene a regular la fonna en que 

debe hacerse la transmisi6n, la faculad de transmitir las acciones -
de las sociedades de responsabilidad limitada que tienen una ley es
pecial que viene a regular la forma en que debe hacerse la transmi-

si6n, 8Jll6n de muchos reglamentos que tmrbién tienen wui íntima coneM 

xi6n con el 05digo de canercio conn la ley reglamentaria del art!cu· 
lo 28 Constitucional en materia de monopolios y disposicioi;es de va· 

rías leyes que vienen a regular la actividad caoorcial y de las cua· 

les ser!a necesario un grueso tratado para hablar de ellas. Esto es 

a grandes rasgos el desarrollo h.ist6rico del derecho mercantil en M! 

:deo. 
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2) OODIQJ DE CXJIERCIO DE 1854, 

rlinisterio de Justicia., Negocios Eclesiásticos, e Instrucci6n 

Pelblica, S.A.S. el general presidente se ha servido deirigirme el d!, 

ere to siguiente: 

Antonio L6pez. de Snnta~Anna, General de divisi6n, Ben~rito 

de la patria, Gran ilustre de la Nacional y distinguida orden de GlJ! 

dalupe, Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Espafiola

de Carlos III, y Presidente de la República Mexicana, a los habitan

tes de ella, sabed: Que en uso de las facultades que la Naci6n se -

ha servido conferí nne, he tenido a bien decretar el siguiente: 

r.ódigo de Comercio de México. 

Dicho Código de Comercio de 1854, no ·contenq>la a los actos -

de comercio en foTillll n0ll1i.nativa o enunciativa, sino Cínicamente se h.! 
bla de los mismos cuancfose refieren a los sujetos que ejercitan el - • 

comercio como es el caso del artfculo 9, que a la letra dice: "Puede 

ejercer el coioorcio la mujer casada, mayor de veinté afios, que ten-

ga para ello autorizaci6n expresa de su marido, dada p or escritura

pública, 6 que este legalmente separada de su cohabitaci<Sn. En el -

primer caso, responden de los actos de comercio de la mujer. sus , .. 

bienes dotales y los derechos que ambos cdfiyuges tengan en la contm! 

dad social. En el segundo caso, esttín obligados todos lo,s bienes -

propios de la nujer". 

3) OJDIGO DE OOMERCIO .DE 1884. 

El presente ordenamiento jurídico se inicia en su enunclado

en la siguiente forma: 

Secretaría Justicia e Instrucción Pflblica, Seccit>n Primera ... 

El Presidente Constitucional de la República se ha servido diriginoo 
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''Cpl en uso de las autorizaciones concedidas al ejecutivo de 

la U·i6n por decreto de 15 de Diciembre del afta pr6xin> pasado de -

1883, he teooio a bien expedir el siguiente C6digo de Canercio de -

los Estados lhidos Mexicanos. 

Esta legislaci6n regula los actos de COJOOrcio, en el Libro -
Primero, De las Personas del C'.omercio, Título Primero. de 1 os Comer 
ciantes, Capitulo U, de los Actos t!ercantiles. 

De lo anterior se desprende que los actos de comercio fueron 
regulados jurídicamente bajo la figura de "actos mercantiles" y en -
su artículo 13 1.o define, y ademlis nos indica cuales deben reputarse 
actos mercantiles, de tal fonna que es iq>ortante hacer la transcriE. 
ci.6n literal: 

·Artículo 13.- Actos mercantiles son los que constituyen tma
operacidn o negociaci6n canerclal. en oonsencuenca, se reputdn mer 

cantiles: 

la. La Compra de un establecimiento mercantil, la compra 6 -
peJ'JIUta de mercancías, acciones de conpaft!a, títulos de crédito y en 

general la de todos los deniM bienes, a6n cuando sean ralees, siein-
pre que esas operaciones se hagan con el exclusivo objeto de lucrar

en ellas, procurando su nueva e imnef.ata venta d pel111lta ya conser· 
vendo su fonna primitiva, ya perdiéndola a consecuencia de los proc.!::_ 

dími.entos de la industria. 

2a. J.os establecimienos dedicados a arrendar bienes muebles. 
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3a. Las empresas de flíbricas, manufacturas, almacenes, ti~ 
das, bazares, fondas y otros establecilltientos semejantes; de canisi2. 
nes y agencias; de transporte por tierra, dos, lagos o canales; de

seguros de todo género; y aún las especulaciones especiales que ten• 
gan por objeto uno o varios de los referidos rmms; y las empresas -. 
de espectlwlos públicos, sin perjuicio de las medidas que correspo!!. 
da tornar a la autoridad administrativa. 

4a. Las c.ompafiías de co!lilrcio, y todas las sociedades andni~ 
mas que tengan por objeto el lucro, sea cual fuere su objeto. Las 

operaciones relativas a letras de cambio y establecimientos de banca, 
a instituciones de credito y a negocios en participación. Los pac-

tos que se celebren y relaciones que surjan entre los socios y las -
otras personas que deban intervenir en los actos antes referidos. 

Sa. Los vales, pagar6s, cartas-6rdenes, de cr6dito y los ~ 

cumentos extendidos al portador; préstamos, dep6si tos y cauciones¡ -
fianzas, remates al martilló y agencias de corredur1a, bajo la cali
dad de que los docunentos mencionados 6 las convenciones referidas, -
procedan de operaciones de C<lnercio 6 sean anexas a ellas, y de que· 
se haga especial mnci6n de su clase y naturaleza; y en todo caso las 
operaciones de bolsa, d1eques, letras de cani>io y dem!ls doa.unentos a 
la orden. 

6a. Las obligaciones entre negociantes, mercadez:es 6 banque

ros, factores, tenedores de libros y demás dependientes de las nego ... 
ciaciones comerciales, sioorpre que conciernan a fSstas. 

7a. La suspensi6n· de pagos de un comerciante o de uña nego· 
ciaci6n ioorcantil, su quiebra o bancarrota, el avenilltiento de sus di 
ferencias y sus gestiones judiciales. 

Sa. Los contratos cuyo objeto sea la compra o venta de em·
barcaciones destinadas n la navegaci6n interior o exterior, su cons~ 
trucci6n, amadura, matricula, equipo y arrendamiento; la adquisición 
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y enajenaci6n de sus aparejos, peTtred1os y provisiones¡ su fletmoon 
to, pasaje y prl.Sstaroo a la gn1esn, estipulaciones entre naviero, C! 
pit§n, maestre, sobrecargo y resto del personal de la tripulaci6n, -
sean referentes a su senricio o a su recompensa, sueldo o salario y

adern4s las obligaciones procedentes de averías, arribadas o naufra-
gios, y en general, todas las otras que se relacionen con el derecho 
madtimo, manos las que correspondan a la marina de guerra, que en -
manera alguna est' sujeta a las prescripciones mercantiles. 

Por otra parte, esta legislaci6n, nos indica qu6 actos no -
son mercantiles, a saber: 

Articulo 14, - No se c.onsideran actos mercantiles: 

1.- Las ventas que hagan los ganaderos de sus ganados, y 
los labradores de sus cosechas; a no ser que las verifiquen permane.!! 
temente en un establecimiento que abran al efecto. 

2.- Las que estipulen los propietarios u otl'tlS personas de -
los frutos o afectos que perciban por renta, donaci6n, sueldo o sal! 
rio u otro t!tulo remuneratorio o gratuito. 

3. - Las que efectúen los individuos, del residuo de los aco~ 

píos hechos para su propio c.onsumo. 

Artículo 15.- "l.Ds actos. relativos a las compras, ventas y -

arrendamientos, permutas comerciales, transportes, seguros y le- -
tras de cambio, derecho madtimo, compafiias mercantiles y sociedades 
an6nimas • f4hricas, establecimientos de banco o cr6dito y operaciones 
en participación, serán mercantiles aunque se ej~cuten por personas
que no tengan la calidad de comerciantes, Todos los otros, para ser 
reputados cano tales, la exigen en los individuos que tomen partici
pio o tengan intervenci6n en éllos." 
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En este articulo se desprende con toda claridad la teoria o!!, 
jetiva relativa a los actos de comercio ya que no se tana en cuenta

la naturaleza propia de la persona, cooo lo hada la teoría subjeti
va atendiendo al cotoorciante. 

Artículo 16, - De las dos o mlis personas que concurran en la

COJ!q)ra, venta, pennuta o arrendamiento, una 6 mlis pueden tener por -
fin el lucro, y la otra a otras la realizaci6n de los objetos de su

pertenencia, o la satisfacción de una necesidad. En el primer caso, 
tendrd lugar una operaci6n comercial sometida a las prescripciones -
de este d5digo¡ y en el segundo, Wla civil que estad fuera de ellas; 

cuyas circunstancias se tendrlin presentes para aplicar los princi- -
píos legales que c.orrespondan, y para fijar la naturaleza del liti-

gio en caso de con tienda. 

Respecto al artículo 16, antes mencionado, el autor Marco A!}_ 

tonio Téllez Ulloa (18) oomcn~a el articulo 1050 del Código de Comer. 

cio de 1890, que ·regula la misma situaci6n juddica en estos térmi--
nos: 

Art. 1050.- Cuando confonne a los expresados artículos 4o. ,-
75 y 7b de las dos partes que intervienen en tm contrato la una cel!:. 
bre un acto de comercio y la otra un acto meramente civil y ese con
trato diere lugar a un litigio, la contienda se seguirá conforme a -

las prescripciones de este libro, si la parte que celebre el acto de 
comercio fuere la dananclada. En caso contrario, esto es, aiando la

parte demandada sea la que celebre un acto civil, la contienda se S!:, 

guirli confonne a las reglas del derecho com(m. 

