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INTRODUCCION 

El derecho no es tan solo un conjunto de reglas de conducta.

es uno de los aspectos de la vida en sociedad, se transforma con

ella a medida que cambian sus condiciones. En nuestros dfas, el d~ 

recho es pieza fundamental en la real izaci6n del cambio social, cu.!_ 

tura!, económico y poi ftlco. 

Ahora bien, estamos viviendo, una crisis de valores, por lo -

que los juristas, nos vemos obligados a aportar nuevas ideas, de -

ah! la importancia de conocer los orígenes del derecho, que precis! 

mente en su estudio histórico, pone de manifiesto, la evolución in

cesante de sus .instituciones, lo que nos proporciona, elementos pa

ra comprender la verdadera naturaleza y finalidad del derecho. 

En la actualidad el desmesurado desarrollo técnico y tecnol6g.!_ 

co, a la par de un instrincado panorama social, ha propiciado, la -

necesidad de cultivar, ~reas de conocimiento que requieren una ma-

yor especialización, lo que permitir& lograr un desenvolvimiento -

progresivo y armónico, ante esta realidad el derecho no podfa perm! 

necer ajeno y ha sufrí do una notable transformación. aboc&ndose al -

anHisis y regulación de los fenómenos sociales tradicionales y no

vedosos, generando, el surgimiento de nuevos campos jurfdicos, que

tienen por sf, un objeto propio y especial izado de estudio, requi-

rléndose adem&s su cotidiana actualización. 

En esta tesitura se encuentra el derecho registra! y derecho-



mercantil, rama jurldica que ocupa a una diversidad de campos regis

tra les y mercantiles especializados, pero que coinciden en una deno

minador común: La inscripción, de los actos suceptibles de Registro 

para lograr la Seguridad Jurldica. de sus titulares. Seguridad Jur.!_ 

dica, que es uno de los supremos fines del Estado y un rubro inalua

ble de las garantlas del Ciudadano cuyo cumplimiento, exige, una or

ganización adecuada, que requiere un complejo de elementos, persona

les y materiales, dirigidos al desarrollo eficiente de esta función, 

tema central, del estudio, que es breve comenzaremos, reafirmando mi 

convicción, de que los juristas, estamos constreñidos, a aportar nu~ 

vas ideas, tendientes, al mejoramiento, de las instituciones nacion!!_ 

les, teniendo como finalidad, el bienestar social, del pueblo mexic!!_ 

no. 

La importancia del tema central es la relación que existe entre 

los corredores públicos con el Registro Público de Comercio y las 

actividades a que esUn destinados y autorizados. 



CAPITUL'O 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO 

1. 1 En el Derecho Romano. 

Para dar inicio a la evolución histórica del Registro Público -

de Comercio se tiene que mencionar a la bibl la. 

Los estudiosos del Oerecho hipotecario pretendlan encontrar en

pasajes blbncos los orlgenes más remotos de la pub! icidad inmobll I~ 

ria o manifestaciones rudimentarias de la transmisión de dominio. En 

el génesis {Capitulo 23; 16-18), L'evltico (Capitulo 25; 24), hay 

ejemplos de esas manifestaciones que se refieren más bien a modos o 

formas sacramentales de la transmisión de la propiedad. 

Es necesario comentar los antecedentes históricos en el Derecho 

Romano; la transmisión de la propiedad se otorgaba por los actos ex

teriores que dada a una publicidad limitada, no habla un registro -

que protegiera a los terceros adquirentes. 

Para poder estudiar esta etapa y poderla distinguir, se dividi

ra en dos periodos principales: CUsico y Justlneaneo, aunque tam--

blén existe un periodo posterior al Justinianeo, al cual se le deno

minará Derecho Romano Moderno, que consiste en las prácticas jurldi

cas y estudios de los posglosadores hasta 1804, año en el que se -

promulgó el código de Napoleón. 



a) Derecho CUsico. 

En este periodo habla tres fonnas de transmitir la propiedad: -

La mancipatio, la in-jure cessio y la tradi tio. 

En Roma las gentes se obligaban por los nudos pactos o contra-

tos atlpicos, tales como la compraventa, pennuta, donación, los cua

les no transmit!an la propiedad, sólo creaban obligaciones. Para su

transmisión era necesario llevar a cabo actos extracontractuales. 

La mancipatlo consistfa en un procedimiento comercial efectuado 

sólo por ciudadanos romanos. Tenia por objeto la transmisión de la -

res manclpl: fondos itéllcos, esclavos y animales de tiro o carga se 

realizaba en presencia de cinco testigos y se utilizaba una portaba

lanza, una balanza y un trozo de bronce. El adquirente, como sfmbolo 

del precio golpeaba uno de los platos de la balanza con el trozo de

bronce y al mismo tiempo pronunciaba una fónnula solemne afinnando -

que hacia suya la cosa. Si era mueble. éste debla estar presente; si 

se trataba de un inmueble habla que simbo! izarlo por ejemplo, con -

una teja, un terrón. 

La in jure cessio tuvo origen procesal. Se trataba de un juicio 

"ficticio"; el enajenante y el adquirente, compareclan en Roma ante

el pretor del tribunal, y en las provincias ante el presidente. El

adqulrente asentaba su mano sobre la cosa y afinnaba ser el propiet~ 

rlo; si no habla oposición, el magistrado as! lo declaraba. 
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En resumen, la in jure cessio no es m~s que la imagen de un --

proceso de relvindicaci6n bajo las acciones de la L'ey; proceso fict.!_ 

clo, en que las partes esUn de acuerdo y donde todo se termina in -

jure por la adhesi6n del demandado, es decir, del cedente a la pre-

tensl6n del demandante. Gayo lo llamaba legl actio (Gayo, II & 25, -

In fine), y las personas en potestad no podlan en justicia, afirmar

la existencia de un derecho en beneficio suyo. ( 1) 

La Traditio. Consistla en la entrega flsica de la posesi6n de -

la cosa enejenada, con la lntencl6n de las partes de transmitir la -

propiedad y de adquirirla. 

En esta figura se daban tres elementos: la lntencl6n del enaje

nante de transmitir su propiedad y el adquirente de aduefiársela; la

existencia de una causa justa o eficiente de la transmisl6n que nor

malmente era un contrato; y la entrega flsica de la cosa. 

b) Derecho Justinianeo. 

En este perfodo, siguiendo con las caracterlsticas del derecho

c!Aslco, se conserva la traditlo como modo de adquirir la propiedad. 

Cuando la posesi6n se entregaba jurldica pero no flsicamente, -

la traditlo se conocla como "tradici6n breve mano y larga mano". 
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Con todo esto es preciso decir que para adquirir la propiedad -

no existe más que una sola tradición, que consiste en la entrega de

posesión, entrega que puede efectuarse por todos los medios propios

para poner la cosa a disposición del adquirente. Estos diversos me-

dios pueden enunciarse por medio de expresiones diferentes, por eje_!!! 

plo, recibir la cosa de larga mano; pero no se sigue de esto que ha

ya otras tantas especies diversas de tradición. 

c) Derecho Romano Moderno. 

En el Crltimo periodo de la evolución del Derecho Romano, la - -

contituto posesorio se conoció como una nueva forma de la transml--

slón de la propiedad. Consist!a en una cláusula por medio de la cual 

el adquirente recibla la posesión jur!dlca (no flsica o material) y 

el enajenante manifestaba conservar la posesión por cuenta del ad--

quirente. 

Asimismo se ! levaba acabo per cartam o mediante la cláusula ve!!_ 

didit et tradidit (vendió y entregó). 

Las ideas consensual istas llegan a los redactores del Código de

Napoleón en el que se establecla como en el actual artfculo 2014 del 

Código Civi I, que la transmisión de la propiedad se verifica por me

ro consentimiento sin necesidad de traditlo ya sea natural o simból i 

ca. 



Es importante mencionar que en la edad media a las primeras or

ganizaciones y corporaciones gremiales de comerciantes se le denomi

naban universidades la Inscripción a éstas era un medio de pub! !el-

dad e información. En ellas se llevaba un registro y control interno 

de los comerciantes afiliados y se Informaba de su solvencia económl 

ca. 

Posteriormente se constituyeron en tribunales para juzgarse en

tre pares. A estos tribunales se les nombró consulados, que también

matr!culaban a los comerciantes, los defend!an y proteg!an. 

Joaqu!n Garrlgues (2), al referirse a los antecedentes históri

cos del registro mercantil, expresa: 

"Mas que en los medios rudimentarios de publicidad mercanti 1, -

ya conocidos en la antiguedad romana (anuncios en el local de la - -

tienda o en los lugares de reunión de los comerciantes, Ilterae Obl_'! 

tor!ae). el origen remoto del Registro mercantil ha de buscarse en -

la matricula de los gremios y de las corporaciones en la edad media". 

Mas tarde se orienta hacia el exterior, para conocimiento de -

terceros. En este momento preciso puede señalarse el punto de parti

da de las fonnas actuales de publicidad mercantil. 
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1.2 En el Derecho Genn~nico. 

El antiguo derecho germano, seguidor del derecho romano, no era 

común a todos los reinos que fonnaban parte de lo que en la actuali

dad es la República Federal Alemana. Tal y como sucedió en Roma, la 

transmisión de inmuebles se reallzaba en dos etapas: por un lado el

negocio jurfdico, y por otro el acto traslativo de dominio. 

La Gewere y el Auflassung, eran las formas de transmitir la prE_ 

piedad. La Gewere se integraba por dos aspectos: la entrega al adqu.!_ 

rente, y la desposesi6n o abandono del enajenante. El Auflassung, PE. 

dla ser judicial o extrajudicial. El primero, al igual que la in-ju

re cessio, era un juicio simulado; el adquirente demandaba al eneje

nante la entrega de la cosa, éste se allanaba a la demanda y el juez 

resolvfa en favor del actor entregándole judicialmente la posesión.

En el extra-judicial el contrato se perfeccionaba con la inscripción 

de la transmisión de propiedad en el 1 ibro territorial. A este sist.!!_ 

ma se le conoce como registro constitutivo. 

Jéronimo González Martfnez (3), comenta el Derecho !nmobi 1 iario 

alemán: 

Fuentes. El sistema hipotecario que el código Civil Alem~n. prE_ 

mulgado el 18 de agosto de 1896, y la Ordenanza lnmobi 1 iaria del 24-

de marzo de 1897 han puesto en vigor, se inspira en el derecho trad.!_ 

cional gennánico, especialmente en las leyes Prusianas de 5 de mayo-
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de 1872, que organizaron el registro de la propiedad inmueble, y ex

tienden el principio de inscripción que estas últimas imponian para

adquirir por negocio jurfdlco, a casi todos los actos modificativos

de la situación real de las fincas, al mismo tiempo que concede a -

los asientos plenos efectos, no sólo respecto de tercero, sino entre 

las mismas partes que los provocan. 

Modo de llevar los registros. L'os registros se llevan por dis-

trltos, y en ellos se inscriben las fincas y derechos reales que no

pertenezcan a la categoria de bienes públicos, o a las casas reinan

tes o no figuren en libros especiales corno los caminos, aguas, ferro 

carrl les ••• 

El registro de una finca o derecho, es el lugar de los 1 ibros ~ 

(folio) en el que se describe el inmueble Independiente o las entidE_ 

des hipotecarias aslmi 1 ables, como el derecho de superficie u otros

regionales de igual naturaleza (derechos de uso, caza, pesca, minas, 

regal las ••• J 

La determinación primaria de las fincas se basa en los datos t2_ 

pográficos y descriptivos que se traen de otras oficinas o 1 ibros -

(libro catastral, cuaderno descriptivo de fincas, relaciones flsca-

les, catastro, ••. ), y aunque tales datos son técnicos, minuciosos y

precisos, no adquieren por su translado al Registro Inmobiliario fé

pública. Una relación constante entre las oficinas catastrales e hi

potecarlas y la obl igaci6n de hacer las modificaciones de oficio, si 
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no hay perjuicio de tercero, sirve para conservar el paralelismo que 

tan de menos se echa en otras naciones. 

Cada finca o entidad asimilable puede recibir una hoja, sistema 

llamado de folio real, agruparse con otras sin formar una sola o ser 

incluida bajo un pequeño escrito con una rúbrica personal con todas

las del mismo dueño; pero sin perder en ninguno de los tres supues-

tos sus caracteristicas ni perjudicar a la pub! icidad real del régi

men. 

Se abre un folio especial: 

a) Cuando por primera vez se inscribe una finca; 

b) Si con las ya inscritas se forma por agrupación una finca 

nueva, y 

c) En el caso de creación de un derecho real, sustantivo por su 

analogia con la propiedad. 
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1.3 En el Derecho Francés. 

Sabemos que en Francia Ja aplicación del Derecho en tiempos fe.!!_ 

dales y monárquicos se diferenciaron muy bien el norte y el sur. En 

el primero con gran influencia germánica, la forma de transmisión de 

la propiedad se realizaba por medio de la Gewere y Auflassung. L'a s~ 

gunda continuó con las costumbres del Derecho Romano, transmitiendo

la propiedad con la Traditio, celebrada en formas diversas, según el 

tiempo y el lugar. 

En el periodo revolucionarlo, entró en vigor la L'ey de 9 de Me

ssidor del año. U I, denominado Código Hipotecario, que ordenaba la -

inscripción de las hipotecas y creaba la cédula hipotecaria, prohi-

blendo las hipotecas Tácitas. H.1s tarde entró en vigor la ley de 11-

de Bronario del año VII, nombrada L'ey Hipotecaria. En ella se esta

bleclli el sistema de "transcripción" Integra de los documentos tran! 

lativos de dominio, y de "inscripción" de un extracto cuando se tra

taban de hipotecas; el sistema era de folio personal; que se amplia

ba a la transmisión de propiedad interviros y estableció la inoponi

bll !dad del acto. 

El "C6digo Francés" o de "Napoleón" de 1804 no tiene un aparta

do especial sobre el Registro Pliblico de la propiedad, pero lo trata 

en diversas disposiciones como en el libro l!l, titulo XVIII, Sec-

ci6n IV, art!culos del 2136 al 2140 y 2145, que se refieren al orden 
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de las hipotecas entre si; en el capitulo IV, articulas 2146 al 2156 

al modo de hacer la inscripción de los privilegios e hipotecas; en -

el capitulo V, articulas del 2157 al 2165, de la cancelación y reduE_ 

ción de las inscripciones, en el capitulo VI, articulas 2166 y 2167, 

de los efectos de los privilegios e hipotecas contra los terceros -

detentadores; en el capitulo VII, articulo 2180 último parrafo, de-

la extinción de los privilegios e hipotecas; en el capitulo VIII, ª! 

ticulos del 2181 al 2183, 2189 y 2192, del modo de purgar las propi~ 

dades de los privilegios e hipotecas; y en el capitulo X de los art.!. 

culos 2196 al 2203, de la publicidad de los registros y de la respo!!_ 

sabl 1 id ad de los conservadores. 

También en diferentes artfculos, se refiere a la inscripción de 

las donaciones en caso de que tuvieran por objeto bienes suceptibles 

de hipotecas. 

El gobierno Francés organizó la gran encuesta, recogida mas tar 

de (1844) por el ministro guardasellos Martin Du Nord, y sirvió de -

documentación a los redactores de la Ley Hipotecaria de 1855, que t);!_ 

va las siguientes caracteristicas: 

a) Continuó con e 1 fo 11 o personal , por 1 o tanto subs i st 1 e ron -

! as hipotecas generales. Por no ser un registro basado en la inscrlJ?. 

ción de la finca, los principios de tracto sucesivo y legalidad, se

entorpecieron grandemente: 
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b) Mantuvo el prJncipio de inoponibil idad del acto no inscrito

frente a los terceros que no fueran parte; y 

e) El Registro Público era una dependencia del Ministerio de H!!_ 

c!enda, d~ndole esta el rcunstancl a caracterl stlcas tributarias. 
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1.4 En el Derecho Español. 

En virtud de que las leyes españolas son los antecedentes de -

nuestra legislación y estuvieron vigentes durante la Colonia y al 

inicio de México Independiente, se les dará la mayor importancia. 

Las noticias más remotas que se tienen sobre la necesidad de -

dar pub! icldad a los censos que gravitaban sobre una finca, se en--

cuentra la solicitud que en 1528 hicieron a Don Carlos y Doña Juana, 

las cortes celebradas en Madrid: 

Suplican a V.M. mande que todos los censos y tributos que se h.!_ 

cieren que los que as! lo vendieren, o los escribanos ante quien pa

saren sean obligados después de hechos los contratos de llevarlos ª.!l 

te el escribano de consejo del lugar donde pasare dentro de trelnta

dlas: por de allf se sepa lo que se ecensua e atributa: porque será

esto causo que ninguno venda más de una vez lo que quisiere; porque

muchas veces acaece lo contrario. 

Por su parte los reyes que se encontraban en Toledo contestaron: 

" A esto vos respondemos que mandamos que las personas de aqu!

en adelante pusieren censos y tributos sobre sus casas y heredades y 

posesiones que tengan atrlbutados o encensuadas primero a otro, sean 

obligados de manifestar y declarar los censos y tributos que hasta -

entonces tuvieren cargados sobre las dichas sus casas, heredades y -

posesiones, su pena que si asl no lo hicieren, paguen con dos tantos 
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la cuantra que recib!eron por el censo que as! vendieren y cargaren

de nuevo a la persona a quien vendieron el dicho censo 11 (4) 

Como se puede entender esta disposición se limitó única y exclQ 

sivamente a dar publ!cidad sobre los censos y tributos constituidos

sobre bienes inmuebles como garant!a de una obligación. 

MAs tarde en 1539 las cortes de Toledo propusieron a Don Carlos 

la organización de un registro de censos, tributos e imposiciones: 

As! mismo se escusarlan muchos pleitos, sabiendo los comprado-

res los censos y tributos, e Imposiciones e hipotecas que tienen las 

casas y heredades que compran, lo cual encubren y callan los vendedQ 

res; supllcamos a V. M. mande que en cada ciudad, villa o lugar don

de hubiere cabeza de jurisdicción haya una persona que tenga un li~

bro en que se registren todos los contratos de las cualidades dichas, 

y que no reglstrAndose conforme a ellos ni por el los sea obligado a

cosa alguna ningún tercero poseedor; aunque tenga causa de vendedor

Y que el tal registro no se muestre a ninguna persona, sino que el -

registrador pueda dar fe, si hay o no algún tributo o venta anterior 

a pedimento del vendedor. 

A esta solicitud el rey contestó: 

Mandamos que se haga, as! como vos lo suplidis. 

Se hace notar que en esta disposición el término hipoteca empl~ 

13 



za a uti 1 izarse con la connotaci6n actual. 

Es;ta ley no tuvo apl lcaci6n práctica, pues no obstante su falta 

del Registro en el oficio de hipotecas, los tribunales siguieron - -

aceptando los titulas no registrados. Al considerar que esta actitud 

era criminal, en 1548 y 1555 se insisti6 en su cumplimiento antes de 

las cortes de Val ladolld. 

Posteriormente el Consejo de Indias, en auto acordado el 8 de -

julio de 1617 impone a los escribanos la obligación de: 

En los titules de registros de censos que se despachen, se diga 

que los escribanos tomen la razón y registren todos los censos que -

se otorgaren desde el d!a de la data del titulo y no de los que se -

hubieren otorgado antes. 

Ya en forma mAs desarrollada se dictó en 1768 la instrucción de 

los señores fiscales. 

Es necesario mencionar lo importante que es este documento para 

el estudioso del derecho registra!, pues contiene conceptos registr.!!_ 

les y notariales dignos de anAllsis: Al estudiar los oficios de hlpQ 

tecas y la escribanla en México, podrA comprobarse la adaptación e -

Influencia que esta instrucción tuvo en las "Instituciones de Seña-

res Fiscales de hacienda aplicables a la Nueva i;spaña", aprobadas -

por la audiencia en México el 27 de septiembre de 1784, la redacción 

de este mandato corre de la siguiente manera: 
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La ley hipotecarla de 1861. Después de tres proyectos de Código 

Civil, los de 1836, 1843 y 1851, que regulaban el Registro Público -

de Hipotecas, en 1061 se aprobó un ordenamiento especial e lndepen-

dlente del Código Civil denominado Ley Hipotecarla, la cual se form~ 

ba de 15 tftulos y 416 artfculos. 

Don Pedro Gómez de la Serna (5). quien fuera presidente de la -

Comisión Redactora de la Ley; en su brillante e Interesante Exposi-

ción de Motivos manifestó: " La legislación que Inspiró fue Ja ale~ 

na: la ordenanza hipotecarla de 17 de diciembre de 1783 de Prusia; -

el proyecto de Ley Inmobiliaria de Cantón Suizo de Ginebra de 1843;

Y la ley Belga de 16 de diciembre de 1851 ". 

Esta ley tuvo gran influencia en México y en los paf ses latino

americanos. En la actual !dad algunos la apl lean casi textualmente. 

Es importante señalar que en España, una forma de publ ic!dad r! 

glstral se ha pretendido justificar en la Robración, a traves de la

cual, públicamente y observando algunas forma 1 i dades y solemnidades

se transmit!an Jos inmuebles utilizado un documento (carta o escrl-

tura). 

La Robraclón fue establecida por Jos distintos fueros que rigi! 

ron la vida jurldlca española. 

La dominación romana se reflejó también en lo jurldico, y fue-

ron, la traditio (6), y la In Jure Cessio, las instituciones adpota-
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das hasta la creación de los oficios de Hipotecas. Estos eran pQbl i

ces, aunque restringidos a las transacciones sobre inmuebles, espe-

cialmente grav~menes e hipotecas, todo lo cual arrojaba como conse-

cuencia un Indice considerable de pub! icidad. 

En España se llevaba registros donde 1 a estructura estamenta 1 y 

el carácter domina! de la explotación agraria viven por más t!empo,

donde grandes concentraciones de tierras permanecen adscritas a los

t!tulos y dignidades de una nobleza y una clerec!a, sólo espor~dica

mente integrados en la riqueza agrfcola. 

Los historiadores del Derecho Indican que, en los Oficios de H.!_ 

potecas, para el registro se utilizaba la primera copia del documen

to formulado por el escribano, misma que se anotaba al pie del testi 

monio, con la referencia correspondiente al registro. 

Se afirma que la ley Hipotecaria de 1861, es en real !dad la que 

instituyó la publicidad registra!, con el fin de evitar la clandest.!_ 

nidad o el ocultamiento en materia de tráfico Inmobiliario y los co!!. 

siguientes perjuicios a terceros adquirentes de buena fe. 

Esta ley estableció normas importantes en el orden regi stral, y 

tuvo, a la vez, como fuentes de inspiración, hasta cierto punto, el

sistema del Acta Torrens, establecido en Australia, y algunos princ.!_ 

plos del Derecho Germánico. 
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Estando dlspuest~ por ley, se registren los Instrumentos de - -

censos y tributos, rentas de bienes ralees, y generalmente todos --

aquéllos que contengan especial hipoteca o gravamen de tales bienes; 

ha estimado el consejo por indispensablemente necesaria su observa-

cia, con las especificaciones que contiene la Real Cédula expedida -

a consulta con su Majestad; y considerando que el no haberla tenido

hasta ahora dimana de no haber facilitado los medios de la ejecucl6n 

se establece lo siguiente: 

1) Será obl lgación de los escribanos de ayuntamiento de las ca

bezas de partido tener ya sea un libro o en muchos, registros sepa

rados de cada uno de los pueblos del distrito, con la Inscripción c.Q_ 

rrespondiente, y de modo que con distinción y claridad se tome la r~ 

zón respectiva al pueblo en que estuvieren situadas las hipotecas, -

distribuyendo los asientos por años, para que faci !mente pueda ha--

llarse la noticia de las cargas, encuadernándolos y fo! iándolos en

la misma forma que los escribanos lo practican en sus protocolos; y

s! las hipotecas estuvieron situadas en distintos pueblos, se anota

rá en cada una las que le correspondan. 

