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1 N T R o D u e e I 6 N 

A travé• dal presente trabajo de investigación denomi

na.do "An.ilisis de la capacidad para ejercer el comercio en Mé

xico", y el cual consta •n su totalidad de tres c.a.pitulos con 

•us re5'pectivos inci!ios 1 se trata de dar una panorámica lo más 

complet• posible respecto al tema de la capacidad legal, necesa

ria tanto en las per1tonas físicas como en las morales, para 

ejercer el comercio en nuestro pais; aportando en el desarrollo 

del mismo, algunas consideraciones y propuestas personales al 

respecto, principalmente en cuanto se refiere a la situación de 

los menores de edad y los extranjeros. 

Para tratar de cumplir con la meta anterior, fue 

necesario recurrir a las normas del Derecho Civi 1 1 y varias le

gtslacione• mas, incluyendo nuestra Constitución General; ya 

que 1 para poder hacer un estudio analitico de la capacidad en 

materia comercial, no fue suficiente tomando como base lo dis

puesto por nuestro actual Código de Comercio, toda vez que éste 

resulta G~r muy limitativo en cuanto al tema estudiado. 

En el primer capitulo del presente· trabajo se habla de 

generalidades que !Ion sumamente indispensables como fundamento 

del tema a analizar; mi$mas que tocan los siguientes puntos1 Cou 

cepto de comercio y ·comerciante; clasificación del comercio; 

actos de comercio; bases 9enerales en materia común sobre la 

capacidad; la base fundamental establecida en la Con5tituci6n 
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General en cuanto a l• capacidad comercial de las personas y 

sobre cual es el sistema que nuestra ley mercantil adopta en 

cuanto • la capacidad. 

En el cap! tul o segundo se estudia ya mas en concreto 

lo referente la capacidad que nuestra le9islación comercial 

otorga a ciertas personas fisicas y morales; incluyendo dentro 

de las primeras a los extranjeros, individualmente hablando, y en 

las segundas a las sociedades mercantiles tanto nacionales como 

extranjeras. 

Por último, en el capitulo tercero se tratan los puntos 

relativos a la incapacidad y la prohibición que nuestra legisla

ción mercantil, as! como el derecho común impone a determinadas 

personas para poder ejercer el comercio. Puntos sin el estudio y 

análisis de los cuales, no serla posible entender completamente 

el tema general. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

A> CONCEPTO DE COMERCIO. Como es bien sabido, el dere-

cho mercantil nace con el fin de regular el comercio, es decir, 

los actos as1 como las relaciones de los comerciantes propios 

de la t•ealización de sus actividades mediador·as\ es por· ello QLte 

es preciso tratar de definir claramente el concepto de comercio. 

Desde los albores del surgimiento del comercio, se ha 

intentado dar una definición común de lo que deberá entenderse 

por comercio, sin embargo, por la natural complejidad de dicha 

área, esto ha sido prácticamente imposible. Cada estudio50 de 

est~ materia nos da su propio concepto o definición de comercio, 

de acuerdo a lo que ellos consideran es la esencia del mismo. 

Originalmente y en su más amplio sentido, el comercio 

puede definirse "como el cambio de los productos que sobran 

después de haber satisfecho las necesidades individuales''. fl> 

1) Soto Alvarez, Clemente. Prontuario gg Derecho Mercantil, 
pp. 1-2. 
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Como podemos ver, esta definición tiene sus ba$e5 en 

las antiguas manifestaciones del comercio, cuando aún no 

existla. el dinet"o c:omo medio de cambio para poder adquirir 

diversos satisfactores personales; naciendo entonces el 

llamado trueque, por medio del cual las personas podia.n 

cambiar entre si los distintos productos que ambos producian 

y que además de satisfacer plenamente con ellos sus necesida-

des personales y de su familia, ten!an un excedente de dicho-

producto m1sma que ya no necesitaban, en cambio, s1 tenian 

necesidad de adquirir otros productos que no poseian. 

Es de suponerse que al principio el trueque de mercan-

cias, se suscitó entre las personas con el único fin de poder 

satisfacer las necesidades prop1as y de la familia con los 

distintos productos que se neces1taban, sin embargo, es 

indiscutible que con el transcurso del tH~·mpo y con la constante 

préct1ca del trueque de merc:ancfas, hubo gente que al igual que 

en otro tipo de actividades, empezó a especiali=arse también en 

esta ac::t1vidad de intercambio de mercancías, lo que propicio 

que obviamente todo intercambio com~rc:ial bien realizado, produ-

jera una cierta ~entaja, es decir, que independientemente de la 

ventaja t·eal que existia para cada uno de los contratantes al 

adquirir el producto que ambos neces1taban, siempre ha.bJa per-

senas que trataban de obtener una ventaja todav1a mayor al pro-

piciar a su favor- un intercambio mas ventajoso. <2> 

2) !;!!: .. Soto Alvare=. Clemente. ~ ~' pp. 1-2 .. 
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Volviendo a la noc10n del comercio, De Pina Vara di-

ce; "Que el comercio en su acepción económica,consiste esencial 

mente en una act1v1dad de mediación o interposición enl"t:' pnJ-

ductores y consumidores, con propósito de lucro" (3). Para Rami-

rez Valenzuela, ''el comercio una actividad de intercambio 

y aproximación con propósito de lucro". (4). De acuerdo a este 

autor, la actividad comercial se ca1•acte1•i=a por el propósito de 

lucro, obteniendo siempre una ganancia, obtenida ésta, por la 

actividad de lntermediac1on que realiza el comerciante, al lle-

var o aproximar los distintos satis1actores o productos, desde 

su lugar de or1gen,hasta donde queden al alcance del consumidor, 

obteniendo como ya lo dijimos anteriormente, una ganancia por 

esta actividad de intermediación entre productores y consumido-

res. <5>. Garrigues Joaquin, nos confirma que sobre el concepto 

de comercio no hay plena conc:ordanc1a, ya que para ello los dis-

tintos autores toman en cuenta desde una amplisima idea que aba~ 

ca todo acto de cambio, inclusive directo, hasta la idea más 

estrecha de mediación rigurosamente pro1esional. Seg6n el propio 

Garr1gues, conduce las definiciones de comercio dos grupos 

distintos; el primero de ellos tomando la parte por el todo, 

el acto tfpico por la actividad, es decir, atienden a los actos 

en que principalmente se manifiesta el comercio; el segundo ten-

diente a aquellas de1iniciones que toman en cuenta la finalidad 

3> De Pina Vara, Rafael. Derecho M1rcantil ~' p. 3. 
4> Ramf re:: Valen::uela, Alejandro. Introducción tl Derecho 

Mercantil :t.~· p. 22. 
5> C1r. Ramirez Valen=uela, AleJandro. ~ ~., p.22 
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de la función ccmerc1al, independientemente de los actos que 

puedan servir a esa finalidad. 

La doctrina mercant1l1sta gran mayoria al estru~ 

turar el concepto económico de comercio, atienden más que nada a 

la finalidad del mismo, independientemente de los acto~ que sir-

van a esa finalidad, sean mercantiles De acuerdo a lo 

anterior Garrigues nos dice que "comercio es el conjunto de 

actividades que efectúan la circulación de los bienes entre pro-

ductores y consumidores". (6) 

Rodt•igue= Rodriguez, al no estar de acuerdo con Ja def~ 

nición concepto economice de comerc10, trata de encaminar el 

mismo a un concepto técnico y un concepto juridico; el concepto 

técnico formado por la generali:ación de las manifestaciones 

casuist1cas del mismo, mediante la fijación de las finalidades 

presentadas por los actos refutados como mercantiles, en este 

sentido, dicho autor define al comercio ''como una intromisión 

entre productores y consumidores". "Respecto al concepto juridi-

ca reconoce que, aun partiendo del concepto económ1co de comer-

cío, deberá ser el legislador el que señale las relaciones que 

el derecho mer.cantil ha de reg1r, o sea, que a través de esta 

actividad del legislador se llegará a tener· un concepto Juri-

dice de comercio, previo análisis de aquell,:\s relaciones que 

dicho legislador considere como mercantiles". <7> 

ó) Garrigues, Joaquin. ~ Qg_ Derecho Mercantil, pp. 7-8. 
7} Rodríguez Rodríguez, Joaquin. Derecho Mercantil, pp. 6-7. 
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Para Avi la Roldan, "comerc10 es la negociaciOn o tr.i'f1co 

que consiste en comprar, vender y permutar mercancías". CB> 

Como hemos visto, y, a pesar de que la mayoría de lo» 

autores nos dan un concepto económico de comercio, no todos es

tan totalmen'te de acuerdo en que este sea el más apropiado para 

delimitar la actividad mercantil y mucho menos en la actualidad 

en que gran cantidad de act1v1dades estan siendo incluidas den

tro del ámbito del derecho mercantil, y en los cuales no siempre 

existe necesariamente la intermediación o el propósito de lucro. 

Nuestro Código de Comercio en vigor, no nos da 

comercio y Unicamente se delimita a enumerar en 

concepto de 

articulo 75, 

a los actos de comerc10. Consecuentemente, lo ante1·iormente ana

lizado nos induce a formar nuestro propio c::riterio al respecto; 

por lo que efec::tivamente a mi propio parecer, el c::oncepto econo-

mico de comerc::io, es el más apropiado pat•a definir lo que es 

esta actividad, al decir que; "comercio es una actividad de 

intermediación entre productores y consumidores, con el 

propós1 to de lucro"; ya que s1 nos damos cuenta, en realidad 

todos los actos de comercio considerados tradicionalmente como 

tales, siempre llevan implicitos tanto la intermediación como 

el propOs1to de lucro, y por otra parte s1 alquna actividad o 

acto humano no tienen estas características propias del come1·-

cio, ya no deberían de entrar en este ámbito, debiendo ser por 

lo tanto materia de otra rama del derecho. 

B> Avila Roldán, Tomás. Documentación, p. 5 
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8) CONCEPTO DE COMERCIANTE. A decir de De Pina Vara, la 

conveniente divi5i6n del trabajo impone la necesidad de que la 

actividad comercial sea realizada por personas especializadas¡ 

los comerciantes, por lo tanto, de acuerdo a este autor, desde 

el punto de vista económ1co, "es comerciante la persona que 

profesionalmente práctica aquella actividad de interposición, 

de med1ac1ón 1 entre productores y consumidores". C9). 

"Es muy importante poder precisar en determinado momento, 

si una persona ya sea fisica o moral es o no comerc1ante, lo 

anterior,toda vez que los comerciantes siempre estarán sujetos a 

ciertas obligaciones 1 y es posible iniciar en su contra determin2, 

dos proced1mientos c:omo,por eJemplo, el de quiebra,procedimiento 

que obviamente no podrá alcan:ar a quienes no lo sean."ClO> 

Vulgarmente se entiende por comerciante a decit· de Rodr! 

guez RodrJguez, al marchante, al mercader. Históricamente, comer: 

ciante viene de mercado y el mercado supone operaciones de 

compra-venta. Originalmente, efecto, comerciante era el que 

compraba y el que vendia. Por ot1·a parte, este mismo autor· tra-

ta de darnos un concepto jurídico de comerciante, al decir que; 

actualmente hay muchas personas que son comerciantes y que sin 

embargo no compran n1 venden, reali:ando actividades que nada 

tienen que ver con el concepto tradicional del comerc10,ejemplo, 

9) De Pina Vara, Rafael. ~ ~., p. 3. 
10> Rosado Echánove, Roberto. Elementos Qg_ ~ ~ ~ 

Mercantil, p. 117. 



las actividades agrícolas, industriales o mineras, las--

actividades l""elativas a empres•s de c:onstrucc:iOn y trabajos 

públic:os realizados profesionalmente, las empresas mineras y 

petroleras, etc., y, en cambio tambi~n son actualmente conside

rados por nuestro COdic;,,o ele Comercio come comerciantes. 

Para poder caracterizar al comerciante eKisten dos sist~ 

mas: Uno material y el otro formal; de acuerdo al criterio mate

rial, 5eri6n comerciante• •quéllos que, de manera efectiva, se 

dediquen a realizar actos catalogados c:omo mercantiles, de 

acuet"'do con el segundo sistema, seran comerciantes los que adop

ten determinada forma o se insr;:riban en detarminados registros 

especiales. "En el Oer-echo mexicano se siguen ambos s1stemas,por 

lo tanto, al comercíante individual se le aplica el sistema 

material, y a los comerciantes socialesi el formal. En tal sen-

tido, puede afirmarse que tan comerciante resulta ser el más 

modesto vendedor ambulante de varatíjas,como al gran industrial" 

(11). 

El C6di90 de Comercio en vigor no nos da un concepto 

claro de comerciante, no obstante, en su at"t!culo 3o. nos dice 

al respecto que; se reput•n en derecho cotnet"'ciantesi "I.- Las 

personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, 

hacen de él su ocupación ordinaria; II.- Las sociedades consti

tuidas con arreglo a las leyes mercantiles. 111.- Las sociedades 

extranjeras o las agencias y sucursales de éat•• que d~ntro del 

11) Rodriquez Rodriquez, Jea.quin .. Q!u.. G.i.t• pp. 35-.:Sb. 
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territorio nacional ejerzan actos de comercio''• 

Como es de observarse, el código de la materia emplea 

criterios diferentes para determinar la calidad de comerciante; 

asi, trat.indose de personas 1isicas (comerciantes individuales) 

requiere que éstos ejerzan el comercio en forma habitual para 

poder atribuirles el c•r.icter de comerciantes; respecto las 

sociedades extranjeras exige que éstas lleven a cabo la realiza

ción de •ctos de comercio, dentro del territorio nacional; por 

lo que respecta .. las sociedades mercantiles mexicanas, las 

clasiftca como comerciantes en todo caso, aún cuando dichas so-

ciedades mercantiles no ejerzan 

realicen actos de comercio. 

habitualmente el comercio ni 

Por otra par•te, el articulo 4o, del mismo Código, nos 

dice al respecto que; "aquel las personas que accidentalmente, 

con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comer

cio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan, sin embargo, 

sujetas por ella a las leyes mercantiles. Por" tanto, los labra

dore9 y fabricantes, y en general todos los que tienen plantados 

alm•cén o tienda en alguna población para el expendió de los 

frutoa de su finca, o de los productos ya elaborados de su indu~ 

tria o trabaJo, sin hacerles alguna alteración al expenderlos, 

se,..an considerados comerciantes en cL1anto concierne a sus alma

cene& o tiendas". 

Una vez analizado brevemente el concepto de comerciante, 

tanto en su sentido económico, como en el sentido juridico, es 
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de llegar a la conclusión de que; la esencia respecto a los ele

mentos necesarios para dar el concepto de comerciante, radica en 

la realización efectiva de actos de comerc10,por personas ya sea 

fisicas o morales, teniendo capacidad legal y asi mismo ejer-

e i ende habitualmente la práctica del comer-e i o, y además será 

conveniente agregar que dicha práctica habitual del comercio,sea 

ejercida en nombre propio¡ lo anterior, toda vez que, hay 

personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio 

y ejerciéndolo efectivamente, no son comerciantes, sino auxilia-

res de un comerciante, ejemplo, los 

notarios pUblicos, etc. 

corredores públ1cos 1 los 

C) CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO. Al h•blar de la clasific~ 

ción del comercio, nos referimos más que nada, a las d1st1ntas 

formas y circunstancias en que éste se realiza. Pocos son los 

tratadistas que nos hablan sobre el particular y los que lo 

hacen, es en forma muy concreta. Para Avila Roldan, el comercio 

suele clasificarse en forma muy diversa, sin embargo, él consi-

dera que la división más generalmente aceptada es la que 

clasifica al comercio enz "Comercio interior 

exterior". (12) 

y comercio 

Otro autor que nos da una clasificación más e~tensa del 

comercio, es Ramtre;:: Valenzuela, mismo que •u•le clasificarlo de 

la siguiente tormaz I.- Comercio int~rno o interior. E5ta prime-

12> Avila Roldán, Tomás. 0h_. ~. p. 6. 
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ra c:las1fic:ac1ón de come,.c:10,se refiere a lct ac:t1v1dad c:omerc1al 

que se lleva a cabo entre personas fisic:as o mor•les que residen 

dentro de un mismo país, sin que dic:has operac:1ones trasciendan 

fuera del terr1tor10 jurisdiccional respectivo; II.- Comercio 

exterior. Dentro de esta clasificación tenemos contempladas to

da~ aquellas ac:tividades u operaciones comerciales que se reali

zan entre personas tanto f!sicas como morales de distintos pai

ses, este tipo de comercio es dado en llamarse también como 

comercio internacional; III.- Comercio terrestre. La presente 

clasificación del c:omercio,se refiere a las actividades comerciA 

les que se desarrollan como su nombre lo indica, utilizando como 

medio primordial para ello las vfas terrestres y a través de los 

diversos medios de comunicación también terrestre; IV.- Comercio 

marítimo. Respecto esta clas1f1cac:ión del comercio, cuenta 

también con una rama especial del derecho mercantil, por la cual 

se rige dentro del Código de Comercio, denominada derecho mercan 

til marítimo; V.- Comercio al mayoreo. Es el tipo de comercio 

que como su nombre lo indica, se realiza en grandes cantidades¡ 

este tipo de actividad comercial, casi siempre se realiza entr~ 

fabricantes y consumidores. En esta forma de comercio, podemos 

ver que el 'fabricante produce determinados productos en gran es

cala; pero en cambio no los vende directamente a los consumido-

res, por lo que existen personas dispuestas a realizar la 

actividad intermediadora y as!, estas personas compran productos 

a los fabricantes en cantidades grandes, y posteriormente obte

niendo una ganancia extra por dicha actividad mediadora,se encac 
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garán de revender tales mercancías al por menor entre los consu-

mi dores potenciales; VI.- Comercio al por menos o al menudeo. 

Esta clasificación del comercio, generalmente se refiere a las 

actividades comerciales que el comerciante lleva a cabo con los 

consumidores en forma directa y de manera pequeña¡ VII.- Comer

cio por cuenta propia. Este tipo de comercio por lo general es 

aquel que se realiza por los individuos comerciantes, cuando és

tos son propietarios de los productos que expenden, por haber

los comprado previamente a los grandes fabricantes para tal fin, 

es decir, es el prototipo del comerciante habitual o profesional 

que se dedica exclusivamente la actividad de mediación entre 

productores y consumidores a cambio de un lucro económ1co deter-

minado; VIII.- Comercio en comisión por cuenta aJena. Es el 

comercio que realizan los llamados comisionistas o consignatari

os, mismos que tienen como actividad el vender producto& o bien 

comercializar cualquier cosa, que no es de su propiedad, sino 

que se la han encargado en comisión o con9i9nac:ión, y que a 

cambio de dichas operaciones de venta, reciben como pago u com

pensación por su actividad, una comisión económica previam•nte 

pactada entre el comisionista y el comitente, que es la persona 

que encarga al comisionista la venta de ciertos productos comer

ciales, enterando al comisionista cierto pago. f13> 

O> ACTOS DE COMERCIO. Nuestro Derecho Mercantil e• emi

nentemente objetivo, es decir, esta circun•crito en razón de loa 

13> Cfr. Ramirez Valenzuela 1 Alejandro. QQ.:... ~ p.23. 
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podemos apreciar ll•mados actos de comercio, tal y como lo 

del t•xto mismo del articulo lo., del Código de· Comercio, que 

a la letra dice; "Las disposiciones de este código son apli-

cables sOlo a los actos de comercio." Cabe aclarar que aunque 

efectivamente en razón de lo dispuesto por el articulo 

anterior, el derecho mercantil está delimitado por los actos 

de comerc:10; no son los mismos el Unico contenido de la 

regulación del código de la materia, ya que este regula 

tambil!tn las disposiciones relativas a los comerciantes en el 

ejercicio de sus funciones. Hecha notar la salvedad anterior, 

puede afirmarse que el derecho mercantil mexicano es, 

principalmente, el derecho de los actos de comercio. 

"Por actos de comercio se entiende toda actividad o 

acto jurid1co que quede dentro del c:ampo del derecho 

mercantil, por ejemplo, una c:ompra-venta, la celebración de 

un contrato mercantil, firmar documentos de los llamados ti-

tules de crédito, y en general todas las operac:iones que con~ 

tantemente efec:túan los comerc:iantes y las que nos marcan 

numéric•mente el propio Código de Comercio''• <14) 

Existen·dos sistemas para la determinación de los ac-

tos de c:omerc:io¡ el subJetivo y el objetivo. "De acuerdo al 

primero, un ac:to será mercantil, o sea, acto de comerc:10, siem

pre y cuando lo ejecute un comerciante. Para el sistema obja-

tivo, los actos serán calificados de mercantiles en virtud de 

14) ~t p. 25. 
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las ca rae tet"i st i cas inherentes al mismo, independientemente 

del sujeto que los real ice, de acuerdo a este sistema los 

actos de comercio legalmeni:e considerados como tales, lo 

serán siempre aún y cuando sean reali;:ados por personas no 

comerciantes. El Código de Comercio como ya lo mencionamos 

en lineas anteriores, es eminentemente objetivo, sin embargo, 

en ocasiones parece inclinarse por el sistema subjetivo ya 

que ciertos actos tienen el carA.c:ter de mercantiles precisa-

mente por la circunstancia de ser real1~ados por un comer-

ciante. · · (15) 

Independientemente del carácter preponderantemente 

objetivo o subJetivo que pueda adoptar nuestra legislación 

mercantil respecto a los actos de comercio,"la determinación 

del acto de comet"c:io puede hacerse o por la vla de la 

definic:ión o de la enumeración; esto es, formulando un ccncee. 

to general que trate de determinar las caracteri9ticas sub9ta~ 

ciales de los diferentes actos que puedan considerarse como 

mercantiles, o bien por la enumeración o lista de casos que se 

encuentren en dicha situación. Los códigos itali~n09 1 francés, 

alemán y el mexicano siguen el sistema de la enumeración.º (lbl 

Nuestro Código de Comerc10, no no9 da una definición 

de actos de comerc10, limitándose como ya lo hemos visto, 

enumerar en su articulo 75 1 una serie de actos a los que 

otorga ese carácter, mismos que no con•idero necesario repe-

15> De Pina Vara, Rafael. Q!k.. ~·, pp. 22-23. 
16) Rodriguez Rodriguez, Joaquin. ºº-=..Cit., pp. 27-28. 
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tir textualmente, ya que lo~ mismos estc1.n plenamente 

identificados en el articulo de referencia; r.estando por 

aclarar que en caso de duda, la natur·aleza 

actos sl!Prd fijada por arbitro judicial. 

comercial de los 

Todos los actos de comerc10 citados por el código 

respectivo, son los que hasta el momento y siguiendo el sistema 

de la enumeración, el legislador ha considerado como tales; en 

t•l s1tuacián pueden existir muchos mc1.s, por lo que el legisla

dor estando plenamente consc1ente de ello, deja abierto el campo 

a efecto de que puedan ser incluidos algunos otros actos que 

sean considerados legalmente mercantiles, aunque de hecho no lo 

sean. 

Por último, considero conveniente citar lo dispuesto 

por el articulo 76, del Código de Come1•cio, el cual nos dice 

que; "no son actos de comercio la compra de articules o merca-

derias qu& para su uso o consumo, o los de su familia, hagan 

los comerciantes, ni las reventas hechas por obreros, cuando 

ellas fueren consecuencia natural de la pr~ctica de ofl-

cio." 