REGLAS y oocrntNA DE LOO ACTOS Mixsros 

Cuando las dos partes que celebran un acto, una realice un·
acto de comercio y la otra un acto meramente civil, y si dicho acto-

(18) .- TFJ..LEZ ULLOA, ?!arco Antonio, El Enuiciamiento Mercantil Mexi
cano, México, 1973, pág. 11. 
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diere lugar a un litigio} elprocedimiento se tramitar4 confol11l8 al -

C6digo Procesal. Mercantil, si la demanda es la que celebr6 el act~ -

de comercio; y a la :inversa, si la demanda realiz6 un acto meramente 

civil, se tramitará confonne al C6digo de Procedimientos Civiles de
la Localidad. 

Hasta aqt.ú, el artkulo 1050 del C6digo Procesal. Mercantil -

no presenta problema alguno. ¿Pero, qud nonna se debe aplicar en l'!. 

laci6n al fondo del negocio, las nonnas sustantivas civiles o las -

mercantiles? 

Al respecto se han dado varias teorías. La primera, susten

tada por el Maestro Jacinto Pallares, quien afirmaba: "CUando la CO!!! 
pra o la reventa, la adquisición o la enajena~i6n se hace por perso~ 

na con el objeto de lucrar y por la otra para su consUIOO o el ejer-~ 

c~cio de su profesión o trabajo, nos encontramos en el caso de un as_ 
to mixto, esto es, de un acto mercantil que es para ww de los con-
tratantes y puramente civil para el otro. En consecuencia, las obl,!. 

gaciones y responsabilidades de uno se rigen por la Ley ~rcantil, -

lo misoo que el procedimiento judicial, pues queda sujeto al enjui-
ciamiento mercantil; mientras que las obligaciones y las responsabi· 

lidades de la otra parte y fonna judicial a que esté sujeto con not! 

vo del contrato se rigen por la ley cantln o civil". 

F.n igual sentido opinlS el Maestro RDberto Mantil~a ~k>lina, • 

quien abundando lo expuesto por Pallares expresi5: ''Que la parte 

contratante que realiza tm acto civil se rige de modo exclusivo por· 

• la Ley Civil, ya que para sc:JOOterlas a la Legislaci6n Mercantil, se

da preciso un texto expreso, que en nuestro sistema juddico no 

existe; y que at1n en el caso de existir seda de dudosa validez COJ1! 
titucional, en cuanto implicaria una ex;tensi6n de la legislaci6n fe· 

,doral y personas que esttln sanetidas a la legislaci6n civil, de ca·· 

r4cter local". 

Por su parte, el Maestro.Rodríguez Rodríguez· expuso que, 
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cuando una parte celebre un acto de comercio y la otra m acto mera
l'!l?nte civil, nos encontramos ante un acto mixto. Puede decirse que
todos los actos de comercio son en este sentido actos mixtos, puesto 
que es seguro, el transporte, la fiania, la canpra-venta, etc,, se -
realizan habitualmente entre empresa y el pablico, que no ve en e· -
llos sino actos de la vida civil ordinario. Si los actos mixtos de
b1an de regirse, seglln casos y circunstancias, por el derecho civil· 
y p or el derecho mercantil, el caos más absoluto, imperaría en esta 
materia. Es indispensable que el acto mixto se regule siempre por el 
C6digo de Ccroorcio. f1.mdn el autor, su afirmaci6n en el ardculo -
4o •. del C6digo de ~rcio. 

OPINION DE LA CORTE. 

La Suprema Corte de Justicia, en varias ejecutorias que no -

constituyen jurisprudencia, se ha inclinado en los siguientes ténni • 
nos: "Si bien es exacto que de dos partes que· inten•ienen en un con
trato, una de ellas puede celebrar tm acto de canercio, y la otra un 
acto 100ramente civil, y que si por virtud del contrato surgiere un -
litigio, s~ regirá por la ley com!ln, si el demandado es quien celebr6 
el acto ci Vil, tanbil?n lo es que las relaciones contractuales, por
lo que toca a la prescripci6n necesariamente deben regirse por las -
disposiciones de la ley mercantil y no por la ley civil pues de otra 
manera resultada el absurdo de que sedan diferentes las nonnas 
aplicables a las relaciones provenientes del mismo acto, y que el as 
tor conservaría expedito el _derecho para ejercitar su acci6n, .con
fonne al Código de Comercio, cuando, por prescrípci6n, pudiere esti
marse, confonne a esa ley, extinguida la obligaci6n correlativa del· 
demandado". (TOlOO XXXI, citado por Salvador Otávez Hayhoe). 

OUTICA Y OPINION NUESTRA. 

La doctrina de Pallares y de Mantilla ~blina, de aplicarse,
crear!a una confusi6n en el proceso por la aplicaci6n de diferentes-
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nonuas sustantivas 11 la vez, como lo es el caso en que el actor se-

apoye en la ley civil y el demandado en la ley mercantil, cuando es

te Último haya realizado un acto de comercio. 

n;, igual manera objetamos la doctrina del maestro Roddguez

Rodríguez, ~r1 que el articulo 4o. 'del C6digo de C0toorcio se refiere
ª los suj, "Js que accidentalmente realizan un acto de comercio, ciT· 
cunstancia que no sucede en el acto mi.Xto, porque en i'Sste una parte· 

realiza un acto civil y la otra un acto mercantil. 

En realidad, el desideratum del problema lo constituye el S)!. 

jeto actor que realiza un acto civil, por cuanto a sus obligaciones-

)" responsabilidades. Sí este sujeto, como acto, demanda al que rea

liza un acto de comercio conforme a las no:nnas del C6digo de Proced.!, 

micnos Mercantiles, deben aplicarse en el litigio las nonnas sustan· 

tivas mercantiles, siempre y cú'ando 6stas no se contrapongan a las'· 

civiles que tutelan las obligaciones y responsabilidades del actor.· 

Así, en el caso de la compraventa de W1 autom6vil, donde el vendedor 

fuera un comerciante y el comprador no, llegara a resultar un liti-

gio p or vicios ocultos del velúculo, estaríamos en el caso de la .... 

evicci6n y saneamiento a que se refieren los artículos 2142 al 2149· 

del Código Civil para el D.F., y los cuales conc~en un plazo de 

seis meses para ejercitar la acción. n;,ntro de este supuesto, no -

podría el demandado comerciante oponer a la parte actora civil la -

prescripción de la acci6n, en virtud de que el artículo ~83 del C6d!_ 

go de Comercio concede un plazo de treinta dias. Para que procedí!_ 
ra la excepción invocada por la parte demandada, debería probar que

el actor (comprador) es comerciante, o que realiz6 m acto netamente 

mercantil. 

Por otra parte, en cuanto al sujeto que realiza el acto mer

cantil y que interviene como actor, no hay problema alguno puesto -

que el procedimieno se tramita confonne al Código de procedimientos 

Civiles, y las leyes sustantivas que se aplican en el litigio son -
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exclusivamente mercanitles. 

BJEQTI'ORIA: 

11Con el objeto de acreditar la excepci6n de prescripción que 

opone est~ obligado a probar que el comprado r es coioorciante o que -

ejecut6 un acto netaíncnte mercanitl, por haber adquirido la cosa con 

el objeto de especular11
• (T0100 LVI. P:ig. 396. Sa. Epoca). 

¿ES FAOJLTATIVO U OBLIGATORIO PARA EL ACTOR SEGQIR EL PROCE· 

DIMIENTO AlTfORIZAOO OOR P.L ARTIOJLO 1050 DEL CODIGO PROCESAL MERr.AN· 

TIL?. 

La Suprema C.Orte do Justicia ha sustentado el criterio de • 

que si el actor demanda en la vía civil, siendo procedente la merCD!!, 

til, no se viola el procedimiento, ni se causa perjuicio ni indefen

si6n al demandado.Razonamientoquese fündaen la circunstancia de que 

el p rocedimi.eno civil es más favorable que el mercantil por la am·

plitud de sus ténninos (Tesis 1126 de la Jurisprudencia y Tesis Sobr~ 

salientes 1955-1963, mayo Ediciones. 3a, Sala Civil). 

Por nuestra parte opiruuoos todo lo contrario;razones que fia, 
caioos en el propio ordenamiento ioorcantil • que establece: ioodos, ex

cepcionJs y defensas, pruebas, valoración de pruebas y principios P! 
culiares, que no militan en la legislaci6n procesal civil. En cons! 

cuencia, si se demanda en la vía civil siendo procedente la mercan· 

til, indudablemente que la demanda quedaría en estado de indefensi6n 

notoria, toda vez que se le veda defenderse, en fonna y excepciones, 

que son totlanwante desconocidas en dicha legislaci6n --relativo al • 

endoso, prescripción, autonomía, literalidad, etc.-· además cabe agr! 
gar tocante a las pruebas, que en los juicios mercantiles se valoran 

con reglas apríor1'.sticas dadas do antemano por el propio legislador, 

principios dispositivo y procesal, que no rigen con pureza en un Pr.2. 

cedimiento civil, cimientos en cambio, de todo el ordenamiento mer·· 



60 

· cantil. 

"IAdos los antecedentes de este prcepto parece que no es fa

cultativo, sino obligatorio el procedimiento mercantU, es decir, -

que el demandado en fonna de acci6n civil o coo tiene derecho de • 

exigir que se le demande en fonna mercantil". 

