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I.- ALGUNAS REFERENCIAS HISTORICAS.- En las sociedades -

primitivas, resulta de suma importancia el paso del estudio -

en que cada una de ellas autosatisface sus necesidades con -

los medios de que dispone, a aquel otro en que, para satisfa

cerlas, se ve precisada a recurrir al intercambio de produc_

tos1 y es importante, por que en tal momento hist6rico se pr2 

ducen las condiciones flcticaa y econ6micas que conducen al -

surgimiento del co111Brcio, el cual tiene, como su anteccdente

m4s inmediato, el fen6meno del trueque, que implica o designa 

el intercambio de productos. Partiendo de este fendmeno, Man~ 

tilla Molina resume claramente el proceso de nacimiento del -

comercio1 "s! el trueque supone que cada unidad econ6mica pr2 

duce en exceso determinados satisfactores, y carece de otros 

que son producidos por distintas c~lulas econ6micas, es por -

que se ha manifestado ya, aGn'cuando sea a6lo de modo embrio

nario, la divisi6n del trabajo: y consecuencia necesaria de -

esta es que la tarea de realizarcambiosentre las distintas -

unidades econ6~icas asumida de manera especializada, una per

sona, o un grupo determinado de personas, cuya actividad eco

n6mica consista, justamente en efectuar truequea, no con el -

prop6sito de consumir 101 objetos adquiridos, sino con el de 

destinarlos a nuevos trueques, que llevar& el satisfactor de 

quien lo produce a quien lo ha de mene1ter para su consumo. -

Surge as! el comercio, el cambio para el c4Jllbior y junto a la 

figura del labrador, del herrero, del carpintero, etc., apar~ 

ce la del comerciante, el hombre que se dedica a interponerse 
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para hciUtarlo, en el cambio de Satisfactores" (1). 

Es de suponerse que cuando empieza a surqir la compleji

dad de este cambio de satisfactores, aparece la figura del -

tercero que, con su intervenci6n, coadyuva a la mejor realiz~ 

ci6n del propio cambio de productos1 y se perfila as{ la per

sona del corredor de comercio, cuya funcidn esencial ha de 

ser la mediaci6n entre compradores y vended.ores a efecto de -

facilitar las transacciones mercantiles. 

En los pa!ses de la antigftedad, especialmente Grecia y -

Roma fue ya conocida la actividad de esto1 terceros, y a de_

cir de Ulpiano, el "proxenetaee", mediador que auxiliaba en -

la celebraci6n de los actos de mandato en el "locatio conduc-

tia operarum", si bien quedaba fuera de ellos, pod!a ser de-

nunciado con la "actio~oli" en el caso de su intervenci6n se 

hubiera realizado con dolo de su parte< 2>, 

En el medievo, ante la 1ntensificaci6n de la• relacione• 

comerciales, especialllente en las activas ciudade1 italianas, 

la actividad del corredor asumi6 mayor relieve, habiendo ame

ritado por ello, una reglamentaci6n, conveniente para 101 in

terese• de los co11erciante1 que de ella se valtan para concr~ 

tar sus conflictos. As!, se dieron noraas disponiendo de que-

101 inediadoresºdeb!an apeqar a sus manifestaciones a la mas -
absoluta veracidad e i11Parcialidad, e imponitndoles tambitn -

(l) 

(2) 

Roberto t. Mantilla Malina.- Derecho .Mercantil, Mtxico,
HCHLXIV, Editorial Porrea, S.A., p. l. 
Antonio Rodr!9uez sastre.- Operaciones de Bolsa, Madrid, 
1954, Tomo I. p. 191. 
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la obligaci6n de guardar en secreto el ~ombre de los contra-

tantea hasta on tanto se concluyera la operac16n concertada1-

as! mismo, en tales normas se prescribta que los mediadores 

llevaran un libro de reqiatro cada uno destinado a contener -

los asuntos relativos a las transacciones comerciales en que 

intervinieran. 

Ya en el siglo XIV, en Francia, se reglamentó en toda 

forma a los corredores de coniercio, pues se expidió una orde

nanza especial a tal efecto. Y en la centuria siguiente, se -

les di6 en car&cter de notario mercantil, pues se estim6 que 

su oficio era de naturaleza pGblica1 por ello, con mayor ra--

16n se les oblig6 a llevar reg11tros de las operaciones que -

ajuataban. 

En esae pri111eras reqlamentacionea, se lea prohibfa ser -

co1110rciantea, b4sicamente para no adquirir para st loa produs:, 

toe en cuyas ventas interventan. y' esta prohibici6n se reite

r6 en la le9islaci6n medieval de España, principalmente de -

Barcelona, que era la ciudad de dicho pata con mayor auqe mer 
cantil. Y fue preci•llJll9nte en el Conaulado de Mar y en el . 
Ordenamiento de Barcelona de 1271, que •e consignaron loa 

principios eeencialee de re9ulaci6n de la funci6n desempeñada 

por los corredores de comercio: cumplimiento estricto de las

leyes mercantiles1 observancia del secreto profesional: no -

adquirir ~l, ni su fandlia, ni su• sirvientes, las mercade- -

r!as en cuyo movimiento comercial interviniese: excluir toda

actitud dolosa o de engaño en sue informaciones de los contr!_ 
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bi6n a loa corredores. As!, en ol Decreto de Organizacidn de

las Juntas de Fomento y Tribunalea Mercantiles, dictado ~1 15 

de noviembre de 1841 por Santa Anna, en au carScter de Presi

dente Proviaional de la RepGblica, decret6 en cuyo artículo -

34 ae inclu!an, COlllO negocio• reputado• mercantiles, ~los em! 

nado• directamente de las mercader!as, o que se refieran illlll! 

diatamente a ellas, a 1aber1 el fletamento de embarcaciones,

carruajes o bestias de carga para el transporte de mercanc!as 

por tierra o agua, loa contratos de seguro, los negocios con 

factores, dependiente• coaiaioniataa o corredores ••• • 

Toda vez que la Conetituci6n de 1824 no reser~ la mate• 

ria mercantil al Legi•lador Federal, el Congreso Local del -

Estado do Puebla, que, ade.as de preacribir la or9anizaci6n -

del Tribunal de Comercio y establecer la Junta de Fomento del 

Comercio, eatableci6 tambidn el Colegio de Corredorea( 4). 

La figura del corredor paa6, a trav6s del C6diqo de Co_

mercio de 1854, primero en au eapecie en nuestro pa!s a los -

de 1884 y 1890, adn vigente cddigo, 6ste dltimo a cuya prece2 

tiva en orden a los propios corredores, aludirellOs el curso -

de este trabajo. 

II.- CONCEPTO DE CORREDOR DE COMERCIO.~ En congruencia 

con su acepci6n doctrinaria, que lo• contempla como un inter

mediario cuya funci6n tiende a facilitar los contratos merca~ 

'tiles, el CISdiqo de Comercio define al corredor colllO Rel agen• 

( 4) Datos tomados de Carlos Barrera Graf.- Tratado de Dere -
cho Mercantil, MA!xico, 1957. Ed. PorrGa, pp. 75-81. -
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te auxiliar del comercio con cuya intervenci6n se propone y -

ajustan los actos, contratos y convenios y se certifican los

hechoe mercantiles. Tienen f6 pQblica cuando expresamente lo

faculta el Código u otras Leyes, y pueden actuar como perito

en asuntos de tr&f1co mercantil. 

Como se aprecia, si en pasadas etapas los corredores d! 

sempeñan funciones de mera mediaci6n en los negocios mercanti 

les en el presento, adem!s de ellas, tienen las de perito y -

fedatario. 

Y en el casi secular •Reglamento de Corredores para la -

plaza de M6x1co, aprobado por la Secretarla de Hacienda y Cr! 

dito Pl1blico• (expedido el lo, de noviembre de 1891) 1 se pun

tualiza que dicha profes16n ae ejerce legalmente. 

X.- Con el car!cter de Agente Intermediarior 

II.- con el de perito legal. 

III.- Con el de funcionario de la fl pClblica•, a9re9lnd2, 

ae que eate Gltiao carlcter lo tiene el corredor en todos loa 

actoa ·c:1e au profeai6n (Articulo 2o.). 

Laa funcione• que los corredorea pueden deaempeñar segGn 

cada uno de e101 caracteres aon la• •iguientea: 

a).- Con el de agente intermediario, tran•mitir y cam- -

biar propuesta• entre dos o .as partea contratantes para su -

avenimiento en la celebrac16n o ajuste de cualquier contrato-

licito o permitido por la Ley. 

b) .- Con el de perito legal, estimar, calificar, apre- -

ciar o evaluar lo que se someta a su juicio con alguno de es-
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tos juicios por nombrN!liento privado o de autoridad competen 

te. 

e).- Con el de funcionario de la fd ptlblica, imprimir,

autorizar y hacer constar los aotos y contratos en que inte! 

viene en ejercicio legal de su profesi6n (Articulo Jo,, 4o., 

y So. del citado reglamento). 

Al referirse a la forma en que nacieron, adicionadas a 

las de J11ediaci6n, las funciones de perito mercantil y fcdat~ 

rio, Mantilla Malina expresa que la intervenci6n del corre_

dor en el perfeccionAll\iento de lo• contratos tuvo coaK> ld91-

ca consecuencia el que se emplearan sus servicios no sdlo 

para concertarlos, sino para multitud de cuestiones con -

ellos relacionados. Si las partes hablaban diferentes idio-

mas, el corredor podla allanar las dificultades actuando co-

mo trucnim&n (y as! aur9i6 el corredor int~rprete de bu

ques) 1 si al dar cW11plillliento al contrato, una de las partes 

consideraba que no •e ejecutaba fielmente lo pactado, el co

rredor pod!a, por su conocimiento general del comercio y par 

ticular del convenio celebrado, decidtr si la prestaci6n re! 

lizada correapondta o no corre•pondta con la contratada, y -

claro es que si la diacrepanoia versaba sobre la exigencia o 

contenido de determinada clluaula, o del contrato mismo, na-

die mS.. indicado que el propio corredor, por cuya interven--

ciOn hab!a entrado las partes en tratos, para atestiguar si

se habta perfeccionado el contrato, o si no hab!a lleqado a 
a un entendimiento, y en su caso, cu4lea hablan sido las - -

cl&usulas estipuladas. Surqieron ast, añadidas a las funcio• 
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nes de mediador, originalmente desempeñadas por el corredor,~ 

funciones de perito mercantil y fedatario. (S). 

Por otra parte, Ascarelli destaca la situaci6n flctica -

que determina el requerimiento de la intervenci6n del corre_

dors el que desea adquirir, o vender o dar en arrendamiento -

un bien determinado, ea posible que ignore quién desee a su 

vez vender, adquirir o tomar en arrendamiento aquel bien: de 

all! la necesidad de dirigirse a intermediarios, que ponen en 

contacto al que quiere vender con el que quier~ comprar, al -

que quiere dar en arrendamiento con el que quiere tomar en 

arrendamiento, etc., que sirven de contacto en las neqociaci2 

nea y que facilitan la conclusi6n del contrato< 6>. 
El propio tratadista italiano acabado de mencionar defi

ne el contrato de corredur!a como •aquel contrato por el cual 

una de las partes pro111ete a la otra una comioidn ai facilita

con su labor la concluaidn de otro contrato (de venta o adqu! 

aici6n de una finca urbana, de un terreno, de una mercanc!a1-

de arrendamiento; de mutuo, etc.), contrato que se llama prin 

cipal, y que es civil o mercantil segdn la naturaleza del ne

gocio a que •e refiere•(?). 

Desde luego en nuestro derecho la funci6n del corredor -

se restringe al &mbito mercantil, pues mercantil es la norma

tiva que la regula, y mercantil es el car&cter qendrico de 

T5) Ob. Cit., p. 154. 
(6) Tullio Ascarelli.- Derecho Mercantil.- Traducci6n de Fe

lipe de J. Tena, Mexico, 1940, Distribuidores Porrea - -
Hnos. y Cta., p. 82. 

(7) Idem, misma p. 
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los corredores en virtud de que, como veremos en el inciso -

siguiente, son ellos auxiliares del comercio. Por onde dicha 

definici6n de Ascarelli, basada en las leyes italianas sobre 

la materia, resulta inaplicable en su integridad en nuestro-

medio. 

Si bien originalmente la total funci6n del corredor era 

la mediaci6n, cuando se agregaron las de perito legal y fed! 

tario pl1blico, ae vino a conformar la figura del corredor p~ 

blico, quedando de corredor privado para quien desempeña la

pura J11ediaci6n. 

