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INTRODUCCION 

La sociedad y el pueblo el<igen que las instituciones creadas en el 

entramado social garanticen la seguridad jurídica que es necesaria para el 

posible desarrollo de lo mimos individuos, v.  sólo el Poder FlUolico, en 

su carácter de recta-  de la vida social, y en particular jurídica. es el 

que tiene esa misión y esa capacidad para enitir normas y crear los 

organismos necesarios para tal fin. 

La Seguridad Jurídica se encuentra dividida en dos grandes ramas, 

correspondiendo la prigera a la que se refiere a los mandatos dirigidos a 

los poderes públicos como garantía al ciudadano de los posibles excesos y 

arbitrariedades del aparato estatal, y la segunda, que es en este caso, a 

la que le corresponde atención especial en el preconte estudio, la que se 

refiere a la relación entre particulares que afecta directamente los 

derechos subjetivos en el tráfico jurídico en general. 

Es en esta última, como dijimos, 

para adentrarnos al estudio que 

enfocareTes, en primer lugar, a 

nuestro aparato normativo de los 

confianza en las actividades que 

en donde encontramos el campo propicio 

nos hemos propuesto, para lo cual nos 

demostrar la importancia de dotar a 

elementos necesarios para dar certeza y 

implican el movimiento de este tráfico 

jurídico, no sólo dictando ordenamientos acordes y claros que faciliten su 

cumplimiento, sino creando instituciones adecuadas para ayudar a la 

obtención de esa seguridad. 

Estas instituciones que aparecen especialmente al servicio de esa 
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seuridad y que yen llenando e53 necesidad jurídica son e:aloe:talo-ente 

importantes en un `Sistema jurídica Latino cono el nuestro, donde SU 01154R 

naturaleza conlleva la necesidad de satisfacer ciertcs requisitos 

indispensables sin los cuales no acdría ser posible la eJecución de la 

misión y la obtención del cbjetiyo que a dicha institucian se le ha 

enccmendada. 

Lha institución que sirve de ejemplo claro en este aspecto es la notarial. 

El notario, en el caso concreto, el notario mexicano, pertenece al sistema 

de tipo latino, es decir, heredero de la tradición romana de los derechos 

espaZol y francés. En todas las 72 leyes notariales del país, se considera 

al notario conp un licenciado en Derecho especializado e independiente al 

que el Estado le delega el servicio público de dar fe, quien lleva 

inherente la obligación de asesprar imparcialmente a las partes y provoca 

que el de omento autenticado. adquiera el valer jurídico de plena eficacia 

legal y esté dotado en los negocios de presunción y de verdad oficial, 

convlrtiéndase así en el instrixento público notarial, que ha sido 

tradicionalmente un vehículo de CERTEZA Y SEGURIDAD JURIDICA en el tráfico 

negocial, y que sólo resulta contradictorio mediante sentencia definitiva 

del juez competente. 

Otra institución, que si bien tiene Una larga existencia y tradición en 

nuestro sistema jurídico, ha aparecido más recientemente con este 

carácter, es la Correduría FÑ:ilica. Si bien el carredar tuvo desde sus 

inicios la función de facilitar la aproximación entre compradores y 

vendedores, posteriormente es considerada par el Estado cono una 

institución can las características neccwrias para ser dotado de las 

atribuciones de un fedatario público, y actualmente, no sólo cono eso, 
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sino como un verdadero Profesional del Dereoho. que entre otras iwcicnea, 

tiene la misión importantísima de hacer efeztiva la seguridad Jurídica que 

la CtnstituciÓn Política garantiza. Este es el aspecto central, obJeto de 

estudio del presente trabajo: el de evidenciar la importantísima misión 

que la nueva Ley.  Federal de Ctrreduría Riblica, recientemente aprobada y 

anwa en vigor ha encargado a estos profesionales, y que de ninguna 

ini4riera puede ser minimizada. 

Como dijimos, la función de otorgar Fe pública y de proteger la seuridad 

jurídica, salo puede ser delegada per el Estada, al que el pueblo par la 

soberanía que tiene, le ha encargado. 

Ftr esta característica concreta, las institucianes y personas a las que 

el Estado le ha delegado dichas funciones, no pueden ser consideradas 

simples prafesianistas independientes, sino verdaderos particulares can 

una función pública, Esto se debe a que dichas instituciones no prestan un 

ordinario servicio jurídico liberal, sino que configuran de verdad una 

nueva y diferente profesión Jurídica de naturaleza mixta, es decir, se 

convierten en juristas que actúan a su vez como abogados independientes en 

funciones de un servicio público. 

Esta es la razón par la cual, el servicio que prestan estos funcionarios, 

en su función de dar fe y examinar la legalidad del contenido de los actos 

que autorizan, no es un servicio profesianal más en un sistema de economía 

de mercada y par tanto, sujeto a las leves de la libre concurrencia, sino 

que cuando se trate del servicio jurídico que presten estaremos sin duda 

en presencia de un auténtica servicio pública que debe ser regulado por el 

Estado en beneficio de la población usuaria. 
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Ce .alai la encri necesidad de hacer un estudio prafLndo de la función de 

7~- ided Jurídica encomendada actualmente 3 la Institución de la 

Gprreduría FY.tblica, basandanos en un análisis de 5U naturaleza, sus 

orígenes, las funciones de los elerentos que ejercen tal actividad y de su 

práctica cotidiana, a fin de hacer un balance objetivo de las 

consewencias y la trascEndencia de dotar a esta institución con la 

iirportantísima misión de ejercer el control de la Iknalidad y de la 

regularidad de las relaciones mercantiles, para garantizar su adecuación 

el Ordenamiento Jurídica, va que la intervención que tengan estos 

funcionarios deberá avocarse a la consecución del goze y ejercicio de los 

derechos privados y.  la seguridad y certeza en 109 hechos y actos 

mercantiles para proporcionar le CONFIANZA a la que tienen derecho las 

ciudadanas, que es principio constitucional. 
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I.- LA 5EELPIEAD JURIDICA. 

1.1.- ICUCEPTO 	EEGURIDAD SEWRIDAD JLPIDICA. 

Idea de Saguridad. 

El término seg.tridad deriva del vocablo latino "Eecurus (a-un) 

significando "sin cuidado", "sin temor", "indiferente". Asimismo proviene 

del adjetiva ccopuesto del prefijo "se" y a su vez, del sustantivo "cura 

(ae)", en su acepción de "cuidado", "manejo", esto es, "auto cuidado", 

"auto manejo". Derivado de esto y en términos estrictamente lingUísticos. 

podemos decir que el término "seguridad" es equivalente a la actividad 

realizada can propia control, y que hace exclusión de imponderables 

estimadas como inexistentes. 

Presupone, par tanto, una certeza en un resultado, del que se consideran 

excluídoa cualquiera riesgos, y que implica una autoafirmación del ser 

humano que, haciendo a un lado las incidencias, no par inexistentes, sino 

par improbables, presenta cano términos fundamentales al sujeto y al 

objeto de su actividad, en bUsqueda del dominio de los acontecimientos. 

Fresine la seguridad, como fundamento de su propia existencia, a su 

antítesis o contrapartida, que comprende todos los riesgos que puedan 

frustrar dicha seguridad, y reclama en el sujeto la percepción del tiempo, 

ya que el fin que la seguridad persigue sólo es concebido dentro de una 

continuidad del espacio en el tiempo. 

La seguridad deviene, pues, una nación exclusivanente humana, pues sólo el 
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h~s es el enic:z yi:Ionte ccri nccion de tiempo, y porque reacciona 

con respuestas nc 1~21,3,t9E,  e irrefleuyas. sino CWO reDJ1t9d0 ante un 

calaAlo de prtaollidades. E este aspecto hunano. el que percibe la 

sey_ridad ,::COD une ausencia de un tenor ante un riesgo. por conocerse el 

resultado corcreto. y que no implica la ine, istencia del rieso, sino la 

aceptación de que no surgira como incidente. 

Snurldad 11..1-  id 

Juridicamente, le seguridad que interesa es una de carácter social, no 

individual. 

La seguridad Jurídica, en cuanto "categoría sccialógica", es pues, tivAy 

diferente de la sejurtdad que es concebida como un saber histórico o COMO 

una e:,igencia individual. Esta se uricied que interesa al derecho es una 

afirmación social (que deriya a su vez en la propia seguridad), aun cuando 

vaya Independiente de su concreta y material realización, y aunque tienda 

a ella. 

Podemos decir pues, que la Seguridad Jurídica implica "la afirmación de un 

presunta saber", Una convención social, pues es normativa, esto es, deriva 

de la que es calificado como normal en un compartamiento social, pero que 

no e<cluye a lo anormal, sin que simpleeente no lo considera, pues no debe 

ni puede considerarlo. 

Sobre el origen profundo de la imperiosa necesidad de seguridad en el ser 

hunano, el Licenciado y Notario Nblico Adalberto Ortega Ruiz citando al 

maestro Recasans Siches, res dice: 
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"En el ITe4. -e:no 	 ET7) 9t-Se 	 . 

el 	1.1er 	 r 	:Dr-si:TE3" 311):-.1"";¡:,7! 	 .T64",:: 	t" 1 	5.7.1., 	 9 'II' 	CI 

I 	 so de 	 I 3 	Se) 	I 	. 	eso 1 

Dct 	ac 	,Z-91 	r+.71 	et 	 r'1,7) Clet 	9 de 1 es; 

tas 	 al 	,t11 I 	 Ct 	Fii:j 	_TI Y 31 	r- 

1. 	C."1". 	H.,3171,14- 	 k.31-  in ?+j 	1 	 " 

ID:4"11:Cir -a- e 	9 	t 	I 	 :.3 	 i 	• 	'e/-  31Trt5 

ndLi.d9l31 e. 	e. 1 der-,:.--..,cho h 	l•-lac],iiCS 	p 	 ,_in 	1. i-te 1 1.$d b 1 e ,...4 -91911C 1 A de 

ce - t.ez.:3. en la 	 . 

Siguiendo al prccic aoestro RecaSéns El ches, éste nos e<CJI ic 34 

"Se puede explicar esa función de segix t dad Jur idt ca que en 

el 	EereZhO enC9r1-9 per vio de CCITO Ar 9C1 n CCM 1 9 	ón 

de Eeguridad que 19 técnica deserpeRa en otro orden de 

cosas. El hckrbre priTitio se S I ¿int.? aterrado ante el 

e7,pe:tculi.Z de le Naturaleza; presencia Ln conjunto 	de 

tunultuos.a sucest 	, cuyo mtg:-..r..ato 1...j0.9r-  9 	e.sto 

le chltqa e 	pendiente del contorno, en constante 

Í:1,21-7,t2i.d.r., de un in!. edlj p:'.4suco. Y ' el."1 ª  1..ra nezesidad 

de dcm-linar la naturaleza. de 77,3ber a qué atenerse respecto 

a. ell 3 . 1 iapulso de esta neCe31 dad elabora 1d técnica 

para creerse un al.argen de holgura o de relativa se:pridad 

en el col'a-lps. 