Segtln el maestro Piülares, el artículo 1050 del C6digo Proci:. 

siü ~~rcantil est4 tomado de la Ley Belga de 25 de marzo de 1876, el 

cual expres6 ••• que la conpetencia se detennina por la naturiüeza·

de la obligaci6n del dernandado, raz6n por la cual , agrega el autor -

citado, se llega al convencimiento que la tradici6n y antecedentes

históricos corrobaran dicha doctrina, respecto iü carticter obligato

rio del procedimiento mercantil. 

IDEaJTORlA • 

"Interpretando la jurisprudencia que establece que la trami

taci6n de un juicio en vfo inadecuada no causa perjuicio al demanda· 

do cuando la ley procesal que se ha aplicado en su tramitaci6n con-· 

'signa mayores medios de defensa, debe considerarse, a contrario sen· 

su que cuando el Código Procesal aplicado establece un procedimiento 

que disminuye las oportunidades de defensa en perjuicio del reo, el -

concepto de violaci6n que reclama la improcedencia de la via resulta 

fundado. En esas condiciones sí la via procedente es la mercantil y 
el juicio se tramitó en la sumaria civil, se impone; la conclusi6n -

de que, al estimar procedente esta última, la responsable incurri6 • 

en violaci6n de los ¡receptos que cita el quejoso, puesto que para -

la via Sl.lllaria el c6digo de procedimientos civiles para el Distrito· 

y Territorios Federiües establece el procedimiento oral, ténninos -

muy breves, audiencia de pniebas, alegatos y sentencia, apelación d~ 

volutiva contra el fallo del juez, etc. (artículo 430 y siguientes), 

y en caml.>io. el Código de Comercio establece el procedimiento escri ti~ 
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ténninos más amplios, ordinario y extraordinario de prueba, la apel!_ 
ción contra la sentencia ejecutiva se amnite en cambos efectos, no -
hay pruebas en segtmda instancia, el procedimiento es puramente dis

positivo y excluye el impulso procesal por el juez cuyas facultadcs
son más amplias en el c6digo procesal civil, etc. (artículos 1049,-
1377 y denás relativos del C6digo de Canercio)". {Amparo directo 
4166/1963. Mnnuel Vtizquez Boullosa. Abril S de 1967, Unanimidad S
votos, Ponente: Jltro. José Castro Estrada. 3a, Sala, Infol"lle 1967,
Página 52). 

4) OODIGO DE OJ.IERCIO DE 1890. 

Que en virtud de la autorización concedida al Ejecutivo de-
la Unión por decreto de 4 de jllllio de 1887, Porfirio D{az, expidió -
el C6digo de Comercio, que fué publicado en el Diario Oficial los ~ 

días del 7 al 13 de octubre de 1889, y en su articulo lo. transito
rio, ordenó este c6digo comenzará a regir el dia 1o. de enero de 
1890. 

En su articulo 75 enl..U!ICra a los actos de comercio que asi -
los reputa: 

i 

I. - Todas las adquisiciones. enajenaciones y alquileres ve· 
rificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, 
artículos, muebles o mercader1as, sea en estado natural, .sea despMs 
de trabajados o labrados; 

II. - Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se ha· 
cen i:on dicho propóstio de especulación comercial¡ 

II I. - Las compras y ventas de p'>rciones , acciones ~ obligaci,2_ 
nes de las sociedades mercantiles; 

IV.- Los contratos relativos a obligaciones del Estado u 
otros títulos de crédito corrientes en el comercio; 
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v.- Las lillpesas de abastecimientos y s'lr.linístros; 

VI.~ Las empresas de constTUCciones y trabajos p(lblicos y pri 
vados; 

Vl I. - Las empresas de f dbricas. y·;ma.nufacturas; 

VIII.- Las empresas de transportes de personas o cosas, por
tierra o por agua, y las empresas de turiS100, 

IX.- Las librer!a.s y las empresas editoriales y tipográficas. 

X.- Las empresas de comisiones. de agencias, de oficinas de
negocios comerciales y establecimientos de ventas en pública alm:>ne
da; 

XI.- Las empresas de espect~culos pl'.iblicos. 

XII. - Las operaciones de comis i6n ioorcantil; 

XIII.- Las operacioens de mediaci6n en negocios mercantiles; 

XIV.- Las operaciones de Bancos; 

"JN.- Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a
la navegaci6n interior y exterior; . 

"!NI.- Los contratos de seguros d~ toda especie, siempre que
sean hechos }Dr empresas ; 

XVII.- Los dep~oitos por causa de comercio; 

XVIII.- Los depósitos en los' almacenes generales y todas las 
operaciones hecllas sobre los certificados.de depósito y bonos de 
prenda librados por los mismos; 
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· XIX.· Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de .. 

una plaza a otra, entre toda clase de personas; 

XX.· Los valores u otros titulas a la orden o al portador, y 

las obligacionos de los comerciantes, a no ser que se pn.iebe que se· 
derivan de una causa extrafia al colltlrcio; 

XXI. - Las obligaciones entre comerciantes y banqÜeros, si no 
son de naturlaeza esencialmente civil> 

XXII.- Los contratos y obligaciones de los empleados de los 
comerciantes en lo que concienie al come1'Cio del negociante que los
tiene a su servicio; 

XXIII.· La enajenaci6n que el propietario o el cultivador ha 

gan de los productos de su finca o de su cultivo; 

XXIV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza an41oga a los
expresados en este C6digo. 

ai caso de duda, la naturaleza comercial del acto ser~ fija

da por arbitrio judicial. 

El autor Raúl Cervantes Ahunada, en su obra de derecho merci!.!. 

til, nos menciona que no es necesaria la enumeraci6n de~ C6digo de -

Coirercio, que es intltil la menci6n de los actos de comercio. 
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1). • CLi\<iIFIC\CION DE LOS ACTOS DE C()fERCIO. 

Para estudiar los actos de comercio, convienen algunos auto
res, hay que planear una clasificaci6n que sirva de guía para su es• 
tudio. 

Para el autor Mantilla Malina Roberto, (19) existen actos al?_ 
solutamente mercantiles que están bien dif eronciados de los esencia.!, 
mente civiles, y de donde parte su clasificaci6n, así alude los actos 
de· mercantilidad condicionada misJOOs que a su vez. subidvide, entre· 
actos principales de comercio y actos accesorios o conexos, 

Los primeros lo serlín: 

a ) Atendiendo al sujeto 

b ) Atendiendo al fin o motivo 

e ) Ateridiendo al objeto. 

Los actos absolutamente mercantiles, confonne a nuestro de·· 
recho, el raporto del que no se!\ala el art1'.culo 159 de la Ley Gene-
ral de Títulos y Operaciones de Cr&lito que es el contrato por e~ • 
cual una persona llamada reportador, adquiere la propiedad de t!tu·· 
los de crédito por w1a Stml<~ de dinero y se obliga a ~ransferir al r! 
portador la propiedad de títulos de cr6dito por una suma de dinero y 

se obliga a transferir al reportador la propiedad de otros tantos t! 
tulos de la misma especie, en el plaio convenido y contra reembolso 
del mismo precio, mlís Wl premio. 

Tambidn por encontrarse en la misma Ley, es un acto de comer 
cio absoluto, el descuento de cr~ditos en libros, a su vez un tanto· 

(19).· Mañtilla Molinn ROberto, OC. cit. p:íg. 51 y sigs. 
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subjetivo, porque s6lo puede ser real:izado por Instituciones de cr15-
dito. 

En igual forma son considerndas la apertura de crédito, el

contrato de cuenta corriente, la carta de crédito, el avío o crédito 

de habitaci6n, el contrato de crédito rcfacciooario, el fídeicomiso

y los actos consignados en los títulos de crl.idito. Otros actos de • 

mercantilidad absoluta, que no están en 111 Ley citada, son el contr! 
to de seguro y el acto constitutivo de una sociedad mercantil. 

Respecto a los actos de mercantilidad condicionada principa

les, ya mencionaros que tal carácter puede depender ya sea de las pe!. 
so~ que en ellos intervienen, en el fin o JIX)tivo perseguido o bien 

en el objeto en que recae el acto. 

Atendiendo a su fin o motivo encontramos: las adquisiciones 

con el prop6sito de lucrar con la enajenación o alquiler de la casa~ 

adquirida, enajenaciones o alquileres colebradas para cumplir tal -

prop6sito, las operaciones bancarias, actos encaminados a la crea- -

ción, realizaci6n, desarrollo o liquidación de una en.,resa, la venta 

arrendamiento o subarrendamiento. 

Respecto a los actos mercantiles por alguna de las personas
que en ellos interviene, sel'íala Roberto Mantilla Molina (20) "Eludi

JIX)S llamar a estos actos subjetivos, porque la categorfa que tradicio 

nalmente se denomina así es en absoluto diversa de la que se propo-

ne. En efecto, para nosotros, actos de con-ercio por razón de alguna 

de las personas que en ello :intervienen no son los realizados por i.m 

comerciante, sino aquellos que sólo se clasifican de 11ercantiles 
1 

cuando interviene una persona con detenninadas caracter1sticas como: 

"La enajenaci6n que el propietario o el cultivador haga de los pro-

duetos de su finca o de su cultivo" (fracc. XXIII, Art. 75), dep6si-

(20).- Idem. pág. 41, 
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t,);; k llmacenes generales (fracc. XVIII art. 75), depósitos de Tí
tubs tL.T.O.C.) y los contratos de fi.nan:ms realizados por una Jns

t.ttudón Afianzadora (art. 12 Ley General de .Instituciones do Fian-

=a3Jº .. 