11) Luego que el escribano originarlo remita algún instrumento

que contenga hipoteca, reconocerá y tomará la razón el escribano del 

cabildo dentro de veinticuatro horas para evitar molestias y dilata

ciones a los interesados. 
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Concluyendo, en España también existen algunos vestigios del -

Registro de Comercio en las antiguas matriculas y listas de comer-

clantes de las corporaciones que se establecieron en dicho pals - -

(Ley 16 del titulo So. 1 ibro 9o. de la Novlslma Recopi !ación); (7)

el primer antecedente normativo de dicha instituci6n como " Public.!_ 

dad Not i el a " 1 o encontramos en 1 as ordenanzas de Bi 1 bao de 1737 el 

peclficamente en: el depósito de la escritura de constitución en el 

archivo del consulado para su exhibición cuando fuera preciso, la -

apl lcación de esta norma a la prórroga de la sociedad; al cambio de 

socios y a la obl igaclón de poner en conocimiento de los acreedores 

la disolución de la sociedad; sin embargo, es através del Código de 

Comercio de 1829 cuando se introduce en España un registro mercan-

ti! de car&cter general. 

Apartir del Código de Comercio de 1829, España ha tenido una-

fruct!fera normatividad m~s que legislativa de carkter reglamenta

rlo; basta mencionar el reglamento para la organización y régimen -

del Registro Mercantil, aprobado por real decreto del 20 de diciem

bre de 1919, el Reglamento del Registro Mercantil del 14 de diciem

bre de 1956 y el reciente Reglamento del Registro Mercanti 1 aproba

do por el real decreto de 1597/1989, del 29 de diciembre 1989. 
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1.5 EN EL DERECHO MEXICANO 

Los orlgenes del registro mercantil en México se remontan a la 

etapa colonial, en virtud de la aplicación de la Novlslma Recopila

ción de las Leyes de Indias y de las Ordenanzas de Bilbao (1736). -

aprobadas por Fe! ipe V el 2 de diciembre de 1737, confinnadas por -

Fernando VII el 27 de junio de 1814, en donde aparecen insertas al

gunas nonnas que regulaban la inscripción de los comerciantes indi

viduales y las sociedades mercantiles. 

Para darse una idea del contenido de estas Ordenanzas, a cont.!_ 

nuación menciona los capltulos en que estaban organizadas: jurlsd!E_ 

ción del Consu'lado; elecciones; nombramiento de contador y tesare-

ro; nombramiento de los demás oficios; juntas ordinarias y extraor

dinarias; salario del Prior, Cónsules y de más; administración y p~ 

ga de averlas; lo que deberá hacer el Sindico; los mercaderes y sus 

libros; las compañlas de comercio; las contratas; las comisiones; -

letras de cambio; vales y 1 ibranzas; corredores de lonjas; corredo

res de navlos; quiebras; fletamentos de navlos, naufragios; aver!as 

y sus diferencias; modo de reglar la aver!a gruesa; seguros y sus -

pólizas; gruesa ventura; capitanes de nav!os; piloto mayor de este

puerto; pi lotos !emanes; régimen de la ria; carpinteros calafates;

gabarreros y barqueros. 

El consulado realizaba las veces del actual Registro Mercantl 1 

y en él se inscribian los comerciantes colectivos de acuerdo al si-
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guiente procedimiento: 

Poner en manos del prior, y cónsules de esta universidad, y C! 

sa de contratación, un testimonio en relación de las escrituras, -

que acerca de ella otorgaren; y al pie de él han de poner los comp! 

ñeros las firmas de que han de usar durante el término de dicha CO.'!!_ 

pañla •.• y el tal testimonio se ha de poner en el archivo del consu 

lado. 

En cuanto a la apl icaclón de las Ordenanzas en la Nueva España, 

don Jacinto Pallare (8) expresa: 

El 15 de octubre de 1785 mandó el Virrey de México que infor-

marse el Consulado sobre el uso que habla hecho hasta entonces de -

las ordenanzas de Bilbao, y habiendo contestado dicho tribunal que 

las observaba a falta de ley particular, se mandó por órdenes de 22 

de febrero de 1792 y 27 de abril de 1801 que se observasen dichas -

ordenanzas en México, aunque no fueron pub! icadas en los términos -

de estilo. 

El primer consulado de la Nueva España, que sirvió de tribunal 

para los comerciantes de esa época, se estableció en la Ciudad de -

Veracruz en 1795. 

Es ya en la Etapa Independiente, cuando mediante un decreto de 

15 de noviembre de 1841 relativo a la Organización de las Juntas de 

Fomento y Tribunales Mercantiles, cuando se estableció la matricula 
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cl6n de los comerciantes ante las Juntas antes mencionadas; comple

mentan este decreto el Reglamento de Matriculas para los Individuos 

del Comercio (Banco del Gobierno Departamental de México de 12 de -

abril de 1842); posteriormente se regula el registro mercantil en -

nuestro primer Código de Comercio que entr6 en vigor el 27 de mayo

de 1854 que naturalmente estuvo influenciado por lo que a esta mat~ 

ria se refiere por el decreto y reglamento antes mencionados. En e~ 

te C6digo se establecl6 que el Registro Público de Comercio se com

ponla de dos libros; el primero contela la matricula general del C.2_ 

merclante, y el segundo en el que se tomaba razón, por orden de nú

meros y fech~s de los documentos que deblan de inscribir los comer

ciantes. 

Eflmera fué, sin embargo, la duración del mencionado Código de 

Comercio de 1854, pues quedó abrogado por ley del 23 de noviembre -

de 1855; de ésta fecha hasta la expedlcl6n del segundo Código de C.2_ 

merclo de 1884 en la Repllbl lea Mexicana de car~cter federal, rigie

ron en algunos Estados el Código de Comercio de 1854, o en su caso, 

las Ordenanzas de Bilbao, y por excepción, algunos Estados como Ta

basco expidieron su propio Código de Comercio (recuérdese que la ma 

teria mercanti 1 era de carActer local). 

El 20 de abril de 1884 el Ejecutivo expidi6 nuestro segundo C§. 

digo de Comercio que empezó a regir el 20 de julio del mismo año; -

desde luego se hizo necesario reglamentar el registro mercantil y -
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para este fin, con fecha 20 de junio de 1884 se expedió el Reglamen 

to respectivo; pero poco tiempo después y en vista de las dificult! 

des que se suscitaron a causa de estar encomendadas las funciones -

de este registro a los Secretarios de los Juzgados del ramo civil,

el Congreso ordenó por decreto de 11 de diciembre de 1885, que és-

tas operaciones se practicaran en la oficina del Registro Público;

promulgandose un nuevo Reglamento el 20 de diciembre de 1885. 

El Código de Comercio de 1884, no reguló la matriculación de -

comerciantes, pero indicó expresamente qué documentos debían regis

trar los comerciantes. Por su parte el Reglamento del 20 de junio -

de 1884 estableció los libros que deberla llevar el registro, espe

c!ficamente cuatro, ademas de un Indice General, y un Ubro Diario

de Entrada de titulas. (9) 

En la ley del 11 de diciembre de 1885 sobre el registro merca.!!_ 

tll que derogó la parte relativa al Capitulo 11 I Titulo 11 L'ibro !

del Código de Comercio de 1884, volvió a establecer la matricula--

ción de los comerciantes y los documentos que deber!an de registrar; 

finalmente, el Reglamento del Registro Público de Comercio de 20 de 

diciembre de 1885 que colncid!a sustancialmente con el expedido el-

20 de junio de 1884 señaló que el registro deberla llevar los si--

guientes libros: Libro No. 1.- en el que se asentaban las matrlcu-

las; Libro No. 2.- Primer Auxiliar en el que se registraban todos -

los t!tulos de propiedad; Libro No. 3.- Segundo Auxi 1 iar, en el que 
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se registraban las es~rituras de sociedades y poderes; Libro No. 4.

Tercer Auxll lar, en el que se tomaba razón de los demAs actos y con

tratos que deb!an registrarse y Libro No. 5.- Cuarto Auxiliar, en el 

que se registraban las sentencias y providencias judiciales; ademAs

de los libros antes mencionados, se llevaba un indice general y un -

Libro Diario de Entradas de Titulas. 

El Jo. de enero de 1890 empezó a regir en nuestro pa!s nuestro

vigente y tercer C6dlgo de Comercio que en los art!culos IB al 32 se 

encargó de regular el registro mercanti 1 y en el que se establece -

que el Registro de Comercio se l levarA en las cabeceras del partido

º distrito judicial del dorniel llo del comerciante; por las oficinas

encargadas del Registro Públ leo de la Propiedad; a falta de éstas, -

por los oficios de hipotecas, y en defecto de unas y otros, por los

jueces de primera Instancia del órden común (art. lB); y en canse- -

cuencla, no obstante que el registro mercantil es de carActer fede-

ral, la creacl6n y organización de los registros públicos de comer-

e lo se encargó a las Entidades Federativas; de ah! que cada Estado -

tenga sus prop íos registros mercant ! les que por lo genera 1 se encue_!! 

tran dentro de la estructura orgAnica de sus registros públ leos de -

la propiedad, por excepción, todavla en algunos Estados, se lleva el 

registro de los documentos mercantiles por la autoridad judicial.(Hl 

Es importante remarcar que en el vigente C6dlgo de Comercio a -

diferencia del primer Código de Comercio y de la Ley de 11 de dlcie~ 
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bre de 1885, la matriculación de los comerciantes es potestativa, -

en cambio se reitera la obligación de la inscripción de las socie-

dades mercanntiles y de los buques. 

Cabe señalar que el Reglamento expedido por decreto de 15 de -

septiembre de 1885 siguió rigiendo, hasta que entró en vigor el vi

gente Reglamento Público de Comercio pub! icado en el Diario Oficial 

de las Federación el 22 de enero de 1979 y que adoptó dentro del -

sistema registra! el de folios mercantiles; dejando la posibilidad

de que las inscripciones de los documentos mercantiles pudieran se

guir llevAndose por libros. Sistema éste Ciltimo que todav!a es se-

guido por diversos Estados de la República. (lll 
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CAPITULO 11 

DIRECTRICES FUNDAMENTALES DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO 

2.1 Nociones Previas. 

El registro nació de la necesidad de llevar una cuenta a cada -

titular. Es decir que en un principio tuvo una finalidad meramente -

administrativa sin propósito de pub! icidad, pues no se habla descu-

blerto siquiera la conveniencia de ésta. 

La publicidad es una de las necesidades y obligaciones fundame!!_ 

tales y necesarias de los comerciantes y puede realizarse mediante -

avisos y anuncios en los medios de comunicación, inscripción en las

cámaras de comercio o de la industria, registro de marca y nombre, -

etcétera, pero el medio más importante de todos es la inscripción en 

el Registro Públ leo de Comercio. 

Esta Importancia deriva de los efectos que la Inscripción prod!!_ 

ce frente a terceros. A contrario sensu, el documento no Inscrito es 

lnoponlble, pues sólo es vál Ido entre las partes como lo establece -

el articulo 26 del Código de Comercio: 

Los documentos que conforme a este Código deban registrarse y -

no se registren, sólo producirán efecto entre los que los otorguen;

pero no podrán producir perjuicio a tercero, el cual si podrá aprov~ 

charlos en lo que le fueren favorables. 
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Como se vera mas adelante, por ser este Registro potestativo y

no obl igatorlo para las personas flsicas, son pocos los comerciantes 

individuales que se inscriben. No sucede as! con las sociedades mer

cantiles, que normalmente cumplen con este requisito de inscripción, 

pues su omisión produce su Irregularidad (art. 2o. de la t.:ey General 

de Sociedades Mercantiles J. 

La legislación y el estudio del Registro Público de Comercio -

han sido descuidados por desgracia, sobre todo si se compara con el

Registro Plíbl ico de la Propiedad, en el que los estudios doctrinales 

son nutridos y su legislación es constantemente adecuada a los cam-

bios económicos y sociales. (1) 

Se dir~ simplemente el Registro Plíbl ico, es una de las institu

ciones fundamentales para la real lzación de la seguridad jurldlca y

esta íntimamente ligada a la forma y mas especlficamente dicho a la

solemnidad que conforme a la ley deben revestir ciertos actos o neg.2_ 

eles jurld!cos. Cuando mencionamos el Registro Público, tenemos pre

sente que en la generalidad de los casos ha intervenido un fedatario 

pObl leo, conocedor del derecho, ante quien se ha expresado en forma

auténtica la voluntad de la persona o de las personas que ante él -

comparecen. También sabemos que cuando el orden jurldlco señala la -

obligaci6n de inscribir determinado documento no es por razones de -

publicidad, puesto que hay otros medios mas idóneos para dar publlcl. 

dad a la actividad humana, sino por que la importancia del acto, la-
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seguridad del mismo, no sólo en beneficio del otorgante o de las pa!_ 

tes, sino de los terceros, Impone la obligación de inscribirlo en un 

registro al que ha dado en JlamArsele públ leo y que lo es por una r~ 

zón formal, que resulta del hecho de que es el poder públ leo quien -

Jo establece, lo organiza y lo maneja, pero que es fundamentalmente

públ leo porque tienen acceso a (!J no solamente quienes intervinieron 

directamente en Jos actos o negocios materia de registro, sino el p.Q_ 

bl!co en general cuyo inter{!s jurldico puede vincularse con la volu.!! 

tad de Jos que Intervinieron en Jos actos o negocios jurldicos mate

ria de inscripción en el registro. 

El origen. remoto del registro mercantil estA en la matricula de 

los gremios y de las corporaciones en Ja Edad Media, que primero tu

vo meros efectos Internos, para después exteriorizarse para conocí-

miento de Jos terceros. La circunstancia de que el comerciante uti l.!_ 

ce en sus negocios un nombre comercial, distinto a su propio nombre

( firma artificiales) y el florecimiento de las sociedades, lo que -

ocurre desde muy antiguo en Jos paises germ§nicos, dio gran Impulso

al registro de comercio. 

En la evolución del precitado registro se advierten dos tenden-

cias, Ja primera que extiende el registro a ciertos documentos impo!_ 

tantes en el trAflco comercial y la segunda que ahonda en las conse

cuencias jurldicas de la inscripción o dicho de otro modo, pone de -

relieve la consideración jurldica de la inscripción, de manera que -
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el registro no es una simple acumulación administrativa de datos, -

sino que es un órgano de pub! icidad material, cuyos asientos son opQ_ 

nibles a los terceros con la presunción jure et de jure de que los -

conocen. 

En este orden de Ideas las legislaciones sobre el registro mer

cantil, se perfilan en dos grupos el germAnico y el francés. En el -

Derecho alemAn, el registro mercantil va de los simples registros de 

firmas individuales y sociales llevados en los Consulados y Nota---

rias, hacia una Institución que da pub! lcldad a los hechos y a las ~ 

relaciones juridicas de Interés para el comercio y confiere a esta -

publicidad ciertos efectos juridlcos positivos o negativos. En el -

primer supuesto mientras el hecho, acto o negocio reglstrable no !o

sea, el Interesado sólo puede oponerlo a terceros, cuando demuestre

que los terceros lo conocian efectivamente. Por el contrario, el -~

efecto positivo consiste, en que el hecho registrable e Inscrito, es 

oponible a terceros, aunque éstos no lo conozcan, o dicho de otro mQ_ 

do, hay la presunción de que lo conocen o deben conocerlo. El princ.!. 

plo germAnico ha sido seguido por las legislaciones austriaca, esca!!_ 

dlnava y turca. En el Derecho suizo el registro de comercio no es s~ 

lo una institución creada para proteger el Interés de los comercian

tes, sino que se extiende al interés de la Industria y de los nego-

clos, as! el articulo 933 del Código de las Obligaciones dice: - - -

" ••• los terceros a quienes puede ser opuesta una Inscripción no po-

drán prevalerse de que la han Ignorado". Cuando un hecho cuya !ns---
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cripci6n es obligatoria no ha sido inscrito, no puede ser opuesto a

terceros, salvo que se demuestre que han tenido conocimiento de él.

La Ordenanza Suiza sobre Registro de Comercio de 7 de julio de 1937, 

dispone que los hechos cuya inscripción no esU prevista no pueden -

serlo, mas que cuando el interés público justifique hacerlo oponible 

a terceros. (2) 

El registro mercantil fue establecido por el Código de 1854, -

tanto para fijar la calidad de comerciantes, haciéndose con el nom-

bre de matriculas, como para tomar razón de los contratos mas impor

tantes de los comerciantes, los cuales se practicaban en los tribuna 

les respectivas. El Código de 1884 estableció también el registro -

mercantil previniendo que se llevase por los secretarlos de los juz

gados respectivos, es decir, de los Jueces comunes del Distrito jud.!_ 

clal correspondiente. 

Al respecto opina don Jacinto Pallares (1) " El propósito de la 

ley al establecer el registro mercanti 1 es que conste de una manera

oflcial y auténtica la situación jurldica de un comerciante, esto es, 

el conjunto de las obligaciones y derechos que respectivamente haya

contraldo o adquirido y que necesariamente afectan su activo y pasi

vo, revelando a los que quieran hacer operaciones o abrir crédito al 

comerciante de que se trate, el grado de seguridad que puedan tener

para celebrar esos actos, de manera que predomine la buena fe, la -

confianza y la garantla de lo conocido en todas las transacciones -
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relacionadas con el comercio. Siendo este el objeto del registro, es 

claro que su omisión debe traer consigo, dentro de los l!mites defi

nidos por la ley, la nulidad de los actos no registrados en tanto -

que el los perjudl quen 1 os derechos de terceras personas en cuyo ben~ 

flclo se ha establecido esta fonnalidad. lPero es la nulidad del ac

to respecto de terceros o sólo 1 a pérdida de la preferencia de dere

chos o prelación establecida por la ley a beneficio de ciertos créd.!_ 

tos el efecto que produce la omisión del registro? Esta cuestión es

grave, y basta para comprenderlo as[ que la ley de registro pOblico

que hemos insertado en el número 177 se limita a ordenar que la fal

ta de registro trae consigo la pérdida de Ja prelación o preferencia, 

mientras que nuestro Código les niega todo efecto respecto de terce

ras personas". 

La Inscripción de las personas tiene el doble objeto de distin

guir a los comerciantes de los no comerciantes, especialmente cuando 

Impera el criterio formalista para la calificación del comerciante.

En la actualidad ninguna .legislación sigue este criterio y la obllg_! 

tóriedad de la inscripción tampoco considera a ésta como una nota C_! 

l lficativa del comerciante. El segundo objeto es que a través del -

registro puede conocerse la trasmlsi~n del nombre comercial. En rea

lidad este último propósito no tiene aplicación en nuestro sistema -

jurldico, porque el nombre comercial, que puede coincidir, pero es -

por naturaleza distinto al nombre real del comerciante, es materia -

de inscripción en el Registro de Invenciones y Harcas. 
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Serla casi imposible pensar que todos los actos y negocios jur.!_ 

dices del comerciante deben ser objeto de inscripción en el Registro 

PGblico de Comercio, de ah! que haya un criterio selectivo de aque-

llos actos o negocios de la vida profesional del comerciante, que -

son decisivos para flncarle responsabilidades, y más bien que de ac

tos y negocios debemos pensar en el o los documentos probatorios, 

dispositivos o constitutivos de tales actos o negocios. 

El legislador mexicano de 1889, estableció en el articulo 16, -

Fracción II del Código de Comercio que todo comerciante por el hecho 

de serlo, tiene la obligación de inscribir en el Registro PGblico de 

Comercio " Los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse n.2_ 

torios", pero acto seguido en su articulo 19 dispone que la inscrip

ci6n en dicho registro es potestativa para los comerciantes indivi-

duales y obl !gatoria para los comerciantes sociales y los buques, s.!_ 

guiendo as! al código español, que considero que imponer a todos los 

comerciantes la obligaci6n de Inscribirse era Incompatible con el -

principio de 1 ibertad de comercio. Sin embargo, el legislador procu

ra la inscripci6n del comerciante Individual por medios Indirectos -

al disponer que cuando presente un documento, cuya inscripción en el 

registro sea hecesaria (debi6 decir obl lgatoria) deberá ser matricu

lado de oficio. 

Es interesante conocer el punto de vista sobre este particular

de don Jacinto Pallares, quien expresa: "El registro mercantil es -

potestativo para los individuos y obligatorio para las sociedades, -
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no en el sentido de que ningún efecto produzca la omisión del regl! 

tro respecto de los primeros, supuesto que el Código establece, co

mo luego veremos, s.anclones bastantes, aunque indirectas, para est.!_ 

mular ese registro, sino en el sentido de que no hay una pena dlreE_ 

ta para el que no registra los actos que el Código enumera y de que 

la matricula del comerciante no es un requisito Indispensable para

cal !ficar si una persona es o no comerciante, pues como hemos dicho, 

esa calidad sólo depende de los hechos, de la realidad del comercio 

y no de la solemnidad oficial o jurldica. Este sistema ha sido crfc 

tlcado, dicen Lyon Caen y Renault, por algunos jurisconsultos que -

recomiendan la matricula obligatoria establecida en algunos pa!ses

para que un individuo pueda ser reputado ante la ley como comercia.!)_ 

te, pero se ha observado, y con mucha justicia, que presentando am

bos sistemas inconvenientes inevitables, son mayores y más graves -

los del que exige la inscripción o matricula, pues entonces queda-

ria a merced de un individuo sustraerse de las obligaciones que en

su calidad de comerciante le Impone la ley mercantil, con sólo omi

tir la matricula, o se sujetarla a la 1 ibertad de comercio a candi" 

clones cuya infracción entrañarla un sistema de penal !dad muy com-

plicado". 131 

Independientemente de que se estime que el maestro Pallares es 

un representativo del liberalismo que privó en el siglo XIX, parece 

tener razón, por cuanto que no debe exagerarse la Importancia de la 

Inscripción del comerciante, porque es evidente que la calidad de -
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éste depende mAs que de su inscripci6n en el registro de la real !dad 

del ejercicio permanente y masivo de los actos o negocios que const.!_ 

tuyen la actividad comercial; pero también creemos que tanto el co-

merciante Individual como el comerciante social practican ciertos -

actos o negocios jur!dicos que por su trascendencia social y econ6m.!. 

ca, deben ser inscritos en el Registro Público de Comercio, para ga

rant!a de él y de los terceros que con ellos trafican. 

Sobre este punto corresponde recordar que originalmente la L'ey

General de Sociedades Mercantiles hizo depender la personalidad de -

las sociedades de su lnscrlpcl6n en el Registro Público de Comercio; 

pero que ante la realidad de sociedades no constituidas ante nota--

rlo, a veces ni por escrito, y menos inscritas en el Registro Públ l

eo pero que se hablan exteriorizado como tales frente a terceros, t!!_ 

va en mérito de la realidad y de la buena fe que reconocer personal.!. 

dad a las sociedades irregulares, adicionando el articulo 2o. por 0_!!. 

creta de 31 de diciembre de 1942, pub! !cado en el Diario Oficial de-

2 de febrero de 1943, en los siguientes términos: "Las sociedades no 

Inscritas en el Registro Público de Comercio que se hayan exteriori

zado como tales frente a terceros, consten o no en escritura públ lea. 

tendrAn personalidad jur!dlca". Además, el mismo Decreto estableci6-

las bases de las relaciones internas de las sociedades Irregulares.

la responsabilidad, incluso penal de los representantes o mandata--

rios de una sociedad irregular y la acci6n de los socios no culpa--

blcs de la irregularidad, para exigir daños y perjuicios a los culp!!_ 
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bles. 