(11.- "MOIDRIA" de la Academia Mel<icana de Derecho Notar i al , A.C. Tarso 

II, pág. 15. 



Pero el hombre no tan apio eceriffenta el dolor de la 

inseguridad irsnte a la naturaleza, sino que también s 

plantea analcno problema respe:to de los demos horbres; 

siente la urgencia de saber a qué atenerse en relación 

con los demás, de eaber CMID se compactaran ellos con el 

v qué es lo que él debe y puede hacer frente a ellos, 

precisa no sólo saber a que debe atenerse sobre lo que 

debe ocurrir, sino tanbién saber que esto ocurrirá 

necesariamente; esto es, precisa certeza sobre las 

relaciones ceciales, pero adenás de la seguridad de que la 

regla se curplirá, de que estará poderosamente garantizada. 

Frecisa saber qué es lo que ocurrirá con el ganando que 

apacentaba o con el árbol que cultivaba, cuando esté 

durmiendo o se ausente; qué es lo que pasará con su 

conpaKera, cuando él no se halle a su lado; en 51013 tiene 

la necesidad de saber qué podrán hacer los demás respecto 

de él, y qué es lo que él puede hacer respecto de las 

demás; y no sólo esto, sino que taffbién precisa tener la 

seguridad de que ésto será cunplido neccdariamente, 

garantizado, defendido de modo eficaz, 

El derecho eurge precisamente cono instancia determinadcra 

de aquello a lo cual el hombre tiene que atenerse en sus 

relaciones can los demás -certeza-; pero no sólo certeza 

teorética (saber lo que se debe hacer>, sino también 

certeza práctica, es decir, seguridad: saber que ésto 

tendrá forzcsaaente que ocurrir, porque seré impuesto 

por la fuerza, 5i es preciso, inecorablemente. 
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El 	..l1e.:110 r: es puro dictamen. mera iTO.:11, e ri0 ncrina 

'21,2 culplimiento seguro, norma garantizada por el 

ma:::imo pod + xla.l , ocr el Estado, a CLX,'Q impar io no se 

pcdra. 	 eS al conJunto de tal necesidad de 

segLiridad, de garantia irrefragable, que surge el derecho. 

esta es 9.Y motivación primaria, sil in115 honda raiz en la 

hunana." (":1 

E lo antericrmente transcrita, ',euros que el maestro aludido menciona dos 

.elerentos necesarios para la con-formación de la seguridad juridica: 

a).- Lh elenento cognsoitiyo que implica el saber que en rana situación 

determinada, deben ser realizadas ciertas acciones que lleven a un 

resultado taabign dado por conocido. 

b).- Un elenento practico, que implica el saber que dichas acciones 

tendrán forzosanente que ocurrir. 

Respecto del primer elemento, podemos mencionar al filósofo Epinaza, 

citado per el propia maestro Adalberto Ortega Ruiz, cuando nc dice, en su 

Tratado Teológico Fdlitico: "13 verdadera aspiración del Estado no es otra 

que la paz y la seguridad de la vida. Pa-  lo cual el mejor Estado es aquél 

en el que las honbres vlyen armónicamente 'y cuyas leyes son 

respetadas...", y el propio maestro concluye: "Claro está que can la 

certeza y le seguridad no basta, pues la certeza y la seguridad deben 

darse en normas juntas, pero certeza y seguridad constituyen el sentido 

(2).- 'den. 
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rec,prcc:dad 	 que les 3ctos , en ca.-1,3 de no pro.,...jcar 

(7) 	Iden. 



reciprocidad, en caso de que sea violado el arden de reciprocidad 

imperante, surgirá una sanción para el violador y.  un resarcimiento para el 

ofendido". (4) 

Manifiesta el propio lel5en: "Al surgir 3 la vida .sozial un conjunto de 

normas que establecen y determinan caro debe actuarse en cada caso para 

propiciar esa conducta recípro:a. surge el crden normativo, que organizado 

jerárquicamente, permite la realización de la vida sDcial". (5) Junto a 

ese arden, que acepta el pensador aleTen, aparece lo que el llana "la 

regla", como una elólicación 'Je la norma, que se aplicará siempre a los 

casos facticos que se presentan en la realidad de la vida. En la medida en 

que la regla y la narma coincidan, surgirá la eficacia constitutiva, es 

decir, para Velsen, la norne es válida en cuanto eficaz. 

Este principio enunciado por Kelse-1 fue muchas veces objetado par varios 

pensadores, como el maestro Guillermo H. Ftdríguez (6), quien considera 

que no existe tal coincidencia, o podríamos decir mejor, tal necesidad de 

coordinación entre el orden normativo Y el arden causal, para que la norma 

sea eficaz. Para el maestro aludido el orden normativo tiene operancia 

constitutiva por sí solo. Es el caso del Fey Midas, que todo cuanto tocaba 

se convertía en aro, y manifestaba que era un error esperar la 

coincidencia aludida: los hechos, al Ser-  tocados por el Derecho, se 

convierten o quedan constituidos en Derecho. 

(4).- rb., pág. 17. 

(5).- Citado por Ortega Ruiz, Idem. 

(6).- H. RODRIGUEZ, GUILLEM, "La Segtridad Jurídica", en REVISTA DE 

DERECHO NOTARIAL Nüm. 59, AM XVIII, pág. 56. 
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Sin qL tai-ie razón al maestro Podr ieuez. es necesario s&ialar que si bien 

el orden nermatio sí tiene operencia de carácter cnnstitutivo, esto 

derivado de nuestro propio sistema latino de derecha, acede el MISTE) ncce 

para. amoldarse u e;rr]idar 	la situación fáctica imperante, no puede 

tenerlo en tal magnitud que ignare las situaciones acciales ekictentes 

para sk_k aplicación, pues si bien en principio el Eerecho es creado para 

determinar el cÓmo debe actuarse en cada caso, dicha creación respalde 

siempre a un relamo 'sial o político, que puede ser más o nenas 

satisfecha en un ~anta dado, aunque lo ideal fuera que cubriera en su 

totalidad la necesidad completa de le normalidad. 

El derecho es y ha sido la sustancia de la armonía colectiva, y coi tal 

se conforma de una acumulación de elDeriencias canales, que al ser 

asimiladas per la saciedad de manera racional, se integran en un proceso 

del cual derivan coi resultado las normas que lo integran. For tanto 

dichas normas contienen lo que hay de regularidad y de constancia en el 

acontecer social, dejando a un lado lo irregular e incidental. Cono 

consecuencia la aplicación de esas normas intentan prevenir lo nuevo con 

una a<periencia pasada, e fin de buscar que los efectos se den conforme a 

esa e4eriencia, feriándose así una relación dialéctica en que la realidad 

crea y conforma el Derecho, y el Derecha, reaccionando respecto a la 

realidad, la trata de prevenir y par tanto, a su vez, la conforma y luego 

la crea al cambiarla. Dicha relación dialéctica, sin albarga, no es 

meramente reguladora de prozesos naturales ni resultado de una vinculación 

que pueda ser estudiada par las ciencias a<actas, sino resultado de un 

proceso del devenir social que par tanto, queda sujeta a las accidentes de 

esa naturaleza que en el ámbito concreto se pudieran suscitar. 

- 15- 



se 	pues, respecto de dicha ....inoulación, una relación, no de causa 

3i no de «undaffento e CC113,2.1:1 Ja- ne, 

GDW reDAteaQ le Seguridad Jurídica, cano el Dere:no, no significa la 

respuesta mecánica del pasado ante el presente, 	sino que sterpre nos 

muestra le tendencia prcbable, de manera general y social, y siempre 

cuando no se altere el criterio de normalidad, y sin tapar en cuenta, por 

supuesto, las situacicnes concretas que se generen O resulten. 

De lo :anterior-  se desprende que le operancia constitutiva del orden 

na-mativo tiene grados, es decir, le validez y le eficacia de le norma se 

explican como grados constintes de le operancia de legalidad. 

De todo lo anterior encontraremos que en la vida social y el orden que la 

rige implican siempre la relación Derecho Fersona o ente capaz de tener 

(derechos y obligaciones), responsabilidades, y solo mediante esta 

relación se estructura día a día el orden normativo y solo con el 

mantenimiento de esta relación es posible explicar le función del derecho, 

como proilacto del Orden Social. 

Así, en le creación del Derecho, en su vigencia y aceptación, es posible 

la vida social, relación indispensable para el desarrollo de la HLIffonidad 

y la convicción (certeza) de que esa reciprocidad de la que Kelsen nos 

habla se realizará actualizada, en nuestro concepto, le Seguridad 

Jurídica. Es decir, le garantía de que el Orden Jurídico creado de las 

relaciones del entramado social se cumplirá, y por tanto, la eficacia can 

que se cumplen las normas jurídicas constituye la característica de le 

say_ridad jurídica, pues sólo las instituciones de derecho que son 

- ih - 



eficaces eubsisten. as que dejan de serio desaparecen. 

oceews citar 9 Emani.Jel Vent cuando dice; "El derecho es el 

ccolLnto de condiciones, merced a las ceales la libertad de cada Liflo es 

compatible con la libertad de los demás, ssgUn el principio universal de 

libertad". Esta nos hace pensar que la Seguridad Jurídica crea, además, un 

equilibrio que en su ccncepto más amplio, implica la convicción de que en 

la relación spcial, el caso sci-a juzgado constituida por loe integrantes 

de la sociedad (no sólo por los jueces), de acuerdo con las principios 

estrictos de la Ley, y de que la vee ia. general será efe:tivamente aplicada 

de forma constitutiva al caso particular, y que en virtud de la claridad y 

fijeza del Orden Normativo, de la corrección de los procedimientos, de la 

actuación obligada y controlada de los jueces, será jurídicamente 

imposible que deje de operarse el Derecho Vigente. 

De la misma manera pedemos enfocar esta definición del ccncepto y 

características de la Seguridad Jurídica en la Temería de los Derechos 

Subjetivos y.  Objetivos del Maestro García Máynez, que pienso, nos servirá 

para fijar debidwente el concepto y elementos de la Sejuridad Jurídica. 