F.ntre los actos mercanticls por su objeto, consideran inclu! 
.!os, las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de -
las scciedades mercantiles (fracci6n III Artículo 75) 1 los contratos 

~lativos a l os bosques (artkulo 75 fracción X'V), y las reioosas .,. 

de Ji.ne ro de Wla plaza a otra (fracción XIX, artículo 75), 

l:os actos mercantiles accesorios o conexos son aquellos que· 

no pUeden existir si no es en virtud de otros a los que acompafia, y 
que serán mercantiles siempre que lo sea el negocio con el que hay -
l;:i relación. 

Para el maestro Jacinto Pallares (Zl), llegar a fijar una • 

clasificación de los actos de comercio s6lo se puede hacer medinnte
un.a división atendiendo al aspecto de su mercantilídad y as! nos se

ñala tres gnipos: 

1.- Actos esencial.lftente civiles 
2.- Actos esencialmente mercantiles 
3.- Actos que conservando identidad en sus estipulaciones -

pueden ser civiles o ll'Mi!rcantiles porque este carácter lo adquieren,
"º en virtud de la naturaleza jurídica del acto, sino en virtud de -
la intenci6n de uno de l os contratantes. 

La esencia de los actos mercantiles consiste en apquirir a -
tftulo oneroso con el objeto de luc~ar en la enajenaci6n o uso de la 
cosa adquirida. Es imposible que tenga. carácter mercantil aquellos

actos jurfdicos en los que a pesar de existir derechos y oblignciones 
éstos sobre objetos inaccesibles a toda idea de lucro o la excluyen-

(21) .- Pallares Jacinto, Derecho Mercantil Mexicna, México Paginas -

977, sigs. 
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por la voltmtad manifiesta o prestmta de los contratantes o interes! 
dos. Jamds poddn ser por ésta razón mercantiles todos los actos r!:. 
lativos al matrimonio, filiación y dem:is engenes de la familia y del 
parentezco son completamente cxtral\os a toda idea de lucro no de lo
mercantil sino de derecl10 común, aunque en estos actos Juzr,ue de ro

do accesorio intereses peClDliario. 

• Establece que son ccndiciones esenciales los rasgos comunes 
.que deben encontrarse en todos los actos o contratos civiles que pu!:_ 
den ser perpetuados mercantiles. Se ha dicho que canercio hace el -
papel de intel'lOOdiaTio entre el productor y el consumidor o mas com
prensivamente entre los que quieren enajenar sus bienes Y. los que -
quieren adquirirlos y coroo esa mediaci6n no puede juridicamente, re! 
lizarse sino por actos civiles (contratos, cuasi·contratos, etc,) ni 
econ6micamente producirse sino obteniendo tm lucro al mediador como
premio de esa mediaci6n, result6 que se fonn6 primero tma clase de -
personas dedicadas a esas operaciones de mediación que fueron llama
das canerciantes; y que despuGs cuando el progreso de los negocios -
civiles y sociales hicieron menos distinta o dieron lugar a que se -

confwldier:a en el seno de las sociedades la difemcia entre comer-

ciantes y otras clases de individuos tarnbi6n productores de riquezas 
y de trabajo fue necesario fijar los límites de ley mercantil ya no
s61o por razón de las personas, sino tarrbién por la naturaleza de • 
los actos que ellas ejecuten, as1 los actos mercantiles por su natu
raleza, asmiliados mercantiles por disposición do la ley. Tenemos • 
que los actos que deben regirse por la ley mercantil pueden clasifi
carse del siguiente mdo: 

1 • Actos mercantiles J!Or su naturaleza concreta o particu- ~ 

lar, esto es porq-e su carácter civil! o mercantil depende de la in-

tenci6n de uno o de los contratantes. 

Il. Actos Mercantiles por su naturaleza y a los que la ley P2. 
sitiva niega su caráctbr. 
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III. Actos mercantiles por disposición de la ley por presun
ci6n. por negación y por ser accesorio de los actos mercantiles. 

IV. Actos esencialmente mercantiles por no estar previstos -
ni regulados por la ley civil. 

1.- Ha dicho este autor "Que lo que separa al comercio de -
los otros actos de la actividad y de el trabajo humano es su car4c-
ter de medinci6n, se ha dicho que el coioorcio es toda adquisición -
temporal o perpetua, revocable o irrevocable, condicional o absoluta 
de cualquier producto agrícola., fabril, representativo de cr~dito, en 
una palabra de todo valor presente o futuro, hecho con objeto de es~ 
cular en la transmisión del misioo". 

A esta se le da precisi6n para que sea una definición juríd! 
ca¡ así, dice que el acto mercantil es "Todo acto jurídico civil con 
el que se adquiere a título oneroso bienes o valores con el objeto o 
la intención exclusiva de transmitir su dominio o uso para lucrar en 
esa transmisi6n, as1'. cooo el acto en que se realiza .ese lucro propue!_ 
to". 

Descomponiéndola aparece ~l carácter constitutivo de los ac· 
tos mercantiles, notmaos que la definici6n d~ comercio es la misma ~ 

de otros c6digos y que es la misma contenida en el Art. 75 de nues·· 
tro aidigo s6lo que se dice, que t.!sta incurre en ma petigión de prl.!!. 
cipio dado por definido en parte lo que se trata de definir, al de·
cir; la Ley reputa actos de comercio todas las adquisiciones y alqU!_ 
leres verificados con propósito de especulación comercial, de mante
nimientos 1 artículos muebles o roorcader!as, sea en estos natural sea 
despues de trabajados o'laborados. 

Al decir que son actos de COll)ercio, los hechos con prop6si-· 
tos de especulación comercial, es valerse de la palabra comercial P! 
ra explicar la misma palabra comercial, Ya hemos did10 que la esp~ 
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culaci6n m.ircantil consiste en el lucro que se intenta obtener al • 

enajenar la cosa o su uso. 

Los hechos constitutivos de todo acto mercantil on concreto· 
y contenidos en nuestra definici6n son: 

1 • La mediaci6n en el que ejecuta actos de comercio se hace
intennediario entre l os que quieren deshacerse de una cosa o los -
que quieren obtenerla, esta funci6n especial de mediaci6n es la que
en el orden econ6mico distingue al comercio de otras ramas de la in

dustria. 

Desde el iromento en que hay intenci6n de lucrar se materia- -
liza el acto mercantil. 

Así, todas las cosas que puedan ser objeto de los derechos -
civiles o privados est~ forzosamente comprendidos en esta clasifiC!_ 
ci6n: 

a) .Casos materiales que pueden ser muebles o inmuebles fungí 
bles o no fungibles, principales o accesorios; distinciones fundadas 
en la naturaleza física y cuyas consecuencias jurídicas regla el de
recho común. 

b) Cosas incorporales que pueden ser dered1os reales sobre -
inmuebles como el daninio, la serviduni>re, reales y personales, las
hipotecas, los censos. 

e) itinopolios y privilegios que establezca la ley ya en ben~ 
ficio de 1 os autores o artistas, cand la propiedad literaria, dram! 
tica y artística ya en beneficio de los inventores y comerciantes •. 

d) Los hechos y servicios persona.les o lo que es lo mismo, -
los actos u omisiones de los individuos en tanto que unos y otros -
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considerados como trabajo productivo pueden presentar utilidad esti· 
mnble en i:linero. 

2. "Actos mercantiles por su naturaleza y a los que la ley re 
conoce o niega este carácter: es mercantil por su naturaleza todo a.s, 
to jurídico civil por el que se adquieran a titulo .oneroso bienes· 
o valores con el objeto o la intenci6n exclusiva de transmitir su <12_ 

mino o uso para lucrar en esa transmisi6n, así corno el acto en que -

se realiza el lucro propuesto,.. 

3. ltJlc los actos mercantiles por disposici6n de la ley, por
presunción. por novaci6n o por ser accesorios de actos naturalmente
mercanti.lcs". 

Nuestro artkulo 75, ordena que son mercantiles las empre-
sas de comisi6n de agencias, de oficinas, de negocios comerciales y
establecimientos de ventas en pOblica alm:>neda. 

4. De los actos esencialmente mercantiles: "Entendemos por -
estos, aquellos que no estando previstos, regulados ni sancionados -
por la ley civil o comtln, no existen ni tienen validez en ese dere-
cho conún, sino s61o ante la ley mercantil que crea real.Joonte unrl -

clase de contratos o que a lo menos, coro sucede en el derecho mar1-
timo, regula toda la naturaleza y efectos jurídicos de tráfico y CO!!, 

venciones relativas, s6lo previstas de mnnera vaga en e~ derecho co· 
mtín. En estos actos, no es la intención de los contratantes, no es
la intenci6n de lucro expresa o por accesión la que constituye la 11!. 
turaleza mercantil del acto, es ante todo la disposición de la ley -
positiva; sino que esta ley positiva no ha obrado arbitrariamente -
pues en realidad se ha limitado a fonnular en preceptos el resultado 
de los hechos positivos declrando que ~on actos mercantiles aquellos 
que casi nunca existen en la vida soci11l, sino detenninando por roti 
vo de especulaci6n mercantil y cuya importancia exigen que sean re~ 
lados por la ley especial mercantil en la totalidad de sus efectos". 
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Para el autor, Felipe de J. Tena (22), quien inspirado en Ar 
cangeli, reflexiona sobre la clasificaci6n de los actos rnercMtiles, 
ablUlda sobre la dificultad que ofrece el pretender hacer tma di fe.re!!_ 
ciaci6n de los actos mercantiles ya que, al declararlos, la le)' ha -
atendido más bien a razones de tipo histórico de origen y de tradi-
ci6n o simplemente prlicticas, para evitar cuestiones de competencia, 
y para reforzar la tutela jurídica de ciertos institutos, que han -
aconsejado al legislador a forzar la naturaleza de ciertos actos y.

hacer que se consideren siempre y en todo caso comerciales. 