Es sin embargo, de obaervarae, que las leyes que regla

mentan esta materia se refieren s6lo a los corredores p1lbli

cos, pues, como ya hemos visto, aluden a las tres funciones-

de que hemos hecho ~rito, y no s6lo a las de mediaci6n, 

M!s, la existencia de los corredores privados o libres

est! reconocida e implícitamente autorizada por el C6digo de 

Comercio al preceptuar su artículo 53 que "en loa actos mer-

cantiles no es necesaria,sino voluntaria, la intervenci6n 

del corredor; pero los contratos celebrados sin ella se com

probaran conforme a su naturaleza, sin atribuir a loa inter

snediarios func16n alguna de corredur!a•1 es decir, puede - -

existir mediaci6n (de corredor priv!do), pero entonces no se 

les atribuye funci6n alguna de correduría pdblica. •Estos in 

termediarios dice Mantilla Molina, por cuya actividad se po

nen en contacto las partes y determinan en el contenido del

negocio jur!dico que van a celebrar, reciben en la pr!ctica

el nombre de corredores, y para diferenciarlos de aquellos -
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cuya actividad consa9ra el C6diqo de Comercio, los denominá~

dos corredores libres o corredores privados", agregando que -

al disponer en citado art!culo 53, que a los mediadores li- -

brea no se les atribuye func16n alguna de correduría, debe eu 

tenderse que el r69imon jurídico de los corredores ptllilicos -

no es· aplicable a los corredores privados; y, por tanto, los

requisitos exigidos a loa corredores pdblicos no son aplica-

bles a los libres, ni fetos quedan sometidos a las mismas - -

obligaciones que aquGllos(B). 

El efecto principal de este reconocimiento tloito de loa 

corredores privados, consiste en que estoa tienen derecho al

cobro de honorarios por su labor de mediaci6n en la proposi-

ci6n y ajuste de contractos mercantiles, 

Obviamente, en loa restantes capítulos de este trabajo -

las referencias ser&n respecto de loa corredores pGblicos, 

por restringirse a ellos la re9l&JSentaci6n le9al. 

III.- CARACTER DE LOS CORREDORES DE COMERCIO.- En el - -

ejercicio de au actividad, los comerciante• requieren, ge.ne-

ralmente, la colaboraci6n de otras personas, pue• su concur•o 

ae e1tiaa indispensable o por lo menos conveniente para que' -

aquel obtenga 101 .. jores resultado•. 

Esta colaboraciOn puede ser mera111ente de carlcter inte_

lectual o material (como en el caso de 101 abogados, contado

res, ingenieros, obreros, etc.), o, adelllls, de carlcter jur!

dico, es decir, con poder de pre•taciOn. Segdn expone de Pina 

(8) Ob. Cit., P• 157. 
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vara, precisamente de aquellas personas que, adem4s de pres_

tar su actividad material o intelectual, colaboran jur!dica_

rnonte con el comerciante, actuando, en menor o mayor grado, -

en su repreaentaci6n, son los llamados auxiliares del comer_

ciante. "Es, pues, nota caracter!stica de los auxiliares del

comerciante tener en diferente grado facultad de representa-

ciOn• <9>. 

Definidos esos auxiliares como •quienes ejercen una act! 

vidad personal para realizar negocios comerciales ajenos a f! 

cilitar su concluai6n•(lO), los autores loa clasifican en dos 

9eneros, a aaberi loa auxiliares dependientes o auxiliares 

del comerciante, y a loe awc.iliares independientes o auxilia

res del comercio. 

a).- tos auxiliares dependientes se si9nifican por estar 

subordinados a un comerciante al cual presentan sus servicios 

en forma exclusiva1 y de ellos se reconocen las siguientes 

clases: 

l.- Loa factores o gerentes, que son loa que tengan la -

dirección de alguna empresa o establecimiento fabril o comer

cial, o est~n autorizados para contratar respecto a todos loa 

negocios concernientes a dichos ~~cableciaiento• o empresas -

por cuenta y en nombre de los propietarios de loa mismos (ar

t!culo 309 del C6diqo de Comercio) • •El factor dice Ascarelli 

es el primero entre los empleados del coiaerciante, y lo cara~ 

(9) Rafael de Pina vara, Derecho Mercantil MeKicano.- M4!xi-
co, 1977. Edit. Porrt1a, s. A., p. 173. 

(10) Mantilla Malina, Ob. Cit., p. 151. 
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ter.!.za on hallarse investido de una. presenta.oi6n general" (1'1~ 

2.- Los dependientes de comercio, que son las personas -

que desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones pro

pias de una empresa mercantil, en nombre y cuenta de su titu

lar, el comerciante. 

tos actos de los dependientes obligan al principal en t2 

das las operaciones que le son encomendadas·, as t a diferencia 

de lo que sucede con los factores, los límites de la activi_

dad y las facultades de los dependientes, son fijados por el

comerc:ianto. 

b) .- Los auxiliares independientes o aut6no11110s no eat!n

supeditados a ningdn comerciante determinado, en atenci~n de 

lo cual llevan a cabo su actividad ayudando a cualquiera que 

los solicite de aht, que se estime que son auxiliares del co

mercio en general y no de un comerciante en especial. 

Son auxiliares independientes1 

1.- Los agentes de comercio, llamadoa talllbi4n represen_

tantea que se encargan de los intereses de uno o vario• cOllle~ 

ciantea en la promoci6n de los ne9ocio1. •Agente de Comercio

dice Mantilla Malina ea la persona flaica o 110ral, que de .0-

do independiente •e encarga de fomentar los nec¡ocioa de uno o 

varios comerciantes•< 12). 

Atinadllllente, destaca dicho autor la nota de independe~ 

cia pues el propio agente el que fija el JllOdo, lugar y tiell(>O 

de desempeño de sus actividades. Consecuencia de esta autono-

(11) Ob. Cit. p. 73 • 
. (12) Ob. Cit. p. 158. 
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m!a ea que puede servir a varios comerciantes y adn dedicar -

tiempo a actividades de otra fndole, si bien no ha de procu_

rar a loa intereses de competidores de clientes suyos. 

2.- Loa comisionistas, que son los auxiliares que ejecu-

tan al mandato aplicado a actos concretos de comercio.Son, 

pues, mandatarios .. rcantilea, siendo caracteres propios de -

su calidad el profesionalismo de su actividad, es decir, el -

constante desempeño de comisiones, y el actuar por cuenta Aj! 

na, auxiliando al comerciante. 

J.- tos contadores Pdblicos, que son loa auxiliares que 

aanejan el aspecto contable de las empresas y de las operaci~ 

nea inercantiles. 

4.- LOS CORREDORES.- Tanto pliblicoa como privados, que,

como hemos visto, auxilian al cpmercio con su actividad de ID!. 

diaci6n, y loa primeros, adem4s, de perito mercantil y fedat~ 

rio ptlblico. 

Quedan, pues ubicados, loa corredOrea de comercio, como 

auxiliares independientes o autdnomoa del propio comercio, y

eate carácter destaca en la normativa que rige su actividad,

como comprobares>& reiteradamente en los capttulos que si-

quen. 

*** 



Cap!tulo Sequndo. 

EL CONTRATO DE CORRBDURIA 

I.- concepto y Sujetos intervenientes. 
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al 11iamo. 

IV.- Laa sanciones al Corredor incuaplido y l& 
Extinci6n del contrato. 
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I.- CONCEPTO Y SUJETOS INTERVENIENTES,- Repetimos aqu!-

que, segt1n define Ascarelli, el contrato de correduría "es 

justamente aquel contrato por el cual una de las partes prolll! 

te a la otra una comisiOn si facilita con su labor la conclu

si6n de otro contrato (de venta o adquisiciOn de una finca 

urbana, de un terreno, de una mercanc!a, de arrendamiento, de 

mutuo, etc.), contrato que se llama principal, y que es civil 

o mercantil segdn la naturaleza del negocio a que se refie• -

re". 

Por cuanto que, como tambidn expres4bamos, la funciOn 

del corredor se restringe al &mbito mercantil en nuestro me-

dio, la transcrita definiciOn resulta extensa, en virtud de -

que incluye la niediaci~n para un contrato principal de natur! 

leza civil. 

Por otra parte, para una definici6n acorde con nuestra

legislaci~n, puede partirse de la base que proporciona el con. 

cepto de corredor, consignado en el art!culo 51 del COdigo de 

comercio; "Corredor es el agente auxiliar del comercio, con -

cuya intervenci6n se proponen y ajustan los actos, contratos

y convenios y se certifican los hechos mercantiles. Tiene f'
pdblica cuando expresa111ente lo faculta date C~digo u otras l~ 

yes, y puede actuar como perito en asuntos de tr!fico mercan-

til". Partiendo de tal concepto, estimamos que el contrato de 

corredur!a puede definirse como aquel por virtud del cual una 

persona denominada corredor, se obliga a proponer o a ajustar 

los actos, contratos y convenios mercantiles que otras persa-
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nas celebran recibiendo por ~sta mediaci6n un pago de honora

rios. 

Esa labor del corredor se desempeña por encargo, bien -

sea de una de las partes futuras del contrato principal, o 

bien, el de ambas. 

g1 derecho del corredor a la comisi6n esta •ubordinada a 

la condici6n consistente en la conclusi6n v4lida del contrato 

principal. Por tanto, la comisi6n u honorario• no se deben si 

el contrato principal no se ha concluldo1 ain elllbarqo, cuando 

se concluye v4lidamente surge el derecho a la retribucidn, 

sin que ~sta quede subordinada a la ejecuci6n del contrato 

principal por parte de los contratantes. 

Desde luego, no es necesario la intervencidn del corre_

dor para la validez de una operaci6n o contrato1 pero en nu•! 

tro derecho considera indispen•able dicha intet"Vencidn en• 

loa siguientes aspectosz 

a).- Avaldo y realizaci6n de prenda• mercantile•; 

b).- Certificaci6n de vencimiento de plaao• d~ preatAJIO• 

mercantiles con 9arantfa o títulos de valores pGbl! 

COSJ 

e).- Otorgamiento de papeles de a.bono, relativo• a reM&

tes que se hagan judicialmente, ten1•ndo1e entendi

do que al otor9ar dichos papelea de abono 101 cor'!. 

dores deberfn, en todo caso comprobar previamente -

la solvencia del abonador, 

d),- Inventarios, avalQos o balances que en casos de ... 
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quiebra u otros manden practicar con la autoridad -

judicial; 

e).- Y en general, en todo caso en que haya de nombrarse 

perito por alguna autoridad en los ramos que ost~n

comprendidos en la profeaiOn del corredor, el peri

to deber& ser corredor titulado (Artículo 60. del -

Reglamento de Corredores). 

En relaciOn al estudio de las partes que intervienen en 

el contrato de corredurta son, desde luego por una parte el -

corredor y por la otra los particulares. 

Y con atenciOn al car4cter de fedatario ptlblico con el ~ 

que se encuentra investido el corredor, sOlo 4ste podrá inte~ 

venir en el contrato de corredur!a. Cuando el particular que 

contrate con el Corredor, podr4 ser Wlª persona f!sica o tam

bitn con una persona moral, cualquiera que sea deber& de te-

ner capacidad pata contratar conforme a las leyes mercnnti- -

les, as! lo mllTlifieata el arttculo 68 fracci6n primera del 

C6di90 de Comercio, en el sentido de que son obligaciones de 

los corredores de asegurarse de la identidad y capacidad le-

qal para contratar de las personas en cuyos negocios interven 

qan: esto se aplica al contrato de corredurfa en interés pro

pio del corredor, ya que no serta conveniente jur!dicamente -

hablando que loa contratantes fueran incapaces, pues no se 

les podr!a exigir en caso de incumplimiento del convenio. 

Tocante a las personas morales la celebraci6n del contr! 

to se lleva a cabo con la persona f!sica que para tal efecto-
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se encuentre facultada de acuerdo con los estatutos del ent~-

moral. 

Usualmente, el contrato principal se concluye directame~ 

te por las partes, pero, como hace notar Ascarelli, son fre--

cuentes las hip6tes1s (especialmente en la correduría de bol-

sa) en las cuales un contratante desea permanecer desconocido 

para el otro o en las cuales el corredor no· quiere revelar a 

un contratante el nombre del otro, para impedir que estos pu! 

dan concluir el negocio directamente,prescindiendo de su me-

diaci6n; o bien porque un contratante desea no ser conocido1-

o porque debi8ndose concluir el negocio en la bol•a, el que -

da el encargo de vender o de comprar ignora qui•n •er4 el com 

prador o el vendedor, y no podrta esperar conocerlo para to_

mar sus propias determinacionfls(lJ). 