Encontrares en esta definición del maestro aludido, un Derecho Eubjetivo 

como la posibilidad de eigir un derecho, el cuTplimiento de una 

obligación o de una responsabilidad, en su caso, a la actuación de que 

otro está ebligado, otorgando la posibilidad Incluso, de mover el proceso 

mediante el cual hará valer su derecho; y un Derecho Objetivo, como las 

normas generales impuestas coercitivamente, a las cuales es indispensable 

- 17- 



rrejlar la conducta (7). El respeto a la posibilidad de 'operación del 

primaro, la ac.eptacián astricta del 	segundo, en 1,-.1 convicción de que 

encierra el concepto de justicia imperante, la confianza en la eficiencia 

Cal que se opc-ara el Lk.recho, son los elementos de la Seg. uridad Jt.rídica. 

Vemás pues, el c.:31.3cter 	trascendente nue  tiere el sentido de 13 

Fiegur i dad 	 1 	i Cr irkg.0 ión del Eer -.ho, .T.DTP.7 eleiwto, in:sterie 

 4:i.edairEnta1. de 13 spar 	del 5,--24-eáno, e t3.1 gr3do, 

que pcdsnos decir que dicha se:pridsd es el ',ato,-  f:ungaii-P.nts1 de lo 

Juridico. sin el cual no puede ni paJri3 rtsber Derecho. Can esto no 

querelles decir que le Se:11.11'i dad es el ‘,,álor iJnico y supremo del Lerecho, 

pktes en éste 7:e deben pl. A-Zidler LID 	ie. de ‘..91. Qt" In de rengo 51411.1" i Cr 

jLrit C:1:i, llbe+-tetl, bien ccnún . Pncra bien, -aunque el Cerezna se refi...4".a e 

esos ',,alcres y encuentre en ellos su justiíicacián, no los ccntiene dentro 

de su ccricepto. Lo que se contiene en la misma scencis t,ortnál del 

Censcho, 	a idee de 	i dad . 6  

El Maestro Pdalberto Ortea escribe: " Sin :.-_".egt.tridad no hay Derecho, ni 

bueno ni malo, ni de ninguna clase. Cierto además que el Ikreoho debe ser 

justo, ser,.ir el bien fo-rokn etc.: si no lo hace será injusto, estará 

icsgo, repreE•entará un msltayo. Pero en cambio, si no represente 

un orden de .D.e.;uridad, entcnces no hay derecho de ninguna clase. Le 

injusticia se .opone e la justicia, el 'yerro, en determinados fines, Se 

opone e la utilidad oyrún, pero en cambio la -ausencia de Eegi..(ridad 

(7).- Cfr. 1:3t'7 12I,A PVAltf.Z, Eduardo, Introducción al estudio del re-echo, 

ed. Edit. Por-rUa, Mé;<ico, 1934, pp. 193-3A. 

(E).- H. FGEf.I13.EZ, ain i FT:no, C. cit. p. 16. 

- 16 - 



Jurídica niega la escencia mima de lo jurídico. LA SEGURIDAD ES EL MOTNO 

RADICAL O RAZON LE SER DEL DERECHO." (9). 

La Seguridad viene a ser entonces, el fin originario de lo jurídico. Sin 

embargo, aunque esto no se pone en duda, es necesario hacer una breve 

reflexión sobre esta afirmación que sin dejar de ser cierta, encierra en 

sí elementos que pueden llegar a conclusiones que han llevado a grandes 

pensadores a elevar este valor cano fin máximo que persigue el 	Derecho, 

sobre todo autores emparentados con el idealismo kantiano, incluido 

Kelsen, que niegan la existencia de una ética material de bienes y fines, 

y quienes colocan a la seguridad cano la característica y fin esencial y 

exclusivo de lo jurídico. Su premisa esencial se centra en la idea, ya 

expresada anteriormente, de que donde existe una conducta cuyo 

cumplimiento ha sido asegurado par una sanción que impone el Estado, 

siempre existe un deber jurídico, no importando su contenido. 

Pienso que esta afirmación lleva a examinar la cuestión de las relaciones 

que existen entre la Seguridad y la Justicia. El Doctor Jorge Adarce 

Goddard toma esta premisa y cuestiona si la verdadera seguridad conlleva 

única y exclusivamente la presencia de un arden que regule la conducta de 

los individuos en las sociedades y de que ese arden se cumpla, que sea 

eficaz y de este modo, incluye a la Justicia como elemento que lejos de 

estar en un plano de accidente dentro del concepto de Segtridad Jurídica, 

lo incluye como escencia misma sin la cual no tiene sentido el concepto 

mismo. El mismo nos explica: 

"Ahora bien, puede existir una ordenación de conductas, 

impuesta por los órganos establecidos, que se curpla y 

(9).- Idem. 
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:5.9 I d 9 	crsacic,:nes .7p:ritales v re,jricas, CYJIDD 	 óg 

:u jet.:0 9. 1 	 prcclas de caractsr dialectico que I R rigen. 

Ekantro de esta cmcsoci 	de 	la 53...:1Ur 1 dad Jur idi 	..7,:q1"17 una relaci5n 

dialectica, ocop nos a.:.plica el maestro t,,'112quez Fote, debe determinarse el 

p r 	-9.if()z de actuación de la inizma, pues se da otra noción de Seguridad 

Jur " ¡di 	due '',;:crre por camiras 	i S-t- 	" , 9.1:1n cuando no se desconozcan 

BUS CCre...2,".: i Cee. 	t IT135 	) 

Esta 1-elaciljn 	ectica dLie .:-.cncrirka la 'Et-3guridad Jwidic 3 , 	acuerdo 

con lo que asienta 	propio Maestro puertorriqueño, responde 3 la 

ex igencia 	captar la real i dad del f en átT1-7.fle) 	j. 3.1 , y por tanto se ofrece 

..7:ol-no un inStrLmanto idáned en dos airbi tos: 

Históricamente, para poder captar un determinado significado del 

.fenómanc solial en un aorento pasado dado; 

En e). prcoio prese.nte, pues al buscar el significado actual de la norma 

que ha de aplicarse, 13.2 impcne la necesaria indagaci,5n de la conciencia 

SO: 	St ente en tal mcgrento, que dé son. tido s la norma _aplicable ccn 

carArt.,,,r actual. 

Par-a el maestro 	Eote, en el alpecto hist.tr-ico, 19 apree.nsión del 

-signi.ficado de 1.3 i'l0r111:3. origina, e.videnterente, una segul-idad estática, 

'Ó).- ',)ázduez Fote, Eduardo. "EEELPIEV-il 1) Y 1:MEZA EN LAS SI -ruiz 10tEE 

3LFIDIM El',11:3BILIPF<IAS 81 Lr3:1 ESTPCOS LtJICOS CE ~ICA", en Revista de la 

P,,ICLI1 tad de Cherecno de 1u Lir 1 1 ','er da.d Nacional i'4.).tónana 

XXXI, 4:lacro 17.'(.:). :sep.tierbre- diciertre 1991, pág. 817. 
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1e zustne.cim 	c-slijic.3cicnes JuridiP,J 

ci..5rs 

el 	 "::t14-,C19-1C1.71 	 a 	 5u 

dinsirai:s que IntYs- i,,s, pues 

.J.7..ccer el ,r,srcb de reierencii, 	uue *Se Tisnii:test-3n, 

13s 	 135 cualea, Porque 

pr. s.7.is.ggpsits presJipa-;9.; r. sciuSlis, se syxstsn A uns estructura ir-a bien 

(12. 

El maestro Vázquez Bate, citando a Betti E., en su "Teoría General del 

Negocio Jurídico" (13) nos explica que gracias a este fenómeno jurídico, 

podemos comprender "cómo las normas de un Mi9110 orden jurídico están 

ligadas entre sí por un nexo lógico de subardinación y coordinación y, al 

mismo tiempo, viene a de estriar que la nueva situación jurídica dispuesta 

por una norma singular, lejos de ser algo separado y distante del supuesto 

a que corresponde, no es más que un desenvolvimiento de situaciones 

jurídicas dispuestas por otras normas...". Finalmente el mismo maestro nos 

indica que esta relación implica, como aspiración de los sujetos partes en 

aquella relación, la obtención, a título de efectos, de un resultado dado 

por conocido, y nos muestra como es, a partir de aquí, que adquiere 

sentido aquella otra seguridad estática, cama afirmación del pasado en el 

presente. Esto es lo que también se denomina, y con mejor expresión 

CERTEZA JURIDICA". (14) 

De la misma farola nos plantea esta situación el Doctor Jarge Adarce 

(12).- Ib, 	pág. 816. 

(13).- Idem. 

(14).- Idem. 



7J-dd.erd. el flef›,2r ,ne ore,e elicación de 1,7, que Pgr.,:i 1 	la Eigguridd 

_1- : Ice desde .i..-7r15 21:V)Cr5 	22iJOICS Je 	 LiVls eb:etio 	etrd 

suujetv,o. E] 11)1ZITC in'.estiq3der 

'DaDde el ;;Lnto de yiste surijetivo, la seguridad 

le ,:TEz r:el '..e tiene el indi..-IdU0 de que 5j1-5 	ó 19rike5 

le serer) 	etacos; pero este ezn..4c,ción no se 	prgiuce 

51 	J nelbo no e 1 sten en le vide sp19.1 lee cwdlciwes 

re":1..»srides per tel efe:to: 1a .:Jrgenización judicial, 

el 	CUYE!ri.D.D de DGI 1C 15 	leyes abrepiades , etc." (15) 

Besde el punto de vista eldJetio, la seguridad edulyale e la ceistercia de 

un crden 	1 91. Ji..¡StO 	lea:: cuyo euirpl un ento esta g.seguredo per la 

ca,:;cci ,t$n 

Le lo gntericr~te e-nuesto, es de heder notar que pare Yezouez Eote, 

Segwided dialectieemsnte concebida y certeza jurídicas, gdn dos conceptos 

intime,Na-te ligados, ..luce esta lAtine depende en su validez de le 

aplicación del contenido de le Grinera. La seguridad, en 9_1 noción 

ee -sólo :?.1.:1-)z1ble Te.diante ese continuo devenir histórico que 

cereeterize su previa naturaleza 	eso también difiere de la certeza, 

que dependiendo de ;a briara, es me:anida. pudiendo llegar el manento en 

que las pretenciones de .~.5 seer' contradictorias entre sí. Es en ese 

caso, cond lo indica el maestro puertorriqueño, "que un postulado 

fundeinental en le bedria de le interpretación reclama steirldre v en todo 

caso la _3.c: a 1 1 :113C /..5r1 ...Je 1 e 	pare que tenga un prcpio efecto en el 

(1'.D.- Verlos 4..ttores, cp. cit., pág. 2885. 