Su clasificaci6n es la siguiente: 

I. Por el de los actos absolutamente mercantiles. 

II. - Por el de aquellos cuya mercnatilidad es relativa, cir
cunstancial pudi6ram::>s decir. 

P.n este segundo grupo mucl10 más basto que el primero, se -
distinguen cuatro categorías diversa~: 

a) Actos que responden a la noci6n econ6mica de comercio. 

b) Actos que dimanan de empresas 

c) Actos practicados por un comerciante en relaci6n con el-
ejercicio de su industria. 

d) Actos accesorios o conexos a otros mercantiles. 

Todos los actos que entran en estas cuatro categorías son -
mercantiles s61o cuando concurre la condici6n particular que sirve -
para distinguir a cada grupo de los otros tres. Así, respecto del -
prin1ero tenemos la condici6n consistente en responder los varios ac
(22), - Tena, Felipe, Dercd10 Mere. Mexicano, .México 1967, Pág. 54, 
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tos que lo com¡xmene a la noci6n econ6micn de comercio. Respecto -
del segundo, en la existencia de una empresa y en la circtm.Stancia -
de que el acto o los actos entren en la esfera de acci6n de la cmpr~ 
sa misma. Tocante al tercero, en la existencia de un comerciante, y 
en la circunstancia de que el acto se haya realizado por 61 mismo y 
dentro del ámbito de su actividad comercínl. Y por lo que ve al cuar 
to, en que el acto se refiere a otro acto mercantil, del cual, en r! 
z6n de su dependencia derive el carácter comercial". 

Por lo que respecta a la enumeración legal de los actos de -
comercio, piensa que los absolutamente mercantil6s involucran: compra 
y ventas de acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles; • 
contratos relativos a obligaciones del Estado y otros títulos de cf! 
dito corrientes en el comercio, todas las operaciones hechas sobre -
certificados de dep6sito y bonos de prenda librados por los misnt>s,
el cheque, letras de cambio, los t1tulos a la orden o al portador y
todos los contratos relativos al canercio marítimo y la navegaci6n -
interior y exterior. 

Estos con excepci6n de los Clltimos, deberían ser englobados
bajo el solo concepto de título de crédito, pues el artículo lo, de· 

la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y las operaciones que en 
ellas se consi!nen son actos de comercio; es decir, tales actos son
comerciales para toda clase de personas, aún cuando originariamente
hayan sido puramente· civiles. Así, todos los derechos Y. todas las
obligaciones que nacen en un título de crédito son mercantiles y ab
solutamente mercantiles. Los títulos de crédito han surgido en la -
vida jurídica COII() resultado de la evoluci6n del comerico para sati.2. 
facer las necesidades de la circulaci6n económica, para ayudar al -

desenvolvimiento del crédito que es COIOC> se ha dicho el alma del co
mercio, instituci6n creada para el comer;cio y para su beneficio. 

Para este autor entre los actos relathrunente comerciales fi 
guran en primer lugar los que respalda a la noci6n ccon6mica del co· 
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mercio, y son los comprendidos en lns fracciones I, II, XIV del artf 
culo 75; asi la ley reputa actos de comercio, todas las adquisicio-
nes, enajenaciones, alquileres verificados con propósito de espccu-

~aci6n comeréial, del mantenmiento artkulos, nucbles o mercadería, 
~a en el estado natural, sea despu6s de trabajos o labrados. En ~! 
to coinciden el concepto legal y ccon6nico; la fracci6n se refiere a 
contratos onerosos por los que se adquiere la propiedad o el goce <le 
una cosa con el propósito de especular ~diante la transmisión de lo 
adquirido, y contratos por los que esa transmisi6n se lleva a cabo.
incluyendo tani>i6n en la categoría en los actos jurídicos no s61o -
la·compra venta, sino trunbién la pennuta, la cesión, la daci6n en P! 
go, el arrendamiento, es decir, todo contrato que pueda servir de m!_ 
dio para adquirir y enajenar el dominio pleno de una cosa o s61o el 
goce de la misma. 

"Las ad~isiciones enajenaciones y alquileres de que nos ha
bla esta fracci6n• ha de recaer sobre los bienes nruebles". (23) 

Se ha mencionado el prop6sito de especulaci6n coioorcial (in
tenci6n de lucro)• que es lo que diferencia los· actos comerciales -
de los civiles. 

Establece la fracci6n Il que son actos de comercio "Las com
pras y ventas de bienes muebles cuando se haga con dicho prop6sito -
de especulaci6n comercial 11

• (24) • 

En la fracci6n XIV, se hace trunbi6n mención a las operacio-
nes de Bacnos: HLas operaciones constituyen el comercio de banco son 
actos de .verdadera especulaci6n ncrcantil, es decir, actos de media
ci6n inspirados en un prop6sito de lutro, teniendo s6lo por objeto -
la transmísi6n lucrativa del dinero o de los títulos que lo represen_ 
tan". 

123).- Idem. P§g. 63. 
(24). - Ibídem., p. 64, 65. 



75 

"Huchos son y de divorsas fodoles las operaciones bancarias
pues los bancos no sólo reciben depósitos y descuentos y negocian -
efectos de comercio; también verifican opornciones de cambio, nbren
cuentas correintes, emiten billetes, etc., pero si queremos marcar -
el sello caracterrstico del coioorcio de banco, pode10C>s decir que me
diante él, el bnnquero se coloca entre los quo ofrecen su dinero y -

aquellos que lo solicitan a fin de transmitirlo de t.mos a otro y ob
tener por esa funci6n de intcnnediarios una rernuneraci6n en que con
siste su ganancia (descuento, :i.nter~s. comisi6n o cambio según los -
casos)". 

A continuaci6n y dentro de los mismos actos comerciales, in· 
cluy.en los que se derivan de unn empresa, y as! nos dice que: ''Toda· 

una tercera parte de las veinticuatro fracciones de que consta el ª!. 
t!culo 75, la llenen los actos ejecutados por t'mlprcsas, empresas de 
abastecimientos y suministro, de construcciones y trabajos ptiblicos
y privados; de f ábrícas y manufacturas de transportes de personas o 

cosas por tierra o por agua; editoriales y tipográficas de comisio-
nes de agencias, de oficinas, de negocios comerciales y establecí- -
miento de ventas en ptlblica al..Jlr>neda, de especdculos ptlblicos y de
seguros las que se refieren a las fabricaciones: V, VI, VII, VIII, -
IX, X y XVI, del artículo 75". (25) 

El tercer criterio para los actos relativamente mercantiles, 
es el acto practicado por comerciantes pues, "En la segunda parte de 
la fracci6n XX, se dice son actos de comercio las obligaciones de -
los comerciantes, a no ser que se pruebe, se derive de una causa ex
tralla al comerciante y en la f racci6n XXI se dice que el mismo car~.s, 

ter tienen las obligaciones entre comerciantes y banqueros si no son 
de naturaleza esencialmente civil". (26) con esto se dice que el le
gislador acoge la teoría llamada en Francia de lo accesorio, expues
ta por Thaller: "El n1.1me'ro do los actos de comercio se amplía consi M 

derablemente respecto de una persona cuando Gsta ha adquirido la ca-

(25).· Ibídem., Pág. 67. 
(26).· Ibídem., Pág. 73. 
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lidad de comerciante en virtud de las ~raciones principales de su

profesión, extendiéndose a todas las operaciones que facilitan, se-· 
cundan su coioorcio; a todas aquellas en una palabra que tienen su oE_ 
jeto ese co100rcio11

• (27) 

Así, mucl10s actos jurídicos que proviniendo de un no comer-

ciante, serían civiles, devienen actos de comercio cuando es un co- -

mer'Ciante el que los realiza. La comercialidad parte del acto, va a 

dar a la persona; despul!s por Wl nnvimiento de retroceso, cae de nu~ 

vo sobre los actos a fin de apoderarse del mayor ní.rnero de éllos. 

Anota nuestro autor que el legislador ha presunido que el ac 

to del comercio constituye directa.mente el ejercicio de su indus- -
tria. siendo en este caso lU1 acto meTCantil por si mismo, o simple-

mente se refiere a ella, siendo entonces un acro mercantil accesorio; 

pero en todo caso la existencia real de lll1 vínculo que imprime carli_s 

ter real a la comercialidad de los actos. 

Finalmente, una cuarta categorúi de actos relativamente mer• 
cantiles, son los accesorios o conexos que se ligan a actos aislados 

de comercio porque se celebran en inter6s o por causa de los mismos, 

mencionando: operaciones de canisi6n mercantil, ioodiaci6n en nego- -

cios mercantiles, dep6stios por causa de cc:anercio y las sociedades -

mercantiles, dep6sitos por causa de canercio y las sociedades merCB!!, 

tiles. f.onprendidas en las fracciones XII, XIII, XVII, XXII, y en -

parte la tercera, del art!culo 75. 

2) ENUN::IACION DE LOS ACTO.S DE CGfERCIO 

EN DJVERSAS1 LEGISLACIONES. 