El hecho de que los honorarios est8n sujetos a la concl~ 

si6n v4lida del contrato principal, indica que el de corredu

r!a est4 supeditado a la condición de que efectivamente ae 

realice dicho contrato principal, lo que acarrea la peculiar! 

dad de que cualquiera de las partes puede libremente dar por

concl uldo el de mediaci6n antes de terminar•e el principal.· -

Y, ante eata caracter!stica, se han vertido opinionea en el -

sentido de que la corredur!a no tiene propia111ente car&cter 

contractual; pero en contra de dsta corriente, Vivante expre

sa que no debe afirmarse que, por estar formado el contrato -

de mediación con dos obligaciones meramente potestativas, no 

(13) Ob. Cit. p. 83. 
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puede considerarse existente, ya que se trata de "condictio_

nis juris", inherentes de derecho al pacto y no añadidas por 

voluntad de las partes contratantesC14 >. 
Por su parte, Felipe de J, Tena especifica que dsta fa_

cultad de que goza el corredor y sus clientes, de dar por te! 

minado el corretaje libremente, antes de concluirse el princ! 

pal, sólo tiene dos restricciones: por una parte, la que ilnPQ 

ne siempre la buena fé, que debe informar todas laa convenci~ 

nea¡ por la otra, la que puede derivarse de pactos expreso• -

celebrados por el corredor y los futuros contratantes. En vi!. 

tud de lo primero no pueden ~atoa simular que abandonan el "! 

qocio para después ultimarlo directamente y ahorrarse el pago 

de corretaje, pues ello significar!a un fraude que no podr!a

beneficiarlos. Y en virtud de lo segundo, si el corredor ••t! 

pula con las partes que devenqar4 en todo caao una remunera-

c16n por sus servicios, a ello tendrS derecho, obt,ngaae o no 

la conclusi6n del negocio(lS). 

Abundando sobre esta sinqularidad del contrato de corre

taje, Measineo manifiesta que la comisión o remuneracidn que

da subordinada de modo doble¡ en primer t6rlllino, a la efecti

va conclusi6n del negocio; en segundo, al hecho de que tal 

conclusiOn este en relaci6n de efecto a causa (nexo de causa-

lidad) respecto de la intervención del mediador. Esta segunda 

condici6n deviene de la exigencia al mediador de realizar una 

(I4) c!sar Vivante, Tratado de Derecho Mercantil, Madrid, 
1932, T. I. p. 271. 

(15) Felipe de J. Tena. Derecho Mercantil Mexicano, p. 200. 
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efectiva actividad de aproximación entre los intereses, y no

limi tarse a llevar a cabo una simple presentaci6n de los mis

mos 1 sólo as! puede estimarse que la conclusi6n del negocio -

principal es efecto directo de la actividad del propio corre

dor ( 16). 

La completa libertad de que gozan las partes en el con-

trato de corretaje se explica en raz6n de sus objetivos econ~ 

micos1 es decir, la lllOVilidad de las transacciones mercanti -

lea demanda celeridad en las acciones con ellas vinculadas y 

la supresión de obst4culoa que pudieran hacerlas tardadas o -

extempor4neas. Vivante expone objetivamente la situación cua~ 

do no concurre esa caracter!stica de celeridad: es como si el 

cliente una vez dado el encargo, tuviese que esperar con los 

brazos cruzados el resultado de la 9esti6n encomendada, o que 

indemnizar al corredor por el tiempo que hubiere perdido; en

tonces, la función de ~ate serta un obst&culo, no un instru--

mento auxiliar, parA la conclusión de los negocios. "Lo cual

agrega textualmente dicho autor no 1Jxcluyc la legitimidad de 

las convenciones en contrario, a cuya virtud se obligue al 

cliente a mantener su orden por un tiempo determinado, o a i~ 

demnizar al corredor por el tiempo que hubiere perdido 0 <17l .

En cuanto ·a la libertad del corredor, es ella una consecuen_

cia de la que el cliente disfruta, pues si date puede recha_

zar el negocio preparado por aqudl y ni siquiera est4 obliga-

(16) Franceaco Messineo, Manual de Derecho Civil y Comer
cial, Buenos Aires, 1955. Tomo VI. P. 71. 

(17) Ob. Cit., p. 270, 
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do a darla indemnizaci6n alguna, justo es que el corredor sea 

tambi~n libre para detener, cuando le plazca, nu actividad 

mediadora, renunciando a obtener una ganancia que ha sido el

m6vil de sus 9estiones< 19 >. 
Queda, pues, plenamente justificada la completa libertad 

que informa al contrato de corretaje, en cuanto instrumento -

que debe coadyuvar, con prontitud y eficacia, al deaenvolvi-

miento de las ne9oc1aciones mercantiles, ocon6micas por esen-

cia. 

II.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS CORREDORES,- Dado 

que la actividad de loa corredores est~ en estrecha vincula-

ción con los bienes de riqueza en movimiento {los mercanti- -

les) , la legislación les impone numerosas obligaciones que 

son las siguientesi 

a).- con1tituir Fianza.- Deben los corredores causionar

su manejo por medio de fianza o hipoteca, cuya cuant!a débe -

determinarse por los reglamentos respectivos. Por ende, nin--

9Gn corredor podr& ejercer su ejercicio sin que previamente -

acredite haber otorgado su fianza ante la Tesorerta de la Fe-

deraci6n y la Tesorer!a de la Entidad que corresponda. 

En cuanto a la hipoteca, cuando es esa la garant!a que -

se satisface se constituir& sobre un bien ra!z ubicado en la 

Entidad en la que el corredor ejerza sus funciones, siempre -

que dicha propiedad est4 libre de todo grav&men y tenga un V! 

lor catastral cuando menos igual al monto de la causi6n. 

(181 J. Tena, Ob. Cit., p. 200. 
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~n el caso que las garantías se hagan efectivas, se apli . -
car4n en primer lugar al pago de responsabilidades fi~cales -

que resulten de los actos en que intervengan; y sus oxceden- -

tes al pago do las responsabilidades contraldaa en ejercicio

de la correduría (Artículos 59 a 61 del C6digo de comercio). 

En relaciOn con esta obligaci6n, el Reglamento en la ma

teria específica -1as fianzas de los corredores" tienen por -

objeto causionar ol cumpHmiento de los deberes y obligacio--

nea que les impone este reglanento para el desempeño de sus -

funciones o actos leqalmcnte necesarios y propios de cualqui~ 

ra de los caracteres de agente intermediario, perito o funci~ 

nario de f6 pdblica con quo dnicamente puede ejercer (Art!cu-

lo 24). 

b) .- Llevar su registro y archivo.- Diariamente por or-

den de fecha y bajo numeraci6n progresiva, los corredores fo~ 

marán archivo de las pólizas y actas de los contratos en que

interven9an y en el mismo orden deben asentar el estracto de 

las pólizas en un libro especial qua llevarán al efecto y que 

se denominar& de -Registro", sin raspaduras, enmendaduras, i~ 

tcrlineaciones o abreviaturas, 

Es de observarse que las actas y p6lizas autorizadas por 

los corredores surten los efectos de un instrumento p0blico1-

por lo que los asientos de los "Libros de Registro" y las co

pias certificadas que expidan de las pólizas, actas y asien-

tos mencionados, son documentos que hacen prueba plena de los 

contratos y actos respectivos. 
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Cabe tambidn destacar que el C6di90 de Comercio define -

a la póliza como "El instrumento redactado por el corredor P! 

ra hacer constar en dl un contrato mercantil en el que esté -

autorizado a intervenir como funcionario de fd pdblica, y en

los tArminos de date C6diqo y las disposiciones legales apli

cables". Aa!mismo, define a la acta como "La relaci6n estric

ta de un acto jurídico en que el corredor intervino", se agr! 

ga en el propio ordenamiento que nos ocupa que loa contratos

mercantiles en que pueda intervenir el corredor y que no hu-

hiere otorgados ante él, podrln autenticarse mediante ratifi

cac16n que bajo su f inna hagan las partea en su pre1encia y -

el corredor no adquiere ninguna responsabilidad sobre el con

tenido o la materia de los actos o hechos jur!dicos (Art!cu-

loa 75 y 77 del C6di90 de Comercio). 

c) .- Cerciorarse acerca de aus clientes.- Los corredores 

deben asegurarse de la identidad y capacidad legal para con-

tratar de las personas en cuyos negocios intervengan (Art!cu

lo 68 Fracci6n I del C6digo de Comercio). Esa precisión de 

aseguramiento respecto de las personas, tiende,obviamente al, 

objetivo de que los negocios culminen sin la presencia de po-

1iblea hechos delictivos. 

d) .- Proponer verazmente los negocios.- TambiAn con el -

pro~sito de evitar posibles engaños y evitar loa fraudes, se 

impone a los corredores la obliqaci6n de proponer los neqo- -

cios con exactitud, claridad y precisi~n (Art!culo 68 Frac- -

ci6n II del C6digo de Comercio) • . .. 
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90 de Comercio). 

En el Reglamento, '•te deber est4 previsto al tenor s1-

guiente1 Jo. Desempeñar por si mismo las funciones de su ofi

cio, sin confiar ninguna de ellas a otra persona para que ha

ga sus veces en acto alguno de su profesidn (Artículo 42 del

Reglamento) • 

h).- Asistir a entre9a de efectos.- Como obli9aci6n a 

realizar en el momento generalmente conswnativo'de los contr! 

to• principales, lo• corredores deben asistir a la entrega de 

lo• efectos cuando alguno de 101 contratantes lo soliciten 

(Articulo 68, fracci6n VI del C6di90 de Comercio). 

1).- conservar muestra• de mercancfas.- Para ee9uridad -

sobre las cosas acerca de las ya ver1adas la tllediaoi6n, los -

corredores deben de conservar marcada con su sello y firma, -

mientras no la reciba a aatisfacciOn el comprador, una mues-

tra de las mercanc!as, siempre que la operaci6n se hubiera h~ 

cho sobre muestras (Art!culo 68, fracci6n VII d•l Cddigo de -

Comercio.} 

j).- Servir de peritos oficiales.- Tambifn tienen el de

ber los corredores de eervir de peritos por nombramiento he-

cho o confir1'114dO por la autoridad. 

k).- Dar infoniea a la autoridad.- Igualmente, el de.dar 

a la autoridad loa informes que ésta le pida sobre materias -

de su competencia (estos Gltimos deberes estin previstos por

el art!culo 68, fracciOn VIII del C6diqo de Comercio). 

1) Por cuanto que los corredores titulados eat4n organi-
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zados en "Colegios de Corredores", la Ley dispone que es obl~ 

9aci6n de Gatos mediadores pertenecer al Colegio de Corredo-

res de la plaza en que ejer1an (Artículo 68, fracci6n IX del 

C6di90 de Coniercio1. 

rn) .- Facilitar la inapecci6n de su archivo.- Por obviaa

razones de control los corredores tienen la obligaci6n de dar 

toda claae de facilidades para la inapecci6n que de 1u libro

Y archivo de registro practique la autoridad habilitada acom

pañada de un representante del Colegio de corredor•• de la -

plaza (Arttculo 68, fracci6n X del C6di90 de Comercio). 

n).- Dar aviso de 1eparacidn.- La GltilM obligac16n de -

las previ1taa por el articulo 68 del Cddigo de co .. rcio para

loa corredore1, es la consistente en dar aviso a la autoridad 

habilitante cuando desee separarse del ejercicio de 1u t\Ul- -

cidn por un lapso 11er1or de 30 dtaa J y cuando exceda de ese 

taratno, deber4n solicitar de dicha autoridad por conducto 

del Colegio de corredorea de dicha plaza, la licencia respec

tiva la cual podr& ser renunciable (Fracci6n XI). 

ñ).- Protestar el cumplimiento de su oficio.- El regla-

.. nto hace aluaidn especial a este deber, consi1tente en •pr2 

te•tlr ante el Presidente del Colegio de la plaza, al recibir 

su tttulo profeaional, el fiel desempeño de au oficio y la -

obaervancia del Reglamento de Corredorea" (Art1culo 42 punto-

lo.). 