,v,..yento en que 	aplica, cz,nvaletanente 	3par, 3Jeado 	di 	del 

nCe•17,..r..1 	 1 .111, 	Ce•IT19 	 9 I 	1. 	1:1 , 

'.' 	c 3.10 poi-  el 	9 itCr 	 1,- 3.tandc, 	c. 91 ; C:14 (Di") ria 

(t.norl de 13 actalidad del 	 icr el JILI.e el intar;:rete 

e llamado 3 	 per el Tusino el 174-'3--e 	:rel—o 

,r0:10 	 dentro y a. r9Kd...er 

prcv t 	5.0 ti-1:31 1 	 eGIDJ 	 er 1 9-1.: 1 9. de . 1 r.1.9 

per-  t 	e 91 pasado, ea 	a prcpcnórelo (icor.) 	 de 

eperie-tcla propia a tra..., s de una trasposicin en el circulo 

de 13. propia 	 ef.1 .-irtud de 1 	MiS(713 síntesis 

ciln que le re.concee cwstruve, 

A trayós del ti e4DO IP:ft-  91 e '', -re) devenir 	, 1,,A3 creará 1.D3 dIsparidad 

erltre la segur dad dial éct:icerete en end i da. , 1 sa MI sna c er te: a j ur idic 3, 

dt:paridad prácticanente ine..1stente en el awkento de]. 119Z 1 M i ente de 1 9. 

n. -me, con el canbio de las c:ildiciones funoanentalnente i'ácticas ydeTláS 

51 1:U9C:iones propias dentro del c3IVIDo del -fen,11011-10 102 1 31 , 1 1 €ee eorfre:er 

1.11-1 gr-,;.do de 	ei 	tal, que ..111-iide la necesaria adecuación Tediante una 

siTple labcr he~éutica. Ee aquí ,.1cnde 1H rece nprescindible una 

reticrnek 9. 13 ncrma e, istente, que ir 	precedida por las habituales 

disP,gridadels de Cr1ter los eccnW 1 CCe SID: 1 31 ea que llevarán .11 triLnf o de 

algunos de aquellos que re:ibirán 13 olásnlacii3n normativa. 

Ee ee i Will) ee crea, ap.:,y-e:e L.119 nueva segur 1 dad, engendrándase ce ini í3411rJ 

SJ prop13 c t 91". 9, 1 3 cual ce ir precis3ndo, iS9t 1 2 ando en un proceso de 

(la).- Eetti E., citada par Vázquez Bote, Idem. 
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Aun cuando entre la disparidad de seguridad y certeza, ésta es la que 

quiebra frente a la seauriaád, ál mismo fenómeno indica la bCisqueda de un 

nuevo sentido ordenador de la conducta a fin de imponerse, pues es como 

dijimos en párrafos anteriores, fin escencial del derecho, la existencia 

de una se unidad jurídica que impondrá la nueva certeza aplicable al 

nuoiluilto de su existencia. 

No es dable confundir seguridad y certeza jurídicas, pues ambas responden 

a planos diversos y situaciones diferentes. 

Separados ambos planos, hay que advertir que en ciertos casos es dable la 

misma certeza con otra seguridad, si dicha certeza responde a los reclamos 

de esta nueva seguridad. Esto se debe a que la relación forma -sustancia 

de la norma jurídica no guardan una relación necesaria, siendo dable una 

misma forma para diversas y contradictorias sustancias, y una misma 

sustancia que se arropa con diversas formas. Lo normal en todo caso, es 

que las nuevas substancias busquen sus propias formas si las existentes no 

les sirven, aunque tarden en lavarlas. 

1.3.- 	F~MENTO CONSTITUCIONAL. DE LA wr4FaCIAD JLEIDICA. 

De los anteriores párrafos y como ya habíamos mencionado podemos obtener 

del concepto y características de la Seguridad Jurídica, la idea de un 

fenómeno, en forma particular jurídico y en forma general sociológico que 

tiene un contenido vasto por los puntos de vista o situaciones de estudio, 

desde los cuales se haga referencia. Esto se debe, como mencicnamos, a ese 

propio hecho de ser fenómeno sociológico, necesidad vital del ser humano 

como ente social, elemento fundamental y motivación para la creación del 

Derecho. 



Al hablar de Seguridad Jurídica, hablamos de un principio fundamental 

dentro del concepto de las garantías que goza el individuo frente a las 

autoridades y la sociedad en general; éste es un hecho indiscutible. Par 

este motivo nos resulta. un tanto curioso el hecho de que el propio 

concepto no estuviera definido en ningún precepto legal, par lo menos de 

nuestro país, desde nuestra Constitución. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 

varios de sus artículos (principalmente del lo al 19) una serie de 

ordenamientos (que resultan de principios) que podemos considerar IDEAS 

INDIVIDUALIZADAS Y UNCFETAS sobre conceptos y principios generales y 

abstractos a los que podemos denominar los "derechos del hombre" aceptados 

universalmente (mundo occidental). Las primeras son las denominadas 

"Garantías Individuales". 

El Doctor Jorge Carpizo nos dice que la Declaración de Garantías 

Individuales que contiene la Constitución Mexicana de 1917, abarca más de 

80 y Skl clasificación se justifica l'Anicamente par motivas didácticos. El 

mismo y sólo con el objetivo de seguir un método, divide la declaración de 

dichas garantías en tres partes: Los derechos de Igualdad, de Libertad y 

de SEGURIDAD JURIDICA. Por último enumera las garantías de Seguridad 

Jurídica de la siguiente manera: 	a) derecho de petición (artículo 8); b) 

A toda petición la autoridad contestará par acuerdo escrito (artículo 8); 

c) irretroactividad de la Ley (artículo 14); d) privación de derecho sólo 

mediante juicio seguido con las formalidades del proceso (articulo 14); e) 

Principio de Legalidad (artículo 14); f) prohibición de aplicar par 

analogía y la mayoría de razon en los juicios penal-..s (artículo 14' g) 
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principio de 3utcridsd coTpetente (artículo 16); h) mandamiento judicial 

es:r to , fundado   y alpt i vado , para poder ser mol est Z1.10 en 1 a persigna, 

familia, danicilio, papeles o posesiones (articulo le); i) abolición de 

prisión par deudas de carácter pLramente civil (artículo 17); j) 

prahibiciÓn de hacerse justicia por propia nano (artículo 17); H 

epedita y eficaz administración de justicia (artículo 17); 	1) Frisión 

preventiva sólo par delitos que tengan pena ccrperal (artículo 18); m) 

garantías del auto de formal prisión (artículo 19); n) garantías del 

acusado en todo proceso criminal (artículo D14); 	o) sólo el Ministerio 

Nblico y.  la Policía Judicial pueden perseguir los delitos (artículo 21); 

p) Frohibición de penas infamantes y trascendentes artículo 22); 
	q) 

nadie puede ser juzgado dos veces par el misma delito (artículo 23) y r) 

Los juicios criminales no pueden tener más de tres instancias (artículo 

23). (17) 

De 	anallsts de los preceptos constitucicnales relacicnadce 	de un 

pro-fundo estudio para la clasiiicaciÓn de la naturaleza de ceda une le 

ellos, el. maestro Eurgaa (18) ccncesetualiza a las 13±krAiltia5 de ''7.e.:11_,r1dad 

Jurídica y 	las define ccre e.1 	" DZI-1 _1 S-.0 general de ciendic“res, 

!-equIsitos, elementos o circlostarcias previas e que debe aJustarse una 

C 1 ert 9..2 	i dad estatal al..(t. kr 1 t:4r 	o 9/-3 generar tina ai ez tac I ón 	da de 

di.ier€4)te incIole 	1s 	9 del gobernado, Integrada por la s'Ana de 19..15 

lierezhos 	':os". Agrega que "la,e..juriciad ,Juridica in genere, e 

(17).- Var!'es 	 DICCIOWTO JURIDICO MEXIDWD, TOW I I . 	. ed . 

Fniitorial Porrija:LUW. 	 págs. 1516-1517. 

(18).- Ignacio Burgoa Orihuela, citado par Castro, Juventino Y., LECCIONES 

DE GARANTIAS Y AMPARO, Edit. Ftrrúa, México, 1974, pág. 215. 



manifiesta cano la substancia de diyersos derechos subietiyos pUblicos 

indi di.:31 	 ,_.?igibles al Estado a 

autoridades 	 le-leh la oblicaciw de acatarlos u (.:1-Jseryarlos, 

considerando,  a la ctliación me,olcnada ,Innz de índole actiya, o sea, de 

un :arer tal que para. cumplir :cn ellos, las auti.:ridedes deben realizar 

actos 	:i t:.:' 	eJectan.do 	'''jqUAZItiD2, 	condiciones, 	elementos o 

circus.tstancias necesarias para que la afectación :ne-ada 7.439 

iLrid1C31119nte 	4id.e 	no ...in mero respeto o Lva abstención de tales 

elementos. 

J. T. Eelos, citado twhión por el maestro Juventino Y. Castro, nes habla 

de le seguridad: 

"En su sentido AáS general, le seguridad en le gerente dada el 

indiiduo, de que su persona, s_ls bienes y s.is derechos no 

serán obieto de ataques '., ialentos o que, si ástos 	llegan e 

producirse, le serán aseguradas por le swiedad, protección y 

reparación, en otros tárminen, está en seguridad, aqual 

Kindi',iduo en el Estado, Estado en le Canunidad Internacional) 

que tiene le garantía de que cusituación no será modificada, 

sino por procedimientos 97121.E1117JS par consecuencia FEWARES 

-conforme 

 

e 19 r'1. e-  1ejitirre - COnfOnTe e la le, ". (10) 

De lo xlteriar, poderris estable:er que le noción de EeTiridad es una 

societaria, no en el aspecto de que la segLridad 

apare:e allí donde hay vida en sociedad, sino porque la seguridad está 

ligada 3 un "HECHO DE CFGAMIZACICh ECCIAL". 

(l9).- Ib. 	pag. 216. 