CODIGO ITALIANO 

(27).· op. cit. pig. 74, 
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Art!culo 3o. La Ley reputa actos de canercio: 

1 o. La compra de viveres o mercancías para revenderlos, ya -
en su estado natural, o bien después de haberlos trabajado, o aunque 
s6lo sea para darlos en arrendamiento; asi col!D la compra, para re-
vencler, de las obligaciones del Estado u otros títulos de crédito co 

rrientes en el comercio, 

2o. La venta de víveres, la venta y arrendamiento de mercan
c!as en su estado natural o trabajadas y la venta de obligaciones -
del Estado u otros t!tulos de crédito que circulen en el comercio, -
cuando la adquisici6n se haya hed10 con la mira de revenderlos o al
quilarlos, 

3o. La compra y reventa de bienes imuebles, cuando se hagan 

con el prop6sito de realizar.una cspeculaci6~ mercantil. 

4o. Los contratos de Raporto (esta palabra no tiene equiva-
lencia exacta en castellano) sobre obligaciones del Estado u otros -
t!tulos de cr6dito circulantes en el comercio • 
. , 

So. Las compras y ventas de cuotas o de acciones de socieda
des mercantiles. 

6o. Las empresas de suninistros 

7o. Las empresas de ftibricas o construcciones. 

So,. J.ils.'; empresas de manufacruras. 

9o, Las empresas de espect5culos p!iblicos. 

100, Las empresas editoriales, tipográficas o de librerías, 

110. Las operaciones de banco. 
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120 Las letras de ca.mio y las ordini in derrate (letras de 
cambio que consgnan una cantidad, no en dinero, sino en frutos); 

130. Las empresas de transportes de personas o cosas por ti! 
rra o por agua • 
• • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • ; ••••••••••••••••••••••••••••••••• t •••••••••• 

20o. Los seguros terrestres, af1n los mutuos, contra los dat'ios 
y sobre la vida; 

210, 8rq>resas de comisi6n, de agencias y de negocios; 

230. Los dep§oitos por causa de comercio. 

Z4o. Los depósitos en los almacenes generales y todas las -
operaciones sobre los certificados de dep6stio y bonos de prenda ern! 
tidos por aqu~llos. 

Artículo 4o. Se reputan tambi6n actos de c~rcio los de· -
~ contratos y obligaciones de los comerciantes, si no son de natu
raleza esencialmente civil o si del acto mismo no resulta lo contra
rio. 

CODIGO F R A N CE S. 

Artículo 632. La ley reputa actos de comercio. 

Toda Cait>ra dé víveres y mercancfas para revenderlos, sea -
en su estado natural, sea después de haberlos trabajado y labrado, o 
aíin simplemente para alquilar su uso. 

Toda empresa de manufacturas, do comisi6n de transporte por· 
tierra o por agua. 
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Toda empresa de suministros• de agencias, oficinas de nego-· 
cios establecimientos de venta en pl'.íblica subasta, espectáculos pü-· 
blicos. 

Todas las operaciones de los bancos ptíblicos. 

Toda operaci6n de cambio, banco o corretaje. 

Todas las obligaciones entre negociantes, comerciantes y 

banqueros. 

Las letras .de cambio para toda clase de personas. 

CODIGO BBLGA. 

Artkulo 2o. La Ley reputa actos de comrcio: 

Toda compra de víveres y mercaderías para revenderlos, ya -
sea en su estado nat}lral, o bien despües de haberlos trabajado y 

transformado, o simplemente, para alquilar su uso. 

Toda venta o alquiler que sea la consecuencia de tal compra. 

Todo alquiler de muebles para subarrendarlos, y todo subarrie!!. 

do consecuencia de aqu~l. 

Toda empresa de manufacturas o fibricas, de trabajos pllbli-
cos o privados, de comisi6n, de transporte por tierra o por agua, 

Toda empresa de suministros, agencias, oficinas de negocios, 
establecimientos de ventas en pflblica almoneda, espect!iculos pQblicos 

y seguros con prima. 

Toda operaci6n de banco, cambio o corretaje. 
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Todas las operaciones de los bancos públicos. 

Las letras de cmlbio, 6rdenes de pago, pagarés u otros efec

tos a la orden o al portador. 

Todas las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se· 

pruebe que tienen una causa ajena al comercio. 

CODIGO HOLANDBS. 

Artículo 3o. Por actos de comercio entiende la l~y, en gen~ 
ral, la canpra de mercancías para revenderlas, por mayor o menor, -

sea en su estado natural, o sea labradas, o aunque s61o para alquilar 

su uso. 

Articulo 4o, Q:imprende asinúsm::i la ley entre los actos de C2, 

mercio: 

lo. m. comercio de comisi6n. 

2o. Todo lo que tiene relaci6n con el -comercio de letras, sin 
distinguir las personas a que ~stas se refieran, y lo concerniente a 

pagarés a la orden, tan solo tratindose de los c<JDerciantes. 

3o. l.Ds actos de canerciantes, banqueros 1 e.ajeros, corredores . 

agentes de a<ininisti-aci6n de fondos p(iblicos, siempre que dichos age!!. 

tes obren como tales. 

9o. Los actos de los factores •••• , vía j antes de coioorcio, t!!_ 

nedores de lib ros y demás dependientes de los comerciantes, en la

que concierne al servicio del mercader a cuyo servicio se hallen. 

100. Los seguros de todas clases. 
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CODIGO PORTUGUES. 

Artículo 2o. Se consl<lcrar(m. actos de comercio todos los M 

que se hallen especialmente regulados por este c6digo, y además to-

dos los contratos y obligaciones de los comerciantes, que no fueren
de naturaleza exclusivamente civil, si del mismo acto no resultare -
lo contrario. 

Articulo 230, se tendrím por comerciales las empresas~ sin
gtllares o colectivas, que se propongan. 

1 o. Transformar, por medio de fábircas o manufacturas, mate
rias primas, empleando p ara ello o solamente operarios, u operarios 
y m!íquinas. 

Zo. Suministrar géneros en ~pocas diferentes, ya a los par

ticulares, ya al _Estado, mediante un precio convenido. 

3o.. Agencias negocios o subastas por cuenta de otro en of!, 
fina abierta al pGblico y mediante honorarios estipulados. 

4o. Explotar cualquier espectaculo p!lblico. 

So. Editar, publicar o vender obras científicas, literarias
º artísticas. 

60. Edificar o construir casas para otro con materiales sum!, 
nistrados por el empresario. 

7o. Transportar, de wm manera regular y pelinanente, por agua 

o por tierra, personas, animales, 11R1ebles o mercand'.as de otro. 
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CODIGO BULGARO 

Articulo 279. Se reputan actos de comercio. 

lo. La compra y cualquiera otra adquisici6n de rnercnndas y, 

en general, de objetos muebles para revenderlos, sea en estado na~ 

ral, o bien labrados y transfonnados. 

2o. La enpresa de sl.lninistros de los objetos antes menciona
dos, adquiridos con este fin por el empresario. 

3o. La canpro. o cualquiera otra adquisici6n de todas las ac
ciones y títulos de valor, destinados a negociaci6n comercial, aún
en el caso de que esta adquisici6n no se haya verificado con inten"
ción de revenderlos. 

4o. Los seguros 

..................................................... ' .............. . 
6o. Las letras de c.anbio y los pagarés a la orden. 

Artículo 280. Tambiál se reputan actos de canercio, cuando-

fonnan parte del ejercicio de una profesi6n. 

lo. La fabricaci6n o transformaci6n de objetos lla.lebles hed1a 

por cuenta ajena, excepto el trabajo manual de la pequefia industria. 

Zo. Las operaciones de banco y de conerclo. 

3o. Las operaciones de comisidn, de transporte por tierra o

por mar y las de los establecimientos destinados al transporte de -

personas. 

4o. Las operaciones de· los almacenes generales. 
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So. Las operaciones de los editores, así coioo las de librería 

y comer.do de las obaras de arte, y las de los in¡presores, cu.1Jldo no 
se trate de un simple trabajo de la pequefia industria. 

6o. Las operaciones de los productoras que trabajan o se 
tTansforman sus propios productos, y las de la industria minera, Ctk1Jl 
do no se trata de un simple trabajo de la pcquefia industria. 

7o. El corretaje en las operaciones de comercio. 

Ardc:ulo 281. Todos los actos do tDl comerciante, que perte
nezcan al ejercicio ~ mantenimiento de su canercio, se consideran -
mercantiles. 

Articulo 284 •. Los contratos referentes a irunuebles sólo se 
consideran actos de comercio, cuando son el resultado de una empresa 
destinada a poner los :inmuebles en la circulaci6n comercial, con cl
fin de especular con su reventa. 

CODIGO ALEMAN 

Articulo 1 o, Coioorciante, en el sentido de este código, es -
el que se dedica a la industria mercantil. 

Cano industria mercantil se considera toda actividad indus-

trial que tenga por objeto alguna de las clases de canercio indicadas 
a continuaci6n. 

to. La adquisici6n y enajenaci6n subsiguiente de mercaderías 
o efectos, sin distinci6n de si las mdrcancias se enajenan sin su- • 
frir m:xlif icaci6n o después de ella, 

2o. En encargarse de trabajar para otro las mercancias, siein 
pre que el trabajo no sea manual. 
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3o. El usegurar por precio 

4o. Los negocios de cambio, de moneda y de banco. 

So ••• Las empresas dedicadas al negocio de portear cosas o -
personas por tierra o aguas interiores, así como las de los empresa· 
ríos de te1Testres por caminos do sirga. 

6o. Los negocios de los comisionistas, expendedores o alma-· 
cenistas. 

7o. Los negocios de los agentes mcrcantiels o de los corred.2_ 
res de comercio. 

So. El negocio de edición, nst coJOC> los demás del comercio • 
de libros u objetos de arte, 

9o. Los negocios de imprenta, siempre que su esfera exceda -
del trabajo manual. 