Se considera que la matricula de todo comerciante y más bien -

de las empresas comerciales individuales o sociales, debe clrcunscr.!_ 

birse a los datos generales que permitan su identificación. En el C!!_ 

so de las sociedades tales extremos quedan satisfechos con la ins- -

cripción de la escritura constitutiva o estatutos de la sociedad, en 

la que se incluyen las cláusulas esenciales; a) El objeto de la so-

ciedad; b) su nombre o sea su razón social o denominación. Este dato 

es de la mayor importancia, porque de él se puede colegir la natura

leza de la sociedad, es decir, si se trata de una sociedad en que i!!!_ 

pera el valor de las personas o de una sociedad en que sea más impor_ 

tante la aportación de capital, y consecuentemente saber cual es la

responsabl l idad de los socios respecto de las obligaciones sociales; 

c) La duración de la sociedad; d) Su domicil lo, con indicación de -

sus sucursales y agencias, ya que la ley permite a éstas tener su 

propio domicilio para determinados efectos; e) El capital social, 

con la expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros -

bienes. 

El Lic. Colln Sánchez, dice: " ••• podemos decir que, en el ejer

cicio habitual de las funciones del Registro de Comercio, son regis

tables todos aquel los documentos que contengan actos o contratos mer_ 

cantiles, debidamente autorizados, y que, con arreglo a la ley prec.!_ 

sen del registro para ser oponibles a terceros: y además, las provi

dencias y sentencias judiciales certificadas legalmente".(41 
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El maestro Tena dice: "Parece pues, que lo que el legislador ha 

querido, es asegurar en beneficio del comercio Jos efectos de la - -

lnscripclOn, protegiéndola contra apreciaciones equivocadas o capri

chosas del Registrador. Este s6lo podr~ rehusar una inscripción, o -

porque el acto no sea inscribible o porque el sol icltante no llene -

los requisitos que exige el articulo 25. El articulo 31 debe enten-

derse con estas limitaciones, si bien hemos de añadir, contra lo que 

afirma Pa!Jares, que cualquiera otra restricción nos parece Insoste

nible en presencia de texto tan absoluto".(5) 

Es necesario mencionar que el Registro Público de Comercio es -

Importante en !.a vida económica nacional. 
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2.2. NATURALEZA JURIDICA DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO. 

El Registro Públ leo de la Propiedad en México es muy impor-

tante dentro del campo jurldico, especialmente por la seguridad que

otorga a las transacciones, mismas que representan un volumen consi

derable de inversión. No es una Institución reciente, se Instituyó a 

fines del siglo pasado, transform~ndose con el tiempo y de acuerdo -

con las necesidades que se han ido presentando, hasta adquirir la -

organización y funcionamiento que tiene en la actualidad.(6) 

Mediante reforma de fecha 14 de diciembre de 1883 del art!culo-

72 fracción X de la Constitución de 1857, se concedió al Congreso de 

la Unión facultades "para expedir Códigos obligatorios en toda la R! 

pública de minerla y comercio, comprendiendo en éste último las ins

tituciones bancarias", el derecho mercantil se convirtió de derecho

local a derecho federal. El texto anterior de dicha norma solamente

conced!a al Congreso de la Unión, la facultad "para establecer las -

bases generales de la legi s lac Ión mercantil". 

Con dicho car~cter federal, aunque invocando facultades extra-

ordinarias de que carecla, según la propia ley suprema el presiden-

te Manuel Gonz~lez dictó el Código "de Comercio de 1884, y posterior

mente, se expidió nuestro actual Código de Comercio de 15 de septie!!!_ 

bre de 1889, el cual entró en vigor el 10 de enero de 1890. 

Con aquel fur.damento constitucional, la legislación mercantil -
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es íinlca y se aplica en toda la Repíiblica, en tanto que la legisla-

cl6n civil es local; cada Estado dicta su propio Código Civil, segíin 

se desprende del art. 124 de la Constitución vigente (117 de la Con! 

tltución de 1657). Resulta importante, en consecuencia, distinguir -

ambas disciplinas, desde ese punto de vista de la apl icaci6n o vlge.!!_ 

cla territorial, a efecto de saber y precisar si una Institución o -

una materia determinada es civil y corresponde regularla a los legi! 

!adores de los Estados, o federal, y su regulación compete al Congr~ 

so de la Unión. 

La institución del Registro Píibllco de Comercio de México se -

encuentra regulada por nuestro Código de Comercio promulgado el 15 -

de septiembre de 1669, y que entró en vigor el JO de enero del 1899 

(arts. 16 a 32) y por el Reglamento del Registro Píibl leo de Comercio 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de --

1979, el cual entró en vigor a los diez d!as posteriores a ésta íilt!. 

ma fecha, y abrogó el expedido por decreto de 15 de septiembre de --

1865 (articulo primero transitorio). 

Cabe agregar también, las disposiciones contenidas en las leyes 

o disposiciones reglamentarlas mercantiles que en forma expresa est! 

blezcan de manera obligatoria o potestativa la inscripción en el Re

gistro Píibllco de Comercio de determinados documentos u operaclones

mercantlles. 

Adicionalmente, en materia impositiva, se aplican las leyes de-
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Hacienda e Ingresos del Distrito Federal y de las Entidades Federa-

tlvas. 

Como derecho supletorio, se ·~&iican 1 as normas de derecho co--

mOn correspondiente a la entidad federativa en que los registros me!_ 

cantiles se local icen (art. 20 del Reglamento del Registro PObllco -

de Comercio). 

En conclusión el Registro Püblico de Comercio es de naturaleza

Federal. 
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2. 3 CONCEPTO Ll;_GAL Y DOCTRINAL DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO 

La palabra registro significa anotacl6n o Inscripción que se real iza 

sobre alguna cosa. También con ello se alude al libro o libros en -

donde se llevan las anotaciones. Por último, con el término "regis

tro" se hace referencia a la oficina encargada de real izar las anot1!_ 

clones o asientos. 

El Registro Públ leo de la Propiedad es una Institución depen

diente del Estado (Poder Ejecutivo). Tiene por objeto proporcionar 

publicidad a Jos actos jur!dicos regulados por el Derecho Civil, -

cuya forma ha .sido realizada por la función notarial, con el fin de 

facilitar el tr~flco jur!dico a través de un procedimiento legal -

cuya consecuencia es, en s!ntesls, la seguridad jur!dica. 

La pub! lcidad mencionada es factible lograrla a través de la 

inscripc!On o anotación de los actos y contratos referentes al domi

nio y otros derechos reales sobre bienes inmuebles, de modo tal que 

el público tenga acceso directo a la fuente de Información que con~ 

tltuyen dichas inscripciones o anotaciones; con lo que, cualquier 

persona estar~ en condiciones de conocer el estado verdadero de la 

propiedad, con todos sus antecedentes, transmisión o modificaci6n, -

evitando ast, hasta donde es posible, la comisi6n de fraudes o de 

situaciones que pudieran conducir a error a los intervenientes en -

las transacciones concernientes a la propiedad. 
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Es el Estado quien debe proveer lo necesario para otorgar segu

ridad y defensa a los intereses legítimos que, en el orden privado, 

el trafico jur!dico de los inmuebles demanda; por ello, cuenta con -

un organismo encargado de esa función: El Registro Público, instit.!!_ 

ción que por medio de las inscripciones o de las anotaciones permite 

dar cuenta del estado que guarda la propiedad y otros derechos -

reales. 

A través de 1 tiempo y tomando en cuenta e 1 1 ugar, a ésta rama 

del Derecho se le ha dado diferentes denominaciones como por -

ejemplo: Derecho Hipotecario, Pub! icitario, lnmobll larlo, Regis

tra!, Registro Público de la Propiedad y Comercio. 

De todas esta nomenclaturas, se considera la más apropiada la 

de Registro Público de la Propiedad y Comercio. 

Actualmente la función del Registro Público de Comercio tras

ciende a la inscripción de las matriculas de comerciantes. 

Se considera entonces que el Registro Público de la Propiedad -

es una Institución Administrativa encargada de prestar un servicio 

público consistente en dar publicidad oficial del estado jurtdlco de 

la propiedad y posesión de los bienes inmuebles; algunos actos jur! 

dices sobre bienes muebles; 1 imitaciones y gravamenes a que ambos e~ 

tan sujetos, as! como la existencia y constituci6n de personas mora

les (asociaciones y sociedades civiles). (17 l 
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En la dactrina_se han vertido numerosas definiciones en torno 

al Registro PQbl leo de Comercio, todas ellas aludiendo, o bien al 

caracter organice Oficina PQbllca (su funci6n publicitaria, o bien 

al aspecto substancial a material de incripci6n por ejemplo; sujetos 

mercantiles o actos mercantiles). 

Nuestro Reglamento del Registro PObllco de Comercio en su arti

culo 1o. define al Registro Mercanti 1 como, "la inscrlpci6n, median

te la cual el Estado proporciona al servicio de dar publicidad a 

los hechos y actos jur!dicos que, realizados por empresas mercant_!_ 

les, o en relacl6n con ellas, precisan de ese requisito para surtir 

efectos contra terceros". 

Atento a lo anterior a nuestro juicio el Registro POblico de 

Comercio puede definirse de la manera siguiente segOn: 

Jos(! Luis Pl!rez Laza la: 

Regula todo lo relativo a la reglstraci6n de los 

actos de la constltuci6n, declaraci6n, transmisi6n 

madi ficaci6n y extinci6n de los derechos reales -

sobre las fincas. 

Gerflnimo Gonzfllez y Marttnez: 

Conjunto de normas que regulan las derechos reales 

inscribibles, determinan los efectos de las accio

nes personales contra terceros por la anotacl6n y 

fijan el especial alcance de las prohibiciones de 
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disponer. 

RamC.. Ma. Roca Sastre: 

Aquel que regula la constituci6n, transmisil\n, mod.!_ 

ficaci6n y extinci6n de los derechos reales sobre -

bienes inmuebles, en relaci6n con el registro de la 

propiedad, as! como las garar.t!as estrictamente re

gistrales. 

Glmf!nez-Arnau: 

Conjunto de normas a que debe sujetarse la constitu 

ci6n, modificaci6n y extinci6n de los derechos rea

les sobre bienes inmuebles. 

Bernardo PC!rez Femfuldez del Castillo: 

Conjunto de normas de derecho público que regulan -

la organizaci6n del Registro Público de la Propi! 

dad, el procedimiento de !nscripci6n, y los efectos 

de los derechos inscritos. (BJ 

DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO: 

El Registro Público de Comercio es una instituci6n regulada por 

un conjunto de normas de derecho pQbl ico que determinan su organiza

ci6n, el procedimiento de inscripci6n y los efectos publicitarios 

frente a terceros, tanto de las personas individuales y colectivas, 

corno de sus hechos y actos inscribibles. 
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CONCLUYENDO SE PUEDE DECIR QUE EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 

"Es la Institución POblica que tiene por objeto la inscripción 

de los comerciantes y sociedades mercantiles as! como los actos rea

lizados por los mismos, que requieren de ese requisito de conformi 

dad con la Ley y el Reglamento, para surtir efectos frente a -

terceros". 
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2.4 OBJETO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO. 

El Registro Público de Comercio hace posible el conocimiento -

de ciertos datos relativos a las condiciones de ejercicio del come.!: 

cio por los comerciantes. Ello equivale a pub! icidad, la que se 

real iza no solo en interés del comerciante sino también del público 

en general. Es el Estado que através de la mencionada Institución 

otorga el sercicio de pub!icidd, de aquel los hechos y actos jurld!

cos de cierta relevancia real izados por los comerciantes. 

Es indudable la Importancia que reviste el trHico mercantil 

en la actualidad; siendo consecuencia ineludible el de dotarlo de 

una especial protección jurldica, sin el la serla diflci 1 la convi

vencia social y la estabi lldad económica. La certidumbre en el he

cho de que se trata de proteger y la firmeza en las consecuencias 

jurldlcas que del mismo se derivan, son exigencias cada vez mas im

periosas del mundo actual. En este sentido es indispensable contar 

con un instrumento legal de pub! icidad eficaz que otorgue esa segu

ridad jurldlca; ese instrumento lo constituye el registro mercan

til. 

Asl como también proporcionar seguridad jurldica al trafico de 

inmuebles y operaciones mercantiles mediante la publicidad de la 

constitución, declaración, transmisión, modificaci6n, extinción y 

gravamen de los derechos reales y posesión de bienes Inmuebles, dan 
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dole una apariencia jur!dica de legitimidad y fe pública a lo que 

aparece asentado y anotado en el Registro Público. De no existir 

el Registro, no habr!a certeza de la titularidad de un bien Inmueble 

pues se tendr!an que Investigar sus antecedentes m~s remotos para 

verificar si hay concatenacl6n entre el primer y último o poseedor, 

la llamada "prueba del diablo". 

Existen tendencias te6ricas que desvirtúan la naturaleza del 

Registro al considerarlo una oficina recaudadora o de apoyo adminl~ 

tratlvo y no una lnstitucl6n que proporciona seguridad jur!dica. 

Por esta~ razones considero que el Registro deberla organizar

se con personalidad jur!dlca y patrimonio·aut6nomo, pues tiene fi

nes propios, posibilidades de un patrimonio autosuflciente e ind~ 

pendiente al del Departamento del Distrito Federal o del Gobierno -

Estatal. 

El Registro Públ leo de la Propiedad, presta un servicio públ l

eo, y como contraprestaci6n, cobra derechos que normalmente no son 

aplicados para mayor eficacia de la prestaci6n, sino para el gasto 

público. Para comprobar lo anterior, basta ver los ingresos que por 

derechos tiene esta instltuci6n y qué cantidad se aplica para su -

presupuesto de egresos. Lo anterior repercute en escasez de emple2_ 

dos; deserclOn de los mismos en busca de mejores condiciones econ6-

mlcas; m~quinas e implementos administrativos obsoletos, etcétera, 

no obstante que el cobro de los mencionados derechos es considerado 
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alto y lucrativo para la calidad del servicio prestado. 

Es muy importante decir que el Registro Público de la Propie-

dad y del Comercio se distingue de todos los dem~s. porque los ac

tos que se inscriben en él surten efectos y son oponibles frente a 

terceros. En cambio otros registros sólo son cat~logos de bienes 

o de personas, y su falta de inscripción, no trae m&s sanción que 

la administrativa como por ejemplo: el Federal de Automóviles, de 

Cr6dito Agrícola y Ganadero, Agrario Nacional, el de Propiedad l.!! 

mueble Federal, Registro Civil, de Desarrollo Urbano y Rural, Públl 

co Nacional de la Propiedad Forestal, Cooperativo Nacional, de Pro

fesiones, Federal de Causantes, Nacional de Valores, Federal de Es

tadistica, de las C~maras Nacional de Comercio e Industria, Propie

dad Industrial, Patentes y Marcas, Derechos de Autor, Federal de 

Contribuyentes, Federal de Electores, etc. (9) 

2. 5 S!TUACION ACTUAL DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO. 

Sin lugar a dudas, la eficiente administración registal se tra 

duce en un marco de legalidad y confianza institucional, la fideli

dad en los asientos registrales y su oportuna pub! icación, son con

diciones Msicas para conocer y proteger los intereses jurtdicos y 

económicos de la población. Es por ello que la seguridad en la in

formación registra! resulta insustituible para el buen funcionamie.!l 

to de una economta de libre mercado. La certidumbre sobre el conte 

nido de las inscripciones r_egistrales es un factor determinante, --
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tanto en la calidad y volumen de las transacciones Inmobiliarias, -

como en el monto y celeridad de las operaciones mercantiles, finan

cieras o burs~tiles. 

En la modernizaci6n de los registros pfibl leos se precisa de 

una accl6n Integral y multidisciplinaria para poder incidir fa·:ora

blemente en la transformaci6n de los numerosos y complejos campos 

que abarca la actividad registra!. 

Las investigaciones realizadas, las experiencias obtenidas en 

el desarrollo de los programas y los resultados alcanzados, permi

ten dejar ver.que en la modernizaci6n registra! son tan Importantes 

los cambios de orden técnico y legal como los de administracl6n y 

organlzaci6n. 

Como principal prioridad debe Impulsarse la planeaci6n, progr~ 

macl6n, organlzaci6n, control y evaluaci6n del Registro Pfibl leo, p~ 

ra identificar todos los factores que directa o indirectamente -

pueden Influir en la modernlzaci6n registra!. 

En estos planes y programas deber~ considerarse la particip~ 

cl6n de todos aquellos elementos internos o externos que se relaci~ 

nan con la regulaci6n y funcionamiento de los servicios registrales 

a fin de aprovechar todos sus conocimientos y aportaciones y pro

piciar su corresponsabilidad. La definición de objeÜvos poltticos 

y metas deber~ ser coincidente con las disponibilidades actuales o 
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fUturas, de recursos humanos, materiales, tecnol6gicos y financie 

ros. Del mismo modo, la planeaci6n debera considerar los cambios 

por motivos estructurales y de redistribuci6n de funciones que sera 

necesario emprender, as! como las adecuaciones progresivas en los -

sistemas y procedimientos registrales. Todo esto con el prop6sito 

de lograr una concepcl6n unitaria y progresiva en los cambios que 

deben operar en todos los ambitos de la organizaci6n. 

La redefinlci6n y actual izaci6n del modelo legal y reglamenta

rio, debe respaldarse con un marco de normas técnicas que compleme!! 

te y de suficiente cobertura y agilidad a la regulacl6n registra!. 

Este cambio debe ser paralelo a la redefinici6n de estructuras, fu!! 

ciones, sistemas y procedimientos, para dar suficiente soporte le

gal a la nueva organizaci6n, a la vez que se retroal imenta al marco 

normativo con los requerimientos y expectativas de la organizaci6n. 

El cambio legal y organice, tiene que vincularse estrechamente 

con el reforzamiento de los programas de administraci6n de recursos 

materiales, tecnoJOgicos y financieros, a fin de asegurar Ja dispo

nlbi l idad financiera y de equipos, instalaciones y apoyos mate

riales que precise Ja organizacl6n. (10) 

Desde luego la transformaci6n legal, organica y material del 

Registro Público, solo podr~ asegurarse si se desarrolla el factor 

humano en la organizaci6n, ya que todas Jas funciones, recursos, -

servicios Y procedimientos que comprende Ja organizaci6n registra! 
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tendr~n que ser op~rados y regulados por personal id6neo y suficie_!l 

te. La vocaci6n profesional y la colaboraci6n del personal en el 

proceso de transfonnac!6n institucional son b~sicas para reorgan.!. 

zar la funci6n registra!. Los aspectos de productividad, eficien

cia, ética y seguridad registra! descansan esencialmente en las ac

titudes de corresponsabi lldad e identidad institucional que demues

tra el personal del Registro Público. De aht, que la instauraci6n 

de un servicio civil registra!, resulte impostergable. 

La transfonnaci6n de la infraestructura legal, org~nica, fina_!l 

ciera, material y de personal de los registros públ ices, precisa de 

cambios esenc'iales en los sistemas tradicionales de gesti6n docume_!l 

tal y de servicios. La administraci6n registra! contempor~nea no 

tiene otra alternativa que la de redefinir todos los sistemas trad.!. 

cionales del registro, para incorporar el uso integral de sistemas 

de que resultan inherentes a la organizaci6n registra!. Es din~mico 

y transparente, aplicando los esquemas de registro que fueron dise

nados para atender los requerimientos que plantearon las sociedades 

y las transacciones de principios de siglo. 

Las soluciones que ofrece la cibernética a la organizaci6n re

gistra! contempor~nea, permiten atender sus requerimientos en mate

ria de planeaci6n, codificaci6n, inscipci6n, evaluaci6n, administr2_ 

ci6n, infonnacil'ln y control registra!. De igual manera, esto posi

bilita tener mejores resultados en la administraci6n y control de -
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sus recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos. Por 

ello es inexplicable que aún prevalezcan múltiples Registros Públi

cos de operaci6n manual y tradicionalistas, cuando podran lograr 

sustanciales ventajas t~cnicas y administrativas con una creciente 

computarizaci6n. En muchos casos se podra comprobar que resulta m.!!_ 

cho mas oneroso e inseguro operar las funciones registrales bajo e~ 

quemas manuales que con soluciones informaticas. 

Por otra parte, para lograr altos resultados en materia de ca-

1 ificaci6n e inscripci6n y publicidad registra!, es menester lograr 

la especial izaci6n de las areas y del personal respectivo, vincula_!l 

do su integraci6n con el tipo de usuarios y la naturaleza de los 

asuntos sujetos a registro, con lo cual se facilitara considerable

mente el despacho y control de los asuntos, as1 como la productivi

dad y calidad técnica del personal. 

Aunque evidente, no pude soslayarse Ja imperiosa necesidad de 

promover un amplio programa de coordinaci6n institucional con todas 

aquellas instituciones y sectores públicos o privados, que se rela

cionen con los objetivos y programas de la organizaci6n registra!. 

En el mismo sentido debe estimularse la relaci6n internacional con 

todas aquel las autoridades y organizaciones interesadas en impulsar 

la ciencia y la Administraci6n Registra!. 

Finalmente, debe subrayarse en este proceso de modernizaci6n -

registra!, la practica continua y sistematica de auditorias, evalua 
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clones y supervisiopes, para verificar el desarrollo de los progra

mas y actividades registrales. La instrumentaci6n de procedimien

tos y reportes especializados para identificar el flujo de los asu.!1. 

tos y la productividad de las areas a nivel de direcciones, subdi

recciones, departamentos, registradores e inscribidores, resulta i.!1. 

dispensable. 

El control sobre las peticiones y quejas de los usuarios es b! 

sico para retroai imentar y ajustar la organizaci6n, al igual que el 

estrecho seguimiento de las resoluciones de las autoridades judic!2_ 

les y administrativas que revisan las actividades registrales. 

Al igual que en otros pa!ses de América o Europa Occidental, -

en la RepOblica Mexicana, los Registros POb!icos de la Propiedad y 

del Comercio, son instituciones garantes de la Fe Pública y se org2_ 

nizan en una administraci6n altamente especializada que el Estado -

ha establecido para el servicio de la sociedad y de los particula

res, a fin de garantizar una amplia seguridad y publicidad jur!dica 

y un adecuado control técnico y administrativo sobre los bienes pa

trimoniales o las actividades mercantiles, civiles y financieras. 

Sin lugar a dudas, la eficiente administraci6n registra! se 

traduce en un marco de legalidad y confianza institucional. La fi

delidad en los asientos registrales y su oportuna pub! icaci6n, son 

condiciones Msicas para conocer y proteger los intereses jur!dicos 

y econ6micos de la poblaci6n. Es por ello, que la seguridad en la 

51 



informaci6n registra! resulta insustituible para el buen funciona

miento de una econom!a de 1 ibre mercado. La certidumbre sobre el 

contenido de las inscripciones registrales es un factor determinan

te, tanto en la cal !dad y volumen de las transacciones inmobi 1 ia

rias, como el monto y celeridad de las operaciones mercantiles, fi

nancieras o 'bursatiles. 

En el <eontexto de Ja ,11dministraci6n Pública comparada, se afi! 

maque la obsolescencia, ill burocratismo en la operaci6n registra!, 

puede t!eprimi r el trafico inmobi 1 iario u bancario y con ello desa

lentar :severamente las inversiones o tfüferir los proyectos de desa

rroll<e Jndustrial, 1c.omercial o de vivienda de un pats. 

Estas razones explican el hecho de por quf! todos los paises d! 

sannollllados han i~:sado signifia:ativamente sus sistemas registra

les "JI ,natariales, ¡¡!1T10pii:l:iando su 111lOdernizaci6n y computarizaci6n 9! 

neral_ IBn paralehi, lllruios los pafi'9!!li industrializados han estable

cido m:mte111!Sos acuen:!os ll!ilra lograr la 1mas amplia interrelaci6n ju

rtdica ~ infu>rmatica de su; Registros Ml.>l ices con las autoridades 

judiciales, wlbutarias, C!ltt.astrales o de vivienda y urbanizaci6n; 

as! como tambitn con los sei:t.'.ores ~e la banca, la bolsa de valores 

la industria, eq comercio y 'i(!)S de gesti6n inmobiliaria y de servi

cios. 