El propio J. T. Delos plantea que se puede hablar de una seguridad en el 

sentido subjetivo y en el sentido objetivo indisolublemente ligados; dice: 

"En el primer sentido es una convicción de que la situación de que se 

goza, no será modificada por la violencia, o pa-  una acción contraria a 

las reglas y a los principios que rigen la vida social; en el sentido 

objetivo, la seguridad se confunde con la existencia de un Estado de 

organización social, de un orden social". Razón per la cual concluye en 

que la seguridad es escencialmente "una relación entre el individuo y un 

estado social objetivo, en el cual el individuo está incluido". (20) 

Conforme a la clasificación hecha par el Doctcr Carpizo y los principios 

establecidos per los juristas Eurgoa y Delos, podemos preguntarnos; ¿Son 

las garantías mencionadas par el primero de los citados las únicas 

garantías de seguridad jurídica que existen? ¿abarcarán los principios 

mencionados per los segundos el concepto de seguridad y seguridad jurídica 

en su aspecto más amplio? 

Se ha demostrado y así lo han mencionado varios autores, que de un estudio 

de las diferentes posiciones edstentes entre los estudiosos y 

doctrinarios en este tema, el hecho de la clasificación de las garantías 

individuales amparadas por la Constitución se debe sobre todo a motivos 

didácticos y de método. Esto es importante sobre todo en lo que se refiere 

a las garantías llamadas de seguridad jurídica, pues sobre todo éstas se 

caracterizan generalmente pa-  no terminarse o completarse en ellas mismas, 

sino que engloban en su aplicación a una serie de derechos de por sí 

normalmente no catalogados en ege rubro. En este sentido menciona el 

(20).- Idem. 
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Joestro 	5zias ;11fonso al 

Corp:? 	prir• c." pl.:, 	f 1.4", 

Corlst 	i 

citar 	1.a C....:(15titución 	Espa7,01a •..igente: 

t 	3 	 do .-91-1 	tr 

	

1,11.1`,. C., 	tenor 	
''la  

ón 	gár 9i? t: r-1 ni:. 	p 	i.ji3 -31 1 1a 

lk-qu normatl • :1'4. l, pi !I::|¥c1.dau 	de las 	rifiriT1,35 , ia 

1r-retro:a.: t d 3•13 di spcs.I. 	1 iZtle.Z •5-31-1.7.1,71-9diDr.35 no 

favorables G restrictivas de 	derg:hos indr.,1duales, la 

seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción 

de la arbitrariedad de los poderes públicos. En rigx... 

la sejLridad jurídica es un principio que engloba los dalias 

principios sancionados por este precepto constitucional". (21? 

Inclusive podemos citar 31 maestro Juventino Y. Castro cuando dice: 

"Se introduce una confusión al denominar garantías de 

1.-.9g;uridad Jurídica a 1.;ólo 	rasrie de las tantas que se 

instituyen en nuestra Constituzión". (22) 

Es pues, en estricto .7i,g-ttido, impcsible LIF19. exacta clasificación de las 

garantías de Sajurldad Jwidica establecidas en nuestra ConstituciÓn, ya 

,zue poiencs decir que en realidad Cl'ASi todas las garantías (o tal 'vez 

todas) llevan en SU naturaleza, 	sea en forma directa o por aplicación 

conexa con otra garantía, los elementos necesarios que cumplan con los 

requisitos para ser tratadas CW117 tales. 

(21).- "LA SEGURIDAD J1FIDICA y EL TFAFICO MEFCAUTIL", Seminario 

Organizado por el ConseJo General del Ndtariado en la UIMP, Editorial 

Civitas, Madrid, 1cF97, pág. 15. 

(22).- Castro, Juventino v. C. cit-. pág. 217. 

- 	- 
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1.4.- SEGURIDAD JURIDICA ESTÁTICA Y SEGURIDAD JURIDICA DINWICA. 

Al estudiar el principio de seguridad jurídica suele tradicionalmente 

distinguirse entre la seguridad jurídica pasiva y la activa. O, dicho de 

otra forma, la seguridad jurídica estática y la dinámica, o, incluso, de 

seguridad jurídica y seguridad del tráfico, como categorías netamente 

diferenciadas. 

La concepción doctrinal de estas categorías fue iniciada a principios del 

siglo XX en el ámbito del Derecho Frivado por Víctor Enrenberg, en el 

Anuario de Ihering (23), y de ahí ha sido tomada por varios estudiosos e 

investigadores y generado vertientes diversas que han desembocado en 

conclusiones, que si bien son diferentes, implican una unidad de 

concepción muy sólida. 

Conforme a esta doctrina, Ehrenberg supone que la seguridad jurídica, 

considerada en su concepción pura, acosa en protección y beneficio del 

titular del derecho subjetivo, garantizándole su disfrute y estabilidad, 

mientras que la seguridad del tráfico vela por la protección del 

adquirente. La primera sirve el interés de quien ya tiene, mientras que la 

segunda se fija en el de quien quiere tener. 

En este sentido puede decirse que seguridad jurídica estática y seguridad 

jurídica dinámica son ideas que colisionan entre sí, pues cuando la 

segunda prospera es en detrimento de la primera, de forma que ambas 

valores normativos conviven dentro del derecho privado en conflicto y 

(23).- "LA SEGURIDAD JURIDICA...." Op. cit., pág. 45. 
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tresión perionentes, 1.1'51 pues, conz eJeNzies tracncionales de sanción 

eiti.a. Je lj i:eguridad dinámica. o zewldad del trafico, pccria,Nes citar 

lae normas que lima tan la infcInnación relevante para la. adquisicin de un 

Lien .nueble 'c  inmLetle o las relativas a la representaciÓn mercJotil, y ,a) 

la hipótesis de la denominada "repres .-Itación aparente". 

Ein 	 para el Liciado y t'.1:,tario Espar.,o1 Juan Eolás fflfoneo, esta 

tesis contoripla '.ni.. '5iti.k3CIón de forma fraccionada e insatisfactoria, y 

oitando la postura de Cándido Faz-Pres, indica que en frente de la 

concepción, que denonina "de repelencia", ...a.;<iste una "de atracción", 

sugerida por el Ml'i'4Q Ehrenberg, y que Faz-i=res trata de impulwr, 

entendiendo que segLridad jurídica y seguridad del tráfico no son nociones 

contrarias, Sino que 5e armonizan perfectInerte. (24) 

El maestro Dplas Alionsz menciona que , como explica Paz-Fves, se;uridad 

jurídica y seguridad del tráfico (como él les llama), más que categorías 

antagónicas son piezas distintas de un ml ea me:anismo; coro el anvereo 

re'yersp de un misap fenómeno, la facilitación al titular del 

aprovechamiento del valor económico de su derecho subjetiva, de modo que 

la. se:Juridad del tráfico mercantil no es más que una manifestación del 

principio general de seguridad jurídica, una modalidad de actuación de 

este principio. 

Cesde este punto de 	la sepridad jurídica skjetiva garantiza el 

disfrute y estabilidad de los dere:hos subjeti',oe en todo su ciclo vital, 

desde su adquisicaón hasta su etinción, pasando por le posible 

(24) Idem. 
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transmisión o negociación de dichos derechos. 

El titular del derecho puede adcptar diversas medidas estrictamente 

privadas, de muy diverso tipo, para protegerse de cualquier tipo de 

perturbación en el disfrute de su derecho. Pero el coste de esta segLridad 

privada la hace inviable y por ello el sistema apta par sancionar 

mecanismos de seguridad jurídica, que desde el punto de vista económico 

produce para el titular del derecho efectos beneficiosos a los mínimas 

costes. 

Menciona Etzlás Alfonso: 

"Si admitimos que la seguridad jurídica tiene como finalidad 

garantizar al titular el disfrute de su derecho, impidiendo 

perturbaciones, deberemos convenir en que, como dice Paz-Ares, 

la seguridad jurídica aspira a que la pérdida o perturbación 

del derecho no ocurra en ningún caso sin que su titular lo 

consienta". (25) 

Menciona que la realidad jurídico- económica evidencia que las normas de 

seguridad jurídica se establecen en beneficio del titular del derecho, al 

que interesan en cuanto le evitan tener que sufragar los elevados costes 

de las medidas de seguridad privada, pero que per otro lado, suponen para 

el titular del derecho la asunción de un riesgo, el de que en ocasiones 

excepcionales, el juego de estas mismas normas de segt.ridad jurídica 

permita la consumación de una perturbación, en beneficio de un tercero. 

(25).- Ib., pág. 46. 



Así, establece que el hecho de que el tercero pueda resultar en ocasiones 

protegido por la norma, no significa una e(cepción al principio de 

seguridad jurídica, como garantía al titular del disfrute de su derecho, 

sino como una confirmación de que el sistema lo que protege es el disfrute 

de los bienes y, consecuentemente, sil tráfico, cono un medio más de 

disfrute económico de aquéllos, pues el tráfico no es un fin en sí mismo, 

sino un medio para un fin, que es el disfrute de los bienes. 

Concluye finalmente, en el hecho de que las normas de protección de 

terceros, su "virtualidad" radica en el ahorro de costes para facilitar al 

'titular del derecho el tráfico de sus bienes, limitando la necesidad de 

información para el adquirente. De ahí que las normas citadas sean 

excepción a la regla general de que nadie transmite más derechos que los 

que tiene y nadie puede ser privado de su derecho sin su consentimiento. 

"Las normas citadas que permiten un tráfico de bienes menos costoso son 

normas de seguridad jurídica que tienen como finalidad altima facilitar al 

titular el disfrute de su derecho que reside precisamente en su 

transferencia". (26) 

Conforme a 1 concepci,5n wenciccada, podems entender entonces el porque 

caes normas de les que ge ha hecha  referencia, no actúan cuando el 

adquirente tiene la sLficiente informaci.tn respecto del titular real de 

loa bienes transmitidos desaparece el concepto de buena fe) y de que 

dichas normas am más infrecuentes en derecho 	pues en terminos 

generales en el tráfico civil prima el valor en uso sobre el valor de 

caabio de los bienes y por tanto el titular de un derecho de carácter 

(26).- lb., pág. 47. 
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ice al 55Jtcr Eduardo ';!9:CIU,..7. 

92 	9 ude 	 dad 	t :3 tlc;'...-...(9111:11:1 	ccr, terpi. en 

situaciones jur id I C 	( sólo pensables, pues no 	e..1.ste-1 en 

la 	da , q!..1e 	 Tritin 	C(.191-1,t10 .11,4(13 ; (7'.7.4no cal if 	o-e_ 

que 	normas .atri 	C*1 9 P9.4'. --•DDI-(95 ; CDZI:59.5 	iones, en que 

el 	5...rel:hc p (yr" 	c:,31 i 	crez , "cciNel á" un si gn 	ado 

C] alcance concreto; se alude a la se,:uridad dinámica, cuando 

las 	J. Cr 'Zflr: 7.02.: I. 	:215 pr e st. 	¿•an ).i 	NIT iba el cuan 

hipótesis, al producirse en la realidad, reciben C(7OD efecto 

la dispcsición correspondiente." (27) 

E.ajo estos tarmines, poderes decir-  que la s?juridad estática es base de la 

d i n 	ca., 	inAs bi n 	dicho, que alitlas 	se f undamen 911 

recíbro:Irente y s3..t sentido de ser 792 basa una en la otra. 