CODIGO AUSTRIACO 

Artículo 271 • , Son aswitos comerciales: 

lo. La compra o la previsitin ulterior de mercader~as u 
otras cosas nu.aebles, de títulos de la Deuda, acciones u otros valo·· 
res comerciales para volverlos a enajenar. No importa que las rner
cadedas o las otras cosas muebles deban ser vendidas o en su estado 
natural o despu~s de labradas o preparadas. 

20. El temar a su cargo el suministro de objetos de la !ndo· 
le indicada en el nOmero anterior, adquiri6ndolos a ese efecto por • 
el empresario. 

3o. El tomar a cargo de uno, los seguros a cambio de prima. 
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Artkulo 272. Son tambi&\ asuntos canerc.íalcs los que si- -
guen, si son objeto de una expUcaci6n industrial. 

lo. El tomar a su cargo el labrado y transformación de cosas 
muebles por cuenta de otro, si la empresa excede de los límites del
trabajo de los artesanos. . 

2o. Los negocios de banco y cambio, 

3o. L:>s del comisionista, rem.i..~ente y porteador, y los de -
empresa.S destinadas especialmente al transporte de personas. 

4o. Los actos de mediación e intervención en operaciones de
canercio IDr otras personas; sin embargo, no se incluyen aquí los a_s 
tos de los agentes mediadores oficiales. 

So. Los de empresas editoriales y los· referentes al raroo de

libreda y producciones artísticas; adem:i.s, los de imprenta, a no -
ser que excedan del carlicater propio de tm oficio de artesano. 

Los asuntos indicados tendr:in también el carlcter comercial, 
cliando, a1.1nque se realicen aisladamente, lo sean por comerciantes -
que se dediquen a otra clase de canercio. 

Art~culo 273. Todos los astmtos de un comerciante, qoo se -
refieran a su c:anercio, se considerar:in mercantiles. 

Artículo 274. Los asuntos que. tengan por objeto bienes in-

nJ.Jebles, no se reputar:in coioorciales. 
1 

Artículo 275. Los contratos celebrados por los canerciantes, 
en caso de duda, se considerartin relacionados con su comercio. 
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CODIGO HUNGARO 

Articulo 258. Se reputan actos do comercio. 

1o, La comprn o cualquier otra adquisici6n de mercancías, y, 
en general, de objetos nrueblcs para revenderlos, sea en su estado 11!!. 
tural, labrados o trans fonnados. 

2o. La empresa de suministro de los objetos designados en el 
nlinero anterior, que el empresario ha adquirido con este objeto. 

3o. La compra o cualquiera otra adquisíci6n de valores del -
Estado, de acciones y demás valores destinados a'la negociación co-
mercial aCin cuando tal adquisici6n no se haya realizado'con el pro
p6sito de revenderlos. 

4o •. La empresa de seguros. 

Articulo 259. Se considerarán actos de canercio, cuando 
constituyan el ejerci~io de una profesi6n. 

lo La empresa de fabricaci6n o transfoT.lll8Ci6n de objetos m~ 
bles por cuenta ajena, siempre que esta industria no se limite a tm

trabajo manual de la pequefia. 

Zo. Las operacioens de banco y de canercio. 

3o. Las del comisionista o el empresario de transporte por -
tierra o por mar, y las de los establecimientos destinados al trans· 
porte de las personas. 

4o. Las de los almacenes generales. 

So. Las operaciones de los editores y las de libreria y co--
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mercio de las obras de arte, así como las de los impresores, cuando
no se trata de un simple trabajo de la pequeña industria. 

60. Las operaciones de los productores que trabajan y trans
fonnan sus productos y todos los demás similares cuando no se trata

de W1 simple trabajo de la pequeña industria. 

7o. El corretaje en las operacioens de comercio. 

Estos actos se reputan mercantiles, aan cuando no sean he- -
cl1os con el fin comercial, si lo son por un comerciante en el ejerci 
cío de su comercio. 

CODIGO JAPONES 

Arttculo 263, Son actos de comercio. 

lo. Las bperaciones que tengan por objeto la adquisición a
titulo oneroso de objetos muebles.e inmuebles o efectos de valor, -
con el obj~to de revenderlos lucrativamente, o la reventa de los ob
jetos o efectos adquiridos de este modo. 

2o. Los contratos de suninistro referentes a objetos nruebles 
o efectos de valor, que deban desde luego ser adquiridos de otra pe!. 
sona a titulo oneroso, y los actos que tengan por objeto las adqui
siciones a título oneroso con el designio de llevar a cabo esos con
tratos. 

3o. Las operaciones de bolsa. 

4o. Las relativas a letras de cambio, pagarés a la orden, -
cheques y der.iás efectos de comercio. 

Artículo 264, Son actos de comercio los siguientes, cuando· 
ronstitU\·an el ejercicio de una profcsi6n. 
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lo. La adquisición a título oneroso o el arriendo de objetos 
rmebles o ilunucbles con la intcnd6n de alquilnrlos, o el arrenda- • 
miento de los objetos ndquiril!os o tomados en arriendo de este modo. 

2o. Los actos relativos u la fabricación o m..1I1ipulaci6n de • 

oujetos por cuenta ajena. 

3o. Los netos relativos al suministro <le electricidad o gas. 

4o. Los actos relativos al transporte, 

So. Los netos por los cuales tul empresario se encarga de tm.a 

empresa o de la prestnci6n de servicios. 

60. Los actos relativos a las operaciones de los editores, -
de los impresores o ~e los fot6grafos. 

7o. Los actos rolativos al co~rcio a que se dedican los que 
reciben hu~spedes. 

So. El cambio y las demás operaciones de los bancos. 

9o. Los seguros 

100. La recepci6n de dep6sitos. 

llo. Los actos relativos a las operaciones de los corredores· 
y de los intennediarios. 

l Zo. El contrato por el cual una persona se encarga de la ~ 
presentaci6n de otra_ rclativrunente a actos comerciales. 

Estas disposiciones no se aplicar(m a las personas que fabri 
can objetos o prestan servicios (Ulicrunente con el objeto de obtener
un salario. 
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Artículo 265, Los actos do un comerciante, ejecutados tenie!!. 
<lo en cuenta su comercio, son actos mercantiles, 

Todos los actos de un comcrcitmte se prestnnirán ejecutados -
en inter6s de su comercio. 

CODIGO BRASILENO. 

Articulo 18. Serlin reputados comerciales todas las causas·· 
que <lerivnron de derechos y obligaciones sujetos a las disposiciones 
del Código de Comercio, con tal que una de las partes .sea comercian
te. 

Ardculo 19. Serán trunbitin juzgadas de conformidad con las· 
disposiciones del C6digo de Comercio y en la misma forma procesal, • 
al'.in cuando no intervenga persona comerciante. 

1o. Las cuestiones entre particulares sobre títulos de la de~ 

da pllblica y otros cualesquiera títulos de cr~dito del Gobienio. 

2o. Las cuestiones de compañfas o sociedades, cualesquiera -
que sea su naturaleza u objeto. 

3o. Las cuestiones que se derivaron de contratos de arrenda
miento comprendidos en las disposiciones del titulo X de.l C6digo de

Comercio, con excepci6n solamente de las que fueron relativas a 
arrendamientos de predios rústicos o urbanos. 

CODIGO ARGENTINO 

Artículo So. La ley declara act5>s de comercio en general: 

lo. Toda adquisicí6n a título oneroso de una cosa mueble o 
de un derecho sobre ella, para lucrar con su enajenaci6n, bien sea -
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en el mismo estado en que se adquiri6, o después de darle otra fonna 
de mayor o menor valor. 

Zo. La transmisiéin a que se refiere el inciso anterior. 

3o. Toda operación de canbio, banco, corretaje o remate. 

4o. Toda negociaci6n sobre letras de cambio o de plaza, che

ques o cualquier otTO género de papel endosable o al portador, 
1 

So. Las empresas de fábricas, cani.s iones, mandatos comercia -

les depósitos o transportes de mercaderías o personas por agua o por 

tierra. 

60, Los seguros y las sociedades an6nimas, sea cual fuere su 

objeto; 

••••••••••••••• .- .... # .................................................. . 

So. Las operaciones de los factores, tenedores de libros y -
otros empléados de los comerciantes, en cuantó concierne al comercio 
del negociante de quien dependen. 

9o. ~ convenciones sobre salarios de dependientes y otras

empleados de los comerciantes. 

100. Las cartas de crédito, fianzas, prendas y demás acceso· 
rios de una operaci6n mercantil; 

110. Los demti.s actos especialll¡ente legisla.dos en este.c6digo. 

CODIGO CHILENO. 

Articulo 3o. Son actos de comercio, ya de parte de ambos CO!!, 

tratantes, ya de parte de uno de ellos. 
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lo, La compra y permuta <le cosas muebles, hecha con ánilno de 

venderlas, pennutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra di~ 
tinta, y la venta, pennuta o nrrendruniento de estas mismas cosas. 
Sin cmbar!,10, no son actos de conMrcio la ccmpra o pe1111Uta de objetos 

destinados a complementar acccsorimnontc las operaciones principales 
de W1a industria no comercial. 

2o. La compra de un establecimiento de co~rcio. 

3o. El arrendamiento de cosas muebles, hecho con linimo de -

subarrendarlas. 

4o. La ccmisi6n o mandato cooorcial. 

So. Las empresas de flibircas, manufacturas almacenes, tien-
das, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes. 

60. Las empresas de transporte por ti~rra dos o canales na

vegables •. 