En la Administraci6n PCibl ica contemporanea frecuentemente se 

han adoptado nuevos modelos registrales que se rigen por leyes, nor 

52 



mas, sistemas y p~ocedimientos de vigencia nacional, para faci !.!_ 

tar a la poblaci6n los tramites y las consultas registrales desde 

cualquier regi6n del pats, esta creciente unificacl6n de los Regis

tros PCibl!cos, ha permitido superar las mCiltiples dificultades y l.!_ 

mitantes que ha significado su dispersi6n normativa y funcional. (11) 

Al respecto, nuestro Instituto Mexicano de Derecho Registra!, 

ha venido trabajando con los diferentes Registro PCibl!cos del pats, 

para promover di versar medidas de armonlzaci6n sobre la normativi

dad y los procedimientos reglstrales. Sin duda, esto se traduclra 

en Importantes beneficios para la poblaci6n y favorecera la crecie!! 

te lntercomunlcaci6n entre los Registros PCiblicos del pats. Por -

ejemplo en materia mercantil, en la unificaci6n de criterios de re

caudaci6n por concepto de derechos registrales, en el desarrollo de 

los cuadros profesionales y adminstrativos, en el perfeccionamiento 

de la legislaci6n y reglamentaci6n registra! y, en especial, ,en la 

creciente computarizaciOn y vinculaci6n sectorial y nacional de los 

Registros PCibl ices. 

Por las razones expuestas se considera que la actual izaci6n de 

los Registros Públicos del pals es un imperativo en la moderniza

ci6n de la Administraci6n Pública Nacional de tal manera que respe

tando su marco org&nico y su autonomta funcional, se satisfaga la 

publicidad y la seguridad pública sobre el tr&fico de bienes y ser

vicios en todas las entidades del pa!s, y se garanticen los crédi-
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tos y las resoluciones judiciales correspondientes. 

Conviene subrayar Ja creciente funci6n de Jos Registros Públl

cos para coadyuvar con el Poder Judicial en la tutela jurisdiccional 

de Jos derechos, mediante Ja debida anataci6n de las demandas, grav2_ 

menes, embargos y dem&s figuras cautelares. 

Por ello, destacados juristas han señalado que Ja seguridad de 

múltiples derechos, que interesan sensiblemente eficiente coordina

ci6n entre las autoridades judiciales y registrales. Bien sea para 

reconocer la prioridad o supremacta de algún derecho, desconocer -

Jos actos no registrales o inscribir debidamente las resoluciones 

judiciales. Por lo anterior, el nuevo sistema registra! que el De

partamento del Distrito Federal est& organizando, prevee una inten

sa coordinación con el Tribunal Superior de Justicia y otras autor.!_ 

dades jurisdiccionales, incluso a nivel de procedimientos de infor

mación automatizada. 

La instauración de los Registros Públicos en la historia cons

titucional de nuestro pa!s, desde mediados del siglo pasado, como 

una función esencial del Estado, ha sido fundamental para proteger 

el patrimonio individual y colectivo de México; su actual organiza

ci6n y funcionamiento, también ha permitido configurarles como ins

tituciones muy importantes de recaudaci6n financiera; informaci6n 

estad!stica; apoyo a la planeación urbana; y de coadyuvancia en el 

ejercicio de las funciones judiciales de auditoria y fiscalizaci6n 
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y de procuraciOn de justicia. 

Durante largo tiempo prevalecio en nuestro pa!s el esquema de 

"Oficinas de Hipotecas", para atender las funciones registrales, -

con Ja vigencia del C6digo Civil de 1871 se adopt6 el Sistema Declj_ 

rativo para el Registro Público en la Ciudad de México. Este modelo 

result6 fuente de inspiraciOn para la mayor!a de los Registros Pú

blicos del pa!s. Durante mas de un siglo se manej6 la funci6n re

gistra! a través del sistema tradicional de libros, secciones y -

asientos registrales, de corte predominante manual y casu!stico. Con 

severos problemas de creciente acumulación, dispersión y complej..!_ 

dad para su operaci6n eficiente. Este sistema, que fue diseñado P! 

ra atender las necesidades de una ciudad no mayor de dos mi llenes 

de habitantes, ha tenido que atender las demandas y servicios que -

reclama una de las ciudades mas grandes y complejas del mundo y uno 

de Jos aparatos mercantiles y financieros mas extensos de américa. 

En fecha reciente, nuestro pa!s, bajo el nuevo Reglamento del 

Registro Públ ice de la Propiedad transformo su sistema registra! 

tradicional, sustituyéndolo progresivamente por el sistema de folios: 

folio real de inmuebles, folio de inmuebles y folio de personas -

morales. En paralelo se inciciO el uso de computadoras en el sist~ 

ma registra! que abarco, parcialmente, la administración de los fo

lios registrales. (12) 

En México el nuevo modelo registra!, a través de folios, si 
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bien es cierto que superó múltiples llmitantes del sistema tradici.Q_ 

na! de libros, en la practica ha venido a evidenciar la urgente ne

cesidad de mejorar su administración y control; reforzando sustan

cialmente la capacidad, velocidad y cobertura de los medios electr~ 

nlcos, para evitar los continuos problemas que representa en la ge~ 

tlón de los folios, su custodia, continua consulta, transcipción I_!! 

cesante de asientos, la necesidad slmultAnea que tienen múltiples 

servicios de consultar el mismo follo o grupo de folios asociados 

y, sobre todo, la inmensa dificultad que representa a diario la ad

ministración, cancelación y consulta de mi les de asientos registra

les, por operadores manuales. 

Todos estos factores tienen hondas repercusiones en materia de 

control, seguridad y pub! icidad registra!, igualmente la permanen

cia del sistema de folios recuperados manualmente, trae aparejado 

el uso de cuantiosos equipos mednicos, cuya adquisición y manteni

miento son muy gravosos, as! como la proliferar.Ión de un pesado, 

lento y costos!simo aparato burocrAtlco, para procesar manualmente 

los millones de asientos registrales que se generan, de manera for

zoza y cotidiana, con la actividad civil y económica de la so

ciedad. 

Para poder evaluar y modernizar el modelo de organización -

registra!, resulta indispensable tener en cuenta los problemas y 

requerimientos que involucra la administración de mi! Iones de asie.!! 
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tos registra les, a ~ravés de los esquemas de l lbros y fo! ios señal2_ 

dos, as1 como las innovaciones que han surgido recientemente en ma

teria lnform~tlca para administrar organizaciones que requieren pr2 

cesar cotidianamente mi! Iones de expedientes e informes, para real_! 

zar sus funciones sustantivas, bajo condiciones de alta seguridad, 

transparencia, funcionalidad y pub! icidad. 

De conformidad con el Reglamento Interior del Departamento del 

Distrito Federal vigente, corresponde a la Direcci6n General del Re 

gistro Público de la Propiedad y del Comercio: 

Recibir, .calificar e Inscribir los documentos y otros actos j.':! 

r1dlcos que le encomienden las leyes; expedir las constancias y ce.r. 

tlflcaciones de las Inscripciones y documentos que aparezcan en los 

archivos; conservar y actualizar los registros de inscripci6n y los 

archivos, y promover programas y métodos que constribuyan a la -

mejor apl icaci6n y empleo de los elementos técnicos y humanos del 

sistema magistral, para la mayor eficacia .del mismo. 

Durante la presente administraci6n, el Departamento del Distr.!_ 

to Federal emprendio una vigorosa reorganizaci6n en las estructuras 

funciones y recursos del Registro Público Inmobiliario y de Comer. 

cio, con el objeto de consolidar una estructura capaz de procesar -

eficientemente los mi! lenes de asientos registrales que involucra 

el trHico inmobiliario y mercantil susceptible de registro. Al 

efecto, fueron integradas seis ~reas mayores, de car~cter técnico y 
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dos ~reas auxil lares para el manejo integral de las funciones regi1 

trales señaladas. (13) 

a) DIRECCION DE REGISTRO Y PROCEDIMIENTOS LEGALES 

En este contexto, para el manejo de Jos programas normales en 

materia inmobiliaria, mercantil y de organizaciones civiles, se es

tableci6 una direcci6n de ~rea con tres subdirecciones técnicas. La 

primera atiende los asuntos inmobiliarios. Esta se subdivide en -

sel s departamentos responsables de administrar regi stralmente gru

pos especlficos de notarios o asuntos legales. La segunda subdi

recci6n atiende, bajo dos departamentos los asuntos mercantiles, f.!_ 

nancieros, mobiliarios y de organizaciones civiles y se encuentra -

con avances importantes en su computarizilci6n. También se estima 

que en breve iniciar~ sus programas de desconcentraci6n y operaci6n 

nacional. 

La tercera subdirecci6n se concentra en la atenci6n de los 

asuntos contenciosos, bajo las ~reas de cal ificaci6n legal especia

l izada y procedimientos jur!dicos externos. su relaci6n es cotidia 

na con los tribunales civiles, administrativos, fiscales y penales. 

b) DIRECCION DE REGISTRO DE PROGRAMAS SECTORIALES 

En esta direcci6n, el Registro Públ leo atiende todos los pr~ 

gramas de vivienda de interés social tales como: INFONAVIT, CORETT, 

O.G.R. T, FONHAPO, ISSSTE, FOVISSSTE, FIVIDESU, FlCAPRO, Renovacl6n 
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Habitacional Popular:, y Pemex. Para ello se han establecido coord.!. 

naciones o grupos técnicos par el registro de los asuntos provenie.!!_ 

tes de cada instituci6n. Al efecto, el Jefe del Departamento del -

Distrito Federal, ce!ebr6 diversos convenios especializados con los 

titulares de esos organismos o programas, a fin de conjugar los re

cursos y las acciones requeridas para regul arlzar m~s de 500 mil i.!!_ 

muebles. Durante esta administraci6n, por virtud de estos conve 

nios, esta Dirección General ha real izado un promedio de 375,000-

acci6nes registrales. Su composición orgl'mica se adecúa a los co.!!_ 

venias celebrados, estableciéndose una coordinaci6n para cada uno 

de ellos, lo que permite dar una atenci6n especial y especifica a -

la problem~tica que las diferentes instituciones y organismos repr~ 

senta. 

c) DIRECC!CN DE ADMINISTRACION, INFORMACION Y CONTROL REGISTRAL 

Esta Direcci6n se responsabiliza de administrar las ~reas de 

certificaciones, archivos de libros y folios, oficial!a de partes, 

orientaci6n, informaci6n y quejas, supervisión, control de gesti6n 

y auditoria legal. 

En sus archivos se resguardan m~s de 10,000 1 ibros registra les 

y 2.5 millones de folios y es el ~rea de mayor atenci6n al público. 

Es la responsable de llevar el control de gesti6n de todos los 

documentos que ingresan a la Dirección General, llevando un segu.!_ 

59 



miento hasta el de~ahogo de los mismos. 

Es 1 a receptora de 1 as quejas que presentan 1 os usuarios de 

cualquier servicio registra!, tanto en materia de procedimientos cE_ 

mo de car~cter sustantivo y aplica el programa de supervisi6n y au

ditoria a las diversas &reas que componen a la Direcci6n General, 

incluyendo el control legal, técnico y metas program&ticas en tiem

pos de respuesta. 

Ademas en esta &rea se realiza el enlace y coordinaciOn entre 

el Registro Público de la Propiedad con las &reas de Recaudaci6n -

Fiscal y Procuradur!a Social. 

Asimismo, propone y promueve acciones necesarias para el cu_!!! 

pi !miento de las metas progamadas en el plazo previsto y optimizar 

los recursos. Al supervisar el desarrollo de los programas, conoce 

del avance de las actividades, proponiendo oportunamente las medi

das requeridas para alcanzar las metas y objetivos comprometidos. 

La continua actual izaci6n de los manuales de organizaci6n, prE_ 

cedimientos y servicios en las diversas &reas, de los programas té.!: 

nicos, administrativos, de recursos humanos, materiales y tecnol6g.!_ 

cos, es consecuencia directa del dinamismo propio de la moderniza

ci6n administrativa, compromiso irrenunciable de esta Direcci6n. 

d) DIRECCION DE INFORMATICA REGISTRAL 

Esta Direcci6n est& conformada por las siguientes &reas: 
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a) Desarrollo ~e sistemas y operaci6n del equipo de computo: 

b) Producci6n, captura y digitalizaci6n de folios. 

Es la responsable de la instrumentaci6n del Programa Institu

cional de Desarrollo Informatico 1989-1994, lo que implic6 el dise

ño del Sistema Integral de Información Registra!, as! como la se

lecci6n, introducci6n e instalaci6n de un nuevo equipo de cómputo -

que permita el manejo de los grandes volúmenes de informaci6n que 

conforman Jos archivos de 1 ibros y folios. 

Ademas procesa en forma automatizada Ja emisi6n de Jos certif.!. 

cados de prop~edad, las inscripciones en materia de sociedades mer

cantiles y la consulta de antecedentes registrales de fo! ios y li

bros. 

Actualmente desarrolla Jos programas de computo de los subsis

temas que conforman el Sistema Integral de Informaci6n, realiza las 

pruebas de funcionamiento e intercontroles y procedimientos admini~ 

trativos orientados a Ja agil izaciOn de los tramites sol !citados -

por el púbi ico usuario, de todos Jos servicios que presta la Direc

cl6n General. 

Por otra parte, se esta realizando la captura y digital izaci6n 

del archivo de 2' 500,000 folios registrales y 10,000 1 ibros, la -

cual quedara concluida en un periodo estimado de dos años. 

As! también desarrollara Jos programas requeridos para 1 a -
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intercomunicación a través de dispositivos electrónicos de los USU2_ 

rios externos, tales como: notarias y corredur!as públicas, institE. 

ciones de vivienda, catastro, sistema bancario y bursatt 1 y progre

sivamente la desconcentración de los servicios de consulta regis

tra! hacia las delegaciones del Distrito Federal. 

Ademas esta Dirección real iza el proyecto de intercomunicación 

de 1 os Registros Públ ices Mercantiles de 1 as entidades federativas 

y del Distrito Federal, para lograr la Red Nacional de Registros -

Mercantiles, por lo que esta Dirección brinda apoyo y asesor!a téc

nica a los gobiernos estatales que lo soliciten, para el diseño a -

instrumentación de sus sistemas informatices. 

e) DIRECCION DE REGISTRO DE INMUEBLES PUBLICOS. 

Esta Dirección es responsable del registro público de los bie

inmuebles del Departamento del Distrito Federal, as! como de los 

que pertenecen al patrimonio federal y que se encuentran en la cap.!_ 

tal del pa! s, desde 1 uego, esta función se real iza en estrecha coor_ 

di nación con 1 a Dirección General del Patrimonio Inmobi 1 iario Fede

ral. de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologta, para la CE_ 

rrecta información de ambos registr'os y la plena protección de esta 

propiedad, que podrta verse afectada por ausencia de información en 

los Registros Públicos. 

La Dirección de a rea señalada real iza las investigaciones, ce_r. 

tificaciones e inscripciones registrales para todas aquellas areas 
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vinculadas con la administraci6n del patrimonio público en la Ciu

dad de México, para ello sostiene relaciones a nivel interno, con 

la Secretarla de Gobierno, la Secretarla de Planeaci6n y Evaluaci6n, 

la Tesorerla, la Secretarla General de Obras, la Ofici ! la Mayor, la 

Coordinaci6n General de Reordenaci6n Urbana y Protección Ecol6gica, 

los Servicios Metropolitanos, las Delegaciones Poilticas y la D.!. 

rección General de Regularizaci6n Territorial, la Comisión de Vial! 

dad y Transprte Urbano, el Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo So

cial y Urbano, etc. 

Por otra parte, a nivel externo, la Coordinación se sostiene -

con las diversas secretarlas de Estado, las entidades paraestatales 

y diversas ~reas del Poder Judicial. En todos los casos, existe -

una colaboración fundamental con el Comité del Patrimonio Público -

del Distrito Federal, bajo la presidencia de la Oficialla Mayor y 

que se integra con los representantes de las ~reas precitadas. El 

Inventario inmobiliario del Departamento del Distrito Federal es de 

casi 18 mil inmueles y se tiene el objetivo de lograr su óptima ad

minlstraci6n financiera, administrativa y registra! en el curso 

de 1 presente sexenio. 

f) DIRECCION DE NORMALIZACION Y DIVULGACION REGlSTRAL 

Esta Dirección tiene a su cargo impulsar las relaciones insti

tucionales con todos aquel los programas y organizaciones que se vin

culan con las funciones de docencia, investigación y difusión de ia 
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legislación y administraci6n registra!. Para ello, ha sido muy ex

tensa su relación con las universidades e Institutos que cuentan 

con programas jur!dicos, administrativos, inform~ticos y urbanos 

que se vinculan con los objetivos del Registro Público. De igual 

manera, se relaciona con las organizaciones notariales, de corre

dur!as públ leas y de gestión judicial, para promover el estudio y 

difusión de la legislación y administración registra!. 

Recientemente ha i nielado la instrumentación de normas tecn.!_ 

cas reglstrales, para fijar los criterios institucionales que regu

lan diversos procedimientos y actividades registrales, en aquellos 

campos en los cuales resulta incompleta o confUsa la reglamentación 

vigente. 

Debe mene ionarse que esta Di recci6n ha rea 1 iza do una profusa 

actividad editorial en materia registra!, que permitió publicar y 

difundir la jurisprudencia registra! inmobiliaria y mercantil del 

pa!s, la legislaci6n federal y estatal vigente en el ~mbito regí~ 

tral mexicano, un manual técnico en materia registra!, un curso -

introductorio de derecho registra!, una recopi lacifm internacional 

de trabajos sobresalientes en materia (temas registralesl. as! co

mo un diccionario jur!dico registra! de próxima culminación. Tam

bién se est~n editando diversas gulas sobre servicios registrales,

destinadas al público y diverso material informativo para los me 

dios masivos de comunicación social. 
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No puede dejarse de comentar la amplia actividad de esta am

plia actividad de esta Direcci6n para promover seminarios, cursos, 

jornadas y congresos para difundir la tem~tica registra!, con la co

laboraciOn de autoridades e instituciones nacionales o extranjeras.

vinculadas con el desarrollo y promoci6n de dicha ciencia. 

g) CUERPO DE AUXILIARES 

Esta unidad ejerce uan estrecha comunicaci6n con la DirecciOn 

llevando a cabo la revisi6n ,¡oncienzuda de todos y cada uno de los 

documentos, que por sus caracterlsticas jurldicas, son de califica

ciOn especial izada, sobre todo, en aquel los que para eficientar y -

otorgar certeza jurldica al servicio públ ice registra! se reserva 

en forma exclusiva la facultad de calificar y ordenar el Registro -

en su caso, el Director General de la Instituci6n. 

Los documentos de referencia son: 

- Las resoluciones que se dicten con motivo del recurso de in

conformidad. 

- La inscripciOn de cualquier asunto relacionado con resoluci,g 

nes judiciales que otorguen propiedad, incluidos los protocolizados. 

- La inscr!pciOn de la fusiOn o de la transformacl6n de socie

dades mercantiles, incluyendo la transformaci6n de mercantiles a -

civiles. 

- Los documentos cuya inscripci6n deba hacerse en fo! ios y l i-
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bros que se encuentren en custodia. 

- La expedici6n de certificados de gravamenes o de 1 ibertad de 

éstos, que deban otorgarse por razones de necesidad dentro de las 

24 horas siguientes a su solicitud. 

- El registro de: 

1) Patentes de aspirantes de notarios; 

2) Patentes de notarios; 

3) Convenios de asociacl6n o de suplencia, celebrados entre -

notarios; 

4) Sellos y firmas de notarlos; 

5) Sellos y firmas de corredores. 

Esta unidad de auxiliares, vinculada a la Direcci6n General -

otorga la transpaencia que requieren los tramites ya citados. 

h) SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 

En esta unidad se operan todos los programas relacionados con 

el factor humano del Registro Público, as1 como la administraciOn, 

conservaciOn y mantenimineto de las instalaciones y recursos mate

riales y tecno!Oglcos de la DirecciOn General. Funciones de gran -

complejidad y magnitud, si se considera el gran volumen y diversi

dad de los programas téncios que se operan en el Registro Públ leo, 

as1 como los numerosos empleados, usuarios e instituciones que uti

lizan a diario los servicios· registrales. 
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Sin lugar a du'das, las funciones de administraci6n del per

sonal de recursos materiales y tecnol6gicos del Registro PObl ico, -

son de capital importancia para garantizar la eficiencia y segur_!, 

dad en todos los programas sustantivos. No solo es vital su contr_!, 

buci6n en los renglones de imagen y productividad registra!, sino -

son apoyos invaluables en la gesti6n oportuna y segura de cualquier 

!nscripci6n registra!. De ah! que sean aspectos de la mayor prior_!, 

dad en la modern!zaci6n del Registro PObl leo. 

También esta unidad es responsable de administrar y controlar 

los recursos financieros del Registro Público, para todos los pr_!! 

gramas normales y sectoriales que se vienen realizando por las -

areas sustantivas de la Direcc!6n General. (14) 
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CAPITULO l Il 

BREVE RESERA HISTOR!CO JURIOICA DE LA CORREDURIA PUBLICA 

3.1 Antecedentes históricos mundiales y distintas denominaciones 

de los corredores pQbl ices. 

La figura del corredor ha tenido una presencia constante desde -

los primeros tiempos en el buen funcionamiento del comercio y de la -

economla, tanto en sus más primitivas formas como en su desarrollo -

moderno actual. 

Las caracterlsticas basicas de la profesión, de mediador y feda

tario pQblico, se remontan mucho tiempo atrás, y ya tratadistas como

Miguel David., señalaban que tienen por objeto el conducir y llevar a 

buen término las negociaciones y sobre todo el servir de testigo ofi

cial del trato concertado, haciendo su palabra "fe" en defecto de - -

prueba eser! ta. 

El barón de Bielfeld definla ya a los corredores como aquéllos -

que ajustan a las partes y deben ser sujetos Mbi les Integras s!endo

preciso que juren sus plazas delante de los magistrados o jefes de C2_ 

mercio porque al mismo tiempo que se _encargan de hacer vender, com- -

prar o permutar las mercaderlas o letras de cambio, es preciso consi

derarlos también como especie de oficiales cuyo testimonio debe ser -

vH ido en los casos 1 itigiosos, que se ofrecen y que son de su compe

tencia. (1) 
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Vivante también hace su aportación en este sentido diciendo -

que el oficio profesional del corredor lo pone en aptitud de cono-

cer mejor que otro cualquiera de los negocios que se ajustan en !a

plaza y las condiciones de los que se efectuan con intervención su 

ya; por ese motivo les están confiados dos oficios igualmente del i

cados: el de certificar acerca del curso o precio corriente de los

valores, mercader!as y el de suministrar la prueba de los negocios

que han tratado. 

DISTINTAS DENOMINACIONES. 

Desde la primitiva denominación contenida en el "Codigo de Ha

murabi" de "Shamallum" hasta la más reciente y genérica de agente -

mediador oficial o colegiado, los corredores han tenido varias den!!_ 

minaciones que destacan su función a lo largo del tiempo. 

En Grecia eran conocidos con el nombre de "Proxenetae", que -

significa conc!l iador. El origen de la denominación "Proxeneta" prQ_ 

viene de su traducción como hombre que interviene entre extranje- -

ros, pues éste debla ser, en su génesis, el oficio de corredor, que 

era dar noticia a los mercaderes que ventan de fuera, de ha! lar las 

mercader!as que buscaban o compradores de las que tra!a. Este nom-

bre es adoptado en Roma junto a los de "Mediator", "Internuncius" ,-

11Intercesor11, 11 Censal isº, "Curri tor 11 , 11 Currator 11 y 11Curraterius 11 P! 

labras estas últimas que con el tiempo deriva en la palabra españo

la "Corredor", que es la que ha prevalecido posteriormente. 
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3.2 ANTECEDENTES HISTORICOS EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO. 