Ejerplo clásico de esta forra de clasificar la Eegu-idad Jurídica, lo 

encon tr9111a5 el el trarrasIto de encuadrar una figura jurídica, CCM° podría 

sier el .i:Isufructo, que por 911,-  una categoría abstracta dentro de la 

definición misma del Derecho Latino, su propio significado y límites crean 

la seguridad estática, que deviene seguridad dinámica, cuando se crea una 

situación en la realidad social, en la cual pueda encuadrarse esa figura, 

como podrá ser la adquisición de tal derecho por cualquiera, ya sea por 

ley o par convenio. 

En ese mcmento esa figura abstracta es derecho aplicable a la situación 

concreta que en la realidad es la que interesa y que deviene asímisno 

(27).- Vázquez Eote, Eduardo, Op. cit., pág. 615. 
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Jurídica por el hecho de esa aplicación. 

1.5.- SECUPIMD JLF1DICA FLELICA SECLFIDAD JURIDICA F11~. 

La Seguridad Jurídica es un verdadero valor, y si bien todo ordenamiento 

jurídico tiene como fin la realización de la Justicia, le Seguridad 

jurídica es la dimensión -formal y materialización de esa justicia. Este 

ideal de Justicia 	como postulado basic°, la certeza en el propio 

crdenamiento Jurídico y la confianza en el mismo. Son pues, en el sentido 

más amplio, CERTEZA y COMFIANZA, los presupuestos y le el4Dresión de la 

Seguridad Jurídica. Certeza en la norma, en el Derecho aplicable, en el 

propio mecanismo de caldo  y evolución. Certeza que disipe la duda e 

impida la arbitrariedad, y como consecuencia de todo ello, confianza de 

los ciudadanos en el propio Ordenamiento Jurídico y en el funcionamiento 

de los poderes públicos. Sometimiento del Estado el Crdenamiento Jurídico 

en garantía de le seguridad de los ciudadanos. Seguridad en el Cerecho y 

supremacía del Cerecho sobre el Poder. 

La sociedad pues, exige de las instituciones que forman el entramado 

social, que son creadas para cumplir con las funciones que al Estado se le 

imponen, una respuesta efectiva el anhelo de Sepridad Jurídica, 

generalmente sentido. Esto pues, significa, de una manera directa, que los 

poderes públicos han de promover las normas y organizar las instituciones 

que de forma directa e inmediata garanticen la consecución de aquel ideal. 

Es pues la Seguridad Jurídica, un valor que debe ser cumplido en todas sus 

partes, tanto en su vertiente pública, mandato dirigido a los poderes 
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públicos y, más espenalmente, 31 legislador, v.  una 214W4TIA del ciudadano 

frente a los posibles ekcesrys y arbitrariedades del aparato estatal, como 

en P,1-1  'je-tiente pri•,ada, operando en las relaciones que se producen entre 

los particulares que afecta directamente al derecho subjetivo, el tráfico 

jurídico. 

Es esta Ultima vertiente, e la que en lo sucesivo nos avocareoos, es 

decir, contemplando el problene en conexión con el derecho subjetivo, 

donde el ordenamiento he de dotarse de mecanismos para asejt.trar e su 

titular certeza y confianza, tanto en sus derechos adquiridos, como en el 

tráfico jurídico de las 

Es pues, desde esta perspectiva privada, donde la Seguridad Jurídica 

debe estar presente en el ámbito de las relaciones jurídicas, y e servicio 

de la saciedad, para lo cual el propio Estado debe instrumentar no solo 

una normativa clara y precisa que dé certidumbre a estas relaciones, sino 

además un conjunto de instituciones que tienen como misión directa e 

inmediata el servir y coadyuvar a le consecución de esa seguridad. 



II.- LA CCFFED_PIA FUELICA El M t'EMOD. 

2.1.- tlICICIES" HISTOPICAS NATLFALEZA JLEIDICA CE LA 

FUEION CF1 CJIKFIGP FIALICO. 

e).- reCICUES HISTORICAS. 

Fuede decirse que la la actividad del Corredor, sea coro se le llame o se 

le haya llamado en cierto momento de la historia y en la epoca o lugar en 

que se le encuentre, está casi aparejada a la actividad del comerciante 

nace como resultado de una necesidad escencial a le misma. 

La civilización nació de los instintos comerciales del honbre y tal 

actividad halló sus raíces más antiguas en Babilonia, "La Cuna del Mundo", 

que en época de esplendor llegó e ser per mucho tiempo "el mundo de los 

negocios" de la antigüedad. La vida económica de Babilonia había aparecido 

necesariamente como un complejo de actividades que dependían en Ultima 

instancia del funcionamiento de un sistema de comercio. El descubrimiento 

del Código de 1-lamm_rabi, que contenia el Código de Comercio más antiguo de 

la humanidad, abría la puerta a una serie de respuestas a la interrogante 

del nacimiento del conercio. 

Para el investigador e historiador karl Folanyi, (26) el comercio 

eldstente en las civilizaciones más antiguas, incluyendo la maya y azteca, 

era un "comercio sin mercado", en el que la mecánica, tanto del mismo 

(D3).- Polanyi, Karl; Arensberg, Corvad M. y Pearson, Harry W., COMERCIO Y 

MEFCADO EN LOS IMFERIOS ANTIGUOS. Labor, Barcelona, 1976, pág. 68. 
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CDTO-C10. core de iss personas que lo realizaban, de ICYB bienes .v los 

precios era corplet 3JTIG1.-Ite distinta. Los mercade-es no aran corerci.antes 

el sentido de ser perecnas que se gana. en la vida con la gananci der- ivada 

de las corpras 'y las ,..entas, es decir, de las diferencias de precios en 13 

transacción, sino que El an "m-3-caderes por status", en y irtud de su 

nacimiento o de un aprendizaje terprano. Eass ingresos en la inavaría de las 

veces derivaba de la venta de bienes sobre las que ganaban una comisión. 

Esta era la fuente Cr igin31 de 

toda ganancia, es decir, del fondo de bienes. Los "precios" tomaban la 

-forma de equivalencias establecidas por la autoridad de una costumbre, un 

estatuto o un edicto. 

Este tipo de CONYClO pues, era libre de riesgos, tanto en lo relativo a 

las espectaciones de precios como a la posible insolvencia del deudor. 

El mimo historiador-  nos relata, cómo por eJerplo, en los antiguos 

intercambios asirios, el elemento esencial de la conducta del mercader no 

era una acojan bilateral, que daba lugar a un contrato negociado, sino una 

serie de declaraciones unilaterales de voluntad que se plasmaban en 

acciones mercantiles siguiendo "normas legales que regían la organización 

administrativa del comercio" a través de un convenio en el que el 

comerciante participaba. 

El criterio de todo Wire/T.10 auténtico y elemento constitutivo del mismo, 

era la adquisición de bienes situados a cierta distancia; el 

abastecimiento de db jetos .Miles se producía en forma pacífica, 

con intercambio de productos. El autor nos indica que en esos tiempos 

e<istía numeroso personal profesional empleado en las actividades de 
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adquisición v.  transperte físico de los artículos intenzarbiados. LOE 

mercaderes obtenían de sus actividades, en las que tenían un interas 

financiero directo, unos ingresos determinados. 

Aunque actuaba dentro del marco de una organización gubernamental y una 

red de instituciones oficiales y semi-oficiales, el comerciante era un 

agente independiente; sin embargo no podía existir nunca ninguna duda 

acerca del caracter público o privado de la operación que realizara; era 

preciso saber e<actamente si el mercader había actuado en virtud de sus 

atributos públicos o bien de manera privada. 

En esta organización tan particular, los comerciantes, desde su aparición 

calo tales, contaran can el auulio de varice,  funcionarios que, desde la 

perpectiya de su visión del comercio, tenían funciones de control y 

organización en la obtención y distribución de bienes. 

Como funcionarios que de manera directa intervenían en la actividad 

mercantil de los antiguos mercaderes, se encontraban los escribas 

pUblicos, que eran funcionarios del gobierno que redactaban los docialentos 

en donde se hacían constar las transacciones respectivas; actuaban siempre 

bajo la supervisión de funcionarios que dependían directamente del Estado, 

especialmente encargados del control del movimiento en lonjas o lugares de 

comercio. Los escribas públicos fueron tal vez un antecedente de los 

Notarios Nblicos actuales, en virtud de que su función específica era la 

memoria y regulación legal de las transacciones que se realizaran en un 

lugar determinado, inclusive reservándose copias de los instrumentos que 

redactaban para los archivos oficiales de manera que fueran fácilmente 

identificables, pero también actuaban como funcionarios públicos al fungir 
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,191 ,13Te7,103 , 71,2 	 n131'11 	II 	 1.! 	 E.11 f: 17,30 de 

monas t,"a USC.C.7 

COirkD 	'..!..3.7er 0 31...j 11 91" 	..,37 la 3k111 	13C.1 	3r1:: 1 1. 3471..31-9:: 1 	1 3 

7 	arum . El r 311)i- 3ri.1171 3.p .51-  e:e 	 ; out-  s ier 	an 	urea-  snc 	J.'74-1 

1C. 	ef-iik9:i 1 	1 .1'0 	re-  I: r..i1t1 1 	/...ereas p 	 , 	pi ab r ea de 

Fcl .arryi • 	las de se-  :..nc+r::ri aarie Pilb 1 /...:e" 	emprerpd i a 3C,.7.1. r.nes 

1. egal 	, actuaba c,...mvp 	 er" 1 O en 1 	 CarGt-11.1i de 	eles :Je 1 a ciudad 

pa-  el col're,i-ci ante, en la entre"..13 de b ene:1 PC1.-  91 iferceder. facili t.abs el 

tr annpOr te mk.--adiente la 	 de los ..1V,4211.(YY: ne2e99/-  1 Q5 pera elle, 

res.pC1SOht1 1. 1'1 andose del dinero v1aiD 1 erl 	91.1:01fleild • 9d03 3 loe .3rr erkY5; 

toe.1:91"..113b3 de e-lcontrsr ccee,:i.brie5 :Al 	1.a tt-¿-:05.9..d,bi,...m de bien,,,b5, 	de 1.,9 

1. dad de productos corpradas en iss ciudad _es por cuente del 0191. 'C. ederl 

crgalizsba •sut. est ;15 e induce, .35e90r.3t33 lejslIres'?te ci 1-4..rdisn diferencias 

en las traf13.5011.01ne5. 