E> DEFINICIÓN DE CAPACIDAD.- La capacidad e5 el atri-

bu to m~s importante de las personas. Para Escriche Joaqutn, 

"la capacidad es la aptitud o idoneidad que se requiere para 

ejercer una profesión, oficio, empleo, como v. gr., cara la 

profesión de la jurisprudencia, medicina, cirugia y farmacia, 

o para el oficio de escribano¡ y más particularmente la 

habilidad para contratar, disponer por acto entre vivos o por 
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testamento suceder, casarse, etc.'' <17) 

El Diccionar10 ~ Easa de nuestra lengua espa-

ñola, nos dice que capacidad significa "espacio que puede con-

tener algo. Aptitud par•a una cosa talento". 

Si entendemos a la persona como centro de imputa-

ci6n de contenidos normativos o, lo que lo mismo, como 

sujeto de derechos y obligaciones, nos encontramos con que la 

idea de capacidad refiere desde luego. a la persona 

juridica, la capacidad debe entenderse "como la aptitud para 

poder ser sujeto de derechos y obli9aciones''. <18). 

I.- CAPACIDAD DE GOCE. Como hemos v1sto 1 en virtud de 

que el ser humano es un centro de preceptos. normativos y por 

lo tanto sujeto de derecho, debe tener y tiene por ese sólo 

hecho capacidad juridica. La capacidad juridica puede ser a 

su vez de goce o de ejercicio. 

La capacidad de goce la tienen todas las personas 

fi~icas por el sólo hecho de ser persona~, y consist~ la 

aptitud que tienen éstas para titular de derechos o pat·a 

ser suJeto de obligaciones. La capacidad de goce no pude ser 

suprimida en ningún momento de la vida de la persona, y• que 

de hacer•lo desapareceria la personalidad mi•ma pues ae estari• 

17> Escriche, Joaquin. Diccionario Razon•do Qg, Legislación ~ 
Jurisprudencia, p. 845. 

18> Góme:: Lara, Cipriano. ~ ~ del ~, p. 229. 
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pr"ohibiendo al ente mismo la pos1b1l1dad Jurídica de actuar. 

La capacidad de goce atribu1ble también a la per-

sena aún antes de nacer. y para ser más precisos, dir!amos que 

desde el momento de su gestación, entrando bajo la protección 

de la ley desde ese momento, aunque claro esta que dicha rea-

llzación plena de su C:Apacidad estará limitada o condicionada 

a que el producto nazca viable, quedando en caso contrario 

destruida dicha capacidad. Al respecto el articulo 22 del 

Código Civil del Distrito Federal, nos dice lo siguiente: 

La capacidad jurídica de las personas f isicas se adquiere 

por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el 

momento que un individuo es concebido, entra bajo la pro-

tección de 1 a ley y se 1 e ti ene por nac: ido para los efec: tos 

declarados en el presente Código. 

Como se desprende de lo anotado con anterioridad, en 

la actualidad y al menos en nuestro sistema legal, no es posi-

ble concebir la idea de que exista un sólo ser humano que 

se encuentre privado de la capacidad JUridica de goce,pues lo 

contrario seria tanto como retroceder en los avances logrados 

por nuestro Derecho. "Se afirma que en algún tiempo la esclavi

tud y la llamada muerte civil,fueron causas de extinción de la 

personalidad, de tal suerte que el esclavo ni siquiera era 

considerado como p~rsona sino como objeto y el que decla-

rada civilmente muerto, perdfa todos sus derechos, cesando 
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por completo personalidad. Punque es lógico pensar que aún 

en esos casos, fue posible extinguir totalmente los debe-

res y derechos de la persona.'' <19> 

2.- CAPACIDAD DE EJERCICIO. La capacidad de ejercí-

cio, a diferencia de la de goce, es camón a todas las 

gentes; pertenece únicamente los ind1viduos que hayan 

alcanzado la mayor1a de edad <18 años> y que además estén 

9U sano juicio. Podemos decir que frente a la capacidad de 

goce, "tenemos a la capacidad de ejerc1c10, que es la aptitud 

que tienen determinadas personas para hacer valer 

derechos cumplir sus obligaciones por si mismos" (20>. La 

capacidad de ejerc1cio, presupone a la de goce, pero no a la 

inversa, pues si la capacidad de ejercicio implica el poder 

ejercitar en forma personal sus derecho~ y asi mismo cumplir 

con obligaciones, es obvio pensar que se también 

titular de derechos y obl1gac1ones (capacidad de goce>. 

Ya hemos dicho que no todas las personas tienen la 

capacidad de ejercicio. Que en virtud de que e•ta no comienza 

con el nacimiento como la de goce, es necesario que se 

refiera a época posterior, la cual se señala can el pr1n-

cipio de la mayor!a de edad. Tal principio de la mayoria de 

edad lo encontramos expresado en los articules 646 y 647 de 

19> Rojina Vil legas, Rafael. Compendio Q.g, ~ ~ 1 1 

pp. 158-159. 
20> Orti~ Urquidi 1 Raúl. ~ ~ I, p. 297. 
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nuestro Código Civil, y que a la letra dicen: Articulo 646. 

La mayoria de edad comien:a a los d1eciocho·años cumplidos; 

Articulo 647. El mayor de edad d1spone libremente de su 

persona y de sus bienes. 

F> NACIMIENTO, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA CAPACI-

DAD. Al igual que todos los fenómenos juridic:os, la capa-

cidad civil nace, se desarrolla, pudiendo en ese lapso sufrir 

modificaciones, concluyendo por extinguirse. Como se ha visto 

ya anteriormente, la 

misma e incluso desde 

c:apac1dad Juridica nace con la persona 

gestación, llegando manifestarse 

plenamente dicha capac1dad en el momento en que la persona 

que está en gestación, se manifiesta la vida fuera del 

vientre de la madre. La ley exige ciertos requisitos para que 

el nacido sea considerado sujeto de derechos y obligaciones y 

por lo tanto susceptible de que se le pueda suceder en esos 

derechos y 

del O. F.>. 

obligaciones l articulo 22 del Código Civil 

"Considerando que la mortalidad infantil durante las 

primeras horas de vida, y aün antes de esas horas, es muy fre

cuente, tanto las leg1slac1ones antiguas como las presentes 

han adoptado difertJntes medidas tendientes a evitar que el 

simple hecho de hat2r venido al mundo un ser humano, diese 

lugar a que se sucedi~se en bienes considerables en virtud de 

una paternidad o una mater·n1dad frustrad~s'' <21>. No obstante 

21> Muño:, Luis. ~ocho Mercantil, pp. 258-259. 
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lo anterior, no considero necesario ahondar mucho sobre las 

teorias del nacimiento, ya que pre•ti91ados autores lo han 

hecho en forma más extensa )' prec: Lsa, por lo que, solamente 

mencionaremps el criterio que al respecto adopta nuestra 

legislación mexicana. El articulo 3=7 del C6d1go Civil del 

D.F., Dice1 "Para los efectos lega.lea, sólo se reputa nacido 

el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 

veinticuatro horas o es presentado vivo al Registro Civil. 

Faltando alguna de estas circunstancias, nunca ni nadie po-

dr4 entablar demanda sobre la paternidad 11
• Este articulo se 

encuentra intimamente vinculado con lo d1~puesto en el 

articulo 22, del mismo ordenamiento, el cual como ya lo hemos 

visto, se refiere al momento en que se inicia la personali-

dad. Pudiendo afirmar, por lo tanto, que el nacimiento desde 

el punto de vista juridico, tiene por finali~ad precisar téc-

nicamente el hecho que debe producir con•ecuencias de derecho. 

Respecto a la modificación de la capacidad, los auto-

res acostumbran hacer numerosa• clasificaciones de las diver-

sas circunstancias que modifican la c•pacidad civil. Exi9ten 

causas modificativa5 de l• c•p•cidad temporale• y 

tes, serán temporales cuando afectan l• c•pacidad 

determinado tiempo, y permanentes cuando la Afecten 

permanen

só lo por 

de manera 

perpetua. Con el objeto de evitar mayores complicaciones 

respecto, a continuación se hace un breve anál i•is 

una de las principales circunstancia• que modif 1can o rem-

tringen la capacidad: 
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El sexo fue en algUn tiempo una de las causas modificatl 

YHi de la capacidad, ya que no se le reconoctan a la mujer i9ua-

les derechos que al hambre, decir, se le tenia en un plano de 

inferioridad. Afortunadamente en la actualidad tal cosa ya no 

ocurre, por lo que es posible afirmar que el sexo ha deJado de 

9er en definitiva una causa modificativa de la capacidad. 

La enfermedad es otra de las causas modificativas de 

la capacidad, ya que ciertamente alguna clase de enfermedades 

af@ctan de modo tal a la madure= o eficacia de la voluntad, 

que e~ imposible seguir produciendo negocios o relaciones 

JUridicas. Gener•almente las le91slac1ones tomaban en cuenta 

las enfermedades o afecciones más comunes, como las mentales 

y la sordomudez; pero no as! otros males que aque-

jan al hombre y lo hacen inapto par•a realizar determinados 

actos Juridicos o para ejercer determinados deberes impuestos 

por la ley. En nuestra legislación mexicana el Código Civil 

de 1928, más progresista que los anteriores, incluye además 

de las enfermedades ya citadas como causas modificativas de 

la capacidad, al alcoholismo crónico y el uso constante de 

drogas llamada e•tupefacientes. 

La sordomudez, como causa modificativa de la capacidad 

relativa, ya que con los avances actuales para la enseñan

za especializada a dichas personas se ha logrado que puedan 

leer y escribir, en cuyo caso dicha incapacidad o causa modifi-
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cativa de la capacidad desaparece. Igual criterio se sigue en 

el ca•o de l• ceguera. 

Por último, citaremos a la edad y la emancipación como 

causas modificativas de la capacidad, ya que aunque de hecho 

existen otras má~, las mencionadas pueden considerarse como 

las más importantes y comunes. 

Al referirnos ~ la edad, es obvio pensar que toda 

aquella persona que alcanza la mayoría de edad <dieciocho 

años>, será sujeto de cambio lo referente al ejercicio 

tanto de sus derechos como de sus obligaciones, situación que 

no podia alcanzar siendo ma.nor de edad. 

La emancipación por matrimonio produce sobre el su Je-

to emancipado cierto aumento en la capacidad, y aun cuando 

llegará a disolverse el matrimonio, el cónyuge emancipado me-

nor no volvera a caer en la patria potestad. 

En cuanto a la extinción de la capacidad, encontramos 

que en las leg1slac1ones antiguas, "los códigos admitian tres 

clases de extinción de la capacidad: Primero la muerte prop1il 

mente dicha, la llamada muerte civil, y por Ultimo la profe-

sión en ordenes religiosas. A;tualmente y en nueGtra legisla-

ci6n mexicana, sólo la primera de las antes mencionadas, 

extingue la capacidad del individuoº. <22> 

22) .!J2...!..Q..ru., pp. 264-270 
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Come lo hemos menc1onado, asi como la concepci6n del 

ser determina el origen de la capacidad y, por lo tanto, de 

la personalidad, la muerte constituye el fin. No obstante 

puede darse el caso que por ignorarse la muerte o mejor dicho 

el momento de ésta, no extinga la personalidad. Esto suele 

ocurrir en caso de las personas ausentes. Como se ignora si 

el ausente vive o ha muerto, la ley no puede determinar la 

extinción de la personalidad con un dato incierto. "El único 

sistema que resolverá tal dilema, consiste en formular 

legalmente presunciones de muerte a través de una declara to-

ria judicial de muerte'' C23>. El fundamento legal sobre la 

e:<tinción de la capacidad lo encontramos en lo dispuesto por 

el articulo 22 del Código Civil, mismo que dice: ''La capacidad 

jurídica de las personas f isicas se adquiere por el nacimiento 

y se pierde por la muerte •.•• ''. 

Gl FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL EN CUANTO A LA CAPACIDAD 

PARA EJERCER EL COMERCIO EN M~XICO. Como podremos ver en el 

desarrollo de las •iguientes lineas, el fundamento Constituci~ 

nal respecto a la capacidad para eJercer el comercio en nucs-

tro pais, lo encontramos breve pero substancialmente expresado 

en lo dispuesto por los articulas lo., So. y 90., de nuestra 

Constitución General. 

23) Rojincl Vi llegas, Rafael. ~ ~·, pp. 162-163. 
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El art!culo lo , Corvst1tuc:1onal nos dic:e: "En los 

Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garan-

tlas que otorga esta Const1tuc:16n, las cuales no podráin res

tringirse, n1 su5penderse, sino en los casos y con las cond1-

cienes que ella misma establece"ª Del an.llis1s mismo del arti-

culo anterior, nos percatamos qua p~ra empezar, efectivamente 

habla de la Jur1sdicc:ión de nuestro pais, dic:1endo que dentro 

del mismo, toda persona ya sea nacional o eKtranjera, o al 

menos asf se entiende esto último, por el sólo hecho de encon-

trarse dentro de la República Mexicana, tendrá derecho a 

gozar de las 9arantias que la Const1tuciOn otorga, sólo 

pudiendo restr1n9irse en los casos y con la5 condiciones que 

ella misma establee•ª 

Como es de observarse, entre algunas muchas otr~as 

Qarant!as que nos otorga nuestra carta ma9na, y, a las cuales 

se refiere el citado articulo p~imero, e§tán la~ que nos con

sagra en su articulo 5o, mismo que a la letra die.et "A ningu

na persona podrá impedirse que se dedique a la p1·ofesión, in

dustria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lic1tos. El 

ejerc1c10 de esta libertad sólo podrA ved•r~e por determina-

ción judicial, cuando se ataquen los dere~hos de tercero, o 

por resolución gubernativa, dictada en los términos Que marq\.ie 

la ley, cuando ofendan los derechos de 

puede ser privado del producto de eu trabajo-t 

lución judicial. 

la sociedad. Nadie 

si.no por 

La ley determinará en cada Estado cuAles son la.s 



pro1es1ones que necesitan titulo para su ejerc1ciot las con-

die iones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades 

que han de expedi.rlo" .. 

El citado articulo 5o , Const1tuc1onal, como hemos v1s-

to, nos da a entender claramente que cualquier persona ha 

eatado y est.i faculta.da para que dentro del terr"ítorio 

nacional mexicano. pueda ejercer libremente una actividad 

pro1esianal, industrial o COMERCIAL, sin más limitación que 

la impuesta por las propias leyes, quedando impedida toda 

autoridad de imponer restricciones al trabajo personal que no 

ofenda los derechos de un tercero o de la sociedad. Es claro 

que en concreto. es en este articulo So, en donde encontramos 

que en virtud de las 9arantlas indíviduales que nuestra Constit~ 

ción nos consagra, tenemos la ca.pac:1dad jur!d1ca. de poder eJer-

cer la actividad comercial; sin mayores limitaciones 

que las contenidas en la propia Constitucion y sus leyes 

reglament~ri as, l imitaciones que de hecho sf!rán 

en puntos posteriores de este tr•abajo. 

mencionadas 

En re1Aci.6n con el articulo 9o, Constitucional, se ha 

citada como 14ndamento respecto a la capacidad para ejercer 

el comercio, toda vez que, como se desprende de la redacción 

misma de su texto, otorga la posíbilidad de asociarse o reu-

nirse pacifica.mente con cualquier objeto licito. Base Consti-
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tuc:ional de Que se han servido las sociedades mercantiles 

para constituir"se legalmente y poder ejercer libremente el 

comercio. 

Hl SISTEMA ADOPTADO POR NUESTRA LEY MERCANTIL EN 

CUANTO A LA CAPACIDAD. El •istema adoptado por nuestra legis-

lación merc::anti l en cuanto a. la capacidad. está fnt1mamente 

ligado a lo que al respecto menciona el derecho común <Oere-

cho Civil), De tal manera que el articulo 5o, del COdigo de 

Comerc:10 nos dice: "Toda persona que según las 

es hAbil para contratar y obl19arse 1 y quienes 

leyes no prohiban exp1·esamente la profesión 

tienen capacidad legal para ejercer•lo'1
• 

leyes comunes 

las mismas 

del comercto, 

Por otra parte el articulo 91, del mismo c:6diQO nos 

dice: "Con las modificaciones y restrícciones. de este código 

seran aplicables a los •ctos m•rc:antile5 las disposicíones 

del derecho civil acerca de la capacidad de los contrayente5 

y de las excepciones y causas que resc1nden o inval1d~n los 

contratos". Como es de ver"se, en este articulo se s19ue •dop

tando lo dispuesto por &l derecho civil en cuanto a la capaci-

dad, pero el 

operaciones o 

mismo admite la posibilidad de que en c1ertas 

actcs mercant1les, pueda el Código de Comercio 

rest1•in9ir o en su caso mod1ficar la capacidad de los contra-

yentes en la operacion de los actos mercantiles. 

En fot"'ma ~enera.l, creemos poder af irm<ir que toda per-
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sena que teniendo capacidad de eJercic:io de derecho civil, la 

tiene t•mbién para ejercer por si misma actos de comercio. No 

obstante, algunos de estos actos de comercio no pueden ser 

realizados válidamente sino por personas que reúnan cier~tos 

requisitos¡ v. gr., Sólo las sociedades anónimas pueden emitir 

los titules valor llamado• obligaciones; el c:arac:ter de asegu-

radar sólo puede ser asumido por sociedades autorizadas por el 

Estado, etc. <24> .. 

24) ~· Muño:::, Luis. Ob. ~., p. 315. 
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CAPITULO 11 

A> LA PERSONALIDAD. "La personalidad es un producto 

del orden JUt•id1co, y surge por el reconoc1m1ento del derecho 

obJetivo". <25>. De tal manera se afirma que el hombre es 

persona no por la naturale;¡:-a, sino por obra del derecho, 

bastese recordar que en épocas muy remotas, cuando la 

esclavitud todavia era una 1nst1tuc16n legal, el esclavo, no 

obstante su natural calidad humana, no tenia los atr•ibutos de la 

personalidad, sino que era equiparado a las cosas, ya que 

podia ser obJeto de derecho de propiedad, por lo tanto no era 

considerado como persona y por lo tanto estaba imposibilitado 

para reclamar Judicialmente derechos propios de ninguna clase. 

La cualid~d natural del hombre, como de un ente ra-

c1onal y capaz de voluntad, resulta ser sólo la base ética, 

para el efecto de que el derecho de un cierto estadio de c:ul-

tura recono=ca a todos los hombres personalidad, es dec11·, que 

el ser humano resulta set· la mate1·1a prima pat•a 

25> Fer1·ará, Francisco. Teoría p_.g ~personas Jurtd1cas. 
p. 34~. 

que el 
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derecho pueda otorgarle mediante sus disposiciones Juridicas, 

la calidad de persona <personalidad). Esto es ,la pert:.onal1dad 

en el ser humano es una reali=.:ici6n ideal que sin el ot·den Ju

ridico es 1nconceb1ble. Anteriormente a una organi:ac16n de de

recho el hombre no es una persona, y puede darse el caso que aún 

constituido el orden jurídico no la hay, eJemplo, en la esclavi

tud, en donde como hemos visto además de e:ost1r el orden legal, 

los esclavos estaban totalmente desposeidos de los atributos de 

la personalidad, lo mismo ocurria con la llamada muerte civil, 

por medio de la cual a la persona directamente afectada con la 

mi9ma, se le privaba del eJercicio de todos sus derechos, es de

cir, se le desconoc!a como suJeto de personalidad JUr!dica ante 

el derecho y la sociedad. Actualmente con la desaparición de la 

esclavitud y con la p1·oscr1pci6n de la muet·te civil, es prácti-

camente imposible privar completamente los individuos de 

dicha personalidad Juridica, ya que en base • lo dispuesto por 

nuestra legislación vigente, únicamente se1·á posible Que se pri-

ve a los humanos de ciertas capacidades ya sea de goce o de 

ejercicio. Sin embargo, seguirá teniendo personalidad ante el 

derecho para el ejercicio de sus demá!5 deberes y derechos que 

no le hayan sido restringidos. 

Como hemos visto. la personalidad es una forma Juridica, 

no un ente en si, es una forma de regulación,un procedimiento de 

verificación, la forma le9al que determinados 'fenómenos de aso

ciación y organización social recibe el derecho ObJet.ivo. Por 

lo que interimos,que la persona Juridica no es una cosa sino el 
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modelo de ser de las cosas. 

De acuerdo a Ferrara Francisco, La personalidad Juridi

ca es la vestidura orgánica,con la que ciertos grupos de hombres 

o establec1m1entos se presentan en la vida del derecho, es la 

confi9urac:1on legal que asume pal"a participar en el comercio. La 

personalidad jurid1ca es un sello que viene de afuera a sobrepo

nerse a estos fenómenos de asoc1ac1ón y de ordenación social que 

puede faltar, variar, cambiar, etc. <26J 

B> EL PRINCIPIO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA. Como ya lo 

hemos visto en el punto anterior, la personalidad jur!d1ca es la 

aptitud reconoc1da por la ley, para disfrutar derechos, para 

ejercerlos y para contraer y cumplir tamb1éin con ciertas obliga-

cienes, Dicha personalidad también como ya se ha manifestado, 

es inherente al ser humano, es decir, surge con el nac:imiento 

mismo de dicho ser. Sin embargo, ello no impide que aún antes de 

nacer, desde el momento en que es conc:ebido Cnasciturnus>, goce 

de la protección del derecho. Ello significa que el ordenamien

to Jurídico ha establecido ciertas medidas tendientes a conser

var los derechos que al nacer habrá de adquirir Junto con la ca

tegoría de persona. As! al ser concebido puede antes de su naci

miento, ser instituido heredero o legatario y puede s~r designa-

do donat.:1rio, aunque tal s1tLtac1ón sera plenamente efectiva 

produciendo efectos legales, siempre y cuando dicha persona 

nazca viva y conserve la vida durante veinticuatro horc'l.s o bien 

26> ~Ferrará, Francisco. ~ ~h1 p. 7·4.2. 
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sea antes de ese tiempo presentado vivo ante el Registro Ci

vil Cart. '3'37, C. C. del D.F.>. 

Es obvio que si la mayor parte de las legislaciones 

incluyendo la nuestra, toman como punto de partida el nacimi-

ente como principio d• la personalidad Juridica, surja el 

problema de definir claramente a partir de que momento de 

la v1da empezará a considerarse el nuevo ente o ser humano 

como suJeto de pet•sonalidad juridica propia independiente de 

la madre. 

En el derecho romano los 1•equ1si tos legales para la 

e><1stencia de 

viable y con forma 

en que el feto 

cuerpo materno, ya 

hombre eran tres: Que hubiera nacido viva, 

humana. La condicion esencial consistia 

estuviese completamente desprendido del 

fuese de manera natural o poi· los esfuer-

zos de quienes asistieran al parto. Antes de ocurrir esa sepa

ración, el feto formaba parte de las entrañas de la madre; no 

obstante 1 la ley al igual que nuestra actual legislación, le 

concedia 1ndividual1dad independientemente y por ello le 

servaba sus derechos.retrotrayendo la efectividad de éstos al 

momento de la concepción si nacia viable. De ahi la neces1-

dad de rodear a la madre concebida, de atenciones especiales 

para evitar que el concebido sufriera daños o fuere su jeto 

de suplantaciones, as! como para velar por los derechos 

futuros y retroactivos que se le concedían. Por 1tllo, 

si el feto nacia muerta, cai•n por añadidura toda!!I esa5 
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especiales atenciones, ya que el nasciturnos no llegaba a adqui

rir personalidad. 