En real cédula de 1527, Carlos V. haciendo "Gracia a la Ciudad 

de México" en la persona de su ayuntamiento instituy6 el oficio del 

corredor, m~s tarde, por cédula de 4 de agosto de 1561, Felipe II,

confiri6 a dicho ayuntamiento la facultad de expedir los t1tulos de 

corredores, el mismo Felipe II el 25 de mayo de 1567, ratifica la -

anterior disposición y dicta las primeras leyes que reglamentar!an 

a la corredur!a, las cuales se encuentran insertas en la recopila

ciOn de las leyes de los reinos de la indias. 

Hay que observar aqu! según nos indica un estudio realizado 

por el corredor del Distrito Federal, el Lic. Fernando J. Salcido, 

el 6 de ju! io de 1943, en el cual se establece desde las primeras 

leyes, se le dan al corredor los tres caracteres que hasta la fecha 

conserva y que son: funcionario de fé pública, perito legal y agen

te mediador. 

Posteriormente el consulado sol iclta que se le conceda; que -

por la ciudad sea él, qurnn se encargue de los asuntos relativos a 

la corredur!a, por lo que se hace un convenio, el cual fué aprobado 

por cédula de 23 de abril de 1764. ton esta nueva facultad el tri

bunal del Consulado expide un reglamento de corredores el cual estu 

vo vigente hasta que el bando de 25 de noviembre de 1809, insert6 -

en el número de 2506, de las "pandectas mexicanas", extiende un nu~ 

vo reglamento y arancel para corredores del 10 de octubre de 1834 
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MAs tarde, Justiniano los denomina "Mediatores" que responde a 

la idea de intermediarios del comercio. (2) 

En el siglo XIII aparecen los corredores juramentados que tie

nen prohibido ejercer actividad propia y organizados en gremios y -

cofradlas. 

En España la palabra "corredor" tiene una gran tradición e in

cluso los primeros textos legales en los fueros municipales señalan 

que ya es conocido en el pueblo como "corredor". 

Según Bl aneo constan, en su 11 bro Derecho Mercanti 1, 1910, la

pa! abra corredor proviene de "correr" y "DAndonos a conocer de una

manera grAfica uno de los caracteres distintivos de este agente, la 

actividad". Otros autores afirman que el nombre de corredor viene -

de "couratiers", cohete corredor, porque él marcha muy activamente

de una parte a otra para procurar ia celebración de los actos come!'._ 

c!ales y en efecto ésa es una de las caracterlstlcas del corredor.

su actividad diligente puesta al servicio del Comercio y la fe pú-

blica mercantil que ha sido una de las constantes de la profesión.

Esta derivación etimológica de "correr" o "currere" tiene apoyo en

la función del corredor en la concepción veneciana que consistla en 

"trottar, trattar, teoner e far contrattar". 

Bartolomé Frias, al referirse a la intervención del corredor -

señala que "corretea" entre las partes asimilando esa palabra a la

de "interceder" de una parte a otra. ( 3) 
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sin embargo, la aplicación de las ordenanzas de Bilbao fue la que -

se extendió a la Nueva España en ordenes del 22 de febrero de 1792 

y 27 de abri 1 de 1801, y rigieron en México con algunas intermiten

cias, después de la Independencia hasta 1884, estas ordenanzas re

glamentaron la profesión de corredor, sin otras 1 imitaciones que 

las relativas al nombramiento y a la fijación del número, que con

forme a la real cédula de 1527 citada, correspondla al ayuntamiento. 

El 15 de noviembre de 1841, se organizaron las juntas de fornen 

to y tribunales mercantiles, concediéndoles a las primeras Ja facu.!. 

tad de expedir los titulas y el nombramiento de corredores, el 11 

de marzo de 1842 se expidió un nuevo reglamento y arancel en el -

cual se establecla por primera vez di versas el ases de corredores. -

Asign~ndosele a cada una la fianza respectiva. (4) 

Por decreto del 15 de noviembre de 1841, que entró en vigor el 

20 de mayo de 1842, se impone a los corredores la obligación de re.!!_ 

nirse en colegio, el cual viene funcionando sin ninguna interrup

ción hasta la fecha. 

Al ser publicado el primer Código Mercantil Mexicano de 16 de 

agosto de 1854, se le da al minister'io de fomento las facultades ne 

cesarlas para la reglamentación de corredores, por virtud de lo --

cual el 13 de julio de 1854 se expide el reglamento y arancel para 

el segundo código de comercio vigente, en el cual se confiere al m..!_ 

n!sterio de fanento de la facultad de expedir Jos titulas respecti--
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vos en el Distrito Federal. 

La Ley sobre distribuci6n de funciones en las Siete Secretarlas 

de Estado de 13 de mayo de 1891, establec!6 que corresponde a la Se

cretarla de Hacienda la reglamentaci6n de la corredurla, por lo que 

el 1o. de noviembre del mismo año se expide el reglamento de corredE_ 

res para la plaza de México. 

La Ley Org~nica de Secretarlas de Estado, confiri6 m~s tarde, -

la facultad de controlar a los corredores a la Secretarla de Comer-

cío e Industria. Dicha ley fue modificada en 1929 por la Ley OrgAn.!_ 

ca de Secretarlas de Estado y Departamentos Aut6nomos por lo que di

cho control pas6 a la Secretarla de la Economta Nacional. El 28 de 

diciembre del mismo año (1929), fue reformado el reglamento de 1891 

estableciéndose como requisito para ser corredor el de un examen en 

la escuela Superior de Comercio y Administración, Dicha escuela de~ 

de 1894, ten! a 1 a carrera de "Aspirante a Corredor", pero fue con 1 a 

reforma al reglamento ( 1929), cuando el haber cursado en el la deter

minadas materias fue requisito indispensable para obtener la patente 

correspondiente, y por la ley de Secretarlas y Departamentos de Est_!! 

do, publicada el 24 de diciembre de 1958, confiri6 la facultad de e~ 

pedir los titulas de corredor nuevamente a la Secretarla de Indus

tria y Comercio. (5) 

Por decreto de 27 de enero de 1970 quedaron derogados los arti

culas 51 al 74 del C6digo de Comercio, modific~ndose dichos artlcu-
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los por los actualmente vigentes, entre las principales reformas PE. 

demos mencionar las que se refieren a los requisitos para ser corr~ 

dar en el articulo 54, fracci6n V, donde se exige tener titulo de -

licenciado en relaciones comerciales o de 1 icenciado en derecho, 

también de importancia son las reformas referentes a presentar dos 

ex~menes uno te6rico y otro pr~ctico, mediando entre los dos una 

pr~ctica de seis meses bajo la direcci6n de un corredor en ejerc.!_ 

ele, art1culo 54, fracciones Ill y VI, y 55 fracci6n 11 del C6digo 

de Comercio, asimismo podemos observar que desaparecen las diversas 

clases de corredores para subsistir una de ellas. 

De acuerdo al articulo 5 transitorio del decreto de 27 de en~ 

ro de 1970, el reglamento de corredores para la plaza México, apro

bado por la Secretarla de Hacienda y Crédito Públ ice, seguirla en 

vigor en toda la República, en cuanto no se opusiera a las reformas 

de dicho decreto y hasta en tanto se promulgue el nuevo reglamento 

a que se refiere el articulo 74 del C6digo de Comercio. 

La ley Org~nica de la Administraci6n Públ lea Federal del 27 de 

diciembre de 1976, pub! !cada en el Diario Oficial de la Federaci6n 

el 29 de diciembre de 1977, otorga la facultad de control sobre los 

corredores públ ices a 1 a Secretarla de Comercio, hoy Secretarla de 

Comercio y Fomento Industrial. 

Pob!aci6n actual de corredores públ leos titulados en el Distr.!_ 

to Federal según estudio real izado en 1986. 
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En esta parte ~e presenta estad!sticamente la evoluci6n de la 

poblaci6n de corredores pQbl icos; la evoluci6n de la poblaci6n de -

notarios pQbllcos y la evoluci6n de la población de habitantes en 

el Distrito Federal y ~rea metropolitana, en un perl6do de 55 años 

para ta 1 efecto se presenta un cuadro comparativa que muestra 1 os 

cambios que se ha dado en dicho periodo. 

Primeramente se describir~ el cuadro comparativo, as! como el 

procedimiento para determinar el dato que se desee obtener en una 

época determinada. Posteriormente se expl icar~n cada una de las ca 

lumnas que integran este cuadro. 

Descripción de cuadro comparativo: el cuadro en cuestión esta 

formado por 10 columnas, su finalidad es demostrar como .han evo!_!! 

clonado los corredores y los notarios en relación con el nQmero de 

habitantes, es decir, de que manera se han Incrementado o disminui

do éstos en proporción a la población. 

Epoca: esta columna se refiere a un periodo de 55 años cont2_ 

dos a partir de 1930 a 1985, divididos en 11 quinquenios. 

Población y Habitantes: pasando a 1 a segunda columna, es ésta 

se determina el nQmero de habitantes que hubo en los distintos años. 

Incremento habitantes: La tercera columna nos indica en que 

porcentaje se ha incrementado Ja población de habitantes, en rela

ción al quinquenio inmediato anterior. 
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Poblaci6n y corredores: ésta columna es la parte medular del -

cuadro comparativo y detalla cuantos corredores han existido en las 

diferentes fechas que se indica. Como se podr~ observar en 1945 es 

el año en el que la correduria alcanza el mayor número de corred~ 

res Inscritos, mostrando a partir de entonces una disminuci6n en un 

promedio de dos corredores por cada 5 años hasta llegar a 25 que es 

el número de corredores inscritos actualmente (1986). 

Cambio y corredores: En relaci6n a esta columna, se puede ver 

en qué porcentaje han aumentado y disminuido el número de corred~ 

res. El porcentaje en negativo indica el decremento de la corredu

rla, mismo que se muestra desde 1950 hasta e incluso 1986, situa

ci6n que de seguir as! 1 levaria a un número realmente mlnimo de co

rredores en la ciudad de México. 

Habitantes por corredor: En lo que respecta a esta columna, -

tenemos el número de habitantes que tendr!a que atender aproximada

mente cada corredor, es decir, en 1930 con una poblaci6n aproximada 

de 1 '263, 645 a cada corredor le corresponder! a atender a 57 ,438 ha

bitantes. 

Ahora bien, si pensamos que la poblaci6n de habitantes ha ido 

siempre en aumento, y por lo que vemos los corredores van dismin_!! 

yendo, ! legar~ el momento en que a cada corredor le toque atender a 

m~s de dos mi llenes de habitantes. 
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Población Notarios: En esta columna se enlista el nümero de -

notarios inscritos en el Colegio de Notarios A.C. desde 1930 a 1985. 

La Ley Org~nica de la Administración Pübl lea Federal del 27 de 

diciembre de 1976, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n 

el 29 de diciembre de 1977, otorga la facultad de control sobre los 

corredores püblicos a la Secretarla de Comercio, hoy Secretarla de 

Comercio y Fomento Industrial. 
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3. 3 LA FIGURA DEL CORREDOR COMO MEDIADOR. 

Si bien en su origen los fedatarios mercantiles surgieron bás.!_ 

camente de las corporaciones de car~cter privado, por su primitiva 

labor de mediación, a partí r de la edad media cuando se concede a -

los agentes mediadores fundamentalmente a los corredores de comer. 

cio, funciones de car~cter público, cuales son las de dacil'n de fe, 

en las materias que son objeto de su intervenci6n, la administra

ci6n pública disciplina normativamente ese ejercicio de su función 

fedataria, produciendo el ya denominado "Derecho de la mediación y 

fe públ lea mercantil" y que este tenga un componente de car.1cter 

privado y otro de car~cter público, como son las cuatro funciones -

que caracterizan a los corredores de comercio: 1) Mediador, 2) Feda 

tario Público, 3) Valuador, 4) Traductor, todas ellas en el m~s am

plio campo de la contratación comercial y mercantil. 

/\lo largo de todo el proceso histórico se consolida y afirma 

el "Derecho de la mediación y fe pública mercantil", como derecho -

aut6nomo, separado de los derechos conexos y afines como el derecho 

notarial y el derecho registra!, e incluso del derecho bursátil, y 

recoge la función desempeñada por unos profesionales que ejercen 

funciones públicas, diferenciándose sustancialmente de otros por 

estos cuatro caracteres de la funci6n de corredor de comercio, pro

tagonista de este derecho que se menciona, y también por el objeto 

sobre el cual se actúa, que no es sino la materia mercantil. 

78 



lf\ \WJif. 
'.tiilíUl.l\lC~ 

Como afirma Ma,rt1n de Eixala, los actos mercantiles, atendien

do el modo como se multiplican y la rapidez con que han de celebrar. 

se y ejecutarse, no son por lo general susceptibles de las formal i-

dades con que se reví sten los negocios civiles. Para estos se pre

viene de antemano la persona pública que debe autorizarlos y que al 

dla marcado se presenta con la escritura formulada con arreglo a -

las indicaciones que le hicieron las partes. "Lo pausado de estas 

formalidades no ofrece inconveniente alguno en los negocios civiles 

lo contrario sucede en el comercio, en el que suceden con rapidez -

las operaciones. Serla imposible que de ese torbellino de operaci.2_ 

nes no salier11 una nube de 1 itigios, si no mediara una persona aut.2_ 

rizada que dotada de la misma movilidad que el comerciante, e lnte.r. 

viniendo en sus actos sin interesarse en sus consecuencias, recogí~ 

se las proposiciones hechas, las palabras empeñadas y en general se 

constituyese en depostaria de los hechos que puedan interesar para 

decidir las contestaciones que se suscitan acerca de los actos mer

cantiles en que ha intervenido. Esta persona es la misma que acer-

ca a las partes, que facilita sus transacciones, es decir, el co--

rredor, y no podla ser otro con m~s ventaja atendido que el car~c

ter de medianero le da la movilidad que se desea y le hace partlci-

pe de los hechos que interesa consignar de un modo permanente". 

La figura del corredor es conocida desde muy antiguo y en efe~ 

to bajo el nombre de corredor o mediador, se contiene ya en el -

derecho antiguo y sus primeras leyes pueden descubrirse en el C6di-
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go de Hamurabi ( 1750 A.C.). 

En efecto, el "Shamal !un" puede considerarse como antecedente 

del corredor de comercio. Dicho "Shamal lum" actuaba de comisionis

ta de los mercades para la compraventa y comercio de mercaderlas, -

debla anotar el valor de las mercader!as encargadas en venta y obte 

ner una tabl i ! la sellada, equivalente a un documento escrito, como 

prueba de la operaci6n real izada. Si el "Shamal lum" no obtuviese -

la tablilla sellada, mencionando la plata que pago al mercader, la 

que no figure anotada sobre la tabl i ! la sel lada, no podr~ acreditar 

se en cuenta. 

Esto equivale en el momento presente a la obl igaciOn de los c~ 

rredores de llevar el l lbro-registro de sus operaciones, la entrega 

a las partes de minutas firmadas de las operaciones, la prueba pre

valente por medio de asientos del 1 ibro que hacen fe en juicio, etc. 

Que tienen encaje en la figura del "Shamallum" y que se remonta mAs 

de tres mi 1 años atrAs. 

Exist!an corredores en el Egipto de los faraones y en el mundo 

Griego y Romano, según afirma Heeren, en Egipto formaban un grupo -

particular en tiempo de Psamético. En Grecia eran conocidos con el 

nombre de "Proxenetae" que como ya expliqué significa "Conci 1 iador" 

en el Comercio" y desempeñaba entre los griegos funciones similares 

a nuestros diplomAticos, protegiendo a sus conciudadanos y sirvien

do de intérpretes y mediadores en los negocios mercantiles. Mossa 
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señala que hist6ric,amente el corredor naci6 como un intérprete del 

derecho y la economia y no puramente del lenguaje. 

En Roma recibieron varias denominaciones, como ya se asent6 an

teriormente, y sus atribuciones estaban definidas en la Ley 1, titu

lo XIV del Digesto. 

En China, conocido el temperamento comercial de sus habitantes 

el corretaje fu(! siempre pr6spero. En todas partes ha sido siempre 

un aux!l lar úti 1, tanto para el pequeño como para el gran comercio. 

Cuando el comercio se interrumpe en e 1 Si g 1 o V 1 11 , e 1 corretaje 

desaparece cas'i completamente, pero renace nuevamente en el siglo XI, 

cuando las transacciones comerciales y los cambios entre las ciud2_ 

des, regiones y paises se multipl lean. Las dificultades de los cam

bios en vez de poner trabas a la actuaci6n de los corredores la hacen 

por el contrario, mas necesaria. Es indudable que, a partir de su -

nacimiento y fundamentalmente desde el desarrollo del comercio, des

de los siglos XI a XIII, los corredores han auxiliado y auxilian al 

trafico comercial y, como señala Michel David "Servian de intermedi2_ 

rios en las transacciones y de consejeros comerciales y jur!dicos C2_ 

si Indispensables para los propios mercaderes, ejerciendo, ademas, -

de su funci6n comercial, un papel de funcionarios públicos para la 

verificaci6n de las transacciones, actuando a menudo como intér

pretes". 
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se les encuentra a los corredores a partir de la edad media en 

las ciudades, en las ferias y en todos los centros comerciales y de 

contrataci6n que constituyen el marco de un trHico mercantil inte_!: 

urbano. 

En las ciudades ita! lanas, caracterizadas por la hegemonla de 

su comercio en los siglos XII y XIII, aparecen los mediadores merca.!! 

tiles bajo la denominaci6n de "Sensali", "Mezzani" y Misseti", cu-

yas funciones fueron reguladas en el estatuto de florencia de 1299. 

Su presencia se detecta también en las conocidas Ferias de Champagne 

donde gravitaba el comercio de esa época. También se conocen en Pa

r1s, Marsella, Paises Bajos, Alemania, especialmente en las ciudades 

Hanse~ticas, Inglaterra, etc., a partir del siglo XI. 

Ya en el siglo XII, y comienzos del XIV, se fué sustituyendo la 

fe pública notarial por la fe pública mercantil otorgada por los co

rredores por el excesivo formalismo y "pérdida de tiempo que supon1a 

acudir a un notario para cada operacilín financiera de alguna impor-

tancia". En Pisa y Florencia no se mantuvo la costumbre de acudir a 

la int.ervenci6n del notario en los contratos de seguro y se acud1a a 

los agentes o corredores que extend!an las plíl izas y las haclan cir

cular entre los posibles suscriptores hasta que hab1an reunido las 

suscripciones necesarias para cubrir el riesgo, como afirma Roover 

"Las p61 izas eran redactadas por corredores o agentes que las hac1an 

circular entre 1 os presuntos aseguradores hasta que el riesgo queda-
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ba completamente cubierto". El Banco Constans destaca que en las ciu 

dades Italianas, en '1a edad media, es cuando la instalación de los -

mediadores o medianeros, como se les denomina, principia a desenvol

verse comenzando por arreglar las relaciones entre los ciudadanos y

los extranjeros y llegaron a adquirir la consideración de Oficiales

PQblicos gozando de tanta importancia que en las ciudades se prohibe 

la celebración de cualquier contrato sin su intervención, a la que -

se le atribuye lo mismo que a sus libros una Fe Especial". 

En Génova, en este mismo siglo XIII, se admitió en la profesión 

de corredores, a diferencia de otras ciudades, a miembros provenien

tes de Florenc,ia, Lucca, Placenza y otras ciudades !tal lanas, Franc~ 

sas y Alemanas, lo que provocó, junto con la entrada de capital ex-

tranjero, el enriquecimiento del comercio genovés. 

En Flandes, en esta misma época, se obligaba a los extranjeros

ª actuar a través de corredores estrictamente regulados, denomi nades 

"Makelaeren", que eran funcionarios de las ciudades en las que ha- -

blan prestado su juramento. 

Los mercaderes hanseHicos de los siglos XIII a XV, actuaban -

también a través de los corredores, existiendo una gran seguridad en 

ellos, hasta el punto de que "les confiaban su dinero en lugar de CQ. 

locarlo en depósito en uno de los cambistas propiamente dichos". 

Desde la edad media se presenta ya el mediador cc•mo un funcion!!_ 
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rlo al servicio de los municipios y corporaciones, sin olvidar su C2_ 

r&cter de mercades o comerciante, que habla sido su origen primitivo. 

Desde final del siglo XVI, el derecho de corretaje se unifica en Al~ 

manla; siguiendo la influencia !tal lana, el corredor ejerce una fun

ción de car&cter oficial y monopolizada. En Francia, por edicto de 

Carlos IX de junio de 1572, se convierte la labor de corredor en of.!_ 

cio píibl ice y se crean los corredores de cambio y mercader!as. El -

papel oficial, que todavfa conservan, provenfa de la investidura de 

los poderes públicos derivados del derecto que les reconoc!an las ª.!:! 

torldades municipales o las a.grupaciones mercantiles de las ciudad'.?s. 

Prestaban juramento y quedaban obligados al pago de una fianza para

el ejercicio del cargo. Los corredores vigi !aban la contratación en 

los mercados, velaban por la buena marcha de las operaciones comer

ciales y ejerclan funciones de policfa sobre las transacciones me!"-

cantlles. Ten!an autoridad píibl ica en las cuestiones de pesas, med.!_ 

das y aforo, se constitu!an en auxi 1 lares de la fiscal la local, in

vestigaban fraudes y ejecutaban embargos. 

En Brujas, en 1493, se concedió una carta de privilegio a los 

mercaderes, otorgada por el magistrado de dicha ciudad a los cónsules 

de la Nación de Vizcaya, en la que se destaca la normativa referente 

a los corredores en la que a éstos y a sus oficiales se les prohibe

comprar las lanas en las loñjas de dichos mercaderes, sin consenti

miento de éstos, estableciendo adem&s una reducción en el corretaje 

y el no pagar corretaje de navfos que comprasen o vendiesen. 

84 



Su funci6n de oficial público le conferia la de autentificar los 

contratos en los que interven la, permitiéndole un cierto monopolio en 

la contrataci6n de determinadas transacciones comerciales para que -

los contratos tuvieran fuerza de obligar. 

Este era el caso de las transacciones concluidas con comercian-

tes extranjeros de la ciudad por la desconfianza de las ciudades con

respecto a los mercaderes extranjeros. 

Su otra funci6n esencial, la de mediador, seguia siendo tan pri

mordial como en sus comienzos, de ahi que estuviesen sujetos a una -

disciplina ferrea en el ejercicio de la misma, no podian trabajar por 

cuenta propia, sino facilitar los acuerdos. Existia incompatibilidad

entre el papel de corredor y el de mercader e incluso de comisionis-

ta, sobre todo respecto a las mercaderias de que se ocupan. Una orde

nanza de Felipe "El Hermoso" de enero de 1312, prohibi6 expresamente

ª los corredores de París, ser mercaderes de los géneros, de los cua

les eran corredores. 

Tampoco pod!an ejercer actividades industriales ni asociarse con 

comerciantes, se trataba, en suma de mantener su independencia y cap~ 

cidad que ha sido caracteristica secular de la profesi6n. En la mayor 

parte de las ciudades los mercaderes llegados de fuera se alojabin en 

las casas de los corredores que les servlan, como ya se mencion6, de

intérpretes y les local izaban las mercader las para comprar y verder. 
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Su papel fue de tal importancia que como afirma Pirenne se lle-

gó incluso a obligar a que ningún mercader celebrase contrato alguno

si no estaba asesorado por algún corredor oficial. Hiskimin señala -

que el hecho que los corredores profundizar.In su control "Nos demues

tra su utilidad en el mercado y sugiere que la intermediación organi

zativa que ellos presentaban hizo mejorar la productividad y reducir

los costos". (6) 
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3.4 FISONOMIA ~URIDICA DEL CONTRATO DE CORREDURIA. 

141. La corredur!a, en sentir de Bo!affio, es una forma par

ticular de la locatio-conductio operis, por la cual el corredor, 

aceptado como tal por las partes que pretenden concluir entre s! al 

guna operaciOn mercantil, despliega su propia actividad con el fin 

de ponerlas de acuerdo, a cambio de una retribuciOn que le dar~n -

aquéllas concluido que sea el negocio. 