En cuanto a los derechos de los corredore• se centran en 

el gen~rico relativo a la percepci6n de honorarios, derecho -
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que el art!culo 63 del C6digo de Comercio establece en los s! 

quientes t~rminosi •Los corredores tendr&n derecho a cobrar -

a los interesados en cada caso los honorarios que devenguen -

conforme al Arancel pudiendo escusarse de actuar, ai lo• int!. 

resadas no les anticipan los qaatos y honorario• respectivo•~ 

El arancel fija el cobro de retribuci6n u honorario• por 

muy diversos conceptos y tambi•n diferente• porcentaje• o cu2 

tas fijas. En tlrminoa muy reaimido• puede hacer•• el eiguien 

te reawnen ejemplificativo: 

a).- Sobre biene• ra!ce•s 

l.- En arrendamiento de finca• rdatic•• y urbanas, cobr! 

r&n a cada parte el medio por ciento sobre el precio del pro

pio arrendamiento. 

2.- En ventas de fincas rQaticaa y urbana•, a cada parte 

el uno por ciento •obre el importe ~e la operacidn. 

3.- En ventas de terrenos, igual porcentaje q11e el ante• 

rior. 

'. - En ventas de ca!das de agua, ferrocarril••, fon4o• - • 

iaineroa, etc., el corretaje •er& tambifn del uno por ciento -

a cada contratante sobre el monto de la operación. 

b).- Sobre valorea x operacione• bancaria•: 

1.- En las venta• de accione•, bono• y obli9acione1 de -

bancos, ferrocarrile•, induatriH o de cualquiera otra 1oc1e

dad, cobraran a cada una de la• parte• el uno por ciento ao_~ 

bre el valor de la operación hasta cinco mil pe•os, y de ••ta 

cantidad en adelante mis el medio por ciento. . .. 
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2.- Con ligeras variantes, se establecen tambi•n, los 

aludidos porcentajes en: Venta de crdditos reconocidos por el 

Gobierno, ventas de acciones de minas, ventas de oro y plata

en barras, ventas de alhajas o piedras preciosas, etc, 

e).- Sobre Se2uroa.- Cinco por ciento sobro el importe -

de la prima anual, debiendo pagar todos los aseguradores. 

d).- En art!culoa de comercio, el uno por ciento sobre -

el importe de !Qllrcanc!as de diversos ramos. 

e).- Talllbi•n se especifican en el Reglamento los corret! 

j•• 1obre venta de maquinaria,de ganado aayor y menor1 sobre

pennutas, e igualmente, se determinan los honorario• corres~

pondientes a avalGoa de valores y crfditos, de muebles, de -

cr•ditos dudo1oa, etc. 

Por otra parte, se especifica la retribuci6n a corredo_

rea por su intervenci6n como peritos contadores¡ y tambi•n la 

que deviene de expediciOn de certificadou de minuta y certif! 

caci6n o toma de firmas de comerciantes, banqueros o particu• 

lares (art!culoa lo. al 12) • 

Con toda raz6n expresa Joaqu!n Rodr!guez y Rodr!guez que 

loa corretajes que perciben estos mediadores "Est4n en propo! 

ci6n de la complejidad de la operaciOn, de la clase de la mi~ 

ma y de una cuant!a"<l9>. 
Tambi~n es aplicable, respecto a la alus16n de la retri

buciOn a corredores por su intervención como peritos contado-

(19) Joaqu!n Rodríguez y Rodr!guez.-Curso de Derecho Mercan
til, M6xico, 1969. Editorial Porrda,S.A. T.II.p.45. 
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res, el comontario vertido por Mantilla Malina en los si9uien 

tes tdrminos1 "El Reglamento do Corredores extiende demasiado 

sus funciones periciales, facult4ndolo para intervenir en la 

formaciOn de balances, tarea para la cual están capacitados -

otros auxiliares del comercio: los Contadores Pdblicos•< 20>. 

III.- REQUISITOS PARA SER CORREDOR Y PROHIBICIONES AL 

!!!!?.!!?.·- El C~di90 de Comercio enumera diversos requisitos pa

ra ser Corredor> ello• ion: 

l.- Ser ciudadano .. xicano por nacimiento, en pleno ejerci-

cio de su1 derecho• civile1. 

2.- Estar domiciliado en la plaia en que se ha de ejercer. 

3.- Haber practicado como aspirante durante seis meses en el 

despacho de al9Gn corredor en ejercicio. 

4.- Ser de absoluta lnOralidad. 

5.- Tener tttulo de Licenciado en .Relaciones Comerciales o -

de Licenciado en Derecho. 

6.- Tener el car&cter de a1pirante y aprobar el examen prac

tico, jurídico, mercantil y el de oposiciOn en su caso,

ante el Colegio de Corredores respectivo, y 

7.- Obtener la habil1tac16n a que se refiere el 56, que se -

otorqara cuando a juicio de la autoridad'correspondiente 

se hayan c..-plido sati1factoria11ente todo• los requisi_

tos enumerados. Art!culo 54. 

Las habilitaciones a que se refiere el art!culo 56 son -

(20) Ob. Cit. p. 155. 
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las necesarias para ejercer como corredor, y deben ser exped! 

das en el Distrito Federal, por la Secretaría de Industria y 

Comercio, y en los Estados, por los Gobernadores. 

Tambi4n establece el Cddigo la categoría de aspirante a 

corredor, y la sujeta a los requisitos de la ciudadan!a mexi

cana, el domicilio en la plaza en que ha de ejercer, la abso

luta moralidad la tenencia del titulo de las licenciaturas de 

Relaciones Industriales o Derecho y, adem&a el hecho de •na-

ber aprobado el examen tedrico, jur!dico, mercantil a que - -

habr& de someterse el solicitante ante el Colegio de Corredo

res respectivo(arttculo 55). 

El Re9lan1ento continda enumerando las diversas materias

cuyo conocimiento se e1ti111A necesario para presentar el exa--

111en el corredor ante el Colegio respectivo y en ese punto, -

contemplando en su art!culo 22, continda complementando ade-

ouad&IMlnte el nuevo requisito referente a la tenencia de ttt~ 

lo en la• licenciaturas indicadas, pues prosi9ue especifican

do culles •on las materias cuyo conocimiento se juzga forzoso 

para el examen ante el Colegio de Corredores respectivo (Ari! 

llftica Coaiercial, Contabilidad Superior Collll!rcial, Fiscal y -

Adlainistrativa; conocillliento pr4ctico de efectoa nacionales y 

extranjero1, Operaciones Bancarias, Financieras y de Bolsa1 -

Derecho Mercantil y Constitucional; Qutmica Comercial; Geogr! 

fta Comercial; Estadtstica e Historia del Comerc101 e idio- -

ma). 

En relación a los requisitos para ser corredor (art!culo ... 
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54 del Código de Comercio), haremos algunos comentarios en d~ 

terminadas fracciones del art!culo aludido. 

En la Fracci6n I dice: Que para ser corredor se necesi-

ta "Sor ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio 

de sus derechos civiles". Como podemos observar, con la refoE_ 

ma que se hizo en loa art!culos 51 al 74 de dicho Ordenamien

to que inte9ran este t!tulo por decreto del 27 de enero de 

1970 y especialmente a esta fracci6n, se excluye "que para 

ser corredor es necesario ser mexicano por nacimiento o por -

naturalizaci6n", pero comparados es necesario ser nacional 111! 

xicano teniendo calidad bien en uno o en otro sentido. 

En la fraccidn III del art!culo aludido señala otro re·

quisito para eer corredor que es necesario "H~er practicado

como aspirante durante seis meses en el despacho de un corre

dor en ejercicio". creemos que ee con el fin de contar con un 

mínimo de experiencia para desempeñar dicha funci6n. 

En la fracción V del art!culo 54 hace menci6n que para -

ser corredor es necesario, tener título de Licenciado en Rel! 

ciones Co1111rciales o de Licenciado en Derecho. 

El maeatro Cervante1 Ahumada dice a eete re•pecto, "Que

conaidera indebida la exigencia legal de t!tuloe en Licencia

do en Relaciones Comerciales o en Derecho, creemo• sigue di-

ciendo el maestro que no hay razdn para impedir el ejercicio

de la corredur!a a los Licenciados en Admini1traci6n de Empr! 

sas, a los Licenciados en Administraci6n PGblica, a los Lice~ 

ciados en Economía y a los Contadores PGblicos, e incluso si-
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que diciendo el maestro debería dejarse abierta la posibili-

dad de que las Instituciones de enseñanza Superior creasen la 

carrera de corredor Pdblico•( 2l). 

En muy pocos tdrminos, Fontarrosa ha puntualizado debid! 

mente las razones por las cuales est4 justificada la previ- -

si6n legal de loe requisito• para ser corredor: "No se trata, 

en realidad dice, de restricciones a la libertad del ejerci-

cio profe•ional, sino de condiciones de idoneidad y publici-

dad fundadas en razones de interds 9eneral"( 221 • 

Tambidn por las propias razones citadas, la ley impone -

determinadas prohibiciones a lo• corredores; pero, a tales r! 

zones se agregan otras m4s específicas, que Gonz4lez Huebra -

enuncia al expresar que las prohibiciones tienen por objeto -

impedir el abuso en que los corredores pudieran incurrir como 

depositarios de las confianzas de ~os comerciantes y aseqUX'ar 

m5s y m!s su exactitud e imparcialidad< 23>, 

A estos concretos motivos, obedece que nuestro C6digo de 

comercio consigne que se prohibe a los corredores: 

1.- Comerciar por cuenta propia y ser comisionista; 

2.- Ser factores o dependientes de un comerciante1 

3.- Adquirir para st o para su esposa, parientes consan

gutneos hasta el cuarto grado, y afines de la colateral hasta 

(21) Radl Cervantea Ahumada.- Derecho Mercantil. ~xico,1975 
Editorial Herrero. P. 294. 

{22) Rodolfo O. Fontanarrosa, Derecho Comercial Argentino, -
Buenos Aires, 1968. p. 414. 

(23) Carlos Gonz4lez Huebra.- curso de Derecho Mercantil, -
Barcelona, 1859. p. 82. 
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el segundo grado, los efectos quo se negoseen por su conduc--

4,- Intervenir en cualquier forma en contratos cuyo obj! 

to o fin ••• contrario a la ley o a las buenas costwnbres1 

S,• Garantizar los contratos en que intervengan, ser en

do•antea de loa tttulo1 a la orden negociados por au conduc-

to, y en general, contraer en loa negocios ajustados con su -

mediaci6n, responnbilidad extraña al Umple ejercicio ele la 

corredurh1 

6.- Autorizar los contratos que ajusten u otorguen en 

nombre propio o en repreaentaci6n de tercera persona, para su 

esposa para sua parientes conaangufneos o afines en los gra-

dos ya aludidos, y 101 de comerciante• de los que sean socios 

o de las einpre1aa en la• que figuren como miembros del conse

jo de adlainistraci6n o vigilancia; 

7.- Expedir copias certificadas de constancias que no 

obren en su archivo o en su Libro de Gobierno, o no expedir_

las !nte9ras, y 

B.- Ser empleado pGblico o militar, hecha excepci~n de -

los cargos docente• (artículo 69) • 

Por tanto, el corredor no puede ejercer el co111erc10, y -

tambi~n les est& vedado con el prop6sito de aaegurar la inde

pendencia que requieren, ocupar al96n puesto que los vincule

ª un comerciante,ast co., tomar un interfa directo o indirec

to en los contratos en que intervienen.Por lo de1114s,es previ

si~n de la cornisi6n de actos ilegales, se lea prohibe autori-... 

¡ 
i 
1 
j 
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zar contratos que no reunan los debidos requisitos. 

"De la lista de prohibiciones dice Joaqu!n Rodr!9uez, se 

deduce que se trata de rodear a la figura del corredor de un 

ambiente de imparcialidad, propio de su funci6n de &rbitro en 

el combate ec:on6mico que supone la realizaci6n de un contra-

to" (H) • 

IV.- LAS SANCIONES AL CORREDOR INCUMPLIDO Y LA EXTINCION 

DEL CONTRATO.- Las sanciones al corredor que viole l•• normas 

que rigen su actividad son de diversa naturaleza, y su gra

vedad tiende a ser correlativa a la de la falta cOMtida. 

Desde luego, si el comportamiento profesional dél corre

dor en un caso determinado ha traacendido al llllbito penal, -

queda aujeto a las tipificaciones que el COdi90 relativo con

templa. 