De acuerdo a la doctrina, la determinación de cuando 

principia la personalidad Jurídica del recién nacido tiene -

dos aspectos: Uno fisiológico y el otro Jurídico. El aspecto 

f1siolOgico es resuelto hoy por declaración médica o por el 

testimonio de las personas que presenciaron el parto y vieron 

vivo o muerto al feto. El aspecto jurídico, prescindiendo de las 

teorias históricas, tres son las doctrinas que se han de cons1-

derar acerca del momento en que se ha de tomar en cuenta como 

existente la personalidad jurídica: lo. La que opina que la per-

sonalidad del individuo empieza desde el momento mismo de su 

nacimiento, sin m¿is requisitos que nacer con vida; 2o. La que 

agre9a a la condición anterior la retroacción de la personalidad 

al momento de la concepción;3o. La que exige que a má6 del naci

miento el nacido posea determinadas condiciones de vida, y , muy 

especialmente, la condición de viabilidad. 

Los requisitos del nacimiento fueron abundantes y varia

dos a través de los siglos. Por ejemplo, el fuero Juzgo exigia 

que el nacido viviese diez dias y recibiere el bautismo Cley 18, 

tit. II, lib. IVJ. En las su:?te partidas se.siguió el criterio 

romano relativo a que el nacido ten9a figura humana, aunque ad

mitia que si la criatur·a que naciera tuviera figura humana no 

importaba que fuese deforme tpar·tida IV, ley 5o. 1 del titulo 

XXIII>. La ley 13 de toro, para evita1• caer· en las confusiones 
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de los códigos anteriores, estableció que el niño es nacido y no 

abortivo, si nació todo el vivo y viviere veinticuatro hora!5 

naturales y fuere bauti=ado. <27) 

Nuestra legislación mexicana adopta en parte lo dispues

to por el derecho rom&no, a efecto de determinar el nacimiento 

de la personalidad juridica. Nacimiento viable y consideración 

al nasc1turnos de tenerlo por nacido.Al refipec:to el Código Civil 

de 1928, dispone lo siguiente: "Para los efectos legales sólo se 

reputa por nacido el feto que, desprendido enteramente del seno 

materno vive 24 horas o es presentado vivo al Re~1stro C1v1l. 

Faltando alguna de estas c:ircunstanc1as nunca n1 nadie podrá en

tablar demanda sobre la paternidad (articulo 337 C. C.>.De acuec 

do al articulo 1639 del mismo código, du1•ante el pe1·todo del 

embarazo las personas directamente interesadas que éste no 

sufra consecuencias nocivas, puede solicitar al juez que dicte 

las providencias necesarias para evitar la suposición del parto, 

la sustitución del infante, o que •e haga pasar por viable una 

criatura que no lo es. El Juez cuidará que las medidas que adop

te no ataquen al pudor ni a la libertad de l• viud•. 

Como ya se ha deJado claro, el principio de la persona-

1 idad en nuestra legislación, se adquier• por el nacimiento,rea

lizado éste baJo las condiciones también ya expresadas con ante

rioridad; pero desde el momento en que un individuo es concebi

do, entra bajo la protección de la ley y •e le tiene por nacido 

27> ~ Muñoz, Luis. ~ ~ pp. 258-260. 
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para lo§ efectos declarados en el pr-eserite códigio ( articule:> 22-

del C. C.>. En el c••o •nt•rior y trat~ndose de la división de 

una herencia, se suspender•a é'3ta hasta que se verifique el parto 

o hasta que transcurra el tiempo m~ximo de la pt•añe:; más los 

acreedor"es podré.n ser pa9ados por~ mandato JUdic:ial <art. 1649 -

del C. C.). Los no nacidos pueden adquirir por donación, con tal 

que hayan estado concebidos al tiempo en que aquélla se hizo y 

•ean viables contarme al articulo 337, del C. c. 

C> EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD JURID!CA. Como es bien 

sabido, el Derecho antiguo e incluso en el de principios del si

Qlo pasado, los códigos admitian tres clases de e~t1nciOn de la 

pertoonalidad jurtdicaz lo.La muerte propiamente dicha, es decir, 

le desapar1ción 11sica de la persona; 2o. La muerte civ1l; y, 

~o. La pro1esion en ordenes religiosas. En la actualidad y muy 

especi•lmente en lo que a nuestra legislación viQente se re11e

re, la personalidad jurídica se extingue sólo por la muerte prc

píamente dicha <art. 22, C. C. J, y e:~c.epc:ionalmente también se 

extingue por la presunción de muerte <art. 705, del C. C.>. No 

obstante lo anterior, la extinción de la personalidad juridica 

por causa de muerte no s19nifica que con la desaparición fisica 

de la persona se extingan también completamente todos y cada uno 

de sus det"~C:hos y obligaciones. Claro está que algunos de esos 

derechos y obligacionos si desaparecen definitivamente con la 

personalídad del individuo; pero otros subsisten para tra.nsmlti!.:, 

se a sus herederos o permanecen en suspenso hasta que aparezcan 
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éstos, a efecto de que sustenten la sucesion o bien si no los 

hay, dicha sucesión siga el destino que la ley señale <Código -

Civil de 1928, art. 1281). 

La muerte fisica del hombre como medio de ext1nc10n de 

l• personalid•d ofrece dos problemasi lo. El de su prueba¡ y, 

2o. El de determinar quien falleció primero o después. Esto ocu

rre por eJemplo, cuando dos o más personas llamadas por la ley 

o por testamento a sucederse fallecen en siniestro, o 

bien en condiciones tales que no se sepa cual de ellas falleció 

primero. 

El derecho romano prev1n1endo el problema. anteriormente 

citado, decia que, siendo la muerte un hecho, a quien lo aduJese 

en Juicio co1·respondia aportar la prueba del mismo. No obstante 

lo anterior, el derecho establecía las siguientes presunciones: 

l•. "De comorienc:ia1 Que consist1a en considerar que s1 dos suje

tos mor1an en el mismo siniestro sin poderse probar ql.l1en talle

ció p1·1met·o, se presumia que ambos fallecler·on al mismo tiempo; 

2a. De premor1enc1a: Que otoq~aba bien al padre, bien al hiJo 1 

el hecho de haber fallecido uno antes que el otro un mismo 

infot·tun10. Si el hiJO er•a 1mpóber· se entend1a que habia falle-

cido antes que el padre; y si era púber, se 

fallecido antes que él.'1 <28>. 

tenia al padre 

Actualmente en las le9islac1ones modernas se tiende a evitar 

fijar ninguna premorencia y la inmensa mayoría de los códigos 

28> Ibídem. pp. 262-264. 
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optan por la comoriencia. Nuestra legislación resuelve el pro-

blema al disponer en su art!culo 1287, del e.e. los siguiente: 

"Si el autor de la herencia y sus herederos y legatarios pere-

cieran en el mismo desastre o en el mismo dia, sin que se pueda 

averiguar a c1enc1a cierta quienes murieron antes, se tendrán 

todos por muertos al mismo tiempo, y no habrá lugar entre ellos 

a la transmisión de la herencia o legado". 

Respecto a la presunción de muerte como medio excep-

c1onal de extinción de la personalidad jurid1ca, es necesario 

que se cubran-determinados requisitos como son: Formular presun

ciones de muerte; regular ciertos periodos de la ausencia, pri-

mero, para declarar que el individuo se encuentra au5ente para 

todos los efectos legales; no basta la ausencia de hecho, debe 

de haber la declaratoria Judicial de ausencia y, para ello la 

ley toma en cuenta el transcurso de ciertos plazos. Una vez que 

se declara la ausencia, es necesario dejar transcurrir otro pla

zo también fijado por la ley, hasta llegar a la presunción de 

muerte y hasta que ~e formule legalmente ésta, cesa la pet•so

nal idad jurídica del ausente. 

Como es de suponerse, en la declaración de ausencia, y 

una vez que se llega a la presunción de muerte, ésta última pue

de ser anterior o posterior a la muerte real, enfrentándose al 

caso en que un sujeto puede ser privado de su personalidad, aún 

en vida, o por otro lado el derecho puede segL1ir reconociendo 

personal 1dad a un su Jeto que ya haya muerta¡ "sin embargo, como se 



-38-

esta operando sobre una hipótesis de que el sujeto haya muerto, 

ésta quedara destruida si el sujeto ausente aparece, destruyendo 

todos los efectos juridic:os relacionados con esa presunt• muer-

te. Los bienes que hablan pasado a sus herederos, como si se 

tratara de una mue1•te real, regresan al patrimonio del ausente; 

cuando se pueda determinar con certeza su muerte, a pesar de que 

se haya declarado su presunción en una fecha anterior, los efec:-

tos juridic:os se referirAn a la muerte real y no a la muerte 

presunta, por lo tanto todas las diligencias practicadas con la 

fecha de la presunción, quedan sin valor jurid1co.'' (29) 

Dl CONCEPTO DE PERSONA. De acuerdo a Muño:: Luis, "la 

palabra persona viene del latin seno, as, are y del prefijo per: 

sonar fuerte. En el teatro antiguo se llamó persona a la mascara 

que los actores empleaban para representar sus papeles¡ y, 

$egün era la mascara cómica o tragica, a•i era el personaje re-

presentado. De donde persona significó el ser humano representa.o_ 

do su papel vivido en la comunidad social". <30) 

Para Ferrará Francisco, "persona quiere decir titular de 

un poder o deber jurtdico". <31) 

"En derecho, no es lo mismo personA que hombre¡ hombre 

es todo ser humano considerado sin respecto alguno a lo• dere-

chas que la ley le garantiza o le nittg•: Entre lo• rom•nos, que 

29) RoJina Vi llegas, Rafael. Qh CJ...i., pp. 162-163. 
30> Muñoz, Luis. ~Cit., p. 255. 
31> Ferrará, Francisco. ~ ~., p. 330. 
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hab!an consagrado la esclavitud, el escla'Vo era despojado de to-

da especie de derecho, no era en realidad persona sino cosa; en-

tre nosotros no existe tal diferencia, pues no hay quien deje 

de gozar algunos derechos. las personas son el primer• objeto del 

derecho". C32> 

Rosado Echci.nove, nos dice: "En derecho, se entiende por 

persona todo suJeto de derechos y obligaciones. As!, toda enti-

dad que pueda reclamar ante los tribunales el otorgamiento de 

una prestación, o de quién se pueda exigir otro ti'nto 1 se consi-

dera como persona, desde el punto de vista legal 11
• C33> 

Al efecto, existen dos clases de personas: Las físicas y 

las morales, las cuales serán motivo de estudio en los siguien-

tes dos puntos. 

1.- PERSONAS F!SICAS. Persona9 ftsicas como ya lo hemos 

visto, son todos los seres humanos por el sólo hecho de serlo; 

por lo que, respecto al presente tema no ahondaremos más, ya que 

en temas i1nteriores hemos explicado claramente lo refcr·ente a la 

personal 1dad y la persona; temas que están íntimamente ligados 

con el presente, y únicamente nos concretaremos a continuación a 

desarrollar lo referente a los atributos de las personas ftsi-

cas. 

El nombre como primer atributo de las personas fisicas, 

32) Escric:he, Joaquin. ºº-:,..Cit., p. 1346. 
33) Rosado Ec:hánove, Roberto. QJh_ ~. p. 28. 
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es tá const1tu1do por el conjunto de palabras que 1ndiv1dual1zan 

a una persona en sociedad. Se forma por el nombre prop1amente, 

que sirve para oistinguir a una persona de las dem.tlis <Pedro, Mi

guel, Juan, Rosa, etc.) y por los apell 1dos, mismos que indican 

la familia a la que se pertenece <Pérez 1 Gomez, Ramire~, et~.J. 

Las per•son.as ffsicas por lo general, cuentan siempre con 

dos apellidos: el primero de cada uno de sus progenitores, yendo 

en primer lugar el apellido paterno y después el materno. De 

acuerdo al articulo 249 del Código Penal para el Distrito Fede

ral, es constitutivo de delito el ocultar o variar el nombre al 

declarar ante una autoridad Judicial; es decir, que el uso del 

nombre constituye a la vez un derecho y una obl1gac10n. 

El domicilio; este puede ser de tres clases; lo. El dom1-

cilo real; 2o. El domicilio legal; 3o. El domicilio convencionaL 

El domicilio real de una persona física, el lugar 

donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de 

éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus nego

cios; y, a falta de uno y otro, el lugar en que Be haye. Este 

llama domicilio voluntario Cart. 29 del c. C .. del O .. F.). 

El domicilio legal es el que la ley fiJa a determinadas 

personas para el eJercicio de sus derechos y el cumplimiento de 

sus obligaciones, aunque de hecho no se encuentren alli presen

tes, Asi, los menores o incapacitados tienen su domíci 110 en el 

de sus padres 0 tutores; y los militares o empleados públicos &e 
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consideran domiciliados en"el lugar donde desempeñan sus fun

ciones. 

Es domicilio convencional el que tija una persona para 

el cumplimiento de determinadas obl1gac1ones, ejemplo, cuando 

alguien tiene pendiente un lit1910 ante los tribunales, señala 

el despacho de su abogado para alli le sean notificadas las re

soluciones del Juez. 

El patrimonio; el patrimonio de las personas fisicas 

esta formado por el conjunto de bienes y derechos apreciables 

en dinero. Se a 1 irma que de algún modo toda persona tiene un 

patrimonio, lo mismo puede ser cuantioso, modesto o tan reducido 

que tlnicamente se 1 imite a la ropa que tenga puesta la persona. 

La capacidad Jurídica; s1 bien, como ya se ha dicho, to

dos los seres humanos tienen personalidad ante la ley (capacidad 

de goce>, no todos tienen capacidad de eJerc1cio, la cuál esta -

limitada por la minoría de edad y el estado de interdicción, 

principalmente, son ·éstas, restricciones a la personalidad que 

impiden a los afectados ejercitar por si mismos sus derechos, lo 

que conforme a l,a ley deben hacer por conducto de sus represen

tantes. 

El estado civil de una persona, es la situación que guac 

da dentro de la sociedad y dentro de su propia familia, (casado, 

soltero, viudo, divorciado, hiJo, padre, hermano, menor de edad, 

mayor , etc. ). 
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Seg Un sea el estadO civil de las personas, asi serán 

sus derecho9 y oblig•cionem con respecto a determinados sujetos; 

asi, el hijo menor de edad tendrá derecho a recibir alimentos 

por parte de sus padres; el casado tendrá la obligación u obli-

gaciones derivadas del matrimonio; el divorciado tiene aptitud 

legal para contraer nuevas nupcias, transcurrido el tiempo 

fijado por la ley¡ el mayor de edad tiene plena capacidad para 

disponer libremente de su persona y de sus bienes, etc. 

El estado civil de las personas sólo puede probarse con 

las constancias relativas al Registro Civil. 

La nacionalidad; como atributo inhet·ente a las personas 

fisicas, es una relación juridico-politica que se establece en-

tre una persona y un Estado. De tal relación resultan diferentes 

consecuencias, según sea la persona nacional o extranjera. (34) 

Respecto lo anterior, el articulo 30 Constitucional 

nos dice; "La nacionalidad meKicana se adquiere por nacimiento 

o por naturalización. 

2.- PERSONAS MORALES.- Es claro que no solamente las 

personas fislcas pueden ser sujetos del det·echo; algunas colee-

tividades formadas por grupos de individuos también lo son; el 

propio Estado es un claro ejemplo de tales colectividades o en-

tes colectivos. Dichas colectividades reciben por la ciencia 

34> ~Soto Pércz, Ricardo. ~ Q.g ~ Pos1ttv_Q 
Mexicano. pp. 153-157. 
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juridica diversas denominaciones como: Personas civiles, incor-

porales,misticas, ficticias, etc., no obstante, el más comónmen-

te utilizado es el de ''personas morales''. 

Las personas morales son consideradas por el Derecho 

como sujetos de relación jurídica independiente, no sustentable 

en la encarnación fisica de un hombre individualmente hablando. 

"Para la existencia de una persona moral se r•equieren dos 

requisitos básicos: lo. Que la persona moral surJa como un ente 

distinto o independiente de los individuos que la componen, y, 

2o. Que el Estado reconozca a dicho ente la facultad de ejercer 

derechos y obligac:1ones de indole patrimonial, que no sean de 

modo alguno los derechos y obligaciones privat1va9 de cada 

de los elementos o individuos que lo constituyen." <35> 

Soto Pérez nos dice quei "Personas morales son aquellas 

asociaciones o corporaciones que se crean con algún fin o motivo 

de utilidad pública o privada y a quienes el Derecho reconoce 

una personalidad distinta de la que tienen cada uno de sus inte-

grantes". <36> 

Las personas morales son una ficción del Derecho, es 

decir 1 no tienen una existencia real 1 sin embargo 1 la ley les 

atribuye una personalidad por razones de orden práctico y Jurt-

dice. 

35) Muño::, Luis. ~ ill•, p. 329-330. 
36) Soto Pérez, Ricardo. ~ ~. PP• 157-158. 
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A 1 respecto el Código Civil en su articulo 25, nos enu

mera a law. personAs morales, e><presando lu siguiente: "Son per

sonas morales: 

L- La l-.lac16n, los Estados y Mun1cip1os¡ II.- Las demés 

corporac1one~ de carácter público reconoc1d•s por la ley¡ Ill.

Las sociedades civiles o mercantiles; IV.- Los sindicatos, las 

asociaciones profesionales y las demás a que se t·ef1ere la frac-

ción XVI del articulo 123 de la Constitución Federal; v.- Las 

sociedades cooperativas y mutualistas, y; VI.- Las asociaciones 

distintas de las enumeradas que se propongan fines politices, 

cientif1cos 1 artisticoia, de recreo o cualquier otro fin licito, 

siempre que no fueran desconocidos por la ley". 

Las personas morales obran y se obligan por medio de sus 

órganos que las representan; gerentes, comisarios, directores, 

apoderado5, etc. (art. 27 Código Civil>. 

Toda persona moral es poseedora de los si9uientes atri

butos; el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio 

y la capacidad juridica. Como •e puede ver existe una correspon

dencia entre los atributo• de las p•r•onas fisicas y los de las 

mo1·ales, excepc10n hecha del estado civ1l, mismo que por razones 

obvias sólo puede darse en las person~s fis1cas, ya que deriva 

del parentesco, del matrimonio, del divorcio, etc. 

El nombre está formado por las palabras propias de su 

denominación, eJemplo, el Instituto Mex1cano del Seguro Social, 
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Petróleos Mexicanos, el Muni'c:ipio de Naucalpan de Juárez, etc. 

El domicilio de las personas morales se determina en ba-

se lo dispuesto por el articulo 33 del Código Civil, en los 

siguientes términos: "Las personas morales tienen su domicilio 

en el lugar en donde se haye establecida su administración, las 

que tengan su adm1n1stración fuera del Distrito o de los terri-

torios Federales, pero que ejecuten actos juridicos dentro de 

las mencionadas c:ircunsc:ripciones, se consideraran domiciliadas 

en el lugar a donde lo hayan ejecutado, en todo lo que a estos 

actos se refiera. Las sucursales que operen en lugares distintos 

de donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lu-

gares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas pot" 

las mismas sucut"sales''. 

De acuerdo al articulo 5o, de la ley de Nac1onal1dad y 

Natur•lizac:ión, la nacionalidad de las personas morales se defi-

ne tomando en cuenta dos factores: lo. que se hayan constituido 

conforme a las leyes mexicanas, y, 2o. Que además, estable=can 

su domicilio en el territorio de la República. Cumplidos estos 

requisito5 tendrán la nacionalidad mexicana. 

Respecto al patr1monio, se d1ce que este está formado 

por los bienes de todo género tales como; dinero, muebles, in-

muebles, créditos, ob l igac1ones, etc., que estén destinados para 

cumplir el objetivo o la finalidad para el cuál fueron creadas 

(37). 

37l Cf1~. Rojina Vil legas, Rafael. 0k_ ~· pp. 154-157. 
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Por último, la capacidad Jurídica de las personas mora

les la establece el articulo 26 del Código C1v1l, mismo que al 

respecto dice: "Las personas morales pueden ejercitar todos los 

derechos que sean necesarios para realizar el obJeto de su 1ns

tituc16n." 

E> CAPACIDAD COMERCIAL RESPECTO A LAS PERSONAS FfSICAS. 

De acuerdo a nuestra le9islac1ón mercantil vigente {art. 3o.> , 

existen dos clases de comerciante5; los comer·c1antes individua

les Cpersonas físicas>, y los comerciantes colect1vos <socieda

des mercantiles>; siendo los primeros de ellos a quienes anal1-

zaremos en las s1gu1entes 1 ineas, y, en su oportunidad a los 

segundos. 

1. - EN LOS MAYORES DE EDAD. El articulo 3o, frac. I, del 

Código de Comerc10, nos da la defin1~i6n legal del comerciante 

individual, al decirnos que se reputan en derecho comerciantes 

a las personas que teniendo capacidad legal para eJercer el co

mercio, hacen de él su ocupación ordinaria. 

El texto del anterior artfculo nos conduce de hecho a lo 

dispuesto por el articulo 5o, del mismo código, a efecto de pe-

der pr•ec1sar a que tipo de capacidad refiere el citado •rt1-

culo tercero; por lo que al respecto dicho •rticulo So, nos dice 

lo s1gu1ente: "Toda persona que según las leyes comunes @!I hábil 

para contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohi

ban expresamente la profesión del comet·c10, tienen capacidad le-
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Naturalmente, las leyes comunes que nos menciona el articulo 

anterior, son el Cód190 Civil del Distrito federal,ya que siendo 

federal l~ materia de comercio, la capacidad para ejercerlo tie-

ne que ser igual en toda la República Mexicana. 

Vemos entonces que la capacidad legal a que se refiere 

el articulo 3o, del Código de Comercio, exclusivamen-

te a la capacidad de eJercicio, es decir,''la capacidad necesaria 

para actuar en el mundo jurid1co, creando, mod1ficando, o extin-

9u1endo relaciones Jurid1cas, (poder ejercer sus derechos y cum-

pl ir con sus obl 19ac:1ones por si mismos>" <38>. Tal capacidad de 

eJerc1cio de acuerdo al articulo 646 del Código Civil, la poseen 

las pet"'sonas f{s1cas que hayan alcanzado la mayoria de edad, la 

cual de acuerdo al mismo articulo comienza actualmente a la edad 

de dieciocho años cumplidos. Quedando e:<c:eptuados de acuerdo al 

articulo 450 1 fracs. 11, III y IV del mismo Código Civil; los 

mayores de edad privados de razón por locura, idiotismo o imbe-

cilidad, aün cuando tengan intervalos lúcidos; los sordomudos 

que no saben le~r ni escr"ib1r; los ebrios consuetudinarios, y 

los que habítualmente hacen uso inmoderado de drogas enervan-

tes. 

Efectivamente, para poder ejercer el comerc10 1 son Jas 

personas mayores de edad no sujetas a interdicción alquna, quie-

38) Huñoz, Luis. QQ_._ ~ pp. 318-::19. 
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nes en pr1ncip10 1 gozan de una capacide1d ampliamente reconocida 

por nuestra legislación mercan ti 1, para poder eJercer el comer-

c10; ya que como hemos visto,toda persona que tiene capacidad de 

eJercicio de acuerdo al Derecho C1v1l 1 la tiene también para 

eJercer· por· si mismo actos de comerc101 es dec1r 1 que fuer•a de 

los casos en que la propia ley mercantil no exceptUe los 

mayores de edad de la pos1bi l idad de eJercer el comercio, "es 

posible afirmar que los acto1t de c:;omercio pueden ser celebra-

dos válidamente por cualquier per·sona incapacitada. 

civilmente." <39> 

En realidad, la act1v1dad comercial requiere por lo gene-

ral, de la realizac16n de un constante conJunto de actos esen-

cialmente jurf dicos, mismos que no tendrian pleno valot• legal si 

fuesen realt=ados por personas cuya per·sonal1dad Juridtca estu-

viese de algún modo restr1ng1da substancialmente. 