Es, en efecto, la corredur!a una forma especial del arren

damiento de obra, de la locatio operis, que dec!an los romanos, di~ 

tinto de la l?catio operarum, arrendamiento de servicios. En éste 

como el objeto directo e inmediato del contrato es el trabajo persE_ 

na!, considerado en si mismo, la remuneraci6n se presta en atenciOn 

a ese trabajo, sin miramiento directo al resultado producido; en 

aquél, el objeto directo y principal del contrato no es el trabajo 

sino su resultado, ta obra concluida, la concreción de los actos 

del locador en algo que viene a ser el objeto del convenio: a esa 

obra concluida es a la que corresponde la remuneraciOn pactada. Tal 

es r:l contrato celebrado entre el corredor y tas partes que solici

tan o aceptan sus servicios. El objeto directo de ese contrato no 

consiste en la mera prestaciOn de la actividad del corredor, cual-

quiera que sea el éxito de la misma (locatio operarum), sino el -

resultado a cuya consecuci6n esa actividad va encaminada, esto es, 

la conclusión del negocio entre las partes. Por tanto, si los es-
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fuerzos del corredor resultan inútiles por no lograr éste el conse.!1. 

ti miento de los contratantes en orden a 1 a celebración del contrato 

no tendr~ derecho a remuneración alguna, cualesquiera que fuesen el 

trabajo y el tiempo por él impendidos. 

"El derecho a la comisión (el corretaje, decimos nosotros) e1 

t~ subordinado, escribe Vivante, a la conclusión del negocio; si -

éste no se concluye, nihil actum videtur. Esta regla se halla con

forme con la funciOn de la corredur!a; si el contrato se celebra,

la negociación que por él obtiene el correspondiente beneficio, pu~ 

de soportar la carga del corretaje; si el negocio no se leva a 

efecto, esa carga serla un pasivo sin ninguna compensación y que -

acabarla, a la larga, con el oficio de los corredores, pues resul

taria preferible para el comerciante valerse de sus propios emplea

dos a fin de procurarse negocios". (7) 

Pero hay una notable diferencia entre el contrato de mediación 

al que se menciona y la locatio operis común y ordinaria. La loc2_ 

tia operis, o, para emplear la terminologla de nuestro Código Civil 

el contrato de obra por ajuste cerrado, engendra para una y otra 

parte obligaciones reciprocas desde el momento en que el vinculo -

contractual se forma por el consentimiento de ambas: la obligación 

para el encargado de la obra, de concluirla en los términos fijados 

en el contrato (articulo 2629 dP.l Código Civil), y la obligación P2_ 

ra el dueño de la misma, de pagar su importe, una vez concluida, a 
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no ser que opte por. pre se i nd ir de e 11 a indemnizando a a qué 1 de -

todos sus gastos y trabajo, as! como de la uti 1 idad que pudiera ha

ber sacado de la propia obra (articulo 2635 del citado Código Ci

vil), Mas por el contrato de corredur!a según lo tienen establecido 

la jurisprudencia y la doctrina que hoy prevalecen en Italia, ni el 

corredor estA obligado a proseguir sus trabajos de mediación, ni 

sus el lentes lo estAn tampoco a concluir el negocio y a pagarle el 

correspondiente corretaje, aún cuando la actividad del corredor se 

haya desplegado sin apartarse un apice de las instrucciones de Aqu.!!_ 

llos. 

Esta 1 ibertad de que gozan el corredor y sus clientes sólo -

tiene dos restricciones: la que impone siempre la buena fe, que d.!!, 

be informar todas las convenciones, y la que puede derivarse de pas_ 

tos expresos celebrados por el corredor y los futuros contratantes. 

En virtud de lo primero, no pueden éstos simular que abandonan el 

negocio para después ultimarlo directamente y ahorrarse el pago del 

corretaje: serla esto un fraude que no podr!a beneficiarles. Y en 

virtud de lo segundo, si el corredor estipula con las partes que 

devengarA en todo caso una remuneración por sus servicios, a ella 

tendrA derecho, obténgase o no la conclusión del negocio. 

Podemos decir que el contrato de correduria es un contrato -

condicional, pero en el que, contra el principio general que reco

noce el articulo 1945 del Código Civi 1, la condición no se tiene -

89 



por cumplida, aun cuando su incumplimiento dependa de la voluntad -

del obligado, es decir, de los clientes del corredor. Esta excep- -

ción, a primera vista tan extraña, nos parece conforme con la natu

raleza económica del contrato de correduria. Ya lo dijo Vivante: si 

el el iente, por el hecho de conferir al corredor la celebración de

tal o cual operación mercantil, tuviere que pennanecer obligado ha~ 

ta que el corredor lograra tal objeto o hasta saber en definitiva -

que le serla posible la realización de su propósito, la función de

estos agentes no seria una función auxiliar, sino embarazosa, del ¡; 

comercio. 

Concluyendo el corredor, desde este punto de vista, es un not.'!_ 

rio público en el orden de la contratación mercantil, un funciona-

rio a quien el Estado otorga la facultad de imprimir fe y autenti-

cidad a los documentos que expide en ejercicio de sus funciones. El 

código español lo dice expresamente: "Los agentes colegiados" ten

dr~n el car~cter de notarios en cuanto se refiera a la contratación 

de efectos públicos, valores industriales y mercantiles, mercade- -

rias y dem~s actos de comercio comprendidos en su oficio, en la pi!!_ 

za respectiva". 
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3.5 La aportaci6n de los corredores pOblicos al nacimiento 

de Instituciones Econ6micas Financieras. 

La aportaci6n a la creaci6n y desarrollo de Instituciones de 

caracter fi nanclero por parte de los corredores de comercio, ha -

sido una constante que se repite a lo largo de la historia de la 

profeslOn, con datos muy significativos. 

En la creaclOn de Instituciones EconOmicas, los corredores t.!l_ 

vieron un gran protagonismo en el nacimiento de las Taulas de Cam

bls de Barcelona y Valencia y en concreto en la de Valencia, crea

da en 1407; es conocida la actividad de los corredores en asuntos 

de cambios, seguros y compraventas, alrededor de la entidad. Como 

es sabido, la lnstltuc!On de la Taula de Cambis es el antecedente 

de los bancos, donde se consignaban los fondos pOblicos, los depó

sitos de los tribunales y de las distintas dependencias oficiales 

y de particulares. Representaba en la conciencia popular el s!mb_Q 

lo de la puntualidad en los pagos. 

La Taula de Cambls practicaba sus operaciones en la lonja. -

Los corredores desempeñaron también una labor importante en el na

cimiento y progreso de las lonjas o l lotges, donde se reunían los 

mercaderes, pronto se convirtieron esta Lonjas o LLotges en gran

des edificios, en cuyos vastos salones los comerciantes trataban -

la compraventa de sus genéros, por medio de los corredores de -

Oreja y Lonja. 
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Las Lonjas de Barcelona (siglo XIV), Mallorca y Valencia -

(siglo XV) y mas tarde la de Zaragoza, tuvieron un gran papel en 

el desarrollo del comercio y pueden considerarse como precursoras

de las actuales bolsas de comercio • En el siglo XV en Mallorca y 

Barcelona los "Defenedors", dieron 1 icencia a los corredores de 

oreja los cuales operaban en la Lonja y regularon sus honorarios. 

Es indudable también, que colaboraron a través de su actividad, en 

la creacl6n de Instituciones como las casas de contrataci6n e in

cluso aportaron medios econ6micos para la construcción de los mag

n1ficos edificios, que aQn hoy se conservan de las Lonjas. 

Su caracter!stlco papel de mediador oficial no le 1 imita con 

el tiempo a las mercader!as, sino que con la creación de los prim! 

ros instrumentos financieros; letras de cambio, pagarés, vales -

reales, acciones, obligaciones, etc., su mediación profesionaliz~ 

da y pQbllca fue muy importante. 

Desde la creación de la bolsa de Amberes, en 1460, y el desa

rrollo de Amsterdam, hablan transacciones de acciones, tanto direE_ 

tamente entre compraá:lr y vendedor como indirectamente, a través 

de los cada vez mas numerosos corre~ores de bolsa y realizaban ºP! 

raciones a tl!rmino o con opción, de compra sobre un margen y mu

chos otros procedimientos del mundo moderno. 

En Inglaterra comenzaron a constituir depósitos en efectivo -

de sus clientes, dando origen al comienzo de la contratación de de 
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pOs!tos bancarios p_rivados. 

Los corredores de comercio han sido precursores y han formado 

los cuadros técnicos de las primeras sociedades anOn!mas institui

das en España. e 8 ¡ 
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CAPITULO IV 

NOCIONES FUNDAMENTALES DE LA CORREDURIA PUBLICA 

4.1 INTRODUCCION. 

Nuestro pals conoce un proceso muy dinAmico de refonna del Es-

tado y de modernización de la sociedad que, en un Estado de Oerecho

Y por razón natural, tiene uno de sus soportes fundamentales en la -

actualización legislativa. La presente Iniciativa de ley corresponde 

a este escenario de cambio social. 

En Ja estrategia modernizadora contenida en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-1994, se planteó como un objetivo nacional la recup~ 

ración económica con estabilidad de precios. Para alcanzar este obj~ 

tivo, la pol ltica pública del Ejecutivo Federal ha estado encaminada 

a asegurar la estabilización continua de la econom! a, la ampl iac i6n

de las inversiones y la modernización económica. (ll 

Para la consecución de estos propósitos se delinearon, entre -

otras, las siguientes acciones generales: Ja promoción de la eficie!!_ 

cia productiva; una mayor eficacia del sector público y su concentr! 

clón en actividades prioritarias y es.tratégicas; la consolidación de 

la apertura comercial y la negociación necesaria para garantizar el

acceso de nuestros productos a los mercados externos; la eliminación 

de obstAculos a la actividad económica; y el perfeccionamiento de la 

concentración social en el diseño¡ seguimiento y evaluación de la po-
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Jltica económica. 

Por cuanto a la modernización de la economla, el Plan Nacional -

se propuso impulsar el desarrollo de la infraestructura del pals para 

lograr el desenvol vlmiento de las actividades productivas y una mayor 

y mas ag!l concurrencia de los sectores social y privado. En este en

tendido, la adecuación del marco jurldico de la actividad económica -

Implicaba modificar la tendencia observada en el sentido de estable-

cer una regulación excesiva de las actividades de los particulares, -

habida cuenta los altos costos que imponla, desalentandose con ello -

la productividad y proplc!andose una asignación ineficiente de los r~ 

cursos de la sociedad. 

La presente Iniciativa Presidencial se inscribe en el marco de -

estas reformas estructurales, cuyas caracterlsticas e impacto previ

sible en la economla nacional pasamos a describir. 

LA CORREDURIA PUBLICA EN EL CONTEXTO DE LA ECONOMIA DE MERCADO 

La primera constatación que es posible anotar con respecto a la

noción jurldica y a la practica cotidiana de la corredurla pGblica, -

es su permanencia en el tiempo. En efecto, la legislación comercial

sobre la materia se encuentra ya en el Titulo Tercero - de los artlc!! 

los 105 a 173 - del Código de Comercio de 1884 y, desde luego, en el

texto original del Código de Comercio de 1889 en vigor, cuyo Titulo -

Tercero - igualmente dedicado a los corredores - fue reformado en ---

1970. 
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En una econom!a en la que la producci6n, distribución y consu -

mo de los bienes y servicios que satisfacen necesidades de carActer

material, son moti ve del libre intercambio en el mercado correspon-

dlente, la presencia de agentes auxiliares del comercio, cuya inter

vencl6n propicia, facilita, da certidumbre y perfecciona los hechos

mercantiles, se convierte en un elemento útil y sin duda necesario -

para el desarrollo de la actividad mercantil. No es extraño, por lo

tanto, que la legislaci6n nacional se haya ocupado desde hace mucho

tiempo de dichos agentes, quienes contribuyen a incrementar y a ha-

cer mAs atractivos y ciertos los intercambios entre los factores de

la produccl6n, de la dlstribuci6n y del consumo. 

En este contexto, la pol!tica de apertura comercial nos Impone

la necesidad de actualizar y fortalecer las instituciones jurtdlcas

de derecho públ ice y de derecho privado, tendientes a impulsar la -

actividad econ6mica de los particulares, fortalecer su poder adquis!_ 

tivn, mejorar los niveles de vida y, con ello, aumentar su potencial

de transformaci6n de la sociedad. (2) 

96 



4. 2 CONCEPTO LEGAL Y DOCTRINAL. 

Se comenzar~ el presente punto haciendo notar la palabra auxi

liar, la cual puede tomarse en dos sentidos: uno lato y otro estricto. 

En el primero, pueden tenerse, como personas auxiliar·es del co

mercio todas las que, ya sea habitual, ya accidentalmente, vienen al 

auxilio de las operaciones mercantiles, y en este sentido se compre_!! 

der&n en esta denominaci6n el fiador, el prestamista, el depositario 

etc. Pero en su sentido estricto, que es en el que se toma en el O~ 

recho Mercanti 1, se reserva tal nombre a aquellos individuos que si!. 

ven habitualmente a los comerciantes, facil it&ndoles sus operaciones 

Interviniendo de ordinario en sus negocios, y adquiriendo derechos y 

contrayendo obligaciones, que Ja ley mercantil ha cuidado de deter. 

minar de una manera especial. En este concepto. s6Jo merecen el nom 

bre de personas auxiliares del comercio los corredores. 

En el C6digo de Corr.ercio de 1884 se establecio en el libro Pri

mero todo lo que se ha mencionado y adem~s. Jos rematadores y depos.!, 

tarios de efectos mercantiles; pero en el C6digo vigente s6Jo se tr~ 

ta de los corredores en el mismo Libro; siendo la raz6n de esta dif~ 

rene i a en e 1 mHodo de uno y otro C6tl i go, que en el vi gente se cons .!. 
dera en la parte relativa a los contratos de una naturaleza escen

cialmente mercantil el contrato de comisi6n, el de transporte, etc. 

Esto no quita el carkter de auxiliares del comercio a las personas 
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que desempeñan los o,ficios que se ha mencionado. 

No obstante que el C6digo de Comercio Argentino (art. 87, !ne. 

1o.) califica a los corredores como meros auxl 1 iares del comercio, o 

sea agentes que secundan la actividad profesional de los mercaderes, 

su poslci6n jur!dica es la de verdaderos comerciantes. Como éstos, 

resultan ser titulares de determinados libros de 'comercio, donde 

asientan sus propias operaciones (arts. 91 y 93); est~n aún obliga

dos a mayores exigencias que los comerciantes, dada la prestación de 

juramento al entrar al ejercicio del cargo (art. 90); su actividad 

habitual ante su repetición profesional les confiere caracter de co

merciante (art's. 5, 6, 7, 8, inc. 3º); y son susceptibles, asimismo, 

de caer en quiebra (art. 112), reputandose fraudulenta la misma. {J) 

De acuerdo con el articulo 51 del C6digo de Comercio, corredor 

es el agente auxi 1 iar del comercio con cuya intervención se proponen 

y ajustan los actos, contratos y convenios y se certifican los h,g_ 

chos mercantiles. 

Originalmente, los corredores desempeñaban meramente funciones 

de mediación en negocios mercantiles; actualmente al lado de esas 

funciones tienen, ademas las de perito y fedatario. As!, el articu

lo 51 del C6digo de Comercio dispone que los corredores tienen fe pQ 

blica cuando expresamente lo faculta ese código u otras leyes, y que 

pueden actuar como peritos en asuntos de tr&fico mercantil. En el 

mismo sentido, el articulo 22 del Reglamento de Corredores para la 
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Plaza México (al que en Jo sucesivo, para brevedad, denominaremos 

"el Reglamento", simplemente), afirma que Jos corredores pueden in

tervenir; con el car~cter de agentes intermediarios, con el de peri

tos legales y con el de funcionarios de fe pública. 

Establece el art1culo 53 del C6digo de Comercio que Jos actos 

y contratos mercantiles celebrados sin intervenciOn de corredor, se 

comprobar~n conforme a su naturaleza, sin atribuir a los intermedia

rios func!On alguna de corredur1a. 

Respecto a la calificac!On mercantil de los corredores, esto es 

al problema de determinar si el corredor, en virtud de las activida

des de mediac!On mercanti 1 que real Iza, adquiere o no el car~cter de 

comerciante, debemos decir que en Ja doctrina mexicana existen dos 

posiciones contrarias. Por una parte, Rodr1guez Rodr1guez, a nues

tro juicio errOneamente, afirma que Jos corredores son comerciantes, 

Jos que se dedican habitualmente a realizar actos de comercio; por 

lo que debe calificar se como tales a los corredores que profesional

mente de dedican a realizar actos de mediación mercanti 1 es un acto 

' de comercio y son comerciantes Jos que se dedican habitualmente a 

realizar actos de mediación mercanti 1. Hemos dicho antes que una 

parte de la doctrina, erróneamente, ha considerado que Ja expresiOn 

"ejercer el comercio" significa Jo mismo que real izar efectivamente 

actos de comercio y que no todos Jos actos de comercio son aptos -

para conferir Ja calidad de comerciante. Estos argumentos pueden 
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oponerse a la tesis .de Rodr!guez Rodr!guez. 141 

Por Oltlmo que el oficio de Corredor Pllbllco, es de carécter 

personal y de buena fe y PObl ico, porque para los negocios relativos 

al comercio, 1 a ley les da un carécter anélogo al que en el Derecho 

común tienen los Notarlos; personal, porque el corredor no puede de

legar en otra persona sus funciones, sino que debe autorizar por si 

mismo los contratos en que Intervenga; y de buena fe, porque siendo 

depositarlo de la confianza de las personas que le ocupa, debe guar 

dar una estricta neutralidad entre los contratantes, sin favorecer -

los intereses de uno, con perjuicio de los del otro; observando, ad_!! 

mas, riguroso ·secreto acerca de las operaciones que se le enco

mienden. 

En conclusión los corredores pObl leos "Son las personas que re~ 

!izan o faci 1 itan la conclusión de los negocios mercantiles ajenos". 

Se encuentran en la claslficaciOn de los auxiliares lndependie.!! 

tes del comerciante o bien de los auxiliares del comercio, porque no 

esUn vinculados a ningOn comerciante en concreto, si no que rea

lizan libremente sus actividades mediante la prestación libre de ser 

vicios. 
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4.3 Naturaleza jur!dica de los corredores p!ibl leos. 

La doctrina de Derecho Mercantil incluye este tema espedfico

en el mas amplio ambito de los agentes auxiliares del comercio, los 

cuales son divididos en dos grandes grupos: los agentes Auxiliares 

cuya función es independiente y autónoma, y aquellos que dependen -

de un comerciante principal cuyas labores auxilian. 

En el primer caso se Incluye a los corredores y a los comisio

nistas, en tanto que en el segundo se agrupan los factores y a los 

dependientes. 

Sobre el contrato de corredur!a, la doctrina aflnna que "es -

una forma particular de la locatio-conductio operis, por la cual el 

corredor, aceptado como tal por las partes que pretenden concluir -

entre si alguna operación mercantil, despliega su propia actl vidad

con el fin de ponerlas de acuerdo, a cambio de una retribución que

le daran aquéllas, concluido que sea el negocio". (5) 

Es importante distinguir la figura del corredor de la del co-

misionista. En tanto que éste es un mandatario que act!ia en inte-

rés y en beneficio del mandante, el corredor en cambio se ubica en

medio de dos partes con intereses diferentes, y su papel es el de-

annonizar dichos intereses, conciliarlos y acercarlos "hasta lograr 

la fusión de sus voluntades en orden a la celebración del negocio". 

En consecuencia, el corredor tiene una función eminentemente media-
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dora que lo mantiene a Igual distancia de las diferentes partes - -

que participan en el mismo negocio. 

También es necesario destacar que la corredurla tiene tanto un 

car~cter privado como un car~cter pGbllco, los cuales han ido evo!!!_ 

clonando en nuestra legislación nacional, como habremos de consta-

tarlo m~s adelante. En la actualidad, el propósito de desregula- -

ci6n de las actividades económicas que llevan a cabo los particula

res ha traldo como consecuencia que en la iniciativa legal en estu

dio se libere completamente de regulación el aspecto privado de la

corredurla y se introduzcan nuevos elementos para perfeccionar el -

aspecto público que tiene esta actividad. 

a).- Comerciantes. Las condiciones de aptitud para ejercer -

el comercio son especificas de la cal !dad de comerciante: capacidad 

comercial, lncompatlbi lidades, inhabilitaciones e lnterdiciones. Y 

por otra, los comerciantes 5e hallan sometidos a una serie de obli

gaciones profesionales particulares: inscripci6n en el registro de 

comercio, tenedurla de libros y de una contabi ! !dad y régimen fiscal 

distinto. Ciertas reglas jurldicas, en fin, no se aplican m~s que 

a los comerciantes: presunción de comerclalidad, comercialidad por 

accesoriedad, solidaridad de los codeudores, reglas de prueba de los 

actos comerciales. (6) 

A estas reglas particulares hay que agregar las Instituciones 

propias de los comerciantes: propiedad comercia!, ! iquidaci6n re los 

102 



bienes, arreglo judicial, quiebra personal (baja reserva de exten

si6n a detenninadas personas morales de derecho privado) y los org,!!. 

nlsmos donde desempe~an un papel escencial: camaras de comercio y 

de Industria, sindicatos profesionales, mutuales y cajas de jubila

cl6n, tribunales de comercio. 

lQulén es comerciante ? La cuestión se plantea naturalmente en 

presencia de los numerosos intereses vinculados a la calidad de co

merciante y a la indetenninaclOn de esta noción que no esta definida 

por la ley en ninguna parte. El artkulo 3o. del Código de Comercio, 

s61o califica al comerciante en ténnlnos generales: "Las personas q..e 

teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su 

ocupacl6n ordinaria": A pesar de su carkter general, ésta "defini

ci6n aproximativa" no engloba a todos ios comerciantes. Ademas de 

las personas que adquieren la calidad de comerciante al ejercer ac

tos de comercio, hay otras personas que son comerciantes sin necesi

dad de reunir las condiciones del articulo 3o. del C6digo de Comer

cio. Son las sociedades comerciales, cuya calidad de comerciante pr.2 

viene de su fonna de constituci6n, cualquiera sea su objeto, incluso 

antes de haber efectuado un acto de comercio, y cualesquiera sean -

los actos civiles o comerciales que puedan efectuar. (71 

Clasificaci6n de las profesiones comerciales.- Hay una primera 

clasi ficaci6n que es antigua. La otra, mas moderna, en realidad -

retoma la precedente dandole un revestimiento jur!dico nuevo. Ambas 

103 



encuentran su fundamento en los trabajos preparatorios del c6digo 

de comercio. 

1) Primera clasificaciOn. En los trabajos preparatorios se es

tablece a prop6sito del articulo 3•: "Esta denominaci6n genera de 

comerciantes comprende tres especies de personas: 

-"Los fabricantes". En esta clase es preciso incluir no sola

mente a quienes hacen fabricar a sus obreros, sino tambl~n a 1 os ar

tesanos que fabrican ellos mismos y por su cuenta: 

-"Los comerciantes y los traficantes". Difieren de los fabrica.!! 

' tes en que venden lo que ha sido confeccionado por otros: 

-"Los ba'nqueros". Operan en banco por su cuenta o por cuenta 

de otros, mediante un determinado provecho o una determinada co

mls!On. Al final se ailade: "tales son las diferentes personas que 

tienen la calidad de comerciante" (Leeré, T. 1 ). 

Ast, los fabricantes que actúan dentro del marco de una empresa 

manufacturera (v. art. 75 fracc. Vil del Código. de Comercio) y los -

artesanos, est~n comprendidos entre los comerciantes definidos en el 

art. 3• del propio cOdlgo. AOn cuando los artesanos hayan obtenido 

con posterioridad un .estatuto particular (decreto del 16 de julio de 

1952, llamado c6dlgo del artesano). siguen siendo todavta objeto de 

estudio en derecho comercial. 