Pero, por incumplimiento de sus obligaciones o violaci6n 

a las prohibiciones que tiene impue1taa a trav•• del C6di90 -

de comercio y del Regl.,..nto en la mAteria, el art!culo 49 de 

e1te dltimo previene que pueden los corredores ser objeto de 

penas correccionalea, que ser&n: el apercibimiento, la multa, 

la •uapena16n en au ejercicio y la deatituci6n. 

Como ae aprecia, de entre tales aancionea, ea ••ta la de 

mayor gravedad, y eat4 prevista ~uy especialmente para loa d! 

versos aupuestos en que el corredor no acata las prohibicio-

nes de que con anterioridad hemos hecho m•rito y que eapec!f! 

camente est4n previstas por el art!culo 69 del C6di90 de co--

t2•> 6b. cI€., p. •s. 
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mercio y el 48 del Reglamento. 

En lo que respecta al incumplimiento de sus obligaciones 

en la generalidad de los supuestos opera el apercibimiento,

º la multa, o la suspensi6n en su ejercicio. 

Obviamente, esta gama de sanciones está prevista como ~ 

dida de protecc16n, tanto de los intereses pOblicos como los

que tienen relaci6n la actividad de corretaje, como de los in 

tereses privados de los clientes que ajustan sus transaccio-

nea mercantiles a travfs de la mediac16n del corredor. 

En cuanto a la extinciOn del contrato, hemos de asentar

que en tdrminos generales opera cuando el contrato principal

objeti vo y razOn de ser de la mediaci6n queda concertado. 

Sin embargo, en casos excepct>nales, adn despu6s de acoE., 

dado el contrato principal, quedan determinados efectos del -

contrato de correduría; tales como son los siguientes1 

a).- El de la obligaciOn del corredor de asi~tir a la e~ 

trega de los efectos cuando alguno de los contratantes lo so-

licite; 

b).- El de la obligaci6n del corredor de conservar marc! 

da con su sello y su firma, una muestra de las 1118rcanc!as, -

mientras no la reciba a satisfacci6n el comprador (Fracciones 

VI y VII del articulo 68 del C6di90 de Comercio) • 

Fuera de éstas excepciones, el contrato de correduría 

concluye normalmente, como ya expresamos, con el acuerdo en

tre los contratantes del negocio principal. Las existen otras 

dos formas de extinci6n del contrato de mediaci6n, a saber: 
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a).~ Por renuncia del corredor a continuar desempeñando

su actividad vinculadora entro los interesados del contrato -

principal1 y 

b) .- Por separac16n del corredor, llevando a cabo por 

uno o los dos interesados en el negocio mercantil, ante• de -

que haya surgido una vinculac16n jurídica entre lllllboa debida

ª la mediaci6n. 

Estas dos hip6tesis son manifestaciones de la plena li-

bertad que exiate en el corretaje, tanto por el mediador coMO 

para los futuros contratantes. 

*** 
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NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE CORREDURIA. 

HareJllOB un ligero estudio referente a la •Naturaleza ju

r!dica del Contrato de corredur!a". 

El hacer, naturalmente que genera consecuencias jur!di_

cas y determinan el nacimiento de prerrogativas y obliqacio-

nes. 

De tal manera que en las teorías cl&aicas y tradiciona-

les mencionan el acuerdo de voluntades, de la declaraci6n un! 

lateral de la voluntad, de la realización de los hechos il!c! 

tos, la deter1111naci~n de figuras jur!dicas consideradas taa-

bi•n tradioionale1, es decir: los contratos, los cuasi-contr! 

tos, los delitos y los cuasi-delitos. 

En relaci6n al campo privativo se ha consegrado diversas 

clasificaciones de contratos, para determinar los acuerdos de 

voluntades: el contrato de compraventa, cuando un precio cier 

to y determinado se tran1mite la propiedad de una cosa o de -

un derecho, el contrato de arrendamiento, cuando por un pre_

cio 1e concede 1610 el uso o qoce temporal de una cosa o de -

un derecho, el de donaci6n, la permuta el mutuo, etc. 

La ley reglamenta los diversos ele1111Bntos de los contra_

tos de tres JQOdos esenciales, a saber: 

a}.- Fija lo• elementos de estructura, que son id~nticos 

en todo contrato, y que por esta raz6n son re9idoa de manera

uniforme en todos los contratos¡ tales elementos son el con_

sentimiento y el objeto. La re9ulaci6n es taDlbidn uniforme -

respecto de los elementos de validez, tales como la licitud,-
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el motivo determinante, etc. 

Precisamente por estar ambas clases de elementos r.egla_

mentados uniformemente, tienden a la homogeneidad. 

b).- En la clasificaci6n de los contratos, se observa 

que alguno• tienen entre aí una evidente analogía, de modo 

que laa reglas de cada grupo asumen cohesi6n y tienden t3m- -

bien a la uniformidad, si bien existen distinciones entre las 

reglamentaciones de cada grupo aUn. As!, las reglas del gru

po de lo• contratos oneroaoa son privativas para ellos1 los -

de tracto sucesivo tienen un grupo de principios que sOlo a -

ellos se aplica, et c • 

c) .- Por otra parte, cada especie de contrato tiene un -

contenido específicoi la cosa y precio en la compraventa, y -

la transmisión de propiedad de la cosa o derecho. Las normas

relativaa tienden, al contrario de las anteriores, a la dife

renciaci6n. Pero hay que hacer notar que las normas específi

cas de cada contrato, deber4n ser integradas con las normas -

que rigen la e&tructura y las privativas de cada grupo de co~ 

tratos <25 l. 

Ahora bien, al contrato de correduría, co111<> a todo con_

trato, le son aplicables las normas generales relativas a los 

elementos esenciales y de validez, pero tambien le correspon

den normas espec!ficas, como son las previstas en el Código -

de Comercio, que ya hemos examinado. 

(25) Leopoldo Aguilar Carbajal.- Contratos Civiles, M~xico, -
1964, Editorial Hagtam, pp. 10-11. 
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Restamos ahora indagar si el contrato de nuestro estu- -

dio, en ml!rito de las analog!ao que pueda tener con otros, e~ 

rresponde a determinado grupo, o bien, si asume el car!cter -

de un contrato sui generisr es decir, debemos precisar su na

turaleza jurídica. Y a tal efecto, nada mejor que examinar 

as{ sea muy brevemente loa contratos ya tradicionalmente ene! 

silladas con los que parece tener afinidades diversas, para -

despuds, con laa observaciones obtenidas determinar el car&c

ter del propio contrato de corrodurta. 

I.• CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,--

Ea el contrato en el que una de la• partea 9enera1 .. nte lla19!. 

das •e1 profeaionista" mediante remunerac16n que recibe el 

nombre de honorarios, ae obliga hacia otra, llamada oliente,

ª desempeñar, en beneficio de ~ata, ciertos trabajos que re-

quieren una preparaci~n tGcnica o arttatica, y a veces un tf

tulo profesional, para desempeñarlo. 

Eat4 clasificado de la siguiente manera: ea un contrato

principal, ya que puede substituir por af mis11101 bilateral, -

porque genera obligaciones para AJllbaa partea1 oneroso, porque 

•• generan grava.ene• y ventajas rectproca11 consensual, por

que la ley no exige forma determinada para 1u validez (en ºP2. 

aici6n a formal)1 e intuitu peraonae, porque la identidad mi! 

111a de las partes deaeapeña el papel preponderante, •obre todo 

el de profeaioniata o·profeaor, ya que ae le selecciona por -

aus conociaiento1(26 ). 

(26) Leopoldo Aquilar Carbajal, Ob. Cit., pp. 197-200, 

' 1 
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Las obligaciones del profesor o profeaionista consisten

en1 prestar el servicio; desempeñar el trabajo personalmente; 

responder por impericia, negligencia o dolo; responder del -

abandono del cliente; guardar el secreto profesional; avisar

cuando no pueda continuar en el asunto, En cuanto al cliente, 

su obligaci~n esencial es la de pagar los honorario• al prof! 

sionista (art!culos 2606 al 2615 del cddigo Civil para el Di! 

trito Federal). 

Delineadas las características principale• de este con_

trato procede analizar si corresponde a su naturaleza el de -

corredur!a. Y observ11JnOs que no, pues, en primer termino, 

existe la raz6n de tipo formal en el sentido de que el de 

preataci6n de servicios profesionales es de caracter civil y

el de corretaje es de índole mercantil. En segundo lugar, de! 

de el punto de vista substancial, que es el maa valedero, •• 

aprecia que existen las siguientes diferencia• entre dichos -

contrato•: 

1.- En el de corredur!a existe mediacidn para aproximar

a las partea y hacer factible un contrato entre ella•1 en la 

prestacidn de servicios profesionale• no exi•te una media

cidn, •in el desempeño de un servicio directo al cliente,que, 

una vez realizado, agota la materia del contrato. 

2.- El de corretaje es un contrato acce•orio; el de pre! 

taci6n, es un contrato principal, 

3.- En éste dltimo, el profesionista cobra honorarios i~ 

dependientemente de cual sea el r.eaultado de su aervicio1 Y -
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lo contrario acaece en el contrato de corredur!a, pues la co-

misi~n de corredor depende de la conclusi6n del contrato pri~ 

cipal entre las partes que aquel vincul6 con su mediac16n. 

Por consiguiente, no es posible hacer la identificaci6n

entre a!Ñ.>as figuras contractuales, 

II,- CONTRATO DE OBRAS A PRECIO ALZADO.- En esta rela- -

ciOn tambidn hay una persona que presta sus servicios a otra, 

y de ah! su similitud gendrica con el contrato de corredur!a, 

que tambi6n comparten el de prestaciOn de servicios profesio

nalea y el de trabajo. 

El contrato de obras a precio alzado ha sido definido c2 

mo aquel •por medio del cual una de las partes, llamada empr! 

sario, se obliga a realizar una obra, mueble o inmueble, sumi 

nistrando los materiales necesarios y tomando a su cargo el -

riesgo de ejecuci6n a cad>io de una remuneraciOn, que se obli 

ga a pagarle el dueño de la obra•( 27 >. 
Este contrato, al igual que el que acabamos de examinar, 

está previsto en el COdigo Civil, dentro del grupo gendrico -

de contratos de prestaciOn de servicios1 y es interesante es

mencionar el origen histOrico de estos. 

Segdn expone Mario de la Cueva, la opini6n m&s difundida 

sobre estos contratos es la que considera que fueron un dese~ 

volvimiento de la esclavitud, ya que en un principio s6lo se 

serv!a el señor de sus esclavos, pero con el tiempo se fu~ 

adquiriendo la costwnbre de tomar en arrendamiento esclavos -

(27) Idem, p. 205 
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de otra persona, y más tarde, cuando las necesidades lo impu

sieron, fenómeno que se produce en los principios de la Roma

republicana, acudieron los hombres libres al mercado pdblico-

para ofrecer sus servicios, dando lugar a que se formara una 

situación an4loga a la del arrendamiento de esclavos ajenos1-

de ah! el hombre que se dió a estas nuevas instituciones. Na-

cieron as! los contratos de referencia, operis y operarum, 

que establec!an una relación personal entre una persona, "lo

cator", que se obliga a prestar sus servicios a otra "condu~ 

tor•, y que, en esa virtud, se subordinaba a la voluntad de -

~ste. 

Poco a poco se fu@ estableciendo la diferenciación entre 

las dos formas de subordinación: en la locatio-conductio ope

rar\Jlll quer!a el conductor el servicio mismo, en tanto que en

la 1ocatio-conductio operis su resultado, siendo claro que en 

esta dltima forma de relación de subordinación casi d~sapare

c!a, sobre todo cuando el que prestaba el servicio lo hac!a -

en su taller y ayudado por otras personas respecto de las cu~ 

les era, a su vez conductor. Vino entonces la distinci6n en_

tre lo que posteriormente se llam6 •arrendamiento de servi- -

cioa" y "arrendamiento de obra"< 2a>. 

Ya que el siglo pasado, nuestros C6di9oa Civiles (de 

1870 y 1884) regulAron las dos formas contractuales, pero con 

las denominaciones de "servicios por jornal" y "contrato de -

(28) Mario de la cueva.- Derecho Mexicano del Trabajo, M~xi
co, 1970, Editorial PorrOa, S.A., T.I. pp.521-522. 
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obras a destajo precio alzado•. 