Ya hemos visto entonces, que las personas fis1cas y que 

de acuerdo a la ley hayan alcan=ado la mayoria de edad y salvo 

las excepciones que la misma impone, tienen plena capacidad para 

poder ejercer ampliamente el comercio en nuestro pais. Otro 

requisito que exige el Código de Comercio para que una persona 

saa considerada como comerciante, es el de hacer del comercio 

la act1v1dad ordinaria de quien lo ejerce, es decir, realizar 

actos de comercio de un modo constante, habitual, repetido, con-

virt1endo la actividad mercantil en una actividad profesional. 

39> Mantilla Malina, L. Roberto. Derecho Mercantil, p. 38. 
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S1n embargo, no estoy totalmente de acuerdo con esto último, 

ya que con~1dero que nada tiene que ver con e·1 hecho de que 

una persona tenga o no capacidad para eJercer el comerc10; 

pudiendo una persona no dedicarse precisamente forma pro-

fesional al comerc10, sino más bien esporádicamente, y no por• 

ello deJar de tener capacidad para 

siempre y cuando dicha persona como ya 

ejercer tal actividad, 

se ha visto, sea mayor 

de edad y no se encuentre en alguno de los casos señalados por 

la ley como 1mped1mentos legales para poder ejercer el comercio. 

2.- EN LOS MENORES DE EDAD. En pr1ncip10 nuestra le9is

lac1ón mercantil, en su articulo 3o, frac. I, en relación con el 

5o 1 del mismo ordenamiento legal, nos dice que: "Se reputan en 

derecho comerciantes: r.- Las personas que teniendo capacidad 

le9al para eJerc;e1· el comercio, ha.c:en de él su ocupación ordina

ria''. A su vez el articulo 50 1 nos dice: ''Toda persona que según 

las leyes comunes es hábil para contratar y obligar-se, y a quien 

las mismas leyes no prohiben expresamente la profesión del comer:. 

cio, tienen capacidad legal para ejercerlo''. 

S1n embargo, lo anterior no significa que por ejemplo 

los menores de edad, quienes definitivamente carecen de la capa

cidad Jurídica de ejerc:1c10 pa1·a poder contratar y obl19ar~e por 

si mismos, no puedan realizar nunca actos de comerc:10; estos 

nares a pesar de lo dlspuesto por la ley mercantil, podrán ejer

cer excepcionalmente el comercio por medio de sus rept"t:-5entantes 

legales, según veremos más adelante. 
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Conforme a lo dispuesto por nuestro vigente derecho co-

mún, son con•1derados como menores de edad, los individuo& de 

ambos sexos que aún no han cumplido la edad de 18 años. Se ha 

fijado tal edad en l• ley, ya que los legisladores consideran 

que antes de la misma, el hombre no es capaz de alcanzar el com-

pleto desarrollo de sus actividades tanto fi&icas como mentales, 

a efecto de que les permita dar a sus actos c1v1les el valor de-

bido y medir sus consecuencias naturales; tal situación de inca-

pacidad es plenamente reconocida por la ley; creando una serie 

de medidas tendientes a proteger a los menores contra los ríes-

ges de su propia inexperiencia, siempre tendientes a proteger 

los intereses de los mismos, "cuando los menores realizan actos 

sin la sujeción tutelar o de representación legal, la ley pro-

nunc1ará una nulidad l""elativa de dichos actos." <40> 

En base a lo dispuesto por el articulo 3o, fracción 

I, en relación con el So, del Código de Comercio, los menores de 

edad carecen de capacidad para ejercer el comercio, no obstante 

y muy a pesar de lo dispuesto por dicho Código, los menores de 

edad podrAn ser comerciantes si por medio de sus represent•ntes 

legales, explotan una negociación mercantil. Lo anterior en ba-

se lo dispuesto por el articulo 556 del COd1go Civil, mismo 

que a la letra dice' "51 el padre o la madre del m•nor ejercian 

•lgUn comercio o industri•, •l ju~: 1 con informe de dos peritos, 

40> Tena, Felipe de Jesüs. Del""echo Mercantil Mexicano. p. 142. 
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decidirá s1 ha de continuar o no la negociación¡ a no ser que 

los padres hubieren dispuesto algo fiebre este purito,en cuyo caso 

se respetara su voluntad,en cuanto no ofre~ca grave 1nconven1en

te a juicio del juez''. 

Como podemos ver, el tutor o representante del menor de 

edad, no esta facultado en todo caso, para ejercer el comercio 

en nombre de su pupilo, sino únicamente como nos lo dice el 

ticulo 556 del Código Civil, cuando el padre o la madre del 

menor hayan dejado a éste una negociación comercial o industri

al, o bien cundo el menor reciba una de éstas por donación. Lo 

que es jurídicamente imposible a los representantes del incapaz, 

es comenzar el eJercic10 de un comerc10, ya sea por adquisición 

o creación del mismo, ya que lógicamente tal iniciativa no tie

ne los caracteres de necesidad o de evidente utilidad, que 

constituyen los limites de toda administración legal. Por lo 

que en caso de no tomar en cuenta estos principios se estarla 

arriesgando el patrimonio del menor de edad r·epresentado, lan

zandolo a una empresa de utilidad dudosa en la que bien sabemos 

puede haber grande• 9anancia5 pero también grandes perdidas. 

"Siempre que el tutor o el padre (representantes} del 

incapaz, ejerzan legalmente el comeré:io nombre del 

representado y por cuenta del mismo, subsistir·án todas las 

restricciones a que la ley condiciona su administración y prin

cipalmente, las estabiec:idas por los articules, 561, 563, 564 
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y 453 del c:Odigo c1v11."(41>. De acuerdo con los principios de 

repr•sentación en lo& actos jurid1c:os, éstos producen sus efec-

tos en relación al representado, y serA, por lo tanto, el inca--

pacitado menor de edad y no su representante legal, quien adqui-

era el estado o la calidad de comerc:1ante. Por lo que respecta 

al representante, éste podrá dirigir personalmente la neqoc1a-

ción,o puede conferirla un tercero. En cualquier caso estos 

tendrán Ja calidad de factores y •eran sometidos a l•s normas 

que rigen a los auxiliares del comerciante. 

Como es de suponer, el estatus de comerc1ante que en este 

caso adopta el menor de edad, produce consecuencias tanto c1v1-

les como de tipo penal Cprincipalmente en los casos de quiebra> 

en cuyo caso, únicamente las consecuencias civiles son juridi--

camente imputables al menor, ya que de los hechos del1ctuosos 

que se originen responderán personalmente quien por si misma los 

haya realizado "repre!f.entante legal o factor" (articulo 102, de 

la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos>, mismo que a la letra 

dice: "Los tutores que eJerzan el comercio en nombre de los menQ 

vil, o los factores que los sustituyan en c•so de incapacidad o 

de incompatibilidad de aquéllos para el ejerc1c10 del comerc10, 

quedan sometidos a las normas previstas en los •rticulos prec~ 

dentes para las quiebras culpable~ o fr.audulentas. "No ob!ltante 

lo anterior, los menores de edad comerciantes sí podrán respon-

. 41> !.Q.iQgm. pp. 136-139. 
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t•s que se originan con motivo de las actividades de su negoci~ 

ción mercantil, siempre y cuando se demuest,-e que éstos intervi-

nieron o fueron cómplices en l•s mismas, en cuyo caso y de 

procedente se regir~ o suJetará su responsabilidad en las mis-

mas, por las leyes penales. 

Por otro lado, puede darse el caso y de hecho se da en 

mucha5 ocasiones, que un menor de edad sujeto a tutela, realice 

actos de comercio y no precisamente como lo permite la ley a 

traves de representantes legales, ni en los especiales 

que prevee la misma, sino que fuera de estos y por su cuenta pr~ 

pia; ante cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto por el dere-

cho comün, los actos jurídicos celebrados por menores de edad o 

incapaces, válidos en muchas ocasiones, y los que no lo son, 

c•recen tan sólo de una nulidad relativa, pues éstos se han est~ 

blecido presumiblemente en beneficio exclusivo del incapaz. Por 

lo tanto si los actos juridicos celebrados por incapaces no son 

necesariamente nulos. para el derecho común, tampoco lo serán pa-

ra el Código de Comercio, ya que como hemos visto, en materia de 

capacidad, éste se acoge a lo dispuesto por aquél y principalme~ 

te en lo que respecta a los incapaces, ya que al respecto el Có-

digo de Comercio prácticamente no nos dice nada. (42> 

42> ~Mantilla Melina, L. Roberto. ~ ~ pp. 86-87. 
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3. - LA· CAPACIDAD PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO POR Mu-

JER CASADA. 

3.1.- ANTECEDENTES. En cuanto a la capacidad de la mujer 

casada para eJer-cer el comercio; hasta antes de que por decreto 

publicado en el Diario Ofici~l de la FederaciOn de fecha b de 

enero de 1954, se derogaran los articulo~ Bo, 10 y 11 1 del COd1-

go de Comercio, se establecia en éstos claras restricciones a la 

capacidad de la muJer casada para poder ser comerciante, ya que 

para poder hacerlo precisaba necesariamente de la autoriz:aciOn 

expresa de 1 mar' 1 do otorgada en eser i tura pU.b 11 ca, el lo indepen

d i en temen te de la edad requerida indispensablemente para contra-

er matrimonio. 

Sólo en forma excepcional podia la muJer casada eJercer 

válidamente el comerc10 sin necesidad de la 'exigida autorización 

marital; dichas excepciones eran entre la• más comúnmente acept~ 

das las s1gu1entes; En los casos de separación, de ausencia del 

marido, interd1cc10n del mismo y en los de privación de derechos 

civiles también del marido, siempre y cuando las causas anterioc 

mente citadas fueran declaradas legalmente por la autoridad judi 

cial. Dichas excepciones a la regla ~e concedian, ya que e5 de 

suponerse que al ocurrir cualquiera de los casos ya citados, la 

muJer casada quedaba en completo abandono tanto moral como econQ 

mico para poder subvenir sus más apremiantes necesidades parsonf!. 

les y las de sus hijos si los hubiere; resultando totalmente in

Justo que a pesar de caer en los supuestos señalados de abando-
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no, se siguiera privando a l,a mujer casada del derecho a la posi 

bilidad de bu•car por sus propios medios la forma de solventar 

sus necesidades a través del ejercicio del comercio, sólo por 

que el marido no estuvie,.e en c:ondic:1ones de otorgarle una licen. 

c1a con las formalidades o requisitos exigidos al respecto. 

Otra excepc1ón que existia consignada en.el Código de Cg 

mercio,es la que se referia al caso en que la muJer ca'!iada ejer

cla el comercio antes del matrimonio y lo continuaba ejerciendo 

después de éste, sin que el esposo le pr~oh1biera ejercerlo, pues 

entonces se presumia concedida la autorización en forma automát~ 

ca. 

En cuanto • los bienes de la mujer casada que ya fuera 

a través de la autor1zac1ón del marido o por medio de las excep

ciones señaladas ejercía el comercio, y siempre que ésta necesi

tara de di9poner de dichos bienes tanto muebles como inmuebles 

para poder garantizar con ello sus operaciones mercantiles, po

dia gravarlos con toda libertad y sin la autorización del mari

do; de la misma forma podia comparecer• en Juicio sin p1~evia li-

cencia del marido. En cuanto a gravar los bienes del marido o 

los pertenecientes a la sociedad conyugal si bajo ese régimen e~ 

taban casados, resultaba siempre necesaria la anuenci.a del mar.!. 

do y se requería además que dicha autori:ac1ón constara en la e.a. 

critura en la que el esposo hubiere autorizado a la mujer ejer

cer el comercio. 

Por otra parte, la autori:ación que en esos tiempos se -
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daba a la mujer casada por su marido para poder ejercer el come!:, 

cio,podia revocada en cualquier momento por- el marido, lo que 

resultaba ser· completamente injusto ya que en ocasiones el mari

do revocaba dicha autori::ación a su mujer sin tener- motivo algu

no, es decir, por simple cap1·1cho y aun cuando éste ni siquiera 

er-a capaz de cumplir- responsablemente con los gastos de la fami-

1 ia; asi mismo al retirar el espo50 de modo brusco el permiso a 

la esposa para ejercer el comercio, en ocasiones salia ocasionar:. 

le la ruina, ya que er-a imposible solventar de inmediato sus com 

premisos or1g1nados con motivo de operaciones, poniéndola in 

clusive en una situación de quiebra. Aunque la ley no era clara 

al respecto, de suponerse que en los casos anteriores y en 

virtud de la gravedad de una cancelación brusca del permiso que 

el marido concedia a su mujer para ejercer el comerc10 1 ésta po

dia acudir ante los tribunales para oponerse a la injustificada 

cancelación de su autorización marital. 

La revocación de la autor-izac:iOn marital, debia ser pu-

bl icada un periódico de la localidad o del lugar más próximo 

si es Que en el lugar donde se ejercía el comar-cio no lo h•bia1 

asi mismo, el Código de Comercio •9tablecia qua la •utori::•ciOn 

marital surt1ria sus efectos hasta que transcurrieran noventa 

dias de la publicación de la revocación en lugar visible del es

tablecimiento comercial de la mujer. 

La incapacidad de la mujer p•r• el libre ejercicio del 

comercio, hasta antes de las reformas mencionadas en el Código 
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de Comercio, estaba intimamepte emparentada con el problema mAs 

general relativo a las incapacidades de toda mujer ~ que tenia 

ese estado civil. Históricamente hablando, son de sobra conoc1-

dos los apoyos de esta limitación igual que sus antecedentes. Se 

remonta de hP.cho a los primeros s19los de la vida social; la po-

testad marital es asunto que ha ido de acuerdo con la evolución 

de las relaciones fam1l1ares y va desde la consideración de la 

mujer como un bien perteneciente al marido, que podia ejercer SQ. 

bre aquella derechos absolutos, hasta los términos claros y pre-

c1sos del derecho moderno en donde se le protege y sitúa en pla-

no de igualdad técnico con el varón; algunas di1erenc:tas empero 

gen de notar, entre ellas las relativas a la diversa actividad 

que compete a los consortes dentro del hogar, al hecho mismo de 

la maternidad; y aun la d1ferenc1a se impone por ra=.ones de indQ 

le meramente natural, a menudo demostradoras de la incompatibil~ 

dad de la condición social y moral o flsica de la esposa con 

ciertas actividades trad1c1onalmente reservadas al varón.Pero en 

todo caso, el derecho contemporáneo ha suavizado mucho la cond1-

ción de la muJer y la ha exaltado al punto de empareJarla en mu-

ches paises con la del esposo. (43> 

Antes de las reformas al Código de Comercio, en cuanto a 

la capacidad para el comercio por mujer casada, existí~ una cla-

ra contradícc1ón entre lo dispuesto por los articules So, 10 y 

11, de éste código, y lo dispuesto por el ar•ticulo 2o, asi 

43) Cfr. Viramontes, Guillermo. Primer Curso Qg, Derecb..Q. ~ 
!..!..l..s.. pp. 129-135. 
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como por el 16q del C6d190 C1v1l, ya que por una parte el articy_ 

lo Be, del Código de Comercio, deci• que la mujer casada,para pg 

der eJercer el comerc10 precisaba de la autori:ac:ión e:<presa de 

su marido concedida escritura pública. En cambio en el 

derecho común tC6d1go C1v1l del O. F. >, a1-t. 20, se manifies-

t"a que la capacidad juridic:a es igual para el hombre y la mujer; 

y el articulo 169 del C. C., que la mujer podrA desempeñar un em. 

pleo, eJercer una profesión o el comerc10. 

Es muy probable que el le91slador haya tomado en cuenta 

esta discrepancia que ex1stia en ambos Códigos, para deroga1· los 

articules del Código de Comercio que l1m1taban la capacidad de 

la mujer casada para ejercer el comercto; asl mismo, es de supo-

nerse que el le9islador también había restringido dicha capaci-

dad a la muJer casada, basado en los principios referentes a la 

condición de la dir·ecciOn y cuidados en el hogar y para con los 

hijos que la muJer casada estaba obligada a atender en forma pri 

mordial; sin embar"go,"los problemas que se pr·esentaban tanto de 

~ipo legal como de índole práctico, as! como los movimientos mu~ 

diales de liberación femenina, ocasionaron que el legislador se 

v1er"a obligado a derogar en el Código de Comercio, loe articules 

que lesionaban de un modo grave los derechos de la muJer en cuao 

to a la igualdad con el hombre para poder dedicar•se al oficio, 

profesi6n o comercio que mas le convenga, siempre y cuando no ge 

lesionen los derechos de terceros, la moral, las buenas costum-

bres, y en general lo dispuesto por la ley." C44> 

44> Rodrigue: Rodrigue:, Joaquín. ~ ~., p. 41. 
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3,2.- DISPOSICIONES AL RESPECTO POR LA LEGISLACION ACTU-

ALMENTE VIGENTE EN Ht.XICO. Actualmente por lo qu·e respecta a la 

capacidad de la muJer casada pat•a ejercer el comerc10, ésta la 

posee en igualdad de circunstancias que el hombre, ya que como 

se ha mencionado en el punto anterior, por decreto publicado en 

el Diario Oficial de la Federac:ión del dia 6 de enero de 1954, 

fueron derogados los articulo~ So, 10 y 11, del Código de Comer-

cio, en los cuáles se establecian claras restricciones para el 

ejercicio del comerc10 por mujer casada.''Tales a1·ticulos fueron 

derogados sin duda con el propósito de que este ordenamiento si-

guiera el ejemplo, dado en reforma constitucional realizado poco 

antes, exactamente en fecha 13 de octubre de 1953, y publicado 

el dia 17 del mismo mes, en el Diario Oficial de la Federación, 

al declarar explícitamente la ciudadania de la mujer, de equipa-

rar juridicamente a ésta con el hombre.'' (45> 

Con motivo de las citadas reformas al Código de Comer-

cio, se incluye como articulo 9o, el siguiente texto: "Tanto el 

hombre como la muJer casados, comerciantes, pueden hipotecar sus 

bienes ralees para seguridad de sus obligc3ciones mercantiles, y 

comparecer en 3uicio s1n necesidad de licencia del ot1·0 cónyu-

ge, cuando el matrimonio se rija por el régimen de separación 

de bienes. 

En el régimen social conyugal,ni el hombre ni la muJer cg 

45) Han tilla Mol 1na 1 Roberto. ~ ffi., p. 89. 
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merciantes podt'~n hipotecar ni 9rav•r lo• bien•• de l• sociedad 

conyugal, ni los suyos propio~ cuyos frutos o productos corres

pondan a la sociedad, sin licencia del otro cónyuge. COffto se 

puede ver, la mujer casada, comerciante, se •ncuentra en defini

tiva en la misma situación jurldica que el hombre. Esto es, la 

mujer.casada puede actualaente ejercer el comercio sin necesidad 

de la autorización previa de su marido, como lo exigta el arti

culo So, del Código de Co•ercio, salvo alguna limitación misma 

que no es causa suficiente para destruir su capacidad comercial 

<art. 169, Código Civil del D. F. >. 

4.- LOS EXTRANJEROS V SU CAPACIDAD PARA EJERCER EL COMEB 

CID EN MtXICO. De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 33, de 

nuestra Constitución Federal, "Son extr•nJeros los que no posean 

las calidades determinadas en el articulo 30. Tienen derecho a 

las garantias que otorga el Capitulo I, Titulo Primero, de la 

presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la 

facultad exclusiva de hacer •b•ndonar del territorio nacional, 

inmediatamente y sin n•cesidad d• juicio previo, • todo extranj~ 

ro cuya permanencia Juzgue inconveniente. 

Los extranjero~ no podr6n, de ninguna manera. inmiscui~ 

se en los asuntos politices del pais". 

Como podemos ver, la Constitución Gen•ral en su anterioc 

mente citado articulo 33, otorga el fundamento legal en cuanto 
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a la aptitud de lo• •xtr~njeros para ejercer el comercio en 

nuestro pal•, al dwcir clara111ente que tienen éstds derecho a go

zar de las garantias que otorga el Capitulo I, Titulo Primero, 

de la mi~ma Constitución; por lo que, en dicha parte Constit~ 

cional encontramos las garantias que otorgan la!' articules lo y 

5o, en donde el articulo lo, nos confirma lo dispuesto por el 

articulo 33, al decir que: "En los Estados Unidos Mexicanos todo 

individuo gozara de las garantías que otoroa esta Constitución, 

las cuales no podran restringirse, ni suspenderse, sino en los 

casos y con las condiciones que ella misma establece". Aunque el 

anterior articulo no nos menciona de manera clara a los extran

jeros, es obvio que éstos quedan incluidos, al momento de decir 

que en loe Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de 

las garantias que otorga 1tsta Constitución; es decir, generaliza 

d•ndonos a entender que ya SRan nacionales o eKtranjeros, si se 

encuentran en territorio meKicano, gozaran por ese sOlo h•cho 

de las 9arantias que la Constitución Federal otorga, salvo las 

restricciones que la misma imponga. Siendo el articulo 33 ya in

dicado, el que no• confirma totalmente la aseveración •ntes me~ 

cionada. De tal forma que en base a lo dispuesto por las citados 

articulo• 33, 1d y 5o, Constitucional•s 1 los extranjeros podrán 

dedicarse a la industria, comercio o trabajo que más les acomode 

siendo licites. 

Por su parte el Código de Comercio en su articulo 13, 

nos dice al re5pecto que: "Los extranJeros serán libres para 

ejercer el comercio, según lo que se hubiere convenido en los 
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tratados con sús respectivas naciones, y lo que dispusieren las 

l•yes que arr~glen los derechos y obligaciones de los extranje-

ros". 

As!, la Ley General de Población, publicada en el Diario 

Oficial de la federación de fecha 7 de enero de 1974, en su art. 

49, señala diversas caracteri•ticas, o clases de inmigrantes y 

entre ellas la fracción II, establece la de inversionistas, que 

es aquel que se interna legalmente en el pais, con el propósito 

de radicar en él tart.44>, ''para invertir su capital en la indu~ 

tria, de conformidad con las leyes nacionales, y siempre que la 

inversiOn contribuya al desarrollo económico y social del pais". 

La inversión que en el pais re•lice el inmigrante se 

consider"ará inversión extranJera de acuerdo con el articulo 2o, 

de la Ley de Inversión extr•njer"a, la cuál, conforme al segundo 

párrafo del articulo 5o, de la propia ley, no puede exceder· del 

19% del capital de la empresa, de donde se concluye que el inmi 

grante no podrá eMplotar una industria, y ejerce1· asi el comer

cio, sino es junto con mexicanos. 

El inmigrante con residencia legal en el pais durante S 

años, que adquiera dicha c•lidad migratoria por resolución de la 

Secretaria de Gobernación (art. 52 y 53 de la Ley General de Po

blación>, podr~ dedicarse a cualquier actividad licita con las 

limitaciones que imponga la Secretaria de Gobernación, de acuer

do con el reglamento y demás disposiciones •Plicables <•rt. 55, 
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de la Ley de Población>; por. tanto, podrá ejercer el comercio y 

adquirir la calidad de comerciante y la que realice equipar~ 

rA a la inversión mexicana, salvo cuando, por razón de su act1vi. 

dad, se encuentre vinculado con centros de decisión económica 

del exterior Cart. bo, de la Ley de Inversión Extranjera), y con 

l•s excepciones que resultan de especificadas disposiciones legª 

les que reservan determinadas actividades a mexicanos o soc1eda-

des mexicanas con cláusulas de exclusión de extranJeros. 

"Podria caber la posibilidad de que 

grante ejerciera el comercio individualmente en una rama de la 

industria, si obtuviese una resolución de la Comisión Nacional 

de Inversiones Extranjeras que resolviera autor•izarlo para ello, 

en uso de la facultad que le concede el antepenúltimo párrafo 

del articulo So, de la Ley de Invers10n extranjera.'' <46> 

Salvo los casos señalados, los extranjeros no pueden 

ejercer el comercio en la República Me:ocana. 