Ejeiples cave los Temk.srum surgi¿ron en otros pueblos de la antigi.eded 

posteriores aun, encla:s.dos en es-,a ::r 9. Los ieniCi7-3 e hititas en el Asia 

Menor,  , 	aun 1 ()Fi 	pc 195 	1 1 e,.9r1.31-; -Ircr mas de cowc e Kiffi/. n :str 

con netut-ale2a similar e la 	 loa que encontraras que, si bien 

los pro:e:Jim). e.n tCIS di st en de se-  cuni 1. ares , 1 cc 	d+1&e propi as del 

mi so:, 1 1 evaron e que en co ectiideci 3•9 diere le aparición de i gur as de 

.jr en 	anze.  

Fca 	att-e parte, en el ertccec " narc 1. o lnternacicnol, les llamados 

puertos de c caer.: i o" net-  ten e.: ercn e este fcrma de org gni aciónz 

administrati'vs del corercio. Este 11 PO de cowcio entre países era 

esencialmente un "corercio 3119'h:10W" 	pr 1 fl.11 p 9..1 mente pa-  r-szones de 

segur i dad ) . 'Ee le 1 1 amaba. de 951:3 f or v.+. pa-que qene leente las partes 
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11 te.-  esa d as 11 eg abar-, • a ...in ocien -d o •sin o ue .se •zoni..o c al-9n 	tr 

I t." 	2.1.21".1-1 	 C.75 	 1:1- 	de 

1 ti. 9.ti•-,J.Y3 Ter-C. 	t i i 	 1 31 ,713.iiCr3 ') 1_+. 	i..inc 	, que r:91:jr-elf-11: 91:)...n los 

1 	 ..:ji.rt.3:15E37.:31 de 41..,i7,31-3. 	ap•ar i. 	, 	pcd i .31'1 

11-1.1eri13.4).1. 3t"" 	Citi.3 	 , .5:ore todo ba.Jo 1 .3 jDti",D t 	t.51"1  no 11)11 i1:-;r" de un 

sant.t.lat- i. Q, ,i)X13Yit er-  1. 	.31 de una autor-idad poli t C13 	1. 1 

F1 .:1-101!:>o .'ere antes encaitramos igualmente en las civilizaciones india y 

ATO r 	, con 1 	tiT13y 	1a_-, 92.11E.19.15 donde el iri7,1 i en ta de 

core:roto siempre ese vio enriquecido, por 1.a necesidad m1 Sale de su prop 3 

naturaleza, por el trabaio y at.vilio de persanas que bajo su esfuerzo 

va ';',9-11. de tronera libre o en funciones de carácter estatal, creaban 

CO-1.210nee,  puentes de acceso para la conolusiÓn de negoziaciones. 

Fi.Dri19 3 de Cwe-dio. 

El 	c:::,rpercio 	, esencialmente 	un 11"lé t..1):10 1-91 i siner be pacifico de 

conseguir productos que no se hallan o faltan en un determinado lugar. Es 

,.va actividad eyterna. al grupo. Lo fLndamental, el objetivo de la acción 

del owercio es la adquisición y el transporte de productos desde cierta 

distancia. La distinción es el caracter bilateral del mDvimienta. 

Es importante observar en todos les aspectos, la importancia de la 

adquisición de productos leJanos coi e1en:iito constitutivo del conercio y 

91 transporte de los MiSTPDS entre lugares distantes, que 99 ha practicado 

siely.pre por motiyos diferentes, referentes siempre a la condición del 

mercader en la sociedad. Si en un principio esta actividad se realizó 

basando :se en ,..rtia norma que cceprend í a el ~tos de deber y de servicio 
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(rango , ccri el 	transcurso del tiempo 	con 	la evolución ›, la 

individualización de la actividad del hombro en cone<ión íntima coi la 

suciedad que 10 rodeaba , 	transf armó en una acti dad practicada pa-  el 

beneficio material que corrauia al C,Drerzi ante en ¡Orina personal. 

Así 	pues, es como apare:e el "ccrercio imerc an til', COTO la forma 

típica del comercio de la actualidad, y es en este tipo de comercio donde 

la actividad del cowciante en crne‹.ión MI su natural necesidad ha ido 

enriqueciéndose con nuevas -formas de acción, así como de regulación y de 

finalidades. 

Grecia y Roma fue-on cuna donde el comercio mercantil pudo expresarse par 

primera vez en forma preponderante. '124-lí el comercio fue elemento escencial 

en el desarrollo e intercambio cultural , Sin embargo, la caída del Imperio 

Romano de Occidente vino a agravar las condiciones de insegt.ridad social 

creadas por las frecuentes incursiones de los bárbaros que la prwedieran. 

Esta insewidad social produjo, a su vez, la más corpleja decadencia de 

las actividades comerciales. 

El. comercio resurgió cono consecuencia de las Cruzadas, que no sólo 

abrieran vías de ccunicación en el cercano Oriente, sino que provocaron 

intercambio de los productos entre los distintos países es_ropeds. 

Principalmente en muchas ciudades Italianas, debido a su privilegiada 

pcsicion georáfica, las operaciones mercantiles alcanzaron un gran auge. 

Este florecimiento del comercio ocurrió en condiciones políticas adversas, 

pues en esta aspecto faltaba un poder lo suficientemente fuerte e 

ilustrado que pudiera dar leyes con validez general, que resolvieran de 
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mPdo adecuado los problenas creados per el 	mercantil. £a allí que las 

persanas dedicadas a una misma actividad se agruparan para protección y 

defensa de sus intereses comunes, formando GREMIOS, uno de los cuales era 

el de los wierciantes. La creación de los grandes Estados Nacionales 91 

coDenzar la Edad M:xlerna fue aparejada a la decadencia de las gremios de 

mercaderes. 

Finalmente el Codigo Francés de Napoleón fue un acontecimiento de gran 

importancia en la historia de la actividad del conercio. En el se plasman 

y consolidan le continua actividad legislativa que se habla tenido sobre 

la materia en esta época. 

Cu-ante todas estas etapas de desarrollo del Comercio, la actividad y 

función de un mediador que pusiera en mutua relación a los comerciantes, o 

bien a simples particulares interesados en llevar a cabo una transacción 

mercantil o celebrar un contrato siempre fue vigente y de gran 

importancia. 

La intervención del corredor en el perfeccionamiento de los contratos, 

tuvo como consecuencia lógica el que se emplearan sus servicios, no sólo 

para fungir como mediada"-  en su concertación, sino para multitud de 

cuestiones con ellos relacionados. Cuando las partes hablaban diferentes 

idiomas, el corredor fungía cono traductor allanando la dificultad 

existente, surgiendo así el corredor intérprete de buques; cuando al dar 

cumplimiento al contrato, una de las partes consideraba que no se 

ejecutaba fielmente lo pactado, el corredor, par su conocimiento general 

del comercio y particular del convenio celebrado, podía ser facultado por 

las mismas partes para decidir si la prestación realizada correspondía o 

no correspandia can la contratada, y si la discrepancia versaba sobre la 
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e 15t9-:C13 	egh, ten110 de leterminaqa claL ,Lda, e. del p3-)trat xay-m, el 

zerr- sdcr pedía estgr faciAtade igualmene 	i.astabi,der la 

1,-, terbretgoin aplicable 31 C35D. 2iS1,1111W, el ircdernicarse m,t.s lgs ;CC;535 

3C1.»-J1 ,5 al porredcr C,201] testigo de calidad com 

consecuencia natLval de haber eldiP gl el que puso en c.Intacto a lae partes 

presenció la transacciÓn, para atestiguar la celetracion del contrato, o 

• per el centrgrio, no habign lle:Jado e Lin entendimiento, y en su C357, 

wales habían eido las cláusulas estipuladas. 5.rqlecon así 3.719d1d3S 3 1as 

f ..ncire de rediador, originalmente diesel-peladas por el corredor, 

funcines de perito ~-cm-Itil 	de fedatario. 

1_3 	111 CY" 1 e de la -f!..ncián del corredor es de una gran riqueza, v nos 

1-i...estr-  3 13.TY1 C373t3 f i.g.ra 	 do adaptardose e lee neoesidades del 

d ur 9f1t e 1 313 i3t3p 	per las que ha 1,13 5-3C10 

b) 1"- PTISPLEZA 

b.1) El Cor-reta J e. ,e Medi aC 1 ón. 

resde sus inicios el contrate de cerretaje tuvo ccre actividad el de 

fungir cutre un 4-ediador que facilitaba la gpro:...imación entre compradores y 

-.;endederes. rl.eri 	.,eces el corredor tuvo el carácter de un iLncionario 

pUblico, ccnrD es sil el C-95:3 de Francia, en donde los corredores eran 

designados per el gobierno den carácter oficial, hasta el año de 1791, 

cuando se permitió la irediación libre. 

En Mtlico , en algunos otrcs paises, CCM en España, el contrato de 

Ccrretaie repibe tgmbin el nombre de cwtrato de Mediación, siendo que 



loa tArminos tienen aplicación indistinta; se habla también del "contrato 

de Cambio", en paises COMO Francia- NUestro Código de Comercio, en su 

Artículo 75, mediante la enumeracIÓn de los "actos de comercio", menciona 

"las operaciones de mediación", Ademas en las disposiciones fiscales y 

algunas especiales se emplean termines de mediación y ccrreduria (no 

corretaje) y en la e<presión parece ser que ae consideran figuras 

distintas. (artículos 14, fr. IV de la Ley.  del PA). 

Sin embarco, en la doctrina  eneral , encontramos que los términos se usan 

prácticamente como sinónima. 

Javier Arce Gargollo, citando a Garrigues y tras un análisis de cada uno 

de les conceptos, adopta indistintamente los términos corretaje y 

mediación, a. fin de designar esta figura, y loa de corredor y mediador 

para la parte que, por consecuencia, resulta el mandatario de esta 

relación. 

034_,U,TO. 

Siendo que la LegislaciÓn Me-cantil no regula la actividad de la 

correduría, ni tampoco el contrato de Mediación, ae han formado criterios 

qt.u.2 han elaborado conceptos con los que se trata de definir esta 

actividad. 