~- Cuando surgid el derecho del trabajo, la primera forma -

qued6 por 61 reglamentada, en tanto que, en principio, el con 

trato de obras a precio alzado sigui~ bajo la regularizacidn

del Cddigo Civil. 

Y de confor111idad con las prescripciones de este 4ltimo -

ordenllllliento, contenidas en los art!culos 2616 a 2645, el pr2 

pio contrato de obras a precio alzado queda configurado con -

los siguiente• caracteres: 

l.- Bilateral, porque se producen obligaciones rectpro_

caa para las partes, a saber; del empre1ario, entregar la - -

obra ejecutada1 del cliente, pagar el importe de la misma. 

2.- Oneroso, porque se dan provechos y grav&menes rect_

procoa para las partes. 

3.- Principal, porque no ha menester, para su existen- -

cia, que exista otro contrato. 

4.- Intuitu personae, porque se celebra teniendo en cue!l 

ta las aptitudes del que presta el servicio. 

s.- De tracto sucesivo, en raz6n de que la1 obligaciones 

no se CWllplen al momento de la celebraci6n, 1ino posteriormeu 

te. 

Los autores hacen una clara distinci~n entre este contr! 

to y el de prestaci6n de servicios profesionales: en el de 

obra se promete el resultado del trabajo1 en el de servicios

profesionales se contrata la fuerza material o inmaterial del 
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trabajo, si bien orientada a un resultado concreto< 29 ), 

Pero entre el de obra y el de corredur!a, una corriente

doctrinaria estima que son de la misma naturaleza. Defensor -

de tal corriente es c~sar Vivante, quien considera que la me

diación es un locatio operia, en atenci6n a que el objeto del 

contrato no es el trabajo del mediador sino su resultado(JO). 

Sin embar90, es de notarse que es distinta la naturaleza 

del objeto de que cada contrato se ocupa: por lo general el -

de obra es de car4cter material, en tanto que en el de corre

durta es ideal o inll\aterial, pues se refiere al entendimiento 

a adecuaci6n entre dos partes para celebrar otro contrato. 

Adem&s, el de corredur!a tiene la.peculiaridad de que 

puede darse por conclu!do antes de que se concierte el contr!. 

to principal sino que ello reporte ningdn efecto jurtdico, -· 

mientra• que el de obra, en tal supuesto deviene la obliga- -

ciOn de resarcir daños y perjuicios. 

Tamb16n os de tenerse en cuenta que el de correduría ea 

siempre accesorio, y el de obra, en cambio, tiene el car&cter 

de principal. 

Por tales razones, tampoco es conducente atribuir al co-

rretaje la naturaleza del contrato de obra. 

III.- CONTRATO DE TRABAJO.- Siendo Aste tambi8n, doctri-

nariamente, un contrato de servicios, guarda esa gen,rica si

militud con el de corredur!a1 m&s, veremos, previo su examen, 

(29) Rafael de Pina.- Elemento• de Derecho Civil Mexicano, -
Mexico, 1961. T. IV. p. 172. 

(30) Ob, Cit., Vol. I. p. 268. 
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si es factible decir que su carácter lo comparte ~ste, 

Do conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal del

Trabajo, "Contrato Individual de trabajo, cualquiera que sea 

su forma o denominaci6n, es aquel por virtud del cual una pe! 

sona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordin! 

do, mediante el pago de un salario". 

Ubicada tradicionalmente la relaci6n de trabajo en el -

ámbito del derecho civil, su naturaleza trat6 de ser explica

da con base en los contratos civiles tradicionales, tales co

mo el arrendamiento de servicios, o la compraventa de ello•1-

pero ya en etapa relativamente reciente puso de manifiesto -

que el contrato de trabajo no pod!a tener esa !ndole en vir -

tud de que el objeto de la prestaci6n del trabajador, que ea 

su fuerza de trabajo, no ea una cosa que pertenezca a su pa--

trimonio. Adem&s de esta explicaci6n espec!fica, surgi6 la 9! 

neral, consistente en que el derecho del trabajo difiere e•eu 

cialmente del derecho civil, por sus fundamentos y en sus pr~ 

p68itos. En efecto y segdn expresa Mario de la Cueva el dere

cho del trabajo no es un derecho para regular la conducta de

los hombres en la relaci6n con las cosas, sino que es un der! 

cho para el hombre1 sus preceptos e instituciones tienen como 

finalidad inmediata, no solamente proteger la energ!a humana

de trabajo, sino, mas bien, asegurar a cada hombre una posi-

ci6n social adecuada, esto es, el derecho del trabajo consti

tuye, no reglas para regular la compra-venta o e1 arrendamie~ 

to de la fuerza de trabajo, sino un estatuto personal que pr2 



45 

cura elevar al holl\bre a una existencia digna. Por eso es que

la semejanza en las instituciones no puede resolver los pro_

blemas, porque la esencia de las mismas instituciones ea dis

tinta (ll). 

Los autores de derecho social-complejo al que pertenece

el derecho del trabajo cst~n acordes en que el contrato ae 

configura con base en el elemento esencial de la subordina- -

ciOn de los servicios, lo que nuestra ley es esa materia den~ 

minada "trabajo personal subordinado"; ast existiendo este 

elemento en un contrato o relaciOn laboral, quien lo desempe

ña queda sujeto a la reqlaaentaci6n protectora de las leyes -

del trabajo. 

"Al lado de la relaciOn y el contrato de trabajo dice J. 

Jesds castorena, instituyo el legislador la presuncidn de una 

y de otro1 de un hecho conocido, el trabajo personal, tiene -

por cierta la existencia de aqu6llos, siempre que se pueda 

acreditar que el trabajo personal que se ejecuta, es subordi

nado. Si ast no fuera el trabajo se considerar!a prestado en 

función de un acto jur!dico o de una situacidn ajena al trab~ 

jo aubordinado"< 32 >. 
En la expoaiciOn de Motivos de la Ley Federal del Traba

jo se expresa claramente el concepto de la subordinaciOn "por 

subordinaciOn se entiende de una manera general, la relaciOn

jur!dica que se crea entre el trabajador y el patrdn, en vir 

11"1} Ob. cit., p. 453. 
(32) J. JesGs castorena, Manual de Derecho Obrero, Derecho -

Sustantivo, M6xico, 1973, p. 69,, 
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tud de la cual está obligado el primero, en la prestaci6n de

sus servicios, a cumplir sus obligaciones y las instrucciones 

dadas por el segundo para mejor desarrollo de las actividades 

de la empresa•< 33I. 

Este es, repetimos, elemento esencial en que reposa el -

contrato de trabajo; y también es el determinante para que P2. 

damos diferenciarlo del contrato de corredur!a, desde el pun

to de vista mercante técnico, ya que en este dltimo el corre

dor, lejos de estar sujeto a subordinaci6n alguna, realizar -

su funciOn en absoluta libertad respecto a medioa o procedi-

mientos necesarios para que las partes lleguen a la conclu- -

siOn del contrato principal. Decimos que desde el punto de -

vista t4cnico, porque desde el punto de vista formal existe 

desde Luego la diferencia consistente en que el contrato de 

trabajo se encuentra regulado por las leyes laborales de cla

ra naturaleza social, en tanto que el de corredur!a esta re-

glamentado por las leyes mercantiles, de naturaleza t!picamen 

te individualista. 

IV.- CONTRATO DE COMISION.- Hasta aqu! hemos mencionado-

contratos similares al de corredur!a, aunque ubicado& en las 

esferas civil y social. Conviene ahora hacer referencia C0111P! 

rativa a los contratos mercantiles que tienen mayor afinidad

con aqu61. 

El primero de ellos viene hacer, su importancia y gener! 

lizaci6n, el de comisión, que el art!culo 273 del C6digo de -

(33) Idem, pp. 69-70, 
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Comercio define al tenor siguiente: "El mandato aplicado a 

actos concretos de comercio se reputa comisión mercantil. Es 

comitente el que confieren comisión mercantil, y comisionista 

el que la desempeña". 

Consecuentemente, el g~nero de la difinici6n es el mand! 

to, que el articulo 2546 del Código Civil conceptQa en los s! 

guienteo t6rminos: "es un contrato por el que el mandatario -

se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jur!d! 

cosque Aste le encarga". 

Armonizando ambas definiciones, puede expresarse que el 

contrato de comisión es aquel por el que el comisionista se -

obliga a ejecutar.por cuenta del comitente loa actos concre_

tos de comercio que ~ste le encarga. 

En raz6n de lo anterior, y colllO expresa Joaqu!n Rodrt- -

i guez, es un Código de Comercio mexicano no existe distinci6n

substancial entre el mando y la comiai6n, y la única diferen

cia entre aqu~l (civil} y éste (mercantil), consiste en la n! 

turaleza mercantil o civil de los ac t:>s cuyo cumplimiento es 

la finalidad de ambos. Agrega dicho autor que tampoco cabe 

distinci6n con motivo de la gratuidad, ya que el mandato no· -

es gratuito salvo pacto en contrar10 134). 

Debe citarse tambi6n la diferencia consciente en que la

comisi6n siempre es de naturaleza especial, ya que invariabl! 

mente se aplica a "actos concretos de comercio", el mandato,

por lo contrario, es general o especial, y su lmbito de apli-

(34) Notas a la Ob. y a Cit. de Ascarelli, p. 293. 
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caci6n es, por ello, mucho más amplio. Y. efecto de esta cara~ 

ter!stica, es quo puede otorgarse mandato general, práctica-

mente sin lirnitaci6n alguna en cuanto a facultades del manda

tario 1 lo cual no puede suceder en el contrato de cornisi6n, -

dada la concreci6n de los actos sobre los que puede versar. 

Precisamente en el elemento consistente en que el comi--

sionista contrata por cuenta do otra persona, encontramos la

diferencia substancial de tal contrato respecto del de corre-

dur!a, pues el comisionista, al contratar en nombre de otro,-

act~a unilateralmente, a favor de su comitente, lo que indica 

una funci6n parcial, '/ esta caracter!stica está ausente en el 

desempeño del corredor, en atenci6n a que su intervenci6n es

absolutamente imparcial respecto a los intereses de los con-

tratantes a quien vincula. 

V.- CONTRATO DE AGENCIA,- "Esta figura adolece dice de -

Pina Vara de una gran impresici6n en nuestro derecho, y care

ce desde luego de una irregularidad legal unitaria. Dentro de 

dicha figura encajan una gran variedad de actividades y rela

ciones, lo que dificulta proponer siquiera un concepto total

de agente" (~S). 

En Francia, en el año de 1958, se fij6 el estatuto de 

los agentes comerciales, exponi~nd~se la siguiente definici6n: 

"Es agente mercantil el mandatario que a titulo de profesi6n

habitual e independiente, sin estar ligado por un contrato de 

arriendo de servicios, negocia y, eventualmente, concluye com 

(35) Derecho Mercantil Mexicano, p. 182. 
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pras, ventas, arriendos o prestaciones de servicios en nombre 

y por cuenta de productores, industriales o comerciantes 11 <
36l. 

Mantilla Malina, expresando que bajo el nombre de agente 

de comercio se encubre una variedad tal de situaciones y de -

actividades que hacen de la figura en cuesti6n algo pr.oteico

y escurridizo puntualiza que nuestra Jurisprudencia ha tenido 

que ocuparse muchas veces de los agentes de comercio, pero 

que no ha logrado precisar criterios de validez objetiva para 

la determinación del concepto de eate auxiliar ni dar las ba

ses de su reqimen jurldico1 agregando que s6lo la vida de loa 

negocios, en medio de la cual vive y act6a el agente mercan_

til puede darnos la clave para su estudio. Y acto seguido, di 

cho autor, no obstante los obst!culos referidos propone una -

breve pero certera definición en eata materia: •Agente de co

mercio dice es la persona, física o moral, que de modo inda-

pendiente se encarga de fomentar los negocios de uno o varios 

comerciantes•< 37>. 
Con base en la definici6n anterior, creemos que puede 

darse la siguiente del contrato de agencia: es aquel que por

virtud del cual una persona física o moral, que se denomina -

agente de comercio, se obliga, con uno o varios comerciantes

y a cambio del pago de una comisi6n, a fomentar los negocios-

de estos. 

(36) 
(37) 

Desde luego, la actuación del agente ha de ser indepen--

Mantilla Melina, Ob. Cit., p. 158. 
Idem, misma p. 