En términos generales, podemos con e luir diciendo que las 

leyes mexicanas son sumamente benévolas en cuanto a la posibli-

dad que éstas otorgAn a los extranJeros para poder ejercer libr!t 

mente el comercio en nuestro pais, s1n más problema que el cum-

plir con ciertos requisitos lega.les; mismos que en la actualidad 

no son respetados por dichas personas1 ya que no es desconocido 

para nadie y mucho me.nos para las autoridades correspondientes, 

el que gran cantidad de extranjeros explotan en la actualidad 

46) 1º..!.á..run·t pp. 91-92. 
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importantes ramas de la industria 

lag disposic:1ones impuestas por 

o el comercio sin cumplir con 

las leyes mexicanas los 

extranjeros; ocasionando con lo anterior que cada vez haya mayor 

eKplotac:iOn por parte de éstos individuos que utilizan mano de 

obra barata de parte de connac1onales mexicanos, mismos que 

únicamente sirven como subordinados de dichos extranJeros y 

como lo marca la ley, como socios c:api tal istas mayoritarios en 

la explotación de determinadas ramas de la industria o el comer

cio. Pero quizá lo más grave de este problema c:cns1sta en que 

las millonarias ganancias que obtienen estos extranJero&, no son 

en la mayoria de las oc:as1ones reinver"t1das en nuestro pais,s1no 

enviadas a su pais de origen, ocasionando con ello la ruina del 

nuesatro. 

Las disposiciones legales imperantes en nuestro pals 

referentes a las limitaciones de lots e><tranJeros para ejercer 

ciertas actividades, son como ya lo he dicho, sumamente 

condescendiente. Sin embargo, a pesar de ello son buena5 pero 

sólo en tecria, ya que en la realidad éstas no son aplicadas ni 

hechas cumplir como debiera de serlo. Es por ello, que propongo 

que el gobierno me~icano, tome concienci• de l• gr&vedad del 

asunto, y exija a las autoridades encar~adas directamente de ha

cer observar y aplicar tales restricciones a lo• extr•njeros que 

ejercen el comercio en nuestro pals; para que r•almente cumplan 

con el i1n para el que se les ha asignado, y que en ca•o de no 

hacerlo, sean inmediatamente destituidos e inclu~o sancionados 

penalmente, por las corrupcione~ cometidas en su c•rgo. 



Fl CAPACIDAD COMERCIAL RESPECTO A LAS F'ERSONAS MORALES. 

Ya en tema anterior al presente trabajo se ha estudiado lo refe-

rente a las personas morales en 9eneral; por lo que a continua-

ciOn no9 concretaremos a analizar lo referente a las sociedade5 

mercantiles <personas morales comerc:iantes), y su capacidad para 

ejercer el comercio en nu••tro pais. 

1.-SDCIEOAOES MERCANTILES NACIONALES, El concepto de so-

c1edades mercantiles lo encontramos expresado en el texto mismo 

del articulo 2688, del Código Civil del D.F., el cual nos lo de-

fine de la siguiente forma: "Contrato por el que los socios se 

obligan a aportar recursos o esfuerzos (bienes o servicios> para 

la realización de una finalidad común de c:ar.icter especulativo••. 

No obstante, si bien es cierto que toda sociedad cuyo fin sea 

lucrativo, es mercantil, esta caracterist1ca no es esencialmente 

indispensable, "pues bastese que la sociedad constituida adopte 

alguno de los tipos que enumera el articulo 10, de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, para que sea mercantil,aunque 

su fin no sea especulativo n1 econOmico" <47) ,como suele suceder 

en el caso de la sociedad cooperativa, ya·que como lo sabemos, 

ésta no ejecuta verdi>deros ac:tos de comercio. Más aUn, su objeto 

en algunos casos es el de eliminar al comerciante,no obstante lo 

cual la ley le da el c·arácter de mercan ti 1 al catalogarla expre-

47> Barrera Gra1, Jorqe. ~Mercantil, p. 31. 
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samente entre las sociedades mercantiles (art. lo. L.S.M.) • 

De acuerdo a Rosado Echanove, "se consideran sociedades 

mercantiles aquéllas que •e constituyen expresamente para ejecu-

tar actos de comercio, y que adopten alguna de estas formas, pr~ 

vistas en la ley de la materia~ 1.- Sociedad en nombre col•ct-

1vo; 2.- Sociedad en comandita simple; 3.- Sociedad de responsa-

bilidad limitada; 4.- Sociedad anónima; 5.- Sociedad en comand1-

ta por a.cc1ones , y¡ é.- Sociedad cooperativa". <48) 

La personalidad jurídica de las soc1edmdes mercantiles, 

la encontramos debidamente fundamentada en nuestro derecho co-

mtln en su articulo 25, frac. III, gin embargo, el articulo 20 1 

párrafo I, L.S.M., atribuye la personalidad juridica de las so-

c1edades mercantiles, en función de su 1nscr1pc16n en el reg1s-

tro de comercio, o defecto, de la exterior :ación ante 

terceros <párrafo III, 1º..!.Q..) • 

Las sociedades mercantiles deberán constituir•e ante un 

notario püblico y la correspondiente escritura pública deberá 

contener los siguientes requisitos legales: (art. óo, L.S.H.> 1 

l.- Los nombres, nacionalidad y domicilio da lA& pervonaQ fisi-

cas o morales que constituyen la sociedad; II.- El obJeto de la 

sociedad; III.- Su razón social o denominación ¡ IV.- Su dura-

c16n; v.- el importe del capital social, VI.- LA expresión de lo 

48) Rosado EchAnove, Roberto. QJh_ !;.i,t., pp. 133-134. 
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que cada fiacio aporte en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y el criterio seguido para Su valori:ación. 

Cuando el capital sea variable, as! se e::presara indicándose el 

min1mo que se 1iJe¡ VII.- El domicilio de la sociedad; VIII.- La 

manera conforme a la cual haya de administrarse a la soc1edad y 

las facultades de lo'!! administradores; IX.- El nombramiento de 

los adm1n1stradot•es y la designación de los que han de llevar la 

firm• social; X.-La manera de hacer la distribución de las util~ 

dades y pérdidas entre los miembros de la sociedad¡ XI.- El 

importe del fondo de reserva\ XII.- Los casos en que la sociedad 

haya de disolverse anticipadamente; XIII.- Las bases para pract.i 

car la liquidación de la soc1edad y el modo de proceder a la 

elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados 

ant1c1padamente. 

El nombre de los socios, su nacionalidad y domicilio de

be figurar no sólo por ser completamente indispensable en que se 

indique de esta terma la personalidad de los contratantes, sino 

también para la comprobac1ón del cumplimiento de ciertas di~ 

posic:.iones Constitucionales que prohtben o limit11n la participa-

cíón de los extr:anjeros en li1ti'S sociedades mercantiles mexicanas. 

El objeto' de la sociedad mercant1l es la cosa que el so-

cio debe de dar, sean aportac:.iones en dinero o en espec:.ie, o el 

hecho que el soc:.io debe hacer, en las aportaciones de trabajo. 

ObJeto del contra.to de sociedad es, pues, para nosotroo.;, la ªP.ºC 

tación de los soctos. 



-os-

La ra:On social o denominación; se llama razón mocial el 

nombre social que se forma con el nombre o nombres de uno o de 

varios socios. La denom1nación es el nombre soc1al formado 

objetivamente sin que se mencionen nombres de personas, ejemplo\ 

»La madrileffa S. A. de c. v.«, etc. 

La duración de la sociedad equivale al tiempo dur•ante el 

cual los socios se comprometen a mantener en el patrimonio soci

al, los bienes que forman sus respectivas aportaciones. La ley 

no nos especifica nada al respecto de f1Jar un plazo min":.mo o 

má:n.mo en cuanto a la duración de la sociedad mercantil, por lo 

que es de estimar licito que constituyan éstas por tiempo 

indefinido, hecha e~cepciOn de las sociedades de crédito, fian

::as y seguros, para las cuáles si hay disposiciones 11m1tativas 

al respecto. 

Por lo que respecta al capital social de las sociedades 

mercantiles, el articulo 60, fracción Vl, de la Ley de Socieda

des Me1•cantiles, se refiere a la expresión de lo que cada socio 

aporte en dinero o en otros bienes, al valor atribuido a ésto~ y 

el criterio 5eguido para su valorización, dicho capital social 

sirve como garantia. en cuanto a terceros y es además un instru-

mento para el cumplimiento de la finalidad social. 

El domicilio e9 el lugar geogrAfico donde se •upone estA 

establecida la sociedad para todo• sus •factoe le9ales (art. 29 

Y 33, C. Civ. del D.F.). El domicilio de la •ociedad mercantil 
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tiene eficacia como lugar de inscripción en el Registro Público 

de Comercio, para la publicidad de la ccnvocator1a de las asam

bleas y para la celebración de las mismas, para el empla:amiento 

Juicio y para la determ1nación de la competencia Jurisd1cc10-

nal, para efectos fiscales,etc. 

En México rige la libertad de domicilio para las socie

dades mercant1les 1 1ncluso con independencia de la efectiva resi

denciA de la administración. 

En la escritura misma pueden figurat· las indicaciones 

sobre el sistema de administración <art. 6, fracciones VIII y 

IX, L.S.M.). En la misma escritura pueden constar los pactos so

bre distribución de utilidades; formac1ón de fondo de reserva, 

causas de d1solución y régimen de liquidación y nombramiento de 

liquidadores. 

El ar·tic:ulo 19 del Código de Comercio requiere que los 

comerciantes sociales (sociedades mercantiles> se inscriban en 

el Registro Público.de Comercio. También los articules 2, 7 y 

260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, e~ige tal re

quisito para est.e tipo de comerciantes sociales. Las sociedades 

mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio y se

gón lo dispone el articulo 2o, pArrafo 11, ''no podrán ser decla

radas nulas una vez inscritas en el mismoº. Lo anterior toda vez 

que, para que una sociedad mercantil pueda inscribirse en el 

Regist1·0 Público de Comerc:10 1 necesita haber· cumplido oreviamen

te con el trémite da cal1ficación jud1c1al de la esc1·1tu1·a Cart~ 



260 y siguientes de la L.G.S.M.). 

Dicha calificación judicial se lleva a cabo por medio de 

una jur1sdicciOn voluntaria, en la cuál el juez somete a su 

calificación la escritura constitutiva, da vista al Ministerio 

Ptlbl ice y dicta sentencia disponiendo la inscripción de 

la sociedad en el Registro Püblico, o la no lnscripción de la 

misma por adolecer de defectos que supongan la infracción a 

disposiciones legales. 

"En cuanto a las sociedades que obtienen autor1:::ación de 

la Secretaria de Hacienda <instituciones de crédito, de segu1·os 

y fianzas>,no es necesario que previamente procedan a la calif1-

cación Judicial ya indicada de sus escrituras, pues la autori:::a-

ción de Hacienda, que se da despues de aprobar las escr1turas 

suficiente requisito para poder practicar la inscripción de 

tales sociedades en el Registro Püblico del Comercio" <49>. 

Las sociedades mercantiles const1tu1das legalmente, 

deben de cumplir además de los requisitos señalados, con los 

siguientes trámites administrativos1 Participar la ape1·tura 

del establecimiento o despacho de propiedad, por los medios 

de comun1cación que sean idóneos, la clase de sociedad de que se 

trate, la ind11:ac1ón del gerente o gerentes, la razón social o 

denominación, y la persona o personas autorizadas par usar una u 

49) Rodríguez Rodrigue:::, Joaquín. Qh ~., pp. 43-51. 
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otra, y la deSiQnac"ión de las casas sucursales o agencias si las 

hubiere, asi como cualquier alteración de estos datos Cart. 17 

del C.Co. y 17 al 20 del Reglamento del Registro Nacional de 

Inversiones E><tf"'anjerag), darse de alta en la Cámara de Comercio 

o Industria correspondiente (art. So, de la Ley relativa>, en la 

D1recciOn General de Estadistica de la Secretaria de Programa-

ción y Pf"'esupuesto, asl como en las oficinas fiscales, tanto fe-

derales como locales. 

Volviendo al análisis de la capacidad de las personas 

mof"'ales <sociedades mef"'cantiles me~icanas>, para ejercer el 

comercio; nos damos cuenta de que éstas la poseen plenamente, 

siempt"e y cuando cumplan al pie de la letra con los requisitos y 

formalidades ya indicadas en las lineas anteriores impuestas por 

la ley. Asi, el articulo 3o, frac. II, del Código de Comercio 

nos dice que: "Se reputan en derecho comercia.ntes; II.- Las 

sociedades constituidas conforme a las leyes mercantiles". Por 

lo que al respecto el articulo lo, de la L.G.S.M., viene en 

nuestt·o aux1 lio al dec1rnos e:<presamente cuáles son las socieda-

des mercantiles asl consideradas legalmente. 

Nuestro COdigo de Comercio, como podemos apreciar, es eminen. 

temen te fot~ma lis ta en cuan to a 1 a consideración que éste hace de 

la capacidad de las sociedades mercantiles mexicanas para eje!: 

cer el comercio; ya que basta que las mismas adopten alguna de 

las formas Que enumera concretamente la Ley General de Socieda-

des mercantiles, para que sean consideradas pot· el Código de 

Comercio como com1?rciantes colectivos, es decir, par·a poseer 
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capacidad plená para ejercer el comercio como personas morales 

(sociedades mercantiles mexicanas>. Es por otra parte hasta ciec. 

to punto ilógico que la le9islac1ón mercant1l vigente cto1·9ue e~ 

pacidad para ejercer el comercio y por lo tanto pat•a ser comer

ciantes a las sociedades cooperativas;ya que como es bten sabido 

estas en realidad no ejercen en su gran mayoría verdaderamente 

actos de comerc10 1 stno que sólo se limitan a adquirir· o bien a 

producir gran cantidad de productos, pero no con el fin de tra

ficar con ellos, obteniendo siempre una ganancia, stno más bten 

con el Un1co fin de el im1nar a los comerciantes y asi poder ad

quirir ciertos productos, bienes o serv1c1os a su costo mfn1mo. 

Es por ello que esta c:lase de sociedades cooperativas deben de 

ser excluidas como parte de la fraccion VI del ar•ticulo lo,de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, a efecto de que con ello 

automáticamente dejen de consideradas por el Cód190 de 

Comercio,como personas morales con capacidad para eJercer el co-

mercio, ya que deJarán de ser consider•adas como comerciantes 

para todos los efectos legales de la presente ley. Pasando a ser 

tales sociedades al excluirse de la re9lamentaci6n mercantil, 

parte 1nte91·ante suJeta a regulación por el COdi90 Civil y demás 

leyes aplicables a las actividades de las mismas y de sus inte

grantes. 

2.-SDCIEDAOES MERCANTILES EXTRANJERAS. Esencialmente, la 

capacidad de las sociedades mercantiles extranJeras como perso

nas morales capaces pa1·a ejercer el comercio en nuestro pa1s, la 

encontramos plenamente establecida en Jo dispuesto por la f1·ac-
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ción III, del articulo "So, del Código de Comercio actualmente 

vigente en México, mismo que a la letra dice: "Se reputan en de-

recho come re: i antes. I I I. - Las sociedades extranjeras o las 

agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacio

nal eJerzan actos de comercio'', Asi mismo, el articulo 15, del 

mismo código,agrega como requisitos legales para reconocerles a 

las sociedades extranjeras existencia y capacidad para ejercer 

el comercio en México, los siguientes: "Articulo 15, las socie

dades legalmente const1tu1das en el extranJe1·0 1 que se estable~-

la República o tengan en el la alguna agencia o sucursal 1 

podrán ejet•cer el cornerc10 suJetándose a las prescripciones es-

peciales de éste código todo cuanto concierna a la crea.e ión 

de sus establecimientos dentro del territorio nacional, a sus 

operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los tribunales de 

la nación. 

En lo que se refiere a capacidad para contratar 

sujetar~n a las disposiciones del articulo correspondiente del 

titulo de ''sociedade5 extranjeras''• 

Para los efectos anteriores, se considera que 

sociedades extra°njeras, tanto las que se constituyen fuera de 

México, pero que se estable:can en la Repú~lica, como las que 

de hecho se constituyan dentro de nuestro pa is 1 pero qL1e tub ie

sen su domicilio en el extranjero farts. 33 del e.e., y 5o, de 

la Ley de Nacionalidad y Naturalización. 
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Las sociedades extranJeras tendrán la facultad de reali

zar actos juridicos y de celebrilr contratos,con las limitaciones 

que la ley f1Ja; ello, independientemente de que se establezcan 

en México, tengan personalidad jurídica o se encuentren inscri

tas en el Registro Público del Comercio. En cuyo caso pueden 

acudit"' en demanda de protección de sus intereses y pueden ser 

demandadas en México por actos o convenios que éstas celebren 

aqui. 

Ahora bien, si la sociedad extranjera trata de estable-

cerse en Mé1<1co, para ejercer plenamente el comercio, y sola-

mente actos aislados del mismo, dicha sociedad deberá de estar 

como ya lo hemos visto, legalmente constituid¿ en su país, y en 

tal caso, se le concederá personalidad Juridica independiente

mente de que la tenga ya en su pa:ls de origen <art. 25(1 de la 

L.G.S.M.>,mismo que a la letra dice: ''Las sociedades extranjeras 

legalmente constituidas tienen personalidad juridica en la Repú

blica". 

Por ott"a parte, como acertadamente lo dice Barrera Graf, 

la actividad permanente nuestro pais estA supeditada ~ la 

autorizaciOn del ejecutivo federal, 14 que se concede o niega 

discrecionalmente,y siempre que se cumpla con los requisitos que 

señala el art. 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

a saber; la comprobación de su legal constitución "de .a.cuerdo 

con las leyes del Estado del que sean niacionales" <friac. I> 1 que 

los documentos constitutivos no sean contrarios a los precepto~ 

de orden público establecidos por la9 leyes me:dcanas (frac. I I >, 
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Las sociedades extranJeras tendrán la facultad de reali

zar actos jurídicos y de celebrar contratos,con las limitaciones 

que la ley fija; ello, independientemente de que se establezcan 

en México, tengan personalidad jurídica o se encuentren inscri

tas en el Registro Público del Comerc10. En cuyo caso pueden 

acudir en demanda de protección de sus intereses y pueden ser 

demandadas en México por actos o convenios que éstas celebren 

aqui. 

Ahora bien, si la sociedad extranjera tt·ata de estable

cerse en Méx1co, para ejercer plenamente el comercio, y no sola-

mente actos aislados del mismo, dicha sociedad deber~ de estar· 

como ya lo hemos visto, legalmente constituida en su país, y en 

tal caso, se le concederá personalidad jurídica independiente

mente de que la tenga ya en su pais de origen <art. 2~0 de la 

L.G.S.M.>,mismo que a la letra dice: ''Las sociedades extranjeras 

legalmente constituidas tienen personalidad juridica en la RepU

bl ica". 

Por otra parte, como acertadamente lo dice Barrera Graf, 

la ac:tiv1dad permanente nuestro pais está 9Upeditada a la 

autorización del ejecutivo federal, la que ¡;e concede o niega 

discrecionalmente,y siempre que se cumpla con los requisitos que 

señala el art. 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

a saber; la comprobación de su legal constitución "de •cuerdo 

con las leyes del Etstado del que sean nacionales" <frac. 1), que 

los documentos constitutivos no sean contrarios a los preceptos 

de orden público establecidos por la9 leyes me:dcanas Cfrac.Ill, 
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y "que se establezcan en la República o tengan en el la alguna 

a.gencia o •Ucursal", (frac. 111). "No se exige, lamentablemente, 

la constitución de un patrimonio especial y sus afectación a las 

obligaciones que se asuman en el pala" (50). 

Las sociedades extranJeras estarán obligadas a publicar 

anualmente un balance de la negociación, visado por un contador 

público titulado. 

Por lo que toca a la "inversión eKtranJera'', la Ley de 

Inversión Extranjera, regula tanto la inversión en sociedades 

que se constituyan en el pals como en sociedades o empresas que 

ya estuvieran constituidas. Por lo que toca a las primeras, di-

cha ley fija un máximo de 49 % del capital tsuscr•ipc:i6n de accig, 

nes, de partes sociales, de certificados de participación>, 

art. 5o 1 párrafo 11, L.1.E., y respecto a las empresas estable-

cidas un limite del 25 % de su capital y del 49 'l. de sus activos 

f 1 jos; en el entendimiento de que: "Equipara a la adquisición de 

activos, el arrendamiento de una empresa o de los activos esen-

ciales para la explotación" Cart. B, pArrafn 1 1 L. LE.). 

Como se desprende de lo expuesto por el citado articulo 

3o, frac. 111, del Código de Comercio en vigor, toda sociedad 

extranjera o bien las agencias o sucursales de éstas, tendrán 

plena capacidad para ejercer el comercio en nuestro pais, e:dqi-

ende en principio dos ~equisitos esenciales; 1.- Que se encuen-

tren establecidas en territorio nacional; y 11.- Que ejerzan ac-

SO> Bart·et•a Graf, Jc.rge. Ob. l,;il., pp. 26-28. 
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tos de comerc:id. Lo anterior nos induce a pensar que en def ini

tiva en este caso en concreto, las sociedades cooperativas ex-

tranjeras no tienen capacidad comerc1al en nuestro pais, o al 

menos no, las que no lleven a cabo efectivamente actos de comer

cio como lo ex19en nuestra5 leyes. 



CAPITULO 1 I I. 

INCAPACIDADES y PROHIBICIONES Efillfr ~ 5J.. COMERCIO 

fil! M~XICO. 

A> Concepto de incapacidad. 

8) Incapacidad comercial en los menores de edad. 

C> Incapacidad comercial 

estado de interdicción. 

las personas declaradas en 

D> Prohibiciones para ejercer el comercio. 

1.- Los corredores. 

2.- Los quebrados que no hayan sido rehabilitados

legalmente. 

3.- Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido 

condenados por delitos contra la propiedad, in

cluyendo en éstos la falsedad, el peculado, el 

cohecho y la concusión. 
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CAPITULO lll 

INCAPACIDADES X PROHIBICIONES Ea!lfr ~ S!. COMERCIO 

!ili México. 

A> CONCEPTO DE INCAPACIDAD. "<Derivado del lattn icapax, 

que no tiene capacidad o aptitud para alguna cosa). En este sen-

tido incapacidad es la ausencia de capacidad. La capacidad se ha 

def1n1do como la "aptitud para ser su3eto de derechos y obliga-

cienes y par• eJercerlos por- s1 mismo" <capacidad de goce la prj_ 

mera y de ejercicio la segunda>. De esta man&ra,la incapacidad a 

su ve::, sera de goce o de eJercic:10. La primera consiste en la 

ineptitud del SUJeto de sel"' titular de derechos y obligaciones, 

y la segunda es la ineptitud del ~uJeto da poder actuar por Bl 

mismo en la vida jurídica." CSl J 

Esc:riche Joaquín, en su obra Dicc:1onar10 Razonado de Le-

gislac1ón y Jurisprudencia, página 84~, nos dice que: ''lncapac1-

dad es la falta de las calidades o dispoaicion•• necesaria• par• 

51) Instituto de Investigaciones Jurfdicas. Dicctonar10 ~ 
MeY.icano. p. 1659. 
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hacer, dar, recibir, transmi~1r ó r·ecoger alguna cosa. La incapa 

Cldild proviene de l• naturaleza ó de la ley, o tie la naturale-

za y la ley conjuntamente. De la naturaleza, como en el caso del 

niño que nace informe 6 sin vida O del sordo-mudo ó del menteca-

to: De Ja ley, como es el estado del condenado a una pena que 

lleva consigo la muerte civil, del hijo ilegitimo, del extranje-

ro y del religioso, etc.'' 