7o. Las eq>resas de dep6sito de mercaderías, provisiones o -
suministros, las agencias de negocios y los martillos. 

So. Las anpresas de espect4culos pllblicos, sin perjuicio de
.las medidas de policía que corresponda tomar a la autoridad adminis-
tratíva. 

9o. Las empresas de seguros terrestres a prima, incluso aql.J! 
llas que aseguran mercaderías transportadas por canales o rios. 

100. El giro de letras de cani>i'> o libranzas entre toda cla· 
se de personas, y las remesas de dinero de wui plaza a otra, hechas 

en virtud de un contrato de cambio. 

llo. Las operaciones de banco, las de cambio y corretaje. 
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120. Las operaciones de bolsa. 

CODIGO URUGUAYO 

Artículo 7o. La ley reputa actos de comercio en general. 

lo. Toda compra de una cosa para vevenderla o alquilar el -
uso de ella, bien sea en el mismo estado en que se compró, o despu6s 
de darle otra fonna de mayor o menor valor. 

2o. Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate. 

3o. Toda negociaci6n sobre letras de cambio o de plaza o 
o.ialquier otro g6nero de papel endosable. 

4o. Las empresas de flibricas, comisiones, dept'isitos o trans
portes de mercader!a por agu:i o por tierra. 

So. Las sociedades an6nimas, sea cual fuere su objeto • 

• • • • • • • • • • • • • • * ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7o. Las operaciones de los factores, tenedores de libros y 
otros enpleados de los coroorciantes. 

CODIGO COLOMBIANO 

Artículo 20. Son actos de comercio, ya de parte de anbos • 
contratantes, ya de parte de uno de ellos: 

to. La canpra y pennuta de cosas muebles, con !í:n:imo de ven·
derlas, pennutarlas o arrendarlas en la misma fonna o en otra disti!!, 
ta, y la venta, pennuta o arrendamiento de estas mismas cosas. 

2o. La compra de un establecimiento de comercio. 
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3o. La venta de muebles, con intenci6n de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra es~ 
culaci6n mercantil, 

4o. El arrendamiento de cosas rrn.iebles, con ánimo de subarren 
darlas. 

So. La comisi6n o mandato comercial. 

60. Las empresas de flibircas, manfucaturas, almacenes, tien

das, bazares, fondas u hoteles, caf~s y otros establecimientos seme
jantes. 

7o. Las empresas de transporte por tierra, dos o canales na 
vegal>les. 

So. Las empresas do dep6sito de mercadorfas, provisiones o -
suministros y espectáculos públicos, las agencias de negocios o los
martillos o vendutas. 

9o. Las empresas de obras y construcciones, por un precio a.!, 

zado o a destajo. 

100. Las empresas de seguros terrestres a prima, entendi~n~ 
se aCin las que aseguran mercaderías transportadas por canales o 
r1os. 

110. La admi.nistraci6n de un establecimiento o empresa merca!!_ 
til aunque el propietario no sea comerciante. 

120. El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de tma 
plaza a otra. 

13o. Las operaciones de Bancos pGblicos o particulares, de • 
carrbio, de corretaje o de bolsa. 
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Artículo 21 . Son asimismo actos de comercio todas las obli -

gaciones de los comerciantes, no comprendidas en el precedente ar- -
tículo, que se refieran a operaciones mercantiles, y las contrat<las

por personas de comerciantes, para asegurar el ctmqllimiento de obli

gaciones comerciales, 

Se presumen actos de conercio todas las obligaciones de los
comerciantes. 

Artículo 22. No son actos de comercio. 

1o, Ln compra de objetos destinados al constrn0 doméstico del 
canprador, ni la venta del sobrante de sus acopios. 

2o. La compra de objetos que sirven accesoriamente a la con· 
fecci6n de obras artisticas, o la simple venta de los productos de -
industrias civiles. 

3o. Lns compras que hacen los funcionarios para objetos del· 

servicio pablico. 

4o. Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los -
frutos de sus cosechas o ganados. 

Ardculo 23. Los artkulos 20 y 22 son declaratorios y no -

limi~ativos; y en consecuencia, los triblUlales de comercio resolve-
rlin los casos ocurrentes por analogía de las disposicibens que ellos 
contienen. 

CODIGO GUATEMALTECO 

Artículo lo. El C6digo de Comercio tiene por objeto establ!L_ 
cer los derPchos y obligaciones de los comerciantes que versen sobre 

operaciones de su profesión, los que adquieran o contraigan los que 
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no son comercill.lltcs respecto n especulaciones mercantiles, y los que 
resulten de contratos exclusivruoontc comerciales, 

Artc!iulo 3o. Los negocios mercantiles son: ~ 

lo. Las compras y pcnnutas de frutos o artículos ~xportables 
las de efectos y mercaderíns que se hacen por rnayor y con el objeto

de lucrar el comprador o pennutante en lo mismo que ha comprado o -

permutado; 

Zo. La compra, venta y conduccci6n de ganado de partida; 

3o. Lns letras de canbio, las cartas 6rdenes de credito, los 
pagarés, libr1U1zas y vales a la orden, aun cuando no se¡m comercian
tes los libradores, endosantes, aceptantes o tenedores, si dichos ~ 
cumentos proceden o 3IUlila11 de un contrato mercantil; 
~ 

4o, Los negocios que directamente proceden del giro comercial 
o que se refieren inmediatamente a 61, a saber: el fletamento de em_ 
barcaciones, carros o bestias de carga para el transporte de mercad!_ 
rías y frutos, por agua, o por tierra; los contratos de seguro, los
negocios con factores, dependientes, comisionistas y consignatarios; 
las fianzas o prendas en garant!a de responsabilidades mercantiles. 

Art{culo 4o. Son caracteres de los negocios comerciales y· 
servidn para resolver las dudas que ocurran respecto a la califica
ci6n de ~stos: 1o. que haya especulaci6n; 2o. que ~sta sea por mayor 
y a titulo oneroso; y 3o, que recaiga sobre bienes muebles. 
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3) ESIUDIO Y PN-01'-IA ACl1IAL DE LQS ACIUS DE CGlERCIO. 

los ~ctos de comercio que atienden exclusivamente la parte · 
objetiva, s:in tomar en cuenta a la persona que interviene, con·cl d.2_ 

curso del tiempo y haciendo un estudio de los actos de comercio con
templados en el c.6digo de Comercio de 1890, canentados antcrionnen· 
te 1 podC11k>s desprender que cada una de las fracciones se pronunciaba 
como un oráculo de lo que sucedería en el futuro, asi, podemos de-· 
cir; 

La fracci6n I del artículo 75, que a la letra dice: Todas -
las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con prop6· 
sito de especulaci6n comercial, de mantenimientos, artículos, mue- -
bles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados 
o labrados. 

Esta fracci6n 1, se convertid posiblemente en la Ley de Pf'!:?. 
tecci6n p ara el Consumidor, que se encuentra actualmente en discu-
si6n en el Congreso de la Unión. 

La Fracci6n llI, del artículo 75; ''Las c.<Jq>ras y ventas de -
porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles". 

Esta fracci6n III, se transforn6 en Ley del Mercado de Valo· 
res, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n, el día 2 de ~ 

enero de 1975. 

La Fracción XIV, del artéiulo 75, que ordena: "Las operacio· 
nes de Bancos". 

Queda la fracci6n XIV, contemplada por la Ley Gerieral de IJ1! 
tituciones de CrMito y Organizaciones .Auxiliares, publica.da en el 
Diario Oficial, el d.1'.a 31 de mayo de 1941. 
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La Fracción YJI, del artículo 75, que indica: "Todos los con

tratos relativos al comercio marítimo y a la navegaci6n interior )' 
exterior", 

Se transform5 esta fracci6n YJI en la actual Ley de Naveca- -

ci6n y Comercio Marítimos, publicada en el Diario Oficial de la Fed~ 

ración el día Zl de noviembre de 1963. 

La Fracción XVI del artrculo 75, "Los contratos de seguros -
de toda.especie, siempre que sean.hechos .por empresas". 

Ley General ·de Instituciones de Seguros, del día 31 de agos

to de 1935, publicada en esa fecha en el Diario Oficial de la Federa 

ci6n. 

'! por tU timo, podríruoos decir, que liis fracciones XVIII y 
XIX entre otras, ,se proyctan en Wl sentido amplio en la Ley General 

de Titulas y Operaciones de CrMito, publicada en el Diario 9ficial· 

el dta 27 de agosto de 1932. 
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CONCLUSIONES 

I Sin un concepto unitario do acto de comercio, la esencia del 
mismo no quedarti bien definida, por lo tanto el juez que de· 

ba hacer uso de su arbitrio para decidir la naturaleza de un 

acto, carecerá siempre de bases sólidas para ello. 

II. El sistema de cnumeraci6n adoptado por nuestro c6digo, care
ce de homogeneidad, porque habla de actos pero canprende taJ.!!. 
bi~n contratos, empresas y sociedades. 

III. Renunciar a la obtenci6n de un concepto unitario de acto de· 

comercio, y por vía indirecta del derecho mercantil, seda • 
tanto como reconocer la falta de fundamento científico para· 

su construcci6n científica. 

IV. El sistema de en1J00ración de nuestro ciSdigo, es más bien, • 
una "declaración" de comercialidad. 

V. Considero que debería existir un sistema que tratara de nor· 
mar los actos de comercio desde su nacimiento, desarrollo y 
extinci6n, dando lineamientos generales, que por mi limita·· 
ci6n de conocimientos hasta el mmento, no podr1a elaborar. 
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