2) Segunda clasificación. No obstante Ja ampliaciOn de las C!_ 

lificaciones, la doctrina moderna mantiene la divisiOn tripartita de 

los comerciantes. En lugar de cal !ficar su actividad con referen-
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cia a una profesi6n, est&n vinculados a un principio de clasiflc_!! 

ci6n dependiente de la naturaleza econ6mica de su actividad. Son -

pues, comerciantes aquellos cuya actividad corresponde a una de las 

categorlas de empresas siguientes, a saber: 

-Empresas de produce i6n. Después de transformar las materias 

primas compradas o extraldas del suelo, venden los productos deter

minados a su el ientela. No especulan sobre la diferencia de las 

cotizaciones entre el precio de compra y los precios de reventa de 

las mercaderlas, pero sacan provecho de la diferencia entre el pre

cio de costo y el precio de venta. Consideramos como comerciantes 

respecto al articulo 1 o c. com., quienes se dedican a esa actividad 

se denominan, en el lenguaje corriente, fabricantes o industriales 

y en el c6digo de comercio "empresas manufactureras" (art. 632 c. -

com. J. 

-Empresas de distribuci6n. No cabria darles mejor definicl6n 

que la de los redactores del c6digo de comercio referente a los tr_!! 

flcantes y comerciantes. "Compran a los fabricantes las merca

derlas que éstos han producido, para revenderlas con vistas a su 

consumo" (Leeré, T. l. p&g. 5). La reventa puede hacerse directa

mente a los consumidores o bien a los minoristas que a su vez las -

revenden, segQn que el comprador sea comerciante minorista o may_<! 

rista. 

-Empresas de servicios. Los comerciantes ponen a disposici6n 

de la clientela, mediante remuneraci6n, el uso temporario de deter-
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minadas cosas (dinero, medios de transporte, lugares de depósito) o 

facilitan la realización de su actividad (tenedur!a de cuentas, ade

lanto de fondos, dep6sitos de dinero, redacción de actas •• ) El serv.!_ 

clo tiene por objeto, pues, una cosa o el poner a disposición del 

el lente una determinada capacidad. Por la cantidad de servicios que 

prestan a los comerciantes, los bancos son el prototipo de las "em

presas de servicios". 

CONDICIONES PARA LA ADQUISICION DE LA 

CAL !DAD DE COMERCIANTE 

Condiciones.- En los términos del articulo 3o. del Clidigo de C,2 

mercio; "las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el 

comercio, hacen de él su ocupación ordinaria". Para ser comerciante 

hace falta, pues, 1 !enar las condiciooes siguientes: 

t) hacer actos de comercio; 

2) a titulo de profesión habitual; 

3) en su nombre y por su cuenta. 

Mm cuando el articulo 3o. no mencione expresamente esta condi

ción, esU impl!cita, porque la naturaleza del acto de comercio es 

la de ser una operación especulativcr que engendra, a la vez, prove

cho y riesgo, lo que supone una 1 ibertad de acción, y por consiguie~ 

te, una carencia de subordinaci6n. 

A esas tres condiciones se agrega, a veces, otra condición: te-
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ner capacidad para ~jercer el comercio. Mas ésta se ha! la compren

dida en la primera. El incapaz que se dedica al comercio no se h~ 

ce comerciante, pues no real iza actos de comercio, ya que los que 

efectúa son nulos. Son éstas, pues, las tres condiciones lega\es,

strlcto sensu, que examinaremos sucesl vamente. 

b) Aux!l iares de Comercio.- Aún traUndose de establecimien

tos mercantiles de mediana importancia, acontece que el propietario 

no alcanza a atenderlos por si solo, siéndole preciso obtener la 

ayuda de otras personas que le faci 1 iten el ejercicio de su trafi

co. Con la denomlnaclOn común de agentes auxl 1 iares de\ comercio -

se puede designar a todas esas personas, las cuales, en atenciOn a 

la diversa indole de la funclOn auxiliar que desempeñan, pueden d_i_ 

vldirse en dos principales grupos: el de los agentes auxiliares cu

ya funclOn es Independiente y aut6noma, y el de aquél los que depen

den de su principal, o sea del jefe del establecimiento cuyas labo

res auxilian. Los primero obran por lo común en su propio nombre, 

y como por otra parte los actos que ejecutan estan declarados por 

la ley actos de comercio, y también suelen practicarlos a titulo de 

profeslOn, tales agentes deberan entonces reputarse comerciantes; -

los segundos jamas adqulriran ese caracter, pues obran siempre no 

sOlo bajo la dependencia, sino también por cuenta y en nombre de su 

principal. Pertenecen a la primera categoria los corredores y los 

comisionistas, y a la segunda los factores y dependientes. Tales son 

los agentes auxiliares del comercio, cuya funciOn reglamenta nue~ 

107 



tro cOdigo 

Se puede definir a los auxiliares de comercio de la siguiente 

manera: 

Corredor: Es el agente auxil ia1· del comercio, cuya inter

vención se propone ajustar los actos, contratos, 

convenios y certificar los hechos mercantiles. -

Tiene fe pObl ica cuando expresamente lo faculta -

el Código de Comercio u otras leyes, y puede ac

tuar como perito en asuntos de trafico mercantil 

(Art. tercero, cuarto y quinto transitorios de la 

Ley Federal de Corredurla PObl ica). 

Comisionista: Para desempeñar su cargo, no necesitara poder 

constituido en escritura pObl ica, siéndole sufi

ciente recibirlo por escrito o de palabra, pero -

cuando haya sido verbal, se ha de ratificar por 

escrito antes de que el negocio concluya. (art. -

274 del Código de Comercio). 

108 



4.4 Requisitos y funciones del corredor. 

Para poder desempeñar la función pObl lea de corredor es neces! 

rio que se cubran los siguientes requisitos: 

1.- Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus dere- --

ches. 

ll.- Contar con un titulo profesional de licenciado en dere- -

cho y la cédula correspondiente: 

111.- No haber sido condenado, mediante sentencia ejecutoria.

por delito intencional que merezca pena corporal; y 

IV.- Solicitar, presentar y aprobar el examen para aspirante y 

el examen definitivo, habiendo la habil itac!On correspondiente. 

(Art. B Ley Federal de Corredurla Pública). 

Es importante mencionar que es requisito necesario para que el 

corredor pueda ejercer su profesión, que asegure por medio de una -

fianza, inscrita en el registro de comercio. Tal caución no puede -

cancelarse sino cuando pasado un año de substituida o de haber ces! 

do el corredor en el ejercicio de sus funciones. 

La persona que ya ha sido habilitada para ejercer como corre-

dor pObl ico, previamente al inicio de sus funciones deberé: 
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I.- Otorgar la garantia que señale la Secretaria {Secretarta -

de Comercio y Fomento Industrial): 

11.- Proveerse a su costa de sello y libro de registro debida

mente autorizado por la Secretarla. El sello tendrli forma circular

con un dilimetro de cuatro centlmetros, en el centro el Escudo Naci.Q_ 

na! y alrededor de éste la Inscripción de la plaza que corresponda, 

el n~mero de corredor de dicha plaza el nombre y apellidos del co-

rredor. 

111.- Registrar el sello y su firma ante la Secretaria y el R! 

glstro POblico de Comercio de la plaza que corresponda; y 

IV.- Establecer su oficina en la plaza para la que fué habili

tado, dentro de los 90 dlas naturales siguientes a la fecha en que

haya recibido la habilitación correspondiente. 

Satisfechos todos los requisitos que anteceden, la Secretarla

mandarli publicar en el Diario Oficial de la Federación o en el pe-

rl6dico o gaceta de la entidad federativa de que se trate; el acuer_ 

do de habi 1 itaci6n correspondiente; a partir de lo cual el corredor 

público podrli Iniciar el ejercicio de sus funciones (Art. 12 Ley F! 

deral de Correduria POblica). 
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Ahora se anal Izar~ en una forma breve el articulo B de la Ley -

Federal de Corredurla PQbl lea, en lo que se refiere a la fracción; 

!.-Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos: 

La Constitución Pol ltlca de los Estados Unidos Mexicanos señala 

en su articulo 30 la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimien

to o por naturalización. 

Art. 34 Constl tucional menciona que son ciudadanos de la RepQ-

bllca los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos -

reúnan, además los siguientes requisitos: 

1.- Haber. cumplido dieciocho años; y 

2.- Tener un modo honesto de vivir. 

Por lo que podrán ser corredores todos los mexicanos ya sea por 

nacimiento o por natural izaci6n as! como también los que hayan cum-

plldo dieciocho años y tengan un modo honesto de vivir de acuerdo a

la establecido en ésta primera fracción. 

II.- Contar con titulo profesional de Licenciado en Derecho y -

la cédula correspondiente. 

El Art. 5 Constitucional 1er. párrafo establece que a ninguna -

persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, lndus.tria, C.Q. 

mercio o trabajo que le acomode. 

El Art. 5 Constitucional 2do. párrafo la ley determinará en ca
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da estado, cuales son las profesiones que necesitan titulo para su -

ejercicio. 

El Art. 121 Constitucional fracción V, los tltulos profesiona-

les expedidos por las autoridades de un estado, con sujeción a sus -

leyes serán respetados en los otros. 

Conforme a estos dos artlculos Constitucionales toda persona -

podrá dedicarse a la profesión que le acomode por lo que a nadie se

le Impedirá que se dedique a la corredurla pública siempre que reúna 

los requisitos establecidos por la ley. 

La ley General de Profesiones para el Distrito Federal se~ala -

que para ejercer la carrera de 1 icenciado en derecho deber& tener un 

titulo que lo acredite como tal y de acuerdo a lo establecido en el 

articulo 121 Constitucional, ser&n respetados todos los tltulos de -

un estado en otros podiendo sol !citar hacer el examen para corredor

públ ico. 

III.- No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada.

por delito intencional que merezca pena corporal. 

IV.- Solicitar, presentar y aprobar el examen definitivo, hable!!_ 

do tenido la habll itación correspondiente. 

Esta fracción tiene la relación con el articulo 8 Constitucio-

nal pues el aspirante a corredor ejercer& su derecho de petición, -

siempre que la formule por escrito, de manera especifica y respetuo-
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sa, a la misma que recaerá un acuerdo por escrito por parte de la -

Secretarla de Comercio y Fomento Industrial en el cual se dirá si es 

o no aceptada 1 a sol le i tud de aspirante a corredor público. 
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4.5 OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Ya se ha mencionado los requisitos para ser corredor de acuerdo 

a lo establecido en el articulo 8 de la Ley Federal de Corredur!a PQ 

blica: ahora corresponde fijar sus obligaciones: 

l.- Ejercer personalmente su funci6n, con probidad, rectitud 

y eficiencia; 

II.- No retrasar indebidamente la conclusi6n de los asuntos -

que se le planteen; 

III.- Proponer los negocios con exactitud, claridad y precisiill; 

IV.- Asegurarse de la identidad de las partes que contraten, -

convengan o ratifiquen ante su fe, as! como de su capac.!_ 

dad legal para contratar y obligarse, as! como orientar 

y expl !car a las partes o comparecientes el valor y las 

consecuencias legales de los actos de que se trate; 

V.- Guardar secreto profesional en lo relativo al ejercicio 

de sus funciones y, cuando actúe con el carkter de me 

diador, no revelar, mientras no se conlcuya el acto, con 

venia o contrato, los nombres de los contratantes ni los 

datos o informes sobre el acto, a menos que lo exija la 

naturaleza de la operaci6n, o medie consentimiento de 

las partes: 

VI.- Expedir las copias certificadas de las actas y p6lizas 

que le sol !citen los interesados, as! como los documen-

114 



tos orig.inales que haya tenido a la vista; 

VII.- Dar toda la clase de facll ldades para la inspecci6n que 

de su archivo y libros de registro practique un represe.!! 

tante de la Secretarla; 

VIII.- Dar aviso a la Secretarla para separarse del ejercicio 

de su funci6n por un plazo exceda, la cual podra ser 

renunciable; 

IX.- Pertenecer al colegio de corredores de la plaza en que 

ejerza; y 

X.- Las demas que dispongan las leyes y reglamentos. (art. 

15. de la Ley Federal de Corredurla Pública). 

Es Importante decir que los corredores diariamente, por orden 

de fecha y bajo numeracl6n progresiva, fQ"lllaran un archivo de las pOli

zas y actas de los actos en que Intervengan y en el mismo orden ase!! 

taran el extracto de las p6!izas en el libro especial que llevaran 

al efecto y que se denominara de registro, en el cual no debera 

tener raspaduras, enmendaduras, ínter! ineaciones o abreviaturas. 

El libro de registro y el archivo deberan llevarse con estricto 

apego a 1 o d 1 spuesto por e 1 reg 1 amento de 1 a Ley de Corredurl a Púb l.!_ 

ca. Cuando se trate de cualquiera de los actos a que se refiere la 

fracci6n VI del articulo 6 de la Ley ya mencionada, se estara en lo 

conducente, a lo dispuesto en la secci6n cuarta del capitulo tercero 

de la Ley del Notariado para el Distrito Federal y el Reglamento de 

115 



la ley mencionada (Art. 16 de la Ley Federal de Corredur!a Pública). 

El ejercicio de corredor público tiene establecidas una serie 

de prohibiciones, entre las cuales destacan las siguientes: 

I.- Comerciar por cuenta propia o ser comisionistas; 

II.- Ser factores o dependientes; 

II!.- Adquirir para si o para su c6~yuge ascendientes o desee.!! 

dientes, o parientes colaterales hasta el cuarto grado, 

los efectos que se negocien por su conducto; 

IV.- Expedir copias certificadas de constancias que no obren 

en su archivo o libro de registro, o no expedirlos !nte

gramente, o de documentos mercantiles cuando sus origin2_ 

les no les hubiera sido presentados para su cotejo; 

V.- Ser servidores públicos o militares en activo; 

VI.- Desempeñar el mandato judicial; 

VII. - Actuar como fedatario en caso de que intervengan por si 

o en representaci6n de tercera persona, su c6nyuge, sus 

parientes consanguíneos o afines en 1 !nea recta sin limi 

taci6n de grados, los consangu!neos en la colateral hasta 

en el cuarto grado inclusive, y los afines en la colate

ral hasta en el segundo grado; 

VIII.- Ejercer funciones de fedatario si el acto o hecho ínter!! 

sa al corredor, a su c6nyuge o alguno de sus parientes -

en los grados que expresa la fracci6n inmediata anterior 
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IX.- Recibir y conservar en dep6slto sumas de dinero, valo· 

res o documentos que representen numerarlo con motivo de 

los actos o hechos en que intervengan como fedatarios, -

excepto en los siguientes casos: 

a) El dinero o cheques desti.nados al pago de Impuestos o 

derechos causados por las actas o p6lizas efectuadas an

te ellos; o 

b) En los demas casos en que las leyes as! lo permitan. 

X.- Ejercer su actividad si el hecho o el fin del acto es l.!!_ 

galmente imposible o contrario a la Ley o a las l;>uenas 

costumbres; y 

XI.- Las demas que establezcan las leyes y reglamentos. 

(Art. 20 de la Ley Federal de Corredur!a Pública). 
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4.6 SISTEMA SANCIONADOR. 

Es importante señalar que el corredor pQblico esta sujeto a sa.!! 

clones en caso de que no cumpla con la establecido en la Ley Federal 

de Corredur1a PQbl lea y su reglamento; se har& acreedor a las sigui e.!! 

tes sanciones: 

1.- Amonestacl6n escrita; 

II.- Multa hasta por el equivalente a 500 veces el.salario m_! 

nimo general vigente para el Distrito Federal; 

III.- Suspensi6n hasta por seis meses en caso de reincidencia: 

IV.- Cancelaci6n definitiva de Ja habilitaci6n en los sigule.!! 

tes casos: 

a) Violaciones graves y reiteradas a las disposiciones -

de Ja presente ley; 

b) Ser condenado por delito intencional, mediante sen

tencia ejecutoriada que amerite pena corporal; o 

c) Haber obtenido la habilitaci6n con informaciOn y doc.!!_ 

mentaci6n falsa. 

En caso de haMrsele cancelado la habilitaci6n, no podra volver 

a se habll i tado. 

Las sanciones ser&n apl !cadas por la Secretaria atendiendo a Ja 

gravedad de la infracci6n y la capacidad econ6mica del infractor y 

oyendo previamente al interesado, el cual tendra un plazo perentorio 

para aportar pruebas, de acuerdo con el procedimiento que señale el 
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reglamento. 

(Art. 21 de la Ley Federal de Corredur!a Plibllca). 

Los corredores, adem&s de las penas a que se hagan acreedores 

por los del !tos cometidos en el ejercicio de sus funciones, ser&n 

sancionados administrativamente como sigue: 

J.- Con suspensión hasta de un año en caso de infracción al 

articulo 15 de la Ley de Corredur!a Pública; 

Con cancelacl6n definitiva de su habllltaci6n cuando eje

cuten alguno de los actos que prohibe el articulo 20 de -

la 'Ley Federal de Corredurla Pública, sean declarados en 

Quiebra, no lleven libros de registro o sean condenados 

por delitos Intencionales cuya pena no exceda de un año 

de prisión. 
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4. 7 LA FE PUBLICA. 

Se partir~ para poder hablar de la fe públ lea desde su concepto 

genérico según San Agust1n: "A la fe nadie puede ser obligado". 

Casi todo lo que se ha dicho sobre la fe hace referencia a la -

fe en su acepci6n de simple creencia en lo que no se ve. A eso alu

de San Agust1n cuando afirma que nadie puede ser obligado a la fe, y 

lo mismo quiere significar Schopenhauer cuando dice que la fe, como 

el amor, no puede ser forzada. 

Podremos asegurar que quienes nos hablan de fe casi siempre co.!)_ 

templan la fe religiosa, que es un don. Cuando se recibe ese don, -

se tiene fe, y si la gracia no nos es dada, es inCiti l forzar el espt

ritu. 

La fe divina es, objetivamente, un conjunto de verdades revela

das por Dios; subjetivamente, es el acto de fe. La frase citada de 

San Agust1n alude al acto de fe, al que nadie puede ser obligado; p~ 

ro si se hubiere referido al dogma, al conjunto de verdades que est~ 

mes obligados a creer los miembros de la Iglesia, tendr1a que haber 

dicho "A la fe todo el mundo est~ o~ligado". (Bl 

En realidad, todo el sistema de la fe pública se tuvo que crear 

dado el nCimeró y la complejidad de las relaciones jur1dicas, que la 

mayorla de los ciudadanos no puede presenciar; y los actos necesitan 

ser cretdos para ser aceptados. Por eso, ciertos negocios jur1dicos 
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deben ser investidos de fe pablica, que se impone por el otorgamle.!! 

to de un poder jurldlco con efectos de fehacencia. As!, se ideó el 

sistema de investir a una persona de una función autenticadora, de 

modo que al expedir un documento, pudiera decirse que estaba prese.!! 

te el Estado mismo, puesto que en nom.bre de éste obra. Oe simple -

creencia, el concepto de fe pabl ica se convirtió en una necesidad -

de carkter jurldico, que nos obliga a estimar como auténticos los 

hechos o actos a ella sometidos: es una verdad oficial que todos e~ 

Un obligados a creer. 

Fundamento de la fe. - Todo acto de asentimiento tiene dos -

fuentes: la·evidencia y la fe. 

Evidencia.- Un hecho es evidente cuando esU presente a nues

tro conocer directo, por la vista {videntia). Como tenemos la vi-

dencla de la realidad percibida, podemos formular un juicio de razón 

por su evidencia. Ante el hecho presente, e-vidente, el asentimie_!! 

to es acto. de conocimiento, porque el hecho u objeto cognocible, se 

revela a si mismo, por lo que no tiene que intervenir la voluntad. 

Fe.- A veces se asienta a un objeto o un hecho, a pesar de no 

ser evidente. Este es el caso de acto de fe. Como aqul el hecho o 

el objeto cognocible no se revela a si mismo por su presencia, si

no que esU alejado sea por el espacio o por el tiempo, nuestro a~ 

tlmiento ya no se impone por un acto de conocimiento; ha de ser, ª.!! 

te todo, acto de voluntad, pues no revel~ndose directa o necesaria-
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mente el acto de asentimiento. 

Ese algo, extr!nseco, al margen del objeto cognocible y del su

jeto que ha de conocerlo; ese algo que arranca el asentimiento a un 

objeto o hecho no evidente ( no presente ) , se llama autoridad. La -

clase y origen de esa autoridad nos darA el grado de poder persuasivo 

o Imperativo de su declaración o de su narración. 

Para poder entender mejor lo que la fe se dividir& de la si- --

gulente manera: 

1.- Noción de la fe pública.- Según el origen de la autoridad -

la fe es rellg.iosa o humana. La religiosa es la que proviene de la -

autoridad de Dios que ha revelado algo a los hombres. La humana pro

viene de afirmaciones hechas por el hombre. 

Si la fe humana proviene de una autoridad privada, es decir, co

mún, se llama fe privada. A esa clase pertenecen los documentos pri

vados o sea, firmados por particulares, y que no tienen nada de fe -

pública si no son reconocidos legalmente ante laguna autoridad. Si -

el documento, por el contrario, proviene de o es emitido por una autE_ 

rldad pública, estamos en presencia de un documento público y por lo 

tanto en un caso de comento que tiene aparejada la fe pública. 

2.- Requisitos de la fe pública.- La fe pública, para serlo ex!_ 

ge los siguientes requisitos: 
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a).- Una fase de evidencia. De este aspecto hay que distinguir 

entre el autor del documento y el destinatario. Si nos referimos a

su autor, se requiere: 

AUTOR: 

Que sea persona pública 

Que vea el hecho ajeno o evidencia 

Que narre el hecho propio. 

Como se ve, de este autor no se precisa acto de fe, sino de co

nocimiento directo. Se trata del autor, de quien dimana el acto de -

fe para el destinatario. El autor jam&s produce un acto de fe, pues

para el hecho o el acto es evidente. El acto de fe se requiere para

todos los dem~s entre los que debe surtir efectos ese acto, o sea, -

para los destinatarios del documento. Por eso, antigüamente, se de-

cla que el autor "recibe el acto" y "da fe de él". "No recibe la Fe'! 

sino que la "da". El caso es completamente contrario cuando se trata 

del destinatario que "no recibe el acto", sino que "recibe la fe". 

b).- El acto de evidencia puede producirse llanamente o bien r~ 

vestido de solemnidad. En el primer caso el acto no tiene fe pública 

y en el segundo si, por haber sido producido dentro de un procedí- -

miento ritual fijado por la ley. Por eso el articulo 2 de la Ley del 

Notariado dice que los notarios hacen constar los actos y los he

chos jurldicos, a los que les "dan autenticidad conforme a las 

leyes ••• revistiéndolos de solemnidad y forma legales". Esto es Jo 

que se llama el " rigor formal " de la fe pública. La evidencia, se 
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produce dentro de la solemnidad, es decir, encerrada en un conjunto 

de garanttas legales que aseguran la fiel percepci6n, expresi6n y -

conservac!6n de los hechos hist6ricos. 

c).- Una fase de objetivaci6n.- Si el funcionario que ha de 

autenticar el hecho hlst6rlco no lo fija en la "dlmensi6n papel", -

de nada servirla, pues su memoria es tan fr&gll como la de cualquier 

otro ser humano. Por eso el hecho percibido debe convertirse en -

"cosa corporal". El "hecho hlst6rico", ha de convertirse en "hecho 

narrado", mediante una "grafla" sobre el papel, sin lo cual no -

habrla documento, el cual exige corporeidad, o sea, una objetívacioo 

flsica. Esta ·objetlvaci6n flslca produce la fe escrita (emancipada 

de su autor), que est& previamente valorada por la ley y que subsi.§_ 

te Integra, como hecho o documento auténtico, y como tal tiene que 

ser estimada por el juez. En cambio cuando se trata de un hecho no 

objetivado -como el testimonio-, el juez (destinatario) podr& esti

mar "subjetivamente", la veracidad del autor (testigo), que al dep~ 

ner, est& sujeto a una serie de requisitos de lealtad, fidelidad, -

desinterés, pasi6n, percepcl6n retentiva (memoria), etc •• , que con

vierte su aflrmaci6n en subjetiva, lo que no sucede cuando se trata 

de fe pública escrita y por lo tanto autonomizada en el papel. (9) 

d).- Una fase de coetaneidad.- Los requisitos de "evidencia" 

de "solemnidad" y de objetivacl6n", deben producirse al mismo tiem

po (coet&neamente). Esas tres fases, evidencia, ceremonia del ac-
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to solemne y su conversi6n en papel, deben producrise en un solo ªE. 

to; pero la coincidencia tiene que darse de acuerdo con ciertas no!_ 

mas de forma previstas por la ley y obligatorias para el funciona-

ria que interviene. Como dichas normas de forma (que son de forma 

porque se dirigen al autor, fedatario del acto presente) no se CO.!! 

cebir~n si no se tratara de surtir efectos en el futuro (o sea, las 

normas de forma se convierten en "normas de prueba"), resulta que 

aquéllas (las normas de forma) son la garant!a para el futuro valor 

probatorio del momento. Dicho en otras palabras, el valor de la 

prueba se alcanza por las garanttas de su forma, esto es, por las 

garanttas que acompañan a las fases de evidencia, solemnidad, -

objetivaci6n y coetaneidad. 