De Pina Vara nos dice que: "Incapacidad es la carencia 

de la aptitud para la r·eal1:ación, disfrute o eJerc1cio de dere-

ches, o para adquirirlos por s1 mismo.'' C52> 

De acuerdo a Soto Alvare.:::, la incapacidad resulta ser un 

estado especial en que se haya la persona que queda privada de 

su capacidad de eJercic10. Señala el articulo 23 del Código Ci-

vil que: ''La menor edad, el estado de interdicción y las demás 

incapacidades establecidas por la ley,son limitac1ones a la capª 

cidad JLtrfdica." Pero los incapaces pueden eJercer sus derechos 

o contraer obligaciones por medio de sus representantes. En relª 

c1ón con la incapacidad, ésta puede ser natural y legal o simplg, 

mente legal. 

Respecto a lo antet·ior, el articulo 450 del Código Civil 

del D. F., nos dice quienes tienen incapacidad natural y legal: 

Tienen incapacidad natural y legal. I. Los menores de edad; II. 

52J De Pina Vara, Rafael. Otcc1onario Q!1 ~....Q, p. 287. 
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Los mayores de'edad privados de inteligencia por locura, idioti~ 

mo o irnb•cilidta.d, aun c:u&ndo t•ngan intervalo• lúcidos¡ 111. Los 

sordo-mudos que no saben leer ni escribir~ IV, Los ebr•io& consu~ 

tudinarios, y los que habitualmente hacen uso inmoderado de dro-

gas enervantes. ''En cuanto a lil incapacidad legi1.l ,é•ta es el este_ 

do especial en que se haya la persona a la que a pesar de ser 

capaz naturalmente tiene prohibido por la ley actuar en derecho. 

La ley le niega dicho derecho de actuar atendiendo a diversas 

circunstancias", (53> 

La incapacidad de goce como ya lo hemos visto no e~iste 

en nuestro ordenamiento juridico, o al menos no en forma absolu-

ta. La capacidad de ejercicio por su parte puede no eKistLr, pe-

ro únicamente en los casos estrictamente establecidos por la 

Ley; La capacidad es la regla, la incapacid~d la excepción. 

Las normas ~obre l• incapacidad poseen un fundamento big 

lógico~ la falta o merma de discernimiento del incapaz para po-

der apreciar cabalmente la conducta más favorable a sus interé-

ses; esta carencia puede provenir de la falta de madurez 1ntele~ 

tual, como en el caso del menor de edad, o por subde•arrollo me~ 

tal congén1to irreversible, como en el caso de idiotismo e imbe-

cilidad, por alteración de las facultades mentales,en los supue~ 

tos de locura, ciertos grados de embriaguez y la drogadicciOn, 

o por imposibil1dad de adecuada comunicación e interacciOn con 

53> Soto Alvare::, Clemente. Prontuario ~ lntroduc:cion tl ~
~ Q!tl. ~~Nociones ~ De1~echo Civil, pp. qo y qi. 
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la sociedad, como lo es el ~aso de los sordo-mudos que no saben 

leer ni escribir. 

Bl INCAPACIDAD COMERCIAL EN LOS MENORES DE EDAD. De acue~ 

do a lo dispuesto por el articulo 30 1 fracción 1 1 del Código de 

Comercio, y para los efectos legales del mismo, se reputan en 

derecho comerciantes, exclusivamente a aquellas personas ffsic:as 

que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de 

él su ocupación ordinaria; de tal forma el articulo So, del mis

mo ordenar.liento aclara que ••toda persona que según las leyes co

munes es h.tlibil para contratar y obligarse, y a quien las mismas 

leyes no prohiban expresamente la profesión del comerc101 tienen 

capacidad legal para ejercerlo." Como es de observarse,el Código 

de Comerc10, únicamente se encarga de establecer la capacidad p~ 

ejercer el comercio, a los mayores de edad que tengan de 

algún modo restringida su capacidad de ejercicio; por lo tanto 

dicho código excluye totalmente a los menores de edad,comc suje

tos capaces legalmente para ejercer el comercio por cuenta pro

pia, toda vez, que como ya ha quedado asentado, los menores de 

edad tienen incapacidad natural y legal p.:wa contratar y obl iga.r. 

gp por si mi9mo5. 

Según Rod1·i9uez Rodríguez, ''el derecho tiende a proteger 

a los menores de edad de su inexperiencia, por el lo no les permi. 

te actuar en el mundo del derecho hasta que cumplan cierta edad 

en la que se supone se ha alcanzado la necesaria madurez intele~ 

tual para obrar con perfecto conocimiento de causa y plena res-
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ponsab1 l idad. Mientras no se llegue a esa edad, la ley atribuye 

la protección de los menores a los padres. Por eso la patria po-

testad más que un derecho es una obligación: La de velar por l~ 

formación esp1r•1tual y fisica y poi· el patr1mon10 de los hijos 

menores, confiando su custodia y la de sus bienes a ciertas pe1·-

senas: Los tutores y cur•dores" <54>. 

Como ya d1Jo, la leg1slaciOn mercantil, no nos dice 

nada respecto a la capacidad del menor de edad para eJercer el 

comercio; por ello, obvio deducir que de hecho los con-

sidera fuera de toda capacidad para poder comerciantes. Por 

otro lado encontramos que es el Código Civil del D. F., como 

pletorio del Código de Comercio, en su articulo 556, quien nos 

menciona algo al respecto de la capacidad comercial de los meno-

res, al decirnos que: "Si el padre o la madre del menor ejercian 

alg~n comercio o 1ndu5tria, el Juez, con informe de dos peritos, 

decidirá s1 ha de continuar o no la negociación, a no que 

los padt•es hubier·en dispuesto alr¡o sobre ese punto, en cuyo caso 

se respetará su voluntad, en cuanto no ofrezca grave inconven1e~ 

te a Juicio del Juez.'' En este caso se considera que el menor es 

quien adquiere la calidad d~ comerciante¡ y dada eu incapacidad, 

por el contratarán sus representantes legales. 

Salvo la anterior excepción, y conforme a las dbspos1c1Q. 

nes legales vigentes, los menores de edad no pueden realizDr va-

lidamente actos Jurídicos, y por lo tanto, no pueden ejercer el 

54) Rodríguez Rodrigue~, Joaquin. ~ ~., pp. 38-39. 
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comercio por sJ mismos. 

En conclusiOn como lo afirma Tena, nuestro COdigo de 

Comercio ha dejado •bandonado al régimen del Derecho comUn la 

capacidad que se necesita para el eJercicio de los actos de co

mercio, por parte de Menores de edad. 

Respecto ~l eJercicio habitual o profesional de los ac

tcs de comercio, de hecho emprendido por el menor de edad que no 

tiene la capacidad necesaria para ser comerciante, es imposible 

que se le confiera la calidad de tal,e imposible son, por tanto, 

todas las consecuencias que de ella se derivan. Ese menar no es 

comerciante, y, no siéndolo, conservará todos los beneficios que 

al incapaz otorga el derecho comUn; por lo tanto sus actos no 

podrán presumirse comerciales; sus libros no tendt~án la fuerza 

probatoria que a los de los comerciantes otorga el articulo 1295 

del Código de Comercio; por lo que respecta a la cesación de sus 

pagos, ésta no ira seguida de una declaración de quiebra, ni de 

las sanciones penales con que la ley castiga al quebrado culpa

ble o fraudulento. En una palabra, los incapaces para ejercer el 

comercio, aunque de hecho lo ejerzan, no ~o::an de los privi le

gios, ni astan sujetos a las especiales obligaciones que l~ ley 

mercantil establece. Luego entonces, sus actos estarán completa

mente regidos por l.as dispos:.ciones del derecho comUn. 

Sigue diciendo Tena que una cosa es la incapacidad de 

goce y otra muy diversa la incapacidad de ejercicio. La pr1me1·a 

como también ya se ha visto en puntos anteriores, imi:: l 1ca la 
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inexistencia misma del derecho; mientras que la segunda sólo s~ 

pone la imposibilidad de eJercerlo. En nuestro actual estado de 

legislación es imposible que exista la incapacidad de goce 

forma total, pues hoy todos los hombres, desde su nac1m1ento ha~ 

ta su muerte, y no ya como antañoº, en el orden puramente fi losó

fico1 sino también en el orden Jurídico y legal. De donde se si

gue que todos son suJetos y titulares de derechos, que tienen e~ 

pacidad jurídica, que no pueden tener una absoluta incapacid~d 

de goce, incompatible por esencia con la noción jurtdica de p~ 

sonalidad. Aqu1 al hablar de la incapacidad de los menores de 

edad para eJercer el comercio, tratamos, pues, de la incapacidad 

de ejercicio, de la única incapacidad verdadera, misma que su

puestamente la ley ha establecido no en perJuicio y detrimento 

de las personas que declara incapaz, en este caso los menores de 

edad, sino en benef ic10 suyo, en interés suyo y para su propia 

protección. De ello la ley infiere que los derec:hc5 de los inca-

pacitados tendrán que eJercitados por alguno que no lo sea. 

Si no fuere asf, si la ley no pt•oveyera a esa necesidad del me

nor·, de benéfica se trocaría en ruinosa para los intereses de 

éste, pues acabaría, prácticamente, con los derechos mismos del 

1nc:ap~c:itado; pues de nada servirfa un derecho que por nadie pu

diera eJercitarse. Asi, pues, como también ya lo hemos anotado 

previamente, el ejercicio de los derechos que a los incapaces ce 
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rresponden, lo confiere la ley d los ascendientes que eJerc:en la 

patria potestad, o al tutor, segUn sea el caso. (
0

55> 

La anterior 9arant!a que otorqa nuestro derecho c:omün 

los menores de edad para que puedan eJercer sus derechos, es c:o-

moya lo vimos extensiva en el ámbito mercantil, ya que en los 

casos especiales que nos menciona el articulo 556 del Código Ci-

vil, éstos podr~n e 1erc:er el come re i o por med 1 o de sus rep,•esen-

tantes le9ales, m~s no en todo caso ni por cuenta propia, so pe-

na de nulidad de dichas operac1ones c:omerc:1ales. Por lo tanto, 

aún en el caso especial Que nos menciona el articulo 556 del de-

rec:ho comUn, seguirán siendo incapaces los menores de edad para 

eJerc:er el comercio por su cuenta propia. 

Creo que nuestro Código de Comercio en vigor, es hasta 

cierto punto incongruente, poco realista y sumamente concreto, 

al dec:ir que Un1c:amente se c:ons1deraran como comerciantes y por 

lo tanto capaces para ejercer legalmente el comercio, a las per-

senas que teniendo capacidad legal <capacidad de ejercicio> para 

eJercer el comercio, hagan de ~l su ocupación ordinaria <art.30 1 

frac:.I,C.Com>,y digo que es incongruente,por que de acuerdo a lo 

anterior, quier~ decir· que la calidad y posibilidad de ser come~ 

ciante, queda suJeta exclusivamente a la capacidad legal, y que 

por lo tanto quien la ten9a, aun y cuando en realidad realice 

en forma constante actos de comercio, no se considerará como ce-

merc:iante. Lo anterior no quiere decir que no este totalmente de 

55} ~Tena, Felipe de JesUs. Qh ~. pp. 17·5-137. 
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c:uerdo en que para determinadas operaciones comerciales como lo 

en en las que se arriesgan cuantiosa~ cantidades de dinero, se 

x1ja efectivamente el ser mayor de edad, es decir, tener c:apac~ 

ad de eJercic10 y no estar sujeto a un impedimento legal para 

oder desemoeñar libre y eficazmente tan r1esQosa actividad, ta~ 

o para el comerciante que esta poniendo en Juego tales cantida

les, como para terceras personas que pudieran sal ir afectadas. 

~n lo que no estoy de acuer·do con lo dispuesto por la leg1slac:i

~n mercantil~ es en Que ésta no considere a los comer•c1antes 

)equeño, y donde pr1ncip.almente tenemos a los menores de edad 

ejerciendo constantemente el comercio, preponderantemente como 

vendedores ambulantes, y a los cuales el Cod190 de Comercio de-

biera de reconocerles su capacidad de goce, como capacidad 

suficiente para poder eJercer legalmente esa clase de co-

mercio en pequeño, en donde éstos no arriesgan grandes cantida

de9 de dinero en la 1nver5ión del mismc,ni mucho menos su patri

monio, más aún, en muchos casos éste depende1~a de tal act1v1dad, 

ya que a través de la misma adquieren lo mA6 indispensable para 

solventar sus necesidades mas apremiantes e inclusive para poder 

estudiar.Es por todo ello que me he atrevido a con•iderar que el 

Código de Comercio actual es un tanto cuanto poco realista y el¡ 

tista, al no considerar las razones anteriores, y sólo creer que 

los ónices comerciantes que existen o deben de ex1st1r, son los 

grandes empresarios e 1nvers1on1stast ocasionando con tal acti

tud, el que los menores de edad que ejercen el comercio conu

tantemcnte en la forma ya señalada con anterioridad, sean en mu-
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chas oc:as1ones vilmente explotados por personas mayores, o bien 

por ciertas autorid•des de menor rango, al no tener éstos la de

bida protecc10n o legal re9lamentac:1ón de sus act1v1dades en un 

ordenamiento jurídico como lo debiera ser nuestro Cod1go de Co

mercio. 

Es una realidad latente ver a gran cantidad de menores 

de edad en diversos lugares,ejerc:iendo actividades de intermedi2.. 

c:ión y aproximación de merc:ancias entre productores y c:onsumido

res1c:on propOs1to de lucro, por cuenta propia y sin la represen

tación de su representante legal. Nadie podrá negar que en este 

caso se están realizando continuamente actividades netamente mee 

cantiles, por lo tanto y a pesar de lo que diga la ley, éstas 

personas menor•es de edad para mi criterio y me atreverla a decir 

que para el de muchos más, son comerciantes en toda la extensión 

de la p•labra, y que su capacidad de goce es suficiente para 

ejercer efectivamente esta clase de comercio en pequeño, mismos 

que como ya se ha visto no lo son para los efectos declar~ados en 

el Código de Comercio, en virtud de no tener la e:dgida capaci

dad legal para contratar y obligarse personalmente. 

lndependjentemente de la situación de incapacidad de 

eJerc1cio en que se encuentra el menor de edad, al reali::ar éste 

actividades netamente comerciales, debe de ser considerado tam

bién como comerciante, en virtud de que el comerciante nace 

ya con un sel Jo que lo acredité como tal, sino adquiere o más 

bien considero que debe adquirir tal calidad, al momento de rea-



-87-

11zar constantemente y más que nada efectivamente actividades 

netamente comerciales que lo puedan acreditar como comerciante, 

es decir, que son las actividades comerciales las que dan a la 

persona que las reali;::a la calidad de comerciante, y no la per

sona la que en virtud de su capacidad o incapacidad legal otor

gue la calidad de mercantiles a los actos que realiza; en todo 

caso como ya se ha man11estado 1 la legislación mercantil debe de 

aclarar que para el caso de la• grandes inversiones comerciales 

si sea requ1s:to indispensable que el comerciante sea una pe1·so

na con plena capacidad de ejercicio quien pueda llevar a cato la 

realización de estas actividades comerc:iales; pero que el ca

so de los menores de edad que venden en la calle, en los camio

nes o en los semáforos y demás lugares tanto públicos como prÍ\I!,. 

dos, pequeñas cantidades de mercancias varias. sea suficiente su 

capacidad de goce para ejercer conforme a la ley dicho tipo de 

comercio; lo anterior a efecto de que se les proteja debidamente 

on el eJercic10 de su actividad comercial, y no para obligar

los también a pagar ciertos impuestos u otras obligaciones dema

siado gravosas, pues de ser asi,resultarla en vez de benéfico 

perjudicial a dichos menores el ser considerados legalmente como 

comerciantes en pequeño. 

Ahora bien, y aunque pare:ca demasiado reiterativo, es 

preciso aclarar que me estoy refiriendo a los menores de edad 

que de hecho ejercen el comercio, principalmente de manera ambu

lante vendiendo productos que previamente han adqu1r1do para tal 

fin, obteniendo por dicha actividad de intermed1aciOn y aproxim!. 
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c1ón de mercancias, un lucro. determinado que casi siempre resul

ta ser muy precario, pues la inversión hecha tam~ién lo es; por 

lo que insisto que el Código de Comercio, por ser materia del d~ 

recho mercantil, debe dedicar un apartado o articules especiales 

dentro de su ordenam1ento 1 para hacer mención y regular debidameo.. 

te la actividad de éste tipo de comerciantes en pequeño, que tal 

vez por lo mismo ha querido dar poca importancia, ! legando al 

gr•do de ignorarlos completamente, incurriendo en ello en cierta 

parcialidad y contrad1cción o incon9ruenc1a al tratar de establ~ 

c:er quienes deben de ser considerados como comerciantes y su ca

pacidad para eJercer el comerc10, lo anterior en virtud de lo 

ya expuesto en lineas anteriores. 

Otra de las ra~ones por la que insisto en considerar que 

debe de dedicarse un apartado especial en el Código de Comercio 

a éstos menores de edad que ejercen el comercio por su cuenta y 

en forma muy pequeña, es por que estos tienen la imperiosa nece

cida.d de ejercer tal actividad comercial no para amasar grandes 

fortunas n1 mucho menos, sino m~s bien par•a poder subsistir a 

sus propias necesidades personales. Debiéndoseles tomar en cuen

ta por lo tanto como comerciantes individuales especiales por 

asi dec1r·lo, que no necesiten para eJercet· esa clase de comet•c10 

de una autor1zac1ón especial o que tengan necesidad for~osamente 

de un representante le9.al para que puedan eJercer tal clase de 

comercio a través de él;pero que sin embargo al ser considerados 

como personas capaces para ejercer el comercio en esa for·ma esp~ 

cial, puedan gozar pe• ese hecho de las garantías y protección 
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también especi~les y que de acuerdo a espeeial situación, les 

otorgue la ley comercial, y as! dejar de ser victimas de explot~ 

ción por parte de per·sonas mayores o c1ertas auto1•1dades que se 

sirven de la irregularidad de sus operaciones, para despojar a 

los menores de la precaria 9ananc1a de su actividad mercantil¡ 

siendo importante que incluso se estable~ca la posibilidad de 

sancionar penalmente a quienes traten de aprovecharse de la acti 

vidad del menor para explotarlo• a través de ella. 

Independientemente de lo anterior, es indudable que el l~ 

gislador no puede deJar de considerar como comerc1antes a los mg 

nares de edad que comercian como ya se ha visto, ya que de todos 

modos serán comerciantes y Jos encontraremos s1empre ejerciendo 

tal actividad en todo lugar; y por tal, de hecho tienen capaci

dad para hacerlo ya que lo hacen, apoyándosw en su capac1dad de 

goce. 

Por lo que respecta al ejercic:10 del c:omerc10 poi~ los 

menores de edadt pero a gran escala, y su capacidad para ejercec 

lo, si estoy plenamente de acu~rdo con lo est•blecido por la ley 

mercantil,asi como con lo que nos dice el Código Civil del D.F., 

respecto a que el menor de edad no pueda eJercer la actividad 

comercial por cuenta propia, ya que efectivamente dicho menor en 

virtud de su inexperiencia en esa clase de negocios, podr1a po

ner en riesgo la inversión comercial que seria •u p•trimonio e 

inclusive podria afectar gravemente con sus malos manejos de la 

actividad comerc1al,los derechos de terceras personas;por lo que 
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si es sumamente necesario .que estos eJerzan el comercio pero a 

través de su representante le9al y sólo en los casos permitido~ 

por la propia ley; ya que en realidad estos menores de edad en 

virtud de tener un patrimonio suficiente para subvenir sus nece

sidades personaleS presentes y tal ve: futuras, no tendrán en .to 

do caso necesidad de ejercer el comercio como medio de subsis

tencia. 

C) INCAPACIDAD COMERCIAL EN LAS PERSONAS DECLARADAS EN 

ESTADO DE INTERDICCidN. Al igual que en el caso de los menores 

de edad, el Código de Comercio no nos dice nada respecto a si 

los interdictos tienen o no capacidad para eje1~cer el comercio. 

No obstante y nuevamente tomando en consideración lo dispuesto 

por el articulo 30 1 fracción I, de dicho ordenamiento legal, in

ferimos que los considera automáticamente como incapaces para 

ejercerlo, ya que los interdictos al igual que los menores de 

ed~d carecen de la capacidad de ejercicio exigida por el citado 

articulo 30, fracción I, del C6di90 de Comercio, y que para 

ciertos casos especi~les en que éstos tuvieran la necesidad de 

ejercerlo,ha dejado que dicho dilema sea resuelto por el derecho 

comllnt mt9mo que en su articulo 23 hace una división tripartita 

de las incapacidades: "I.- La menor edad; II.- El estado de 

interdicción; y III.- Las demás incapacidades establecidas por 

la ley." 

Excluyendo la menor edad y "las demés incapacidades", 

que no son ot~a cosa que impedimentos o inhabilitaciones por 

zón Ce enfermedad o de otras c:1rcunstanc1as personales, 
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quedan como causas de 1nter"'dicc10n las señaladas en los artic:u-

los 450, 464 y 466 del Código C1v1l del Distrito Federalf ''1.-

Los mayores de edad privados de intel igenc1a por locura, idio-

ttsmo o 1mbec11 idad, aún cuando tengan intervalos lúcidos¡ 2. -

los sordorr1udos que no saben leer n1 escribir¡ 3.-Lo ebrios con-

suetudinarios, y los que habitualmente hacen uso inmoderado de 

drogas enervantes.'' 

La tnterdicciOn, pues, es una restricctón a la personali 

dad Jurid1ca; pero como ya se ha visto, los incapaces pueden 

ejercer sus derechos o contraer obltgaciones a. través de sus 

representantes legales Cart. 23 C. Civ. del D.F.>. 

En tal virtud, en lo que respecta al ejer·c1cio del 

merc:io, los interdictos no podrán nunca ni aún en sus intervalos 

lúcidos en el caso de los locos e idiotas, eJercer libremente el 

comercio por cuenta propia, es decir, son legalmente inca-

paces para esa y otro tipo de actividades, y únicamente al igual 

que en el caso de los menores de edad, podrán eJercer el comer-

cio exclusivamente a través de sus representantes legales y con 

las condiciones y en los casos señalado9 por el articulo 556 del 

Código Civil para el Distrito Federal. 

Hay que aclarar que ''para que surta efectos legales el 

estado de interdicción, es necesario que éste haya sido declara-

do Judicialmente con todas las formalidades le9ales que para tal 

efecto se requieran" C56>. 

56) Rodrli;iuez Rodrigue:::, Joaquin. ~Cit., pp. 42-43. 



-92-

Mantilla Holina díc~ que "si un comerciante es declarado 

en estado de interdicción,su tutor podrá continuar explotando la 

negociacion de que es titular el incapacitado, que, no obstante 

su interdicción,conservará el carácter de comerciante''C57). Asi, 

de acuerdo a este autor, la norma contenida en el citado articulo 

556 del derecho común, puede formularse diciendo que si el inca-

pacitado adquiere a titulo gt'atLlito una negociación mercantil, 

o si es declarado en estado de interdicción el titular de una, 

el Juez decidirá si ha de continuar su e:<plotac10n o no; pero 

que quede claro que en caso de continuar, siempre será a través 

del representante legal del incapacitado. 