··~¡ 
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diente, y precisamente este rasgo lo distingue del agente de

ventas, "La independencia del agente de comercio -expone Man

tilla Moltna- significa que es 61 mismo, y no alguno de los -

comerciantes a cuyo favor ejerce sus funciones, quien determ~ 

na el modo,lugar y tiempo de desplegar su actividad1 signifi

ca tatnbidn, en consecuencia, que el agente est4 en libertad -

de consagrarse a otraa actividades, e incluso de servir como

agente a diversos comerciantes, con la Qnica posible limita-

ci6n que impone la 16gica de los hechos, pues ai las funcio-

nes del agente ••. consisten en fomentar los negocio• de un c2 

merciante malamente podr!a fomentarlos si favorece a loa de -

un competidor•(JB). 

De la distinci6n anterior, entre el agente de comercio y 

el agente de ventas, pode!N:)s pasar a la que existe entre el -

contrato de agencia y el de corredur!a. En aqudl, al fomentar 

el agente los negocios de los comerciantes, ea claro que su -

interea es paralelo al de ellos, por lo que su desempeño re-

sulta positivo de parcialidad. El corredor, por lo contrario, 

y segdn hemos reiterado ya varias veces, en su funci~n de - -

ajuste entre los futuros constantes ha de ser completamente -

imparcial, lo que indica que no ha de estar en actitud de fa

vorecer en especial los intereses de alguno de ellos, 

VI.- CONTRATO DE MEDIACION.- Hemos visto que, a pesar de 

las similitudes que existen entre el contrato de correduría Y 

las figuras tradicionalmente civiles de la prestaci6n de ser-

(38) Idem, misma p. 
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vicios, el contrato mismo de trabajo y de las mercantiles de

comiaidn y agencia, el primeramente mencionado no puede suba~ 

mir•• en ninguno de los otros por tener peculiaridades que 

•atoa no comparten. 

De Ahl, que lle9ue11Ds a la conclusi6n de que la funcidn

de la corredur!a, que es la que nomina la mediaci6n, suscita

un contrato aui 9eneri1, que como tal, no puede englobarse 

dentt:o de otra figura contractual, ni mercantil, ni menos adn 

civil. 

Conaecuenteinente, aiendo de naturaleza ftlftrcantil, el co~ 

trato de corredurta tiene aingularidadea propia• que lo eri_-

' gen en una figura aut6noma. 

Esta concluai6n ae ve ratificada en el cuadro de claaif! 

cac16n que de todoa loa contrato• ha eatructurado caatan Tob!. 

ñas y en el cual, coJIO en la tran1cripcidn del nliallO me ob••! 

va, figura el de corretaje coino contrato aut6nomo dentro del 

gAnero de los contrato• de trabajo y geatidn. 
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Contrato de reconoci•iento de -
crfdito o deuda. 
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Prenda. 
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Transacc16n. 

Compro111iao. 

Contrato de giro o doble apode
ramiento. 

Contrato de pro .. aa escrita de 
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(39) Josl castin Tobeñas, Derecho Civil Español Co111dn y Fo-
ral, Madrid, 1941, T. III. pp. 6-7. 

·.· .•. ¡ 



Capítulo .cuarto. 

CLASIFICACION DE LOS CORREDORES, 

I.- Corredorea de Cambio, 

II.- Corredorea de Meroanclaa, 

III.- corredorea de Bienes Ralcea. 

IV.- Corredor•• de Seguro•. 

v.- Corredorea de Transporte. 

e o N e L u s I o N E s • 



54 

I,• CORREDORES DE CAMBIO.- En el texto del C6digo de C~ 

marcio anterior a las reformas de 1970, el artículo 52 clasi· 

ficaba a los corredores en: de Clllllbio, de Mercancías, do Seg~ 

ros, de Transporte y de Mar, especific4ndose en la propia di! 

poa1ci6n que dichas clases pueden ser subdivididas por los re 

9lamentos, en atenci6n a las necesidades d~ cada plaza. En ª! 

te punto, se observa que el Reglamento relativo se excedi6 -

respecto de lo dispueato por el C6digo, ya que introdujo una 

nueva clase1 loa corredores de bienes ra!ces, que obviamente

no devienen de subdiviai6n de alguna de la• previstas en el -

C6digo. 

Sin embargo, el texto del citado art!culo 52 cambi6 por 

completo con las citadas reformas, pues quod6 en los siguien

tes terminas: "S6lo podr4n usar la denominaci6n de Corredor

las personas habilitadas por la Secretar!a de Industria y co

mercio o por los Gobernadores de loa Estados, en los t~rroinos 

de este C6digo. La autoridad habilitante impondr4 a quienes -

violen esta dieposici6n, multas hasta de cinco mil pesos, que 

podr4n imponerse diari&Jll8nte mientras persista la infracci6n

independiente111Bnte de la sanci6n penal a que se hagan acreed~ 

Por consiguiente, es ya s6lo el Re9l ... nto el que se 

ocupa de la claaificaci6n de los corredorea1 y lo hace en los 

tdrainoa que examinaremos a continuaci6n. 

Su art!culo 10 previene que en la Plaza de Mdxico los -

Corredores se dividen en las clases siguientes: de cambio, de 
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mercanc!as, de bienes ra!cee, de seguros, de transporte•. 

Los corredores de cambio a cuyo estudio destimanos este 

inciso pueden intervenir en las siguientes materias: 

a),- Toda operaci6n de t!tulos de crfdito pQblico, na-

cionalea o extranjeros, si la circulaci6n de loa Gltimos e•ty_ 

viere permitida en la RepGblica. 

b).- Las operaciones de letras de callbio, libranzas, V! 

lea, pagarfs, acciones de bancos, ain••, ferrom\rrile• o de -

cualquiera 1ociedad legalmente con1titu!da, y en general, en

tada operaci6n de valorea endo1able1 o al portador1 

c) .- Operaciones de metalea precioao1, &110nedados o en

pasta, en las de joyer!a, av!o1 de lllina1, con1ecucidn de diJl!. 

ro a mutuo, en ou.nta corriente con hipoteca o con prenda, y 

finalmente en toda operacidn o contrato que no pertene1ca a -

las otras clases o e1te re1ervada excluaivaaente a ella1, y -

" conw:> peritos contadores. 

;J! ,, 

Desde luego, es de advertirse que resulta anacrdnica la 

diapo1icidn de intervenci6n de 101 Corredora• ca.o contadora• 

PGblicos, pues la evolucidn de la contadur!a pablica ha mult! 

plicado el ndmero de eatos profe1ionales y ha suacitado una -

mejor preparacidn tecnica de fatos, de auerte que en el pre-

sente no ae recurre de hecho a loa Corredor•• para desempeñar 

funciones que ya est4n claramente dilimitadas para loa Conta

dores. 

Independientemente de ello, se aprecia que todas esas -
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operaciones que los corredores de cambio pueden llevar a ca-

bo, se realizan de modo preforento en el 4.mbito de la bolsa,

siendo por ello generalmente operaciones de bolsa, que es el 

nombre con que so designan diferentes contratos de compra-ve~ 

ta o de comisi6n sobro títulos valores o metales preciosos, -

regulados por leyes y costumbres especiales. Tales operacio-

nes se caracterizan por el lugar en que se efectdan, por las 

personas que intervienen en ellas, por el valor especial que

reviate el tiempo en las mismas y por el objeto sobre las que 

recaen. 

El lugar en que se efectOan son las llamadas bolsas, que 

se definen como "Instituciones Auxiliare• de Crddito que tie

nen por finalidad crear los medios necesarios para la cele-

braci6n do contratos sobre t!tulos-valores y metales precio-

sos" (to. 

Precisamente, el artículo 70 de la Ley General de Insti

tuciones de CrAdito y Organizaciones Auxiliares estatuye que 

serln materia de contrataci6n en bolsai los valores y efectos 

pllblicos; los t!tuloa de cr6dito y los valorea o efectos me! 

cantiles emitidos por particulares o por instituciones de or! 

dito, sociedades o empresas legalmente constituidas; y loa me 

tales preciosos, amonedados o en pasta. 

En cuanto a la 1ntervenci6n de los corredores en las bo! 

(40) Joaqu!n Rodr!guez, Curso de Derecho Mercantil, P, 23.
Tomo II. 

\ 
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sas, el art!culo 69 de la misma Ley de Instituciones de Cré-

dito dispone que s6lo, podr!n ser socios de las bolsas de va

lores los corredores de cambio titulados o los agentes de bol 

sa, 

Ascarelli, refiri6ndose a los aspectos positivos del fu~ 

cionamiento de las bolaas, y después de exp~esar que ~stas 

son locales en que se concentra el comercio de los tttulos y 

de las mercancías, apunta que la concentraci6n, en un mismo -

lugar y en las miamaa horas del d!a, de la contrataci6n de 

una gran cantidad de negocios sobre los mismos objetos, es de 

incalculable ventaja, porque permite encontrar siempre con f! 

cilidad un vendedor o un comprador, porque determina la for-

maciOn de un precio de mercado y porque facilita la conclu-

siOn de los contratos en condiciones t!picaa, por ejemplo, de 

vencimiento¡ grandes partidas de títulos, que serta muy difí

cil vender, cuando el comprador tuviese que ir a buscar aisl! 

damente a los diversos compradores, pueden colocarse f&cil- -

mente merced a las bolsas, Y en cuanto a la intervenci6n de-

loa corredores, el citado autor expone que en los negocios -

de bolsa, la corredur!a adquiere una importancia particular,

pues al concentrarse en la bol•a los corredores, quienes a su 

vez disponen de una clientela suya de compradores y vendedo-

res, se hace posible tratar en la bolsa los negocios concer

nientes a un grandtsimo neimero de personas, aunque no est6n -

presentes. "Por otra parte -agrega textualmente dicho trata-

dista- la cantidad e importancia de las contrataciones de bo! 
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sa hace m4s delicada la posici6n de los corredores"< 41 >. 

II.- CORREDORES DE MERCANCIAS.- Siendo la clase de m~s 

atnplio ámbito de desempeño, ha sido subdividida por el Regla

mento en las tres siguientes secciones1 

la.- La que comprende a los corredores de art1culos de -

ropa nacionales o extranjeros1 

2a.- La de corredores de art!culos varios, extranjeros;

y 

Ja.- La de los corredores de frutos y objetos naciona- -

les. 

Los de la pri111Sra socci6n pueden intervenir: en los ac-

tos, operaciones o contratos relativos a tejidos o manufactu

ra• de algod6n, seda, lana, pelo, lino, cSñamo, estopa, hene

qu4n,hierbilla o fibras de cualquiera clase, as! como en las

operacionea relativas a las materi~s primas ~xpresadas, sean

nacionalea o extranjeras. 

Los corredores de la segunda secci6n pueden intervenir:

por una parte, en toda clase de actos, operaciones o contra-

to• relativo• a comeatibles extranjeros, conocidos con el nom 

bre de abarrotes; y por la otra, en los relativos a droguería 

tlapaler!a, ferreterta, mercer!a, cristaler!a, maquinaria, -

muebles o cualquier art!culo o mercancia que no esté compren

dido en alguna de las otras dos secciones. 

En cuanto a los corredores de la tercera sección, pueden 

(41) Ob. Cit. p. 85 
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intervenir en toda operaci6n o contrato relativo a frutos de

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

se hallen comprendidos especialmente en al9una de las dos - -

primeras secciones, materiales de construcci6n que no sean -

extranjeros, y en las operaciones de ganado de todas clases. 

IIl.- CORREDORES DE BIENES RAICES.- De.conformidad con -

lo dispuesto por el Reglamento en la materia, lo• corredores

de bienes ra!cea pueden intervenir: 

a).- En los contratos, actos y operaciones de compra, -

venta, permuta, hipoteca y arrendll.llliento de fincas rdaticas y 

urbanas; 

b).- En los inventarios, avaldoa, arrend.uliento• y enaj~ 

naci6n de todo lo anexo a las fincas rGJsticaa, como aue exis

tencias, aperos y ganados. 

En los Oltimos lustros esta clase de corretaje ha tenido 

en nuestro pa!s un 9ran incremento, correlativo al que se ha-

'.( operado en materia de conatrucci6n, eapecial111ente de edifica-

ciónea para usos industriales y para habitaci6n1 ca•aa, con-

d0111inioa. 