3.- Coordinaci6n legal entre autor y destinatario.- En la 

al ta Edad Media, la fe pública del juez, se delega en el secretario 

(escribano; por ello, el fedatario, secretario, y el posterior 

destinatario, el juez, era, si no la misma persona, por lo menos 

el mismo 6rgano. Se producir~ un fen6meno idéntico al de la -

inspecci6n judicial, en que el juez presencia el hecho (dimensiOn

acto) y la coetaneidad de narraci6n (dimensi6n papel, o sea el acta 

extendida por el secretario). Pero la inspecci6n en si misma, no es 

medio de prueba sino su narraci6n, que el juez hacia en la diligen

cia. Sin texto· no hay prueba y ningún juez podr!a basar su senten::ia 

en lo que vio pero no narro, pues entonces serla como un vulgar te~ 

t!go. Pero lo narrado vale no por narrado, sino por lo visto (evide.!)_ 
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cla. Por eso hasta época reciente el documento pilbl ico fue documento 

judicial y tenla valor de inspección judicial, o sea, un valor exce.e_ 

clona!, pues el juez en la sentencia no pod!a negar lo que habfa - -

visto (su propia evidencia); no podla rectificar lo que habla dicho, 

dictado o narrado. 

Esas funciones judiciales fueron heredadas por el funcionario -

pQbl leo competente, especialmente el notario; y si bien ha cambiado

de órgano, no cambió el fundamento ni la estructura lógico-jurldlca

basada en la intervención ocular del funcionario competente. Pero -

si en la inspección del juez, entre el funcionario que ve (juez) y -

el funcionario .que juzga (él mismo). hay una vinculación subjetiva.

en la fe pQblica extrajudicial, ésta vinculación desapareció porque

funcionario-autor del documento (notario) y funcionario destinatario 

(juez), son personas distintas. Aqul, la ley ha impuesto una vincul.!!_ 

e Ión objetiva, porque 1 as dos personas pertenecen a 1 a misma organi

zación estatal: las dos son personas de derecho pQbl ico: el notario

y el juez: la unidad subjetiva no se produce en la persona del juez, 

sino en la unidad del Estado. 

4.- Notas de la fe pQblica.- Son dos: exactitud e integridad. 

a).- Exactitud.- La exactitud se refiere al hecho histórico pr! 

sente, y exige la fidelidad, o sea, la adecuación de la narración -

al hecho; es la identidad entre "actum" y "dictum", es la verdad del 
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persona extraña a la intervención del acto aunque no sea causahabie_!! 

te de alguno de los comparecientes), es evidente que esU estilb!ecie_!! 

do una eficacia probatoria de la FE pGb! ica, "erga ornnesª, pero eso 

no significa que el documento pGbl ice se presuma conocido por todos; 

lo que se quiere decir es que aquel "tercero" que llegue a conocerlo 

no podr~ nunca negarle su fuerza de probar, o sea, su veracidad. Por 

eso la Partida Tercera, titulo IB, obligaba a poner a la cabeza de -

todas las escrituras pGbl icas, la siguiente leyenda "Sepan cuantos 

esta carta vieren •• " (11) 

En cambio el articulo 3003 del Código Civil contiene una fuerza 

no de probar sino de obligar, especialmente si se le relaciona con 

el articulo 3017, que es base del principio de prioridad registra! -

entre nosotros. De estos dos articules se deduce que si un acto que 

debiera estar registrado no se registra, y en cambio se registra uno 

posterior, l!ste tendr~ eficacia y no el primero; pero el hecho de -

que el Derecho Registra! pueda hacer total o parcialmente ineficaz -

un acto por no estar inscrito, no significa que esté declarada la -

"falsedad" del hecho auténtico contenido en el instrumento no inserí 

to. 

La fe pQbl ica, tiene, pues, fuerza de probar frente a terceros 

(artlculo 75 de la Ley del Notariado), pero no fuerza de obligar a 

esos terceros como la tiene el 3003 del C6digo Civil. 

b).- Integridad.- Ya se habl6 que la exactitud hace referencia 
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espejo, de la fotografla: la Imagen en su actualidad. La exactitud 

puede ser: 

1º- Exactitud natural.- Se refiere a la narración completa de 

un hecho confinado entre determinados l Imites de tiempo: unidad de 

acto formal o tiempo de presencia funcional ista. 

2º- Exactitud funcional.- Debe ceñirse sólo a lo que del t"echo 

interesa a un asunto (unidad negocial) o a la ley (circunstancias -

de un acto o de una inscripción). 

3'- Efectos de la exactitud de la fe pública.- La fe pública 

tiene eficacia "erga omnes", incluso contra tercero, o mejor "prec..!. 

samente contra tercero". pues no existe fe púbica "interpartes", ya 

que cuando se trata de que la fe pública autentique un negocio jurl

dico, las partes, con el notario, intervienen en el "hecho históri

co" que es plasmado en el instrumento. Por lo tanto, y principal-

mente porque las partes "consienten" y "otorgan", el instrumento y 

ademas lo firman, abonan su veracidad; y la fuerza del instrumento 

público esta precisamente en que ninguna de las partes, por haber -

intervenido en el acto, puede negarlo, como tampoco lo puede negar 

el notario que lo preside desde el principio hasta el fin. (10) 

Pero no hay que confundir la fuerza de probar (artlculo 75 de 

la Ley del Notariado) con la fuerza de obligar (articulo 3003 del 

Cbdigo Civil). El articulo 75 de la Ley del Notariado establece -

que la fe pública tiene eficacia "erga omnes"; y aunque no menciona 

la palabra tercero (que en este caso debe tomarse en el sentido de 
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al hecho hist6rico en el momento en que se real iza y exige su fiel -

narraci6n. La integridad, en cambio, proyecta esa misma exactitud.

pero hacia el futuro. Si la fe pública estfi reglamentada y estable

cida para ser aceptada por Jos que "no ven" o "no les consta" direc

tamente Ja veracidad del contenido del instrumento, es natural que -

Ja misma fe públ lea tiene que estar contenida corporalmente en un 

tiempo y Jugar determinados, que son el documento público que, como 

dice NUÑEZ GAGOS, es "la estatua inm6vi 1 de la fe pública, estfitico 

con su extensi6n espacial entre paredes formales de fe públ lea". La 

integridad es la exactitud, pero no como verdad del espejo o fotogr! 

f1a "instantfinea", sino Ja verdad "hecha.piedra inm6vil en Ja escul

tura". (12) 

En conclusi6n se puede decir que existen dos tipos de fe públi-

ca: 

a).- Fe pública originaria, que se da cuando el hecho se tra1 

Jada al papel en forma de narraci6n, captado directa y coetfineamen

te por Ja vista y·eLo1do del funcionario "de visu et auditu suis -

sensibus". Se trata de un documento directo (percibido por Jos se~ 

tidos del funcionario) e inmediato (narrado en el mismo momento). 

b).- Fe pública derivada. Es aquella en que el funcionario no 

actúa sobre Hechos, cosas o personas, sino únicamente sobre otros -

documentos. El hecho sometido a la "videncia" del funcionario es -

otro documento preexistente. Estamos en presencia de fe pública d~ 
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rivada, cuando vemos la f6rmula "concuerda con su original" u otra 

semejante. 
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5. 1 CUESTIONES PREVIAS 

La reforma constitucional del 14 de diciembre de 1883 facult6 -

al Congreso de Ja Uni6n para expedir c6digos que fuesen obligatorios 

en toda la Repübl ica, e incluy6 entre las mateiras objeto de esa -

atribuci6n legislativa la de comercio, lo cual constituy6 el fUndi 

mento legal para que el Presidente Manuel GonzHez decretara el C6d.!. 

go de Comercio de 1884. Uno de los avances de esta.legislaci6n fue 

su caracter federal y la unificaci6n consecuente de criterios dispe! 

sos en materia mercantil. Como ya lo hemos mencionado, dicho ordeni 

miento, fue sus ti tu ido por el C6digo de Comercio en vigor, promulga

do el 15 de septiembre de 1889 y cuya vigencia se inici6 el 1 de ene 

ro de 1890. 

Es oportuno señalar que, actualmente, la constitucionalidad de 

los actos legislativos en la materia, se deriva de los dispuesto ex

presamente en la fracci6n X del articulo 73 de la Constituci6n Pol!

tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los rasgos esenciales de la funci6n de corredur!a pübi ica est~n 

contenidos en la versi6n original del C6digo de 1889, cuyo Titulo 

Tercero, (artlculos 51 a 74) regul6 la actividad del corredor, defi

nido en dicho !;exto como "el agente auxi 1 iar del comercio, con cuya 

intervenci6n se proponen, ajustan y otorgan los contratos mercan

tiles". Al efecto, se regulan los requisitos para ser corredor; la 
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autoridad competente para expedir el tltulo correspondiente para 

ejercer en una plaza mercantil; el otorgamiento de fianza, sus caraE_ 

terlstlcas y su Inscripción en el Registro de Comercio; las faculta

des de los corredores para perfeccionar los contratos que se otor

guen con su intervención y expedir copla de los actos asentados en 

su 1 !bro de registro, las cuales "tendrAn el mismo valor probatorio 

y surtirAn los mismos efectos jur!dicos que las escrituras publicas" 

segOn lo establecido en el articulo 66 del .texto original del Código 

de Comercio de 1890. 

Asimismo, se leglsl6 sobre el establecimiento y las facultades 

de los colegios de corredores; la prohibición que ten!an los corredE_ 

res de comerciar por cuenta propia y ser comisionistas, factores, d~ 

pendientes o socios de un comerciante, as! como de hacer cesión de -

bienes, y la calificación de fraudulenta para la quiebra en que pu

dieran caer, adem&s de las sanciones que pudieran merecer con motivo 

del ejercicio de su oficio. 

Los articulas 51 al 74 que integran ese Titulo Tercero, fueron 

reformados por decreto de 2 de enero de 1970, publicado en el Diario 

. Oficial de 27 del mismo mes y año, en vigor al d!a siguiente, además 

de haberse agregado cinco articulas transitorios. El nuevo articulo 

51 ampli6 la funciOn del corredor, al definirlo como "el agente aux_!. 

liar del comercio con cuya intervención se proponen y ajustan los ªE. 

tos, contratos y convenios y se certifican los hechos mercantiles. 
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Tiene fe pQbl ica cuando expresamente lo faculta este C6digo u otras 

leyes, y puede actuar como perito en asuntos de trUico mercantil". 

De la reforma de 1970, destacan también las siguientes innova

ciones: el requisito de tener titulo de Licenciado en Relaciones -

Comerciales o de Licenciado en Derecho para ser corredor; su der! 

cho a cobrar conforme al arancel; la reducci6n a mas de 5 del núme

ro de corredores existentes en una plaza mercantil para formar el 

colegio de corredores correspondiente, cuando originalmente se requ! 

rlan mas de 10, asl como la vigencia en toda la República del Regla

mento de Corredores para la plaza de México, hasta en tanto no fuese 

promulgado el reglamento a que se referla el nuevo articulo 74 del 

C6digo de Comercio. 
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5.2 CARACTER JUR!DICO QUE DEBEN REVESTIR LOS CORREDORES 

PUBLICOS. 

En el ejercicio de la actividad de Ja corredurla pCJbl ica -

atraves del tiempo se le ha dado el reconocimiento jurldico que m~ 

rece. 

Actua 1 mente se 1 e ha reconocido a 1 corredor su figura; por esta 

razOn le corresponde actual como agente mediador, para transmitir e 

Intercambiar propuestas entre dos o mas partes y asesorar en la cel~ 

braci6n o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mer

cantil; funje como perito valuador los bienes, servicios, derechos y 

obligaciones que se sometan a su conslderaciOn por nombramiento pri

vado o por mandato de autoridad competente. 

Los corredores pQbl leos actuan como fedatarios pQbJ ices para hi 
cer constar Jos contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza 

mercantil, excepto en lo referente a bienes inmuebles; as! como en 

la emisiOn de obligaciones y otros titulas de valor; en hipotecas so 

bre buques, navlos y aeronaves que se celebren ante él, y en el otar_ 

gamiento de créditos refacclonarios o de habilitaciOn o avlo; de -

acuerdo con la ley de la materia. 

Puede actuar como fedatario en la constituciOn, modificaciOn, 

fusiOn, escisiOn, disoluci6n, liquidaciOn y extinciOn de sociedades 

mercantiles y en los demas actos previstos en la Ley General de -

Sociedades Mercantiles; y demas funciones que señalen otras leyes 
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reglamentos. 

Las anteriores funciones se entender~n sin perjuicio de lo dis

puesto en otras leyes y no se consideran exclusivas de los corredor~ 

res públicos. (arttculo 6 de la Ley Federal de Corredurta Pública). 
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53' El papel de la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial. 

Es importante la colaboracl6n y el papel que desempena la Seer! 

tarta de Comercio y Fomento Industrial en lo que se refiere al Serv_!, 

cio que prestan los corredores públicos como auxiliares d!!i comercio. 

La Secretarla se encargara de cuidar siempre la seguridad jurl

dica en los actos en que intervengan los corredores; le corresponde 

aexamlnar a las personas que deseen obtener la calidad de aspirantes 

a corredores o a ejercer como corredores públ leos, asegurandose de 

que éstos sean personas dotadas de alta calidad profesional y recon.2_ 

cida honorabilidad; expide y revoca las habilitaciones correspondie,!l 

tes. 

La vlgi iancia y actuación de los corredores públicos ast como 

la de los colegios de corredores y la imposición de las sanciones 

que se pueden hacer acreedores cuando no se cumpla con 1 o que pre~ 

cribe la Ley Federal de Corredurta Públ lea, también es función de la 

Secretar! a. 

La Ley Federal de Corredurla Pública, hace referencia a lo ª!l 

tes mencionado en su articulo 3o. en cual se establece que corre~ 

pande a la Secretarla; 

!.- Asegurar la eficacia del servicio que prestan los 

corredores públicos como auxiliares del comercio, 

cuidando siempre la seguridad jur!dica en los ac-
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tos en que intervengan; 

!l.- Examinar a las personas que deseen obtener la ca

lidad de aspirantes a corredores o a ejercer como 

corredores públicos, asegurandose de que éstos -

sean personas dotadas de alta calidad profesional 

y reconocida honorabilidad. 

III.- Expedir y revocar las habilltadones cotrespo.!!_ 

dientes; 

IV.- Vigilar la actuación de los corredores públicos -

y la de los colegios de corredores; 

v.- Imponer las sanciones que prescribe la presente -

ley; y 

VI.- Las demas funciones que dispongan las leyes y re

glamentos. 
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S.4· SITUAC!OH ACTUAL OE LOS CORREDORES PUBLICOS. 

El corredor es de anti qui slrno origen, pues que en Egipto forma

ban una clase particular o casta. En Roma se desenvolvió la prof~ 

slOn, pero en el campo de las relaciones familiares, aunque ulterlo.!: 

mente actuaron en negociaciones de 1ndoie econOrnlca. Se conociO a 

estos interrnlediarios con 1 as designaciones de proxeneta, mediator, 

1 nternuncius. 

En la Edad Media se desarrollo la actividad de los corredores, 

la que fué reglamentada en los estaturos de las ciudades Italianas, 

siendo asimiladas sus funciones a las de un oficio público: de él se 

hizo un monopolio y bajo tal restr!cciOn se le ha mantenido hasta el 

siglo pasado, en que las nuevas legislaciones debi! ltaron pronuncia

darnente el privilegio de los corredores. Tales agentes mediadores, 

corno se les denomina en España, sufrieron un rudo embate en su situ2_ 

ción profesional cual en Francia la ley de lB de julio de 1866 decl2_ 

ró 1 ibre el corretaje de mercaderla, aunque mantuvo el monopolio en 

los dernas ramos del comercio; norma ésta que tuvo gran repercusión -

en la legislaci(m posterior de otros paises. 

En el nuestro, el ejercicio de esta actividad lo fué con carac

ter oficial desde la independencia, porque el régimen de rnonopol io 

fué Impuesto en las Ordenanzas de Bilbao. 

En la actualidad existe un tratamiento puntual de los actos y -
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funciones que corresponden al corredor público; el requisito de -

poseer titulo de 1 !cenclado en Derecho y acreditado una prktica pro

fesional de por lo menos dos años. 

Ademas se establece una regulaci6n precisa de los examenes nece

<arlos para obtener la habilitaci6n correspondiente: una definicl6n 

puntual del contenido que deben tener las p6llzas y actas autorizadas 

por los corredores; la reducci6n a tres o mas corredores el número n! 

cesarlo para integrar el colegio correspondiente en una plaza, as! c.e_ 

mo la preclsi6n de las funciones de los colegios de corredores; se -

elimina el arancel y se abre la posibilidad legal de pactar libremen

te el monto de los honorarios del corredor, pero estableciéndose que 

se debe "ostentar en forma clara y notoria a la vista del pObl leo, el 

monto que corresponda a los principales servicios que ofrezca". 

Conforme a lo antes mencionado se puede considerar que jurld!ca

mente 1 a act! vi dad que ejerce el corredor público esta siendo recono

cida; de tal manera que se ha creado 1 a Ley Federal de Corredur1 a Pú

odca aunque antes se encontraba regulado en el C6digo de Comercio. . . 
ES muy importante a mi criterio la Ley antes mencionada toda vez 

tque actualmente la figura del Corredor o Intermediario del comercio -

'10 es conocida as! como sus atribuciones y actividades que real iza 

rnn respecto a contratos, convenios, etc. 

Considero que se deberla de dar mayor conocimiento a las personas 

de que existe un agente mediador de comercio dotado de fe pública. 
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COMENTARIOS. 

1.- El Registro Público de Comercio tiene sus origines en el Regis

tro Público de la Propiedad y es hasta la Edad Media en que ve

mos que se le da una pub! icidad a situación económica de los c!!_ 

merciantes a través de las universidades o gremios. 

2.- El primer medio de publicidad de los comerciantes la encontra-

mos en la Edad Media, con la inscripción a las universidades o

también llamadas organizaciones o corporaciones gremiales. En -

ellas se llevaba un registro y control interno de los comercia!!. 

tes afiliados y se informaba de su solvencia económica de los -

comerciantes a través de las universidades o gremios. 

3.- Es importante decir que el florecimiento de las sociedades fUe

en los paises germAnicos, donde se dió un gran impulso al Regi~ 

tro de Comercio. 

4.- No obstante que el Registro Mercantil es de carkter federal la 

creación y organización de los Registros Públicos de Comercio.

se encargó a las Entidades Federativas de ahi que cada Estado -

tenga sus propios Registros Mercantiles que por lo general se -

encuentran dentro de Ja estructura orgánica de sus Registros P.Q. 

bl leos de la Propiedad, que si son de carActer local. 



CONCLUSIONES. 

PRIMERO.- Debe resaltarse Ja fUnción del Registro Públ leo de Comer-

cio que no es una función meramente administrativa, sino -

un órgano de publ icldad (artfculo 26 del Código de Comer-

clo). 

SEGUNDO.- El Registro Público de Comercio es una de las institucio-

nes fUndamentales para Ja realización de ciertos actos o -

negocios jur!dicos que conforme a la ley deben revestir. 

TERCERO.- La Inscripción de las personas tiene el doble objeto de -

distinguir a los comerciantes, especialmente cuando impera 

el criterio formalista para Ja calificación del comercian

te y hacer constar de manera oficial su situación jurldica 

CUARTA.- El Registro es obligatorio para las personas morales y po

testativo para las personas flsicas. 

QUINTO.- El Registro deberla orgnizarse con personalidad jur!dica y 

patrimonio autónomo por Ja razón de que tiene fines pro- -

píos ya que tiene posibilidades de un patrimonio autosufi

ciente he independiente del Departamento del Distrito Fed~ 

ral o del Gobierno Estatal. 

SEXTO.- La Transformación de la infraestructura legal, org~nica, -

financiera, material y de personal de Jos Registros Ptlbl i-



cos, precisa de cambios esenciales en Jos sistemas tradi-

clonales de gestión documental y de servicios. Es precisa

mente un punto de Intima relación con Jos corredores pQbl l 

cos. 

SEPTIMO.- Al igual que en otros paises de América o Europa Occiden-

tal, en la RepQblica Mexicana los Registros PQblicos de la 

Propiedad y del Comercio son instituciones investidas de -

fe pública y se organiza en una administración altamente -

especializada que el Estado ha establecido para el servi-

cio de Ja sociedad y de Jos particulares, a fin de garant.!_ 

zar una seguridad y publicidad jur!dica, un adecuado con-

trol técnico y administrativo sobre los bienes patrimonia

les o las actividades mercantiles, civiles y financieras. 

OCTAVO.- El Registro PGbl leo de Comercio hace posible el conocimie_ri_ 

to de ciertos datos relativos a las condiciones en el eje!:. 

ciclo del comercio. Ello equivale a publicidad, Ja que se

realiza no solo en interés del comerciante si no también -

del pQblico en general, es necesario facilitar Jos tr~mi-

tes consultas registra les desde cualquier región del pai s. 

NOVENO.- La seguridad en la información registrar resulta insusti-

tulble para el buen funcionamiento de una economía 1 ibre -

de mercado. Su actual organización y funcionamiento tam- -

bién ha permitido configurarles como instituciones de in--



formación estadistica. 

DECIMO.- Los Corredores Públicos certifican acerca del curso o pre

cio corriente de los valores, mercader!a y suministran !a

prueba de los negocios que han tratado, asi como llevar a

buen término las negociaciones y sobre todo el servir de -

testigo oficial del tratado concertado haciendo su palabra 

"Fe" en defecto de prueba escrita. 

DECIMO PRIMERA.- El corredor es un notario públ leo en el orden de la 

contratación mercantil, un funcionario a quien el Estado -

otorga la facultad de Imprimir fe y autenticidad a los do

cumentos que expide en ejercicio de sus funciones. 

DECIMO SEGUNDA.- La Secretarla de Comercio y Fomento Industrial tie

ne un papel muy importante en lo que se refiere a la vigi

lancia de las actuaciones y actividades que real Iza el co

rredor, as! como también la imposición de sanciones. La S~ 

cretaria se encarga de expedir y revocar las habilitacio-

nes correspondientes. 

DECIMO TERCERA.- La proposición que se hace, es dar a conocer a las

personas de la existencia del corredor público y sus acti

vidades, pues en la actualidad pocos conocen a éste media

dor del comercio; por lo que su función estA relegada, 

siendo de gran importancia en la trascendencia mundial del 

comercio. 
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