Podemos concluir el presente punto diciendo que en térmi-

nos generales, las personas que hayan sido declaradas en estado 

de interdicc16n, están completamente 1ncapac1tadas legalmente 

para eJercer el comerc10 por si mismas y que por lo tanto nece-

s1tarán forzosamente y en todo momento de un representante legal 

para que en los casos especiales que nos señala el articulo 556 

anteriormente citado, puedan ejercer el comercio. 

Estoy plenamente de acuerdo en que el legislador haya 

declarado a los interdictos como personas incapaces para poder 

ejercer el comercio por c:uanta propia, ya que, a diferenc:ia de 

los menores de edad, los interdictos no· serán ni siquiera 

capaces de llevar a cabo la mas min1ma operación comet•c1al, 

y por lo tanto, nunca o casi nunca nos hemos encontrado en 

algún lugar per-sonás privadas de ra;:ón o a sordomudos que 

57) Mantilla Malina, L. Roberto. ~ ~., pp. 87-88. 
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no saben leer ni escr"ibir,Que se encuentren ejerciendo activida

des comerciales, ni siquiera como vendedores ambulantes, como de 

hecho suele ocurrir en el case de los menores de edad; quienes 

tienen como impedimento para ejercer legalmente el comercio, el 

carecer de capacidad de ejerc.1cio e:d9ida por la ley para podEU" 

ser comerciantes; aunque de hecho como ya se ha visto si eJerc:en 

el comerc10 en menor escala, pero a diferencia de éstos~ los 

sujetos a estado de 1nter"dicción no son n1 siquiera capaces de 

eJercer este tipo de comerc10 menor, es decir, no e::1ste en sí 

actividad comercial de ninguna índole, ni de hecho n1 por dere-

cho, por lo tanto, baJo n1n9una c1reunstanc1a es posible que 

puedan ser considerados como comerciantes, hecha excepción del 

caso se~alado por el citado articulo 556 del C. Civ. del D.F., 

caso en el qWe 1nclus1ve y a pesar de lo dispuesto por la ley1 

considero que realmente aún en esos casos, no se deberla de 

considerar como comerciante al interdícto, ya que éste ni siqui!i 

ra tendr·ia. concumc1a de que e-n nombre y representac1ón se 

están llevando a cabo operaciones comerciales, y quien en reali

dad deberia de ser considerado como comerciante en esos casos,es 

la pe1·sona o per$onas que se encuentran ! levando a cabo act1vidA 

des de 1ndole mercantil, aün y cuando en este caso sean .;1 nombre 

y por cuenta ae la persona sujeta a estado de intera1cciOn. 

0) PROH!8!C!ONES PARA EJERCER EL COMERCIO. Vivante nos 

dice "que en princ:ipto el comercio es libre, de acuerdo con su 

naturale;:a di l it;oente, especuladora e internacional. Ba.Jo influ-
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encia de ideas más liberale!i y democráticas cayeron las prohibi-

cienes que afectaban a los nobles, a las mujeres; a los e~tran-

jeras, a los eclesia.st1cos 1 a aquel los que no estaban matr1cu-

lados las Corporaciones, etc." <58). 

El principio de la libertad, permite afirmar, con carác-

ter general, que cualquier persona mayor de edad, puede inicia1~ 

el ejercicio profesional de las actividades económ1cas,mercanti-

les o industriales. "Esto no obstante, existen supuestos esta-

blecidos por la ley, en virtud de los cuales personas fisica en 

pleno disfrute de su capacidad de obrar pueden dedicarse al 

ejercicio profesional del comercio o de la industria. Entre es-

tos supuestos tenemos a las prohibic1ones establecidas por la 

ley a ciertas personas para eJercer el comercio.'' <5~1 

Al interpretar las disposiciones prohibitivas para ejer-

cer el comercio, conviene antes distinguir las diferencias que 

existen entre incapacidad y prohibición, a efecto de que no se 

confunda a la primera con la segunda. 

Según Garri9ues 1 la prohibición se diferencia de la in-

capacidad en que la prohibición supone la capacidad, mientras 

Que la capacidad e incapacidad son estados que se excluyen mutuª 

mente. 

De acuerdo al propio Garrigues, la prohibición no afecta 

58) Vivante, César. 5..1 Comerciant~ p. tT:.. 
59> Broseta Pont, M.::..nuel. ~ Q_g_ Derecho Mercant1l, p. 77. 
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a la capacidad para actuar como comerciante) tener ésta califi-

caciOn legal."M1entras el incapa= no puede, mientras dure la in-

capacidad, eJercer por si válidamente el comercio. As1 mismo, 

los actos mercantiles realizados por los incapaces son nulos, 

con nulidad relativa. La prohibición legal desenvuelve su acti-

vidad no por el cause de la nulidad del ac:to, sino por el de las 

sanciones penales impuestas al infractor.'' (60J 

Para Rodrf.guez Rodri~uez, las diferencias que existen 

entre prohibición e incapacidad, son esencialmente las siguien-

tes: 

"La incapacidad supone la negación de la capac1aad, esto 

falta de concurrencia de los requisitos que integran 

aquélla; en cambio la prohibición supone la capacidad; es decir, 

la presencia de todos y cada uno de los requisitos que la forman 

Los incapaces pueden adquirir la capacidad de comer-

.:::iantes; en cambio a las personas a las que afecta una prohibi-

ciOn si. Los actos efectuados por incapaces serán nulos; los 

ejecutados por personas bajo prohibición seran v~lidos y sólo 

suJetos a especiales sanciones. 

La prohibición ha sido llamada también en la ley y en la 

práctica incompatibilidad para el come,.c10, y tal vez pudiera 

hablarse de falta de legitimación, termina diciendo Rodriguez 

Rodrigue::." <61 > 

61)) Garri9ues, Joaquin. ~ ~' pp. 288-289. 
61) Rodrigue:::: Rodrigue:, Joaquf.n. ~ ~ pp. 41-42.. 
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A diferencia de l.a incapacidad, la proh1bic:ión no es 

nunca una medida de protec:c1ón para la persona Que desea eJer-

cer el comerc10.''La ley Ju~ga que en el 1nte1·és de clientela, 

y de una manera más general en el interés pUbl ice, pern1c1oso 

que esta persona eJerza p1·ofes1ón comerc:1al. 51 lo hace a 

pesar de la prohib1c16n impuesta por la ley, tiene la calidad de 

c:omerc1ante, pues los tet"'c:eros no pueden saber que ejerce el co-

merc:1D irregularmente y la propia per•sona que lo eJerce no podrá 

prevalecerse de culpa para eludir sus obligaciones profesionales 

Precisan, pues, en este caso, sanciones de indole disciplinario 

o penal pa1·a asegurar que esta regla sea 1·espetada.'' (62> 

De acuerdo a nuestra legislación mercantil, tienen pro-

hibido eJercer el comercio~ "a) los corredores; b) Los quebrados 

que no hayan sido rehabilitados legalmente; y c) los que por 

sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra 

la propiedad, incluyendo éstos la falsedad, el peculado, el 

cohecho y la concusión". <art. 12 del Co. Com.). A continuación 

anali=:aremos cada una de tales prohibiciones. 

1.- LOS CORREDORES. Definese al corredor como "el agen-

te au:nl1ar del comerc10 cuya intervención proponen, 

ajustan y otor"gan los contratos mercantiles". <63>. Esta persona 

es un mediador en los negocios mercantiles, diferente del comer-

ciante de las personas que eJercen el comercio por su cuenta 

62) Ripert, Georges. Tratado Elementa.l Qg Qgrecho Comercial, 
pp. 173-17·~. 

63) Viramontes, Guillermo. ~Cit., pp. 139-141. 
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propia. Se trafa en todo caso ya se dijo anteriormente, de 

un intermediario en la ac:tividad de los que a su vez ejercen la 

industria del comercio; de una persona destinada por la ley a 

colaborar con los comerciantes propiamente dichos, a efecto de 

propiciar que la actividad de éstos resulte más eficaz, más fa-

cil, má.s completa y e::ped1ta. De alli que nuestro Códi90 de 

Comet''cio, en su articulo 69, prohiba expresamente a los corredo-

res comerciar por cuenta propia y set• comisionistas, ser tac-

ter, dependientes o socios de un comerciante, etc:. (64) 

Asi mismo, el articulo 12 fracción I, del ~d190 de Ca-

merc10, nos dice que "no pueden eJerc:er el c:omerc10: I.- Los co-

rredores. " Por lo que de acuerdo a lo dispuesto por el artic:ulo 

70 del mismo ordenamiento legal, "los c:orredores, que a pesar 

de la proh1b1ciOn e::1stente eJerzan el comerc10, no podt•An hac:er 

cesiOn de sus b1enes, y la quiebra en que de hec:ho caigan, serA 

calificada siempre de fraudulenta." 

A efecto el artic:ulc 97, de la Ley General de Quiebras 

y Suspensión de Pagos, d1ce lo siguiente: "La quiebra de los 

agentes cort•edores se reputará fraudulenta cuando se just1fique 

que h1c1eron por su cuenta, en nombre propio o aJeno, algún acto 

u operac: ión de comercio d1st1ntos de los de '3U profes1ón, aun 

cuando el motivo de la quiebra no proceda de estos hec:hos. 

Si sobreviniere la quiebra por haberse constituido el 

agente garante de las operac1ones en que inter·vino, ~e presumirá 

64) Cfr. Viramontes, Guillermo. ºº-.:,.~t., pp. 139-141. 
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la quiebra fraudulenta, salvo prueba en contrario". 

Los actos que el corredor efectuaré en el orden comerci

al, contraviniendo la prohibición terminante en el C6digo 1 esta

ran afectados de la ineficacia consiguiente y que corresponde a 

cualquier acto eJecutado contra el tenor de una ley prohibitiva; 

9& tratará de actos illcitos. Si el corredor en su papel social 

de mediador entre comerciantes pudiera aprovechar en su personal 

beneficio el conoc1m1ento que pueda poseer de las particulares 

condic1ones de aquellos entre los que media, entre los que se iu 

terpone, es obvio que, por una parte, no auxiliarla al c:omerc10 

y mucho menos a los comerciantes, se harta negatoria la finali

dad con que el derecho ideo o constituyó la correduria. 

Según lo dispone el articulo 71 del Código de Comercio, 

los corredores, además de las penas a que se hagan acreedores 

por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, se

rán sancionados admin1strat1vamente como sigue: 

1.- Con suspensión hasta de un año en caso de infrac

ción al articulo 68; y 

11.- Con cancelación definitiva de su habilitación cuan

do ejecute alguno de los actos que prohibe el articulo 69, sean 

declarados en quiebra, no lleven libros de registro o sean con

denados por delitos intencionales cuya pena exceda de un año de 

prisión. 
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Ademcisºde la sanción administrativa que se le podrá apli 

car al corredor, suspendiéndole hasta por el término de un año 

en caso de incurrir en infracciones a lo dispuesto pot• el arti

culo 68 del Código de Comer-cio, y que, nás que nada se refiere 

a las obl19aciones del corredor; podrá cancelarse por otro lado 

en forma definitiva la habilitación para ejercer como corredor, 

cuando éste incurra en alguno de los actos que prohibe el arti

culo 69 del mismo ordenamiento l&gal; y entre dichas proh1b1cio

nes encontramos en concreto la de no poder eJercer el comercio. 

Las sanciones impuestas a los corredores que incurran en 

alguna de las infracciones señaladas en las frac:c1ones r y 11, 

del antes mencionado articulo 71 del Código de Comercio, serán 

aplicables por la autoridad habilitante, oyendo al interesado, 

con intervención del Colegio de Corredor•es respectivo y de acuei: 

do con los procedimientos que estable~ca el reglamento. 

Por su parte el art1culo 72 del mismo ordenamiento dice 

que ''la resolución que se dicte suspendiendo o cancelando la ha

bi l 1tac1ón de un corredor, deber.! publicarse en el D1a1·10 Of1-

c1al de la Federación y en el periódico oficial de la entidad CQ 

rrespondiente; y el Colegio de Corredores respectivo se encarga 

rá de dar a conocer en la plaza, publ1c.1.ndola durante tres dias 

consecutivos en alguno de los diarios de mayor circulac16n. 

En conclusión podemos afirmar que los corredores no 

incapaces para ejercer el comercio, sino que únicamente la ley 

les restringe dicha capacidad a través de una e>cpresa y clara 
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prohibición de poder ejercer el comercio mientras· estén fungien

do como corredores debidamente habilitados por la autoridad co

rrespondiente, para ser no parte de las operaciones comerciales, 

sino más bien auxiliar de las mismas. 

2.- LOS QUEBRADOS QUE NO HAYAN SIDO REHABILITADOS LEGAL

MENTE. Antes de entrar de lleno al análisis de la prohibición 

que la ley impone a los declarados en quiebra que no hayan sido 

legalmente rehabilitados, para ejercer el comercio; considero 

necesario hablar previamente sobt~e ciertas generalidades de la 

quiebra, a fin de entender mejor el presente tema. 

Luego entonces, puede ser declarado en quiebra todo co

merciante que cese en el pago de sus obligaciones lart. lo, L.Q. 

Y. S.P.>, o que no tienen suficientes bienes embargables cuando 

se trate de ejecutar una sentencia o mandamiento Judicial, o que 

se oculte sin dejar al frente de su empresa persona que pueda 

cumplir con sus obligaciones, o que cierra injustificadamente 

los locales de su empresa, o si, en caso de haber solicitado la 

suspensión de pagos, no cumple el convenio a que llegue con sus 

acreedores, etc.· <a1·t. 2o, L.Q.V.S.P.>. 

El objeto de la quiebra es el de p1•ote9er los intereses 

de los acreedores, al evitar de i.nmediato que el comerciante si

ga efectuando operac1anE?s rL1inosC\'=> que pudie1·an llegar a determi. 

nar su completa insolvencia. la .-¡~11ebra privú desde luego de la 

administración de s :' bter-.es, al dueño de la ne9oc1ación y repa!:_ 
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te su activo eiitl""e sus ac:l""eedores, en proporción al monto de sus 

créditos o en la fol""ma detel""minada por la propia ley. 

La declarac:ión de quiebra podr~á hacerse de oficio en los 

casos en Que la ley asi lo disponga, o a solicitud escr1 ta del 

propio comerciante, o de uno o varios de sus acreedores, o del 

Ministerio Público, previa demostración de Que el comerciante se 

encuentra en alguno de los casos anteriormente c1 tados Carts. 5o 

y 90 1 L.Q.t.S.P.), La quiebra de una sociedad trae consigo la de 

los socios que sean ilimitadamente responsables. 

Al decretarse la declaración de quiebra, todos los bie

nes, l 1bros y documentos del quebrado deberán de ser entregados 

al sindico, mismo que tendrá el carácter de representante legal 

de la misma, dentro y fuera del JUlClO, Ast mismo, se notificara 

a todos los deudores del comerciante quebrado, que se abstengan 

de hacerle pago alguno, apercibidos de tener que efectuar doble 

pa90 en caso de desobediencia {at"'t. 15 fracciones III y IV, L.Q. 

Y.S.P.). 

El nombramiento del sindico debera hacerlo el juez, qui

en designará para este cargo a una 1nstituciOn de crédito o una 

cámara de comerc10 o industria o, en último caso, un comercian

te debidamente registrado tart. 28, fracciones t, 11 y III, L.Q. 

Y.5.P.>. El sindico deberá recibir e inventariar los libros y 

bienes del quebrado, llevar la contabilidad da la quiebra. y for-

mular una lista de los acreedores ordinarios o privilegiados 
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que se hayan presentado. Cada tres meses rendirá cuenta de su 

gestión y un informe det.il lado sobre el estado" "de la quiebra 

<art. 15 fracciones V y VI, L.Q.Y.S.P.>. 

Se considera como quiebra fortuita la del comerciante 

a quien sobrevinieren infortunios que, por estimarse causales en 

el orden regular y prudente de una buena administración mercan

til, t•eduzca su capital al extremo de tener que cesar en sus pa

gos C•rt. 92, L.Q.v.s.P.J. 

Se consider·ará como quiebra culpable la del comerciante 

que con la realización de actos contrarios a las exi9enc1as de 

una buena admin1strac16n, haya producido, facilitado o agravado 

el estado de cesación de pagos, como por ejemplo, si sus gastos 

domést1c:os y personales son excesivos en relación a sus posibil! 

dades económicas, o si hubiera perdido dinero en juegos, apues

tas o negocios demasiado arriesgados. Se considerará también 

como quiebra culpable, la quiebra del comerciante que haya llevs. 

do sus libros de contabilidad en forma irregular, etc. 

Se considerará como quiebra fraudulenta, la quiebra pro

vocada intencionalmente por el mismo comerciante, o cuando éste 

no llevaré 1 ibros de contabilidad, los falsificaré o 

destruyere, o s1 con posterioridad a la quiebra favoreciera 

algü.n ac,•eedor haciéndole pagos o conced1éndole garantias o pt"e

ferencias a las que no tuviere derecho. 

Se declara concluida la quiebra al pagarse integra.mente 
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a todos los acreedores, o al realizarse todo el activo del c:omec. 

ciante1 pero los ~c:reedores que no hubieren obtenido pago total, 

conservarán sus ac:c:1ones contra el quebrado y podrAn solicitar 

la reapertura de la quiebr• si antes de los dos años siguientes 

al cierre, apal"'ec1eren nuevos bienes. También quedat•á extinguida 

la quiebra por •cuerdo unánime de los acreedores, o mediante coa 

~-venia que éstos celebren con el quebr•ado. En este llltimo caso, 

f los crédito• qu@dar.in extinguidos en la parte en que se hubiere 

hecho remisión al quebrado, aun cuando le quedaré algún sobran-

tt.? o pos ter i armen te llegaré a mejorar de fortuna. La rescisión 

del convenio por falta de cumplimiento, determina la reapertura 

de la quiebra. 

La rehabilitación del comerciante tiene por objeto hacer 

cesar todos los efectos de la quiebra y rest.1tuir al comerciante 

el pleno goce de sus derechos, inclutiive el de ejercer nuevamen-

te operaciones comerciales. 

los quebrados por causa fortuita ser.in rehabilitados 

siempre que protesten atender el pago de sus deudas insolutas 

tan Juego como su situación económica lo permita; los quebrados 

que fueren culpables de las mismas, ser.in rehab1l1tados cuando 

hubieren pagado integramente a sus acreedores y cumplir la pena 

que se les hubiere impuesto; los culpables de quiebras fraudula[l 

tas, ser.in rehabilitados sólo dewpués de tres año5 de que ~e 

hayan cumplido los requisitos r•l•tivos • los culpables. (65) 

65) Cfr. Rosado Ech.inove, Roberto. ~Cit., pp. 190-193 



-104-

De acuerdo a lo disp,uesto por el articulo 5o, del COdi90 

de comercio, "no podrAn ser comerciantes aquéll'os a los que la 

ley se los prohibe 11
• 

Tomando en consideración lo antes dispuesto por el arti-

culo So, a su vez el articulo 12 frac. 11, del mismo c6digo nos 

dice que "no pueden ejercer el come1·cio los quebrados que no ha-

yan sido rehabilitados," 

Por su parte el articulo 106 del la Ley de Quiebras y SU§. 

pensión de pagos nos dice que: "Los comerciante y demás personas 

reconocidas culpables de quiebra culpable o fraudulenta, podrán, 

adem&s, ser condenados: 

I.- A no ejercer el comercio hasta por el tiempo que du-

re la condena principal;'' 

De acuerdo a Rodríguez Rodr igLtez, ''los quebrados tienen 

prohibido por la ley eJercer el comercio, en virtud de que están 

privados de la administración de su patrimonio''. (66) 

Es la q,uiebr.a un estado de derecho que trae consigo la 

prohibición del fallido para el ejer·cic:.io del comercio; a menos 

de que como ya lo hemos dicho ante1~iormente, llegue a ser reha-

bilitaido de acuerdo a las disposiciones legales correspondien-

tes. 

11 Se trata pues, de un caso de prohibición establecido por 

66) Rodriguez Rodriguez, Joaquln. ~ ~., p. 42. 
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la ley para Qui! el quebrado pueda ejercer el comercio, lo ante-

rior, en beneficio de la sociedad y particularmente de los que 

han resultado victimas del quebrado;se sanciona fundamentalmente 

además la proh1biciOn, con la ineficacia de los actos que ejecu-

te o llegue a eJecutar el fallido en lo adelante. Aludimos asi 

mismo a la ineficacia de los actos que se realizan contt~a el te-

nor de una ley prohibitiva e independientemente de que los que-

brados que obran contra las disposiciones legales, se hacen 

acreedores a sanciones graves y a sanciones graves de tipo econO 

mico". tb7J 

Personalmente, creo que ha sido atinada la dispos1c10n 

legal que prohibe expresamente al quebrado no rehabilitado, 

ejercer el comercio, lo anterior, toda vez que, es lógico pensar 

que aquel comerciante que por las circunstancias que sean se en-

c:uentra en quiebra, no tendrá la capacidad econOm1camente hablan 

do para poder 9arant1zar la efectividad de SUB operaciones cornee 

ciales; ya que si aun estando en quiebra siguiera ejerciendo el 

comercio, ocasionaria graves daños y perJuicios a terceras persQ 

nas con las que llegara a contrat•r, ello independientemente del 

daño ya causado a ciertas per~onas con la quiebra misma en que 

se encuentra. 

No obstante, creo que a los comerciantes que caigan en 

quiebra ya sea culpable o fraudulent•, la ley leoa debe de impo-

ner además de las penas establecidas, la obligac:iOn de resarcir 

67) Viramontes 1 Guillermo. º2...t_ ~., p.141. 
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el pago de los daños y perj~icios que su conducta negligente e 

irrespcnsable,ocasionare a Sus acreedores y en geheral a las pe.e. 

senas que pudieren salir afectadas por la quiebra¡ lo anterior 

independientemente de la estricta prohibición de poder seguir 

ejerciendo el comercio mientras no sean rehabilitados completa

mente. 

Respecto a lo manifestado por' el articulo 106 de la Ley 

de Quiebras y Suspensión de Pagos, cabe hacer notar que dicho 

precepto legal establece que podrán ser condenados a no ejercer 

el comercio hasta por el tiempo que dure la condena principal, 

los comerciantes y demás personas reconocidas responsables de 

quiebras culpables o fraudulentas. Por lo que, nos podemos dar 

cuanta que dicho articulo excluye totalmente a los declarados en 

quiebra fortuita, como personas comerciantes que puedan estar 

sujetas a la condena de no ejercer el comercio, es decir, de 

acuerdo a lo anterior, no les es aplicable la prohibición esta-

blecida por el articulo 12, frac. I I, del COdigo de Co-

mercio. De tal manera los comerciantes que caigan en quiebras 

fortuitas, basados en ésta laguna u omisión de la ley, podrian 

seguir tratando de eJercer el comercio una vez declarados en 

quiebra; lo que ocasionarla que éstos al no tener ya dinero para 

respaldar esas oper·ac1ones comerciales, segu1rian afectando a 

más personas que con él contrataran bajo esas c:ircunstanc1as, 

asi como a SLts anteriores acreedores, a quienes con tal actitud 

estarla en menos pos1b1l1dades de cubrirles lo adeudado. 
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En virtud de lo anterior, cr~eo necesario que el legisla

dor adicione dicho articulo 106 de la Ley General de Quiebras y 

Suspens1ón de Pac;ios, a efecto de no seguir incurriendo en la g1·2, 

ve omisión en la que se encuentra actualmente, al no considerar 

a los comerciantes que ca.en en quiebras fortuitas, como personas 

que tienen prohibido el ejercicio del comercio, hasta en tanto 

no lleguen a ser rehabilitados legalmente. 