En la pr&ctica usual en nuestro medio, el corredor pro-

cura recabar del vendedor de un bien ratz, el documento deno~ 

minado •carta-opc16n•, que entraña el acuerdo para que aqu•l

busque comprador de dicho bien. Tal documento puede no eatar

aujeto a plazo alguno, siendo entonces cuando recibe el nom-

bre de "carta-autorizaci6n"1 de conformidad con ella, el co--
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rredor ha da buscar cuanto antes, por el interés de la comi--

si6n, comprador del bien, pero si por alguna circunstancia 

el vendedor localiza uno por su parte, obviamente el acuordo

con el corredor cesa. La otra modalidad es la que asume el -

documento como "carta en exclusiva", siendo entonces cuando -

el corredor y el vendedor del bien acuerdan un plazo, que ge

neralmente es de un mes, para que aquél consiga comprador¡ --

pero en tanto transcurre dicho plazo, el vendedor limita su -

derecho a buscar él mismo u otra persona a su orden, a quien-

pueda comprar. As!, si transcurre el término sin que el co-

rredor haya tenido ftxito, concluye el trato entre ambos sin -

nin90n otro efecto¡ pero si el vendedor encuentra directamen

te comprador durante el plazo fijado, o vende el bien a pers~ 

na no vinculada por el corredor, debe pagar la comisi6n a 4s

te o una parte de ella, segOn sea el acuerdo entre ambos. 

IV.- CORREDORES DE SEGUROS.- Escuetamente, el Reglamento 

dice en este punto que "Los Corredores de Seguros pueden in-

tervenir en el ajuste de seguros de toda clase de riesgos y -

en los contratos relativos a la formaci6n y separacidn de ªº!'!!. 

pañfas de seguros" (Art!culo 17). 

Puede, el corredor ejercer su mediaci6n en relaci6n con 

una instituci6n que ha asumido qran importancia en la 4poca

contempor4nea, a grado tal que, como afirma Asoarelli, el - -

Estado ha intervenido en la disciplina del seguro, a fin de -

controlar las grandes masas del ahorro nacional recogidas por 
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las empresas aseguradoras (especialmente sobre la vida) , y a-

mismo tiempo para proteger a los asegurados. Estos no po -

dr!an, cada uno por su cuenta, ejercer una eficaz vigilancia

sobre el empleo de las primas recogidas, mientras que s6lo de 

una prudente inversi6n, por parte de loa aseguradores de las

swnas ·reunidas mediante las primas, puede obtenerse la segur! 

dad de que el asegurador est4 en aptitud de· hacer frente a -

las indemnizaciones.( 42 >. 

Por su parte, Rodr!guez y Rodr!guez expresa que "El seg~ 

ro es un producto de cultura1 s6lo el progreso tdcnico en 

ciertos ramos de la actividad hwnana y muy particularmente en 

materia de estad!stica y matem4tica, juntamente con una evol~ 

ci6n de la situaci6n social permiten su establecimiento y de• 

sarrollo"( 43 >. 
Precisamente por el car4cter masivo de la actividad ase

guradora, el corredor tiene un campo amplio de desenvolvimie~ 

to vinculando a los tomadores de se9uro con las instituciones 

habilitadas para colocarlo. Y la vastedad de ese campo se - -

aprecia cuando se observa la cantidad de riesgos asegurables, 

en relaci6n con cosas y personas. Nowbray ha hecho una dis- -

tinci6n precisa de ellos, al tenor siguiente: 

1.- Riesgos que afectan a la persona: 

a).- En relaci6n con sus ingresos: 

l.- Muerte1 

(42),-0b. Cit. P. 347, 
(43) Curso Derecho Mercantil Tomo II. P. 159. 



2.- Incapacidad permanente (total o parcial) 1 

J} .-Incapacidad tompora (total o parcial) 1 

4.- Paro forzoao1 

s.- Vida despufs de cierta edad (jubilaciOn). 

b) .-En relación con sus propiedades1 

a").- Deatruccidn o daño por: 

1.- Fue90 o rayo1 

2.- Hurac&n1 

J.- Inundacidn1 

4.- Terremoto1 

s.- Rotura de vidrios1 

6.- Explo1idn1 

7.- Motines o guerra civil: 

a.- Robo, hurto, saqueo; 

9.- Fals1ficaci~n. 
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b") .- Responsabilidad para pagar la cantidad -

debida por daños caumados a otra persona o a su propiedad, 

cU1.1ndo el daño eai 

1.- La persona de un empleado1 

2.- La persona de un extrañor 

3.- La propiedad de otro. 

e•).- Gastos extraordinarios: 

l.- A causa de dolo o daños1 

2.- Para la subst;ituciCSn de comodidades. 
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II.- Riesgos que afectan a los negocios. 

a) .- Transporte de mercancías por mar o tierra1 

b) .- Granizo, heladas y otros casos de pdrdida de -

eosechas1 

e).- Desfalcos y otros delitoa de los empleadosr 

d) ,., Incumplimiento de contratos1. 

e).- Quiebra de depositarioa1 

f) .- P6rdida1 no usuales en las ventas< 44 1. 

En todos estos &mbitoa puede el corredor desempeñar su -

actividad vinculatoria para la tolllA de seguros por parte de -

los particulares. 

Por ello, expresa Joaqu1n Rodríguez que tiene gran inte

r4s el desempeño del personal no incorporado a la• instituci2 

nea de seguros, en el que figuran los corredores de se9uro1,

que intervienen para el ajuste de seguros de toda clase de 

riesgos. El propio autor aclara que el personal incorporado -

a dichas instituciones es el formado especial1118nte por los 

agentes de seguros, sujetos a sueldo o comisi6n<45>. 

v.- CORREDORES DE TRANSPORTE.- Expresa el art1culo 18 

del Reglataento de Corredores, que fatos pueden intervenir en

loa contratos relativos a fonnaci6n y separaci6n de compañías 

de transportes y en el ajuste de transportes de todas cla•e•. 

(44) Ób. Cit. P. 176, 
(45) Idem. P. 170. 
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coadyuvan, as!, los corredores al incremento de una ac

tividad de marcada importancia en la econom!a pt\blica, aotiv! 

dad de la que Dolaffio expresa que pone de manifiesto la pro! 

peridad de un Estado y su pro9re•o civil, ya que Gatas depen

den en 9ran parte de la multiplicidad y perfeccionamiento de 

loa medios de transporte y de SU9 comuniCACiones( 46 ) • 

Por su parte, Echívarri destaca que el efecto directo 

del tran•porte es el intercalllbio de lo• producto•, y que si -

el propio transporte se lleva a cabo en forma eficiente, lo--

9ra obtenerse una ampliaciOn de aiercadoa, un .. yor perfeccio

n&Jlliento de la producci6n por la dis•inuc16n en el costo de 

la• 111ercanc!as, la reducci6n y n1velaci6n de precios que •uP!!, 

ne una r4pida y extensa circulaci6n, y en auaa, la foraaci6n

de un enorme mercado mundia1<•7>. 

Si a lo anterior se s\lllla la importancia que aswae el -

transporte de pasajeros, por mar, tierra y aire, podemos ex-

presar que el transporte constituye una de las actividades 

m&s generalizadas y mis 1d6neas para el progreso de todo -

pa!s, especialmente en el caapo econdmico. 

A trav's del breve exa111en de todas las importantes act! 

v1dades que los corredores pueden desempeñar de acuerdo con -

la clase de los mismos, se llega a la conclus16n de que tales 

(46) 

(4 7) 

Ledn Bolaffio, Derecho Mercantil, traducci6n de L. Beni
to, p. 213. 
Jos6 M. G. de Echívarri y Vivanco, Comentarios al C6di90 
de Comercio, Valladolid, 1930, T. III, p. 312. 

a 
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mediadores son un factor de suyo eficiente para el incremento 

de laa actividades mencionadas, y de ello se infiere que -

coadyuvan de modo relevante, mediante las vinculaciones que -

establecen entre los distintos sectores productivos, al pro-

greso general de la economía de cada pafs. En raz6n de ello, 

se justifica a plenitud la cuidadosa reglamentacidn que de -

sus funciones consagran nuestros leyes. 
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CONCLUSIONES 

Cabe mencionar que en el momento hist6rico en que las -

comunidades primitivas se ven obligadas, por incapacidad de -

autosuficiencia de cada una de ellas, para recurrir al inter

cambio de productos,marca el surgimiento del comercio. Por lo 

que, tanto en la antigftedad como en el medievo, fue conocida

la actividad mediadora del corredor, si bien fue en la propia 

Edad Media que sus funcionea quedaron por vez primera sujetos 

a una reglamentaci6n aistematiaada. 

PRIMERA.- Desde laa normativas españolas contenidas en el 
Consulado del Mar y el Ordenamiento de Barcelona 
de 1271, quedaron consagrados los principios - -
esenciales de regulaci6n de la actividad de los
corredores 1 Cumplimiento extricto de las leyes -
mercantiles1 observaci6n del secreto profesional 
prohibici6n de adquiaici6n de las niercadertaa en 
cuyas transacciones ellos intervienen1 excluai6n 
de comporta•iento doloso en s1111 informaciones a
loa contratantes. 

En nuestro derecho, la funci6n del corredor ae restrin

ge al 4mbito mercantil, tanto por ser·mercantiles su• actos -

de mediaci6n colDO por ser el auxiliar del cOll8rc1o, aat lo m! 

nifiesta el C6digo de Comercio que en su art1culo 51 define -

al corredor como el •agente auxiliar del coaercio, con cuya -

1ntervenci6n se proponen y ajustan los acto•, contratos y co~ 

venioa y certificaci6n los hechos 111ercantile1. Tiene f' pGbl! 

ca cuando expresamente lo faculta este C6di90 u otras leyes y 

pueden actuar como perito en asuntos de trafico mercantil•. -

Tambi~n el mismo C6di90 consigna el reconocimiento t&cito de 



.. 
' ' 

67 

los corredores privados, lo que suscita el efecto dnico de au 

derecho al cobro de honorarios por su labor de roediaci6n en -

la proposici6n y ajuste de contratos mercantiles en relaci6n-

a esto. 

SEGUNDA.-

TERCERA.-

Tanto por los acto• que realizan, como por la -
reqlamentaci6n que la riqe, los corredores que-
dan clasificados como auxiliares independientes
º autónomos del comercio. 

El contrato de corredurta puede definirse coino
aquel por virtud del cual una persona denominada 
corredor se obliga a proponer o aju•tar lo• ac-
toa, contrato• y convenios mercantil•• que otr•• 
personas celebran recibiendo por eaa mediaci6n -
el paqo de honorario•. 

Si bien la percepci6n de honorarios por parte del corr! 

dor eatl sujeta a la concluai6n vllida del contrato princi- -

pal, no lo eat4 a la ejecuci6n de tste • 

CUARTA.• 

QUINTA.-

SEXTA.-

En atenci6n a lo anterior,el contrato de corredu 
r!a puede dar1e vllid1U11ente por terainado ain = 
con1ecuencia1 jurldica• en cualquier MOiiento an
tes de la concluai6n del contrato mercantil. 

La movilidad de la• tran1accione1 aercantile• -
justifica plenaaente la facultad, tanto del co-
rredor como su contratante, de d•r por teminado 
en cualquier 1110111ento a voluntad del contrato de
correduda. 

Al ser reformado el art!culo 54 del C6diqo de co 
meroio en el año de 1970 a efecto de introduc- ~ 
ci~n el requi1ito de la tenencia de titulo de -
Licenciado en Relacione• Comercial•• o de Licen
ciado en Derecho para poder aer corredor, el le
qislador debi.6 incluir tambitn el tltulo de Li-
cenciado en Adaúnistraci6n de Empre1a1, el titu
lo de Licenciado en Economla y a 101 Contadore1-
Pablico1, dado que ea clara la vinculaci6n del -
contenido de dicha carrera con la actividad mer
cantil que el corredor ha de desempefiar. 
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La funci6n de la corredur!a suscita, en atenci6n 
a las peculiaridades que la distinguen, un con-
trato sui generia que, como tal, no puede englo
barse dentro de ninguna otra figura contractual, 
ni mercantil ni 1*tnos aGn civil. 

Toda vea que las diversas operaciones mercanti-
lea de cAllbio, y aobre mercanctaa, bienes rafees 
seguros y transporte, son imprescindibles para -
el desarrollo general, y to .. ndo en cuenta que -
loa corredores, con au funci6n de 111ediaci6n, - -
coadyuvan eficient ... nte al incremento y prolife 
raci6n de la• a1 .... , •• de considerarse que li 
actividad profeaional de ellos concurre en am- -
plia -.dida al progreao de la econom!a de cada -
pata. 

¡ 

. 1 
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