3.- LOS CJUE F·OR SENTENCIA EJECUTORIADA HA{AN SIDO CONDE

NADOS POR DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, INCLUYENDO EN ~STDS LA 

FALSEDAD, EL PECULADO, EL COHECHO Y LA CONCUSidN. Con el fin de 

entender meJor el análisis del presente tema, se dan a continua

ción ciertas generalidades sobre lo que es una sentencia, asi 

como qué es una sentencia ejecutoriada. 

La· 5entencia es el momento culminante de la actividad 

jurisdiccional. En ella, el órgano encargado de aplicar el dere

cho, resuelve sobre cuál es la consecuencia que el Estado señala 

para el caso concreto sometido a su conoc1m1ento. 

Una sentencia termina con la instancia resolviendo el 

asunto principal controvertido; los requisitos formales de una 

sentencia penal son los siguientes: 

I. El lugar en que !Se pronuncie; 1 l. los nombres y •Pe-

11 idos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su 

nacimiento, su edad, su estado civil, su residencia o su domi

cilio y su profesión¡ III. Un e:<tracto breve de los hechos, ex-
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clusivamente conducentes a los puntos resolut1voS de la senten-

cia; IV. las consideraciones y los fundamentos le9ales de la 

sentencia, Yi V. La condenac:.10n o absolución correspondiente y 

los demás puntos resolutivos. 

Asi mismo, las sentencias pueden ser condenatorias o 

bien ""bsolutorias. Para dictar sentencia condenatoria se necesi

tan comprobar los siguientes elementosi La tip1c:idad del acto, 

la imputabilidad del suJeto, la culpabilidad con la que actúo 

(dolo o imprudencia>, la ausencia de causas de justificación y 

la ausencia de excusas absolutorias. 

Una vez reunidos los elementos anteriores, queda justi

ficada la pracedenc1a de la acc16n penal, a lo que es lo mismo, 

la e:dstem:ia del derecho del Estado para que se castigue al 

delincuente en un caso concreto. 

En la sentencia condenatoria se presenta el capitulo de 

la reparación del daño, que tiene en nuestro Derecho el carácter 

de pena publica, cuando es exigida al delincuente. La reparación 

del daño comprende '!iegún el articulo 30 del Código Penal del 

D.F.: 

I. La restitución de la cosa obtenida por el delito y, 

si no fuere posible, el pago del precio de la misma; 

II. La indemni"zación del daño material y moral causado a 

la victima o a su familia. 
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Para los efectos de estudio del presente tema que nos 

ocupa, es necesario distinguir la sentencia definitiva de la 

ejecutoriada, m1smas que en oc:as1ories suelen confundirse. Como 

consec:uenc1a del problema anterior, la Suprema Corte de Justicia 

de 1 a Nac l ón, se ha ocupado de hacer clara esta dist1nc1on, 

cuando afirma; "Por sentencia definitiva en materia penal, d~be 

entenderse la que resuelve el proceso, y la ejecutoriada es; aqug 

lla qu@ no admite recurso alguno'' (Tomo XXXIV, página 285). El 

término udefinitivo» con que se califica a la prtmera de las 

s@ntencias citadas, no tiene ninguna ralac:i.On con el problema 

de la verdad le9al. La calificac:.1ón obedece a la f1Jaci6n de una 

diferencia especifica como es la necesidad de poderla distinc;iu11· 

de la sentencia interlocutoria, la cual no pone fin a un proce

so sl.no a un incidente. 

La sentencia ejecutoriada es el Ultimo momento de la ac-

tividad juri9dtccional y en ella se crea una norma individual 

misma que al análisis ofrece laso ._iguientes caracteristic:asi 

I.- Es creadora de derecho, en cuanto forja un precepto 

u orden que posee la fuerzA que anima a todo el Derecho¡ 

lL- Es e>:c:lus1va o individual en c:uanto se refiere a 

una situac16n c:oncreta¡ y 

III.- Es irritvoc:able, en cuanto determina, de manera 

absoluta• la situación legal de un caso concreto: establece una 

verdad legal que no admite posteriores mod1f1cac1ones. 
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La verdad le9al por• .ningún concepto puede ser modifica-

da, ni aün demostrándose posteriormente la ausenéia del delito 

de la responsabilidad. Para estos casos en concreto, se en-

cuentra 1nst1tu1do el indulto necesario, el cual, según el arti-

culo 94 del COd190 Penal del o. F., no puede concedet•se sino 

de sanción impuesta en sentencia irrevocable (ejecutoriada>. C68) 

Una vez analizado brevemente lo relativo a qué es una 

sentencia penal, asi como qué es una sentencia ejecutoriada, y 

la diferencia existente entre las mismas; no ahondare m<is al 

respecto, ya que, a las personas a quienes está dirigido este 

estudio, poseen ya más amplios conocimientos al respecto; y si 

se ha mencionado concretamente lo anterior, es por que ello 

sirve de fundamento para la mejor comprensión del punto que tra-

tamos y el cual es el referente a la prohibición que la ley ha 

impuesto a ciertas personas para ejercer legalmente el comercio 

en nuestro pais. 

Dentro de los delitos contra la propiedad o delitos con-

tra las personas en su patrimonio tenemos, de acuerdo al Código 

Penal del Distrito Federal, los siguientes: l. Robo,; II. Abuso 

de confianza; Ifl. Fraude; 111. Bis. Extorsión; IV. De los deli-

tos cometidos por comerciantes sujetos a concurso; V. DespoJo de 

cosas inmuebles o agua; VI. daño en propiedad ajena. <arts. 367 

a 339 bis. del Código Penal del D.F.>. 

68) ~· Rivera Silva, Manuel. ti Procedimiento Penal, 
pp. 303-7-05 y ~08-309. 
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De la "lectura del articulo 5o, del COdigo de Comer-

cio, se desprende que no podr.tn ejercer- el comercio aque-

llos a quienes las leyes prohiban dicha ocupación. Lo ante--

rior nos conduce de lleno a lo dispuesto por el articulo 12 -

fracciOn 111, del mismo ordenamiento legal, mismo que a la le

tra dice: "No pueden eJercer el comercio; I 11. Los que por 

sentencia eJec:utor1ada hayan sido condenados por delitos con-

tra la propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, el peculado, 

el cohecho y la concusión". 

Como podemos observar·, las personas que se enc:uenti-an en 

alguno de los supuestos mencionados por• la frac:cion III, del 

articulo 12 del COdigo de Comercio, tienen capacidad de acuerdo 

a lo dispuesto por el articulo 3o, fraccion I, del m1smo Código, 

para poder eJercer el comerc:10, sin embargo, dicha capacidad se 

encuentra legalmente restringida por una ley prohibitiva. 

A mi propio parecer, considero como acertada la disposi

ción hecha por el legislador a fin de prohibir a aquéllas perso

nas que son condenadas con una sentencia ejecutoriada, a cumplir 

con una condena por haber cometido alguno de los delitos ya ci

tados con anterioridad, para ejercer el comercio, ya que quien 

comete delitos contra el p•trimonio o bien a.lc;¡uno de los otros 

delitos también incluidos en el presente apartado, no pueden ser 

personas dignas de confianza a efecto de poder contratar y obli

garse, hasta en tanto no sean debidamente rehabilitados. 

Muño::: "nos dice que la prohibición a los condenado5 por 
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ciertos delitos deshonrosos,. como lo son los que ya hemos mencig 

nado, se refiere • tipos delictivos que no tienen corresponden-

cía en el Código Penal del Distrito Federal, aunque si se esta-

blece en el la prohibición de ejerc1c10 del come,.c10". <69> 

En principio, es obvio pensar que efectivamente, quien 

se encuentra recluido en pr1s1ón purgando una condena impuesta a 

través de una sentencia eJecutot·iada, es prácticamente imposible 

el que pueda dedicarse a realizar operaciones comerciales, toman. 

do en cuenta pr1mer·o 1 su situación de 1ntet•no 1 y segundo, la prg 

pia prohibición legalmente impuesta por la ley, para que dicho 

sujeto pueda ejercer el comercio. 

La ley no nos dice exactamente hasta que momento se ex-

tiende la prohibición de que nos habla el articulo 12 fracción 

III, para ejercer el comercio dichas personas; por lo que, es de 

suponer que l• misma se extiende hasta el momento en que el su-

Jeto cumple con la condena impuesta y una vez rehabilitado, es 

d•vuelto a la sociedad; ya que de no ser asi, es decir, de se-

guir proh1b1endo ejercer el comercio una persona que ya pago 

su deuda con la sociedad, por la comisión de alguno de los ilic~ 

tos ya señaladoB, seria violatorio de las garantías individua-

les, además de que se le estaria prohibiendo al sujeto, no sólo 

el simple ejercicio del comercio, sino la posibilidad de ganarse 

la vida honestamente a través de esa actividad que incluso, po-

dria ser su única profesión o forma de allegarse recut'sos econO-

69) Muñoz, Luis. Q.Q...=._ !d_l., p. 22~. 
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micos, ocas1ondndo con ello que dicha persona volviese a reinci

dir en sus actividades delictiva~. 

En sintes1s, la medida prohib1~1va para que ciertas per

sonas ejer:an el comerc10 en virtud de haber cometido algún deli. 

to de los ya señalados y que se consideran como deshonrosos, es 

acertada, sin embargo, tal proh1b1cion deoerá de ser temporal, 

es decir, durara el tiempo que dure también el cumpl1m1ento de 

condena penal. 
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k Q. !i k.b Y. !i l. Q. !i !;.~ 

PRIMERA.- A través del transcurso del tiempo se ha trat~ 

do de dar un concepto común que nos de11na en forma absoluta qué 

es el comel'"'c10; sin embargo, debido a la natural ccmpleJtdad de 

la materia mercantil, lo antertor no ha sido posíble, es decir, 

este sentido la mayorla de los tratadistas áe la materia en 

nuestro pais, discrepan en sus opiniones al respecte. No obstan

te, 19ualmente la mayorta de ellos coinc1den en afu•mar• que en 

princ::1p10, el comen:10 consiste esencialmente en una actividad 

de mediación o interposición entre productores y consumidores 

con propós1 to de 11Jcro. 

Por su parte el CódiQo de Comercio no nos dice nada al 

respecto, y Un1camente se limita a señalar en su art. 75, que a;. 

tos se consideran como mercantiles, tratando de suplir de tal 

forma las posibles deficiencias ~ue actualmente pudiera tener el 

tradicional concepto de comer•cio. 

SEGUNDA.- A pesar de que la doctrina asi como la ley mi~ 

m&, no nos ddn un ccncepto único y claro que nos defina al comec 

c:iante; debemos de entender a éste como aquella persona ya sea 

fls1ca o moral que
0

se dedica a realizar efectivamente la activi

dad comercial, c:on plena conciencia y responsabilidad de la miá 

ma en el grado en que ésta ~ea eJerc1da. 

TERCERA.- En si, la act1v1dad comercial generalmente ha-
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blando es una Sola. No obstante, exi9ten infinidad de formas de 

llevarla a cabo; es por ello que se clasifica al comercio en fo.e. 

ma muy diversa, s1endo la más importante la que lo d1st1ngue 

clas1f1ca en comerc10 interior y exterior, a efecto de distin -

gu1r la act1v1dad comercial que se realiza en un mismo pafs, de 

la que se práctica entre dos o mas naciones. 

CUARTA.- No existe ni an la doctrina n1 en la ley un coa. 

cepto que'nos defina que son los actos de comerc10, concretándo

se ésta Ultima a enumerar una serie de actos que deberán set• con. 

siderados como tales. Incluyendo inclusive actos que por su na

turaleza propia no debieran de entrar a format· parte de los ac

tos mercantiles, ya que, pi11.ra que éstos tengan ese carácter de

ben de estar directamente relacionados con la actividad 

cial, y no con l• industria o de prestación da servicios, etc. 

QUINTA.- La capacidad, es la posibilidad que el derecho 

otorga al ser humano, de poder ser sujeto de derechos y obliga

ciones. De tal forma, ésta se divide le~almente hablando, en ca

pacidad de goce, y de ejercicio. La c•pacidad da goce la delega 

el derecho a todos los seres humanos por el sólo hecho de serlo; 

la capacidad de ejercicio ~ólo la concede la ley a las personas 

mayores de edad en pleno uso de sus facultades civiles y menta

les. 

SEXTA.- Nuestra Const1tuc1ón Generel de la República, 



-116-

tl"'avés de su articulo 5o, ot.orga la más amplia pos1b1lidad legal 

para el ejercicio del comercio, a todas aquéllas personas que se 

encuentren dentro de su jurisdicción, sin más lim1tac1ones que 

las impuestas por ella misma y sus leyes re9lamentarias. 

SEPTIHA.- La ley mercantil es sumamente limitativa y cou 

Cr"eta en cuanto al sistema que adopta en relación a la capaci

dad, ya oue, considera y as1 lo establece; que únicamente seran 

capaces para ejercer el comerc10, quienes tengan capacidad sufi

ciente para poder contratar y obligarse por si mismos de acuerdo 

al derecho común. 

OCTAVA.- La personalidad puede entenderse como la apti-

tud que el derecho otorga a las personas, de poder 

ante él como sujeto de imputaciones juridicas. 

presentarse 

NOVENA.- La persona,juridicamente hablando, es una crea

ción del derecho. Distinguiendo la existencia de personas 11si

cas y morales, capaces de derechos y obligaciones. 

DEC!MA.- La legislación mercantil vigente en nuestro 

pais, concede plena capacidad a las personas mayores de edad pa

ra ejercer legalmente el comercio, siempre y cuando no estén su

jetas a estado de interdicción alguno, y hagan de ésta actividad 

su ocupación ordinaria~ Situación ésta última con la que no es

toy de acuerdo, ya cue hay muchas personas que reuniendo los dos 
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primeros requ:.'S'itos exigidos por la ley, no eJercen el comercio 

de manera ordinaria y habitual, sino mas bien por temporadas, y 

no por ello se les podrá privar de la capac1dad de eJercer el 

comerc10, pues pesar de la poca hab1 tual id ad con que eJercen 

éste, seguirán siendo comerciantes en toda la extens16n de la 

palabra cuando reanuden el mismo. 

DECIMA PRIMERA. El Código de Comercio no establece nada 

respecto a la capacidad de los menores de edad para eJercer el 

comercio. Es por ello que como consecuenc1a de tal sih.ncio, 

hemos tenido la necesidad de auxiliarnos del Código Civil del O. 

F., como supletorio del de Comercio, y en el cual encontramos 

que de acuerdo a lo dispuesto por su •rt1culo 55b, la capacidad 

de los menores. de edad para eJercer el comercio, entendida en 

los términos del articulo 30 1 fracciOn 1,del Código de Comercio, 

es completamente parcial, ya que no se concede la misma en todo 

caso, sino únicamente en los supuestos de que d1chos menores de 

edad rec1ban por herencia de sus padres alguna ne9ociac1ón mer

cantil, en cuyo caso, a juicio del Juez el menor podrá continuar 

con las actividades de la misma. S1n embargo, en virtud de que 

el menor no posee la capacidad exigida por el articulo 30 1 frac

ción I, anteriormente citado 1 por él debe1~an contratar y obl19ar

se por las act1v1dades de la negoc1ac10n mercantil, su represen

tante o representantes legales; adquiriendo de esta forma el me

nor de edad la calidad de comerciante. 

Como pued~ verse, el citado articulo 556 del Cód190 C1v1l 
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del O.F.,al contener una di~pos1c:ión meramente merc:antil,no debe 

de formar par-te de este ordenamiento legal, puesto que para ello 

e:<1ste el Código de Comerc:10, el cual c:omo ordenamiento mercan

til ,debe absorber todas las normas que a él correspondan a efec

to de que las mismas no se encuentren diseminadas en otros orde

namientos legales, prop1ciando como tal, problemas en su estu

dio. Es por ello que propongo sea dicho articulo 556, excluido 

del Código Civil, y anexado el conten1do del mismo en el Código 

de Comercio, por ser materia de éste. 

DECIMA SEGUNDA. Resultaba ser~ completamente violatorio de 

las garantias 1nd1viduales 1 las anteriores d1sposic:iones en el 

Código de Comercio, que prohibian a la mujer casada ejercer el 

comercio legalmente la autori:ación expresa del marido; co-

loc:ando a la muJer por ese hecho, en grado de inferioridad pat"a 

con el hombre; además de que con dicha prohibiciOn se le priva

ba en muchas ocasiones a la mujer, de la posibilidad de ganarse 

la vida honradamente, tanto para ella como para los hijog si los 

hubiere, ya que el marido en reiteradas ocasiones a más de pro

hibirle o no autorizarle a la mujer ejercer el comercio, en ocª 

sienes por simple capricho, no cumplia éste con la9 obligaciones 

de protecc1ón y sustento a su fam1l1a. 

Fue Justa y necesaria la decisión del legislador al re

formar o derogar• los articules de la ley mercantil que restr1n

gian seriamente la capac1dad de la mujer casada para ejercer el 

comercio, ya que con ello 1-e1vindic:ó a ésta en sus derechos vio-
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lados al perm1t1rle ya eJercer libremente el comercio igual-

dad de circunstancias que el marido y sin necesidad de la previa 

autor1::ac:1ón e:<presa de éste. 

DECIMA TEfi:CEñA. La capacidad de los e:{tranJeros para que 

puedan eJercer legalmente el comercio en nuest1·0 pais, en teoria 

esta debida.mente c:ond1c1onada a que éstos cumplan con determine-

dos requ1s1tos le9ales y DaJo determinadas c1rcunstanc1as. Sin 

embargo, la realidad es otra, ya que en la gr.;in mayoria de los 

casos éstos no las cumplen baJo el beneplácito de corruptas y 

poco patriotas autoridades me~icanas. 

Por otra parte, los altos ingresos que son obtenidos por 

los extranJeros a t1·avés del ejercic.10 del comercio en nuestro 

terr i ter 1 o, as i c:omo de la exp lo tac i On de ,sus rec:1..1rsos y sus 

gentes, casi nunca contribuyen al desarrollo ec:onómico y soc:ial 

del pais, pues los ingresos obtenidos no son reinvertidos y 

puestos a trabajar nuevamente en el mismo, sino poi- el contrario 

son enviados a su pa1s de ori~en. 

Como consecuencia de lo anterior, propongo que •ean tom~ 

das medidas ur9entes al respecto por parte del gobierno mexica

no, obl19ando a las autoridades cor"respondientes, aplic:ar r!,_ 

al y estrictamente las disposiciones legales a que han de suJe

tarse los extranjeros que ejerzan el comerc:io en nuestro pa!s. 

Ello independientemente de poder e~pulsar del mismo a tales ex

tranjeros, no sin antes confiscarles sus bienes c:omo paqo campeo. 
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satorio por los daños y perjuicios ocasionados a nuestro pais, 

al no apegarse a lo dispuesto por nuestras leyes, en cuanto al 

eJerc1cio de la actividad comercial en el mismo. 

DECIMA CUARTA.- La capacidad que nuestra legislación mee 

cantil otorga a las sociedades mercantiles nacionales para ejer

cer libremente el comercio, es eminentemente formalista en razón 

de que exi9e como único requisito para ello, el que éstas adop

ten determinadas formas especiales, independientemente de que su 

actividad a reali=ar sea la de el eJercicio del comercio; co-

mo ocLlrre en el caso de ciertas sociedades cooperativas, mismas 

que inclusive en muchas ocasiones su finalidad es la de eliminar 

al comerciante. Por lo tanto, sean excluidas ésta clase de soci~ 

da.des como personas morales capaces para ejercer el co-

merc101 es m1 propuesta en concreto, y que en lo adelante, suJe

ten la regulación de sus actividades completamente al derecho 

comUn o a la ley que corresponda. 

En cuanto a las sociedades mercantiles extranjeras, és

tas en principio tienen plena capacidad para ejercer libremente 

el comercio en nuestro pats, siempre y cuando ejecuten dentro 

del mismo, efectivamente actos de comercio y cumplan con los 

requisitos y restricciones que les son impuestos por nuestras 

leyes mexicanas; lo cual en realidad no es as1, motivo por lo 

que propongo sean impu_estas a ésta clase de comerciantes colec

tivos, las medidas que indico e~<pr·esamente en la conclus16n dé

cimo tercera del pres~nte traba.Jo. 
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DECIMA QUINTA.- La incapacidad como situación opuesta 

la capacidad, es la falta de aptitudes que 21 derecho concede 

~ las personas a efecto de que éstas puedan presentarse ante él 

como sujetos de imputaciones jurid1cas. 

OECIMA SEXTA.- En términos generales y hecha exc.epc.10n 

señalada. en el articulo 556 del Código Civil del D. F., los 

nares de edad son para la le91slac10n mercantil, incapaces para 

ejercer legalmente el com•rcio. 

Como consecuencia de lo anterior, pr•opongo que el a1·t1-

culo 3o, fracción I, del Código de Comercio, debe se1· reformado 

o bien incluir un apartado especial, qwe contemple la situación 

de considerar a los menores de edad,como le9almente capaces para 

ejercer por su cuenta propia la actividad comercial que en pequ~ 

ño realizan @stos, prin~ipalmente de manera ambulante, y que de 

acuerdo al cr1ter10 material y a pesar de lo dispuesto por la 

actual ley mercantil 1 son de hecho comerciantes, es decir, que en 

este sentido debe de tomarse en cuenta que los menores de edad 

para ejercer este tipo de comercio, •i bien no tienen la capa

c1dad legal para eJercerlo, si lo ejercen realmente en base a su 

capacídad de goce, misma que es suficiente para llevar a cabo 

responsablemente esa clase de comercio en pequeño. Por lo que 

consídero esto debe de ser tomado en cuenta por el Código de Co-
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mercio actual, a f1n de regular y dar un tratamiento especial a 

ésta clase de menores de edad comerciantes, a efecto de que los 

mismos no sean vilmente e:<plotados por< personas mayores de edad 

por ciertas autoridades menores, al no existir una ley que 

proteJa los intereses de éstos menores de edad en cuanto la 

actividad comercial que ejercen hasta ahora irregularmente. 

En cuanto al ejercic10 de la actividad comerc1al a gran 

escala en donde se invierten cuantiosas fortunas,si estoy de ac~ 

erdo con la ley mercant11 1 en cuanto a que los menores de edad 

no puedan eJercer el comerc10 por su cuenta propia, toda ve: que 

en virtud de su natural inexper"'ienc1a podrían poner seriamente 

en r1es90 su patrimonio mismo, y a la vez afectar a las personas 

que con él contrataran; cosa que no es posible ocurra en el caso 

de los menores de edad. que como ya hemos dic:ho ejercen el c:ome.c. 

cio ambulante en forma muy precaria, por cuenta propia y en don

de no arriesgan ningún patrimonio, sino que mAs bien obtienen un 

ingreso que les es muy necesario incluso para su subsistencia 

misma. 

DECIMA SEPTIMA.- Las personas declaradas en estado de 

interdicción, son natural y legalmente incapaces para eJercer la 

más minima operación comercial por cuenta propia, siendo en todo 

caso indispensable ser repre9entados legalmente. 

DECIMA OCTAVA.- El Código de Comercio en vigor, estable

ce la restricción a la capacidad para ejercer el c:omer·c10 a ciec 
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tas personas, ll\1smas que en virtud de la espec:ial situa.c:iOn en 

que se encuentran, les •&tá prohibido por la ley eJerc:er tal ac

tividad, aún y cuando tienen capacidad pa1·a ello <ar•t, 12, frac

ciones I, 11 y 111, Co. Com.>; prohibic:iOn que SllOS1stirá, mien

tras pre~ale:ca.n en la persona afectada las cond1c1ones que die

ron origen a tal restricción de su capacidad. 
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