Ce un análisis de los conceptos que diversos autores hacen de la función 

de ccrreduría, podemos decir que son varias las corrientes que imperan y 

de las cuales podemos tomar elementos para conformar posteriormente una 

conclusión que, en el concepto personal, S2 acerca más a la propia 

naturaleza. del corretaje o mediación. 
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Or 	, 	 t,..rlaae-Itgl,,e-Ite en la doctrina italiana, que 

3 13 ;17 -reiurl.a.c,-m =ra tc.71-11-1 particular de Locatio-Conductio 

goeri..,s. En Me,ico enco-ltr~ al maestro Felipe de 3. Tena CCOD prInCIPei 

;:.;~e de esta odrriente, duien citando a ., 31,"1.:.>9 autores, eppeci,?Imentp 

a Sols-f,:in, nos dice que la nat.l.r.aleza de la CÜrred1X1,9 CWO fOrMa 

partic,Aar de Lccatio- 1:7rlductio Cperis, establece que el corredor, 

aceptado cano tal por las partes que pretenden concluir entre si una 

operación ,7ercartil, despliega sJ. propia actividad con el fin de ponerlas 

de acuerdo, a cgiribio de u-la retribución que le darán aquellas CaCLUIDJ 

que sea el re;ocio. (29) 

V~5 en este 71etido que el agestro considera a la corredLrig. una flY-114 

especial del arrendamiento de cbra (Lccatio operis de los rovanos), 

distinto de la Loe:atoo opergrum o arrendamiento de servicios, pues en 

este, el objeto directo e inmediato es el trabajo personal, considerado en 

si misolo, sin airamiento gl 	reeultado producido; en aquel, el objeto 

directo y principal del contrato no es el trabajo, sino el resultado, la 

obra concluida, 9 la que se le ccrrespcnde con la rewneración pactada. 

Conicrxe a las palabras del propio agestro aludido: Tel es el contrato 

celebrado entre corredor v  las partes que solicitan o aceptan SUS 

ser,dcios" y agrep citando e Vi.vante: 	"... El derecho a la comisión (el 

corretaje, en ,Jentido estrlcto) está. subordinado a 13 conclusión del 

negocia; si este no se conciu.e, MIHIC ACTUM VICIETIR . 

(29).- Tena, Felipe de J., DEFECHO MEKANTIL MEXICANO. Tomo I, 7.a. ed. 

Edit. Ftrrúa, 1944, pág. 222. 



Esta reo1a se nava CCI-1.1:CY-Iir9 C:0-1 La función de la correduri: 	el 

ccnt.rato ce ,:eietws, la ne:Icclación que rice el obtiene el correspondiente 

bneficio, puede aceptar la c . 41.-ga del occretaje; el 91 negocio no se lleva 

J.s eie:to, ese carga 	un pasivo sin ningwa compIrsacIÓn v.  acabarle. A 

la larga, con el 	de los corredores, pues resultaría preferible para 

el 	,zzlret-c-. ente 	er se ,de 54.1.5 propios ¿arpleados a fin de prccur gr 

negocios ..." (71J). 

Dp~s a esta definición, es pues el contrato de mediación una relación 

que en si misna otorga libertad absoluta a les partes de romperla, lo 

cual, según el maestro, se justifica "... porque el cliente, una vez dado 

el encargo, tuvlese que esperar con los brazos cruzados el resultado de la 

gestión sno~dada, o que indemnizar al corredor per el tiempo que 

hubiese perdido, la función de esta sería un obstáculo, no un Instrumento 

pers. la :onclusiÓn de los negocios, lo cual no e,cluye la 

legitimidad de las con,enciones en contrario, a cuya virtud se obligue el 

oliente a irontener su ,Irden por un tiempo determinado, o a indemnizar el 

corredor por el tiempo que hubiese perdido ..." (71) 

Ca-ribrille a le anterior, de 9Ci.:9,-,do con esta corriente, deducimos que erl 

cuanto a la libertad del corredor, es ella une consecuencia de la que el 

cliente disfrute, Si ,aste puede rechazar el negocio preparado par equal y 

si ni siquiera está obligado a darle indemnización alguna, justo es que el 

corredor sea también libre pare detener, cuando le p192Ca, SJJ 3Cti'v1dad 

mediadora, reminciando a obtener una ganancia que ha sido el móvil de sus 

Ib. pág. 227, 

(31).- Idem. 

-49- 



gestiones. 

Ce las anteriores eplicaciones, concluye el mwestro aludido que el 

corretaje es un CONTRATO 9JJETO A CONDICION, en el que la existencia de 

todos los derechos y obligaciones provenientes para el corredor y las 

partes del contrato de corredLría, están s_lbordinadas a la condición de 

que el negocio se concluya mediante el acuerdo de las partes e 

independientemente de que se ejecute o no. Faltando ese acuerdo por 

cualquiera causa, hasta por un cambio de la voluntad libérrima de las 

partes, con tal de que no obren de mala fé y salvo siempre la facultad de 

convenir expresamente en lo contrario, no nacen para nadie obligaciones ni 

derechos. 

Vemos, sin embargo, que el carácter condicional del contrato de corretaje, 

conforme a la definición antes transcrita, va contra el principio general 

que reconoce el artículo 194.5 del Código Civil, pues en el caso del 

Contrato de Corretaje, la condición no se tendrá por cumplida, aun cuando 

su incumplimiento dependa de la voluntad del obligado, es decir, de los 

clientes del corredor. 

Otras corrientes varían en cuanto a diversos elementos de la naturaleza 

específica de la correduría. Algunos autores, como Vázquez Pando, incluso 

consideran que para que el mediador tenga derecho a la remuneración 

acordada se requiere, entre otras cosas, que el negocio efectivamente se 

celebre entre las personas puestas en contacto por él. Otros autores, como 

Garrigues, manifiestan que el contrato de corretaje es completamente 

unilateral ("...el corredor no se obliga a nada..." afirma Garrigues) (32) 

(32) .- Ideo. 



Finalmente, Isctr-o le esta corriente. hA:.  C7U1.eNP3 - flrIngn g'.'e -] e'.:5 1-1 

'19 la ,ve-J13.ci.:4-1 es acInt.rscilual 	nablan 1e .ns 	relacl,:in de 

enclIntrs 13 :,Irrient:e corpletm-winte contr3g1ua1.1sts, que 

onsi,Jere el ciirretaje -9rr n ,erdaderci c_c-rtrato suieto 3 133 

cer-rE.4- ales que rigen s lea M1STCS. El autcr Fuig 	citado 

por el P.1-ilt3rio Arce Ger:Jollo nes 	" ...el contrsto de cc r, 

-rellsc:1,•:n, es aqual por CU.Y9. 	uns. de las partes (que ea  el cccredcr) 

se ceo-pro-ete a indicar a otra. (el coTal:ente) 13 cpcctunidad de concluir 

un Ue.:90:10 jurídico O3 	 de Inte~diarlu) en 3.3t9. ccecluslon 

:.M1Di,.) de una retribución, llamada c(=m1s1,5n o premio..."(74) 

Esta definición, en sí misma ya nos indica tna naturaleza distinta que 

debe ser analizada. En primer lugar, poderes observar el carácter 

contractual con que es manejada la nattraleza del corretaje, y de manera 

más pro-funda, podemos darnos cuenta de que la obligación que se considera, 

de la ACTIVIDAD que debe realizar el corredor para el cuoplimiento del 

contrato, es decir, de "la OBLIGACION de indicar al cliente sobre la 

oportunidad de concluir un negocio jurídico, o bien, servirle de 

intermediario". 

Arce Gargollo manifiesta acerca de la obligación del corredor "...este 

deber no implica que el mediador esté obligado a que el negocio se 

concluya, pues esta circinstancia depende de la voluntad del propio 

(33).- Arce Gargollo, Javier, "CONTRATOS MERCANTILES ATIPICOS", 2a. ed. 

Edit. Trillas, México, 1Vb9, pág. 149. 

Idem. 
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eandante y.  de los terceros..." y.  concluye citando a Fuig Fe!1;a1" ...El 

deber fundamental consiste en facilitar al comitente la informacién 

relativa a aquellas ocasiones propicias para la celebración del contrato 

que ésta desea o intervenir eficaz y definitivamente en el misma (en) caso 

de que el corretaje se haya concluido para esta misma finalidad." (M). 

Es pues, el corretaje para esta corriente, un contrato que se perfecciona 

fundamentalmente, con el consentimiento de las partes que lo celebraron, y 

se ejezuta con los actos del corredor que con diligencia debe realizar con 

el fin de conseguir-  el resultado encomendado. 

CaCLUSION. 

Cel análisis de las anteriores de trinas. podemos establecer que la 

naturaleza propia del contrato de correduria variara conforme 41 espacio y 

circunstancias que permita la misma do:trina, dentro de las prcpias 

situaciones de cada contrato en particular. entendiendo en este caso  no 

sólo los diferentes tárminos y condiciones que se quieran establecer en el 

contrato, sino las necesidades que, como inminentes, ccnllevan la 

realización de la 3ctividad del ccrredor. 

Así pues, los requisitos que cada contrato de mediación deberá cubrir-, a 

fin de que la posibilidad de una interpretación ambigua que pueda 

presentarse se minimice, dependerá de la práctica de los negocios, por lo 

que las variaciones en cuanto al tipo de contrato y peculiaridades del 

,sis, a, deberá estimarse a la luz de la práctica de los negocios más que al 

175) .- lb., pág. 15). 



de un rígido criterio jwidico, pues muchas de estas variaciones pueden 

resultar de la. actividad del mediador para tratar de obtener el acuerdo 

entre las partes. 

Así lo manifiesta el maestro Vázquez Fando al señalar que: " ...la falta 

de regulación de esta figura ha ido siendo suplida por las prácticas 

comerciales, en las cuales pueden distinguirse unas ya generalizadas... ". 

Asimismo, aun cuando Arce Gargollo demuestra un criterio abierto a 

considerar a la mediación una verdadera obligación por parte del aediador 

y un contrato bilateral, manifiesta:u...Recomendamos que en la redacción 

de esta clase de contratos se especifique claramente qué actividades 

constituyen la obligación del corredor, para facilitar la determinación 

del cimplimiento o inclunplimiento del contrato..." (7:6) para lo cual se 

podría agregar "dilucidando la naturaleza propia del mismo"; y en cierta 

forma apoya este criterio el hecho de que incluso el propio Arce Gargollo 

cita posturas intermedias en las que varios autores consideran al contrato 

en comento copo unilateral o bilateral, atendiendo a los términos en que 

se obliguen las dos partes. El autor 	Eneccerus manifiesta: (libro de 

eneccerus) "...hay que distinguir: a)el contrato unilateral de corretaje 

o puro. El corredor no se obliga a la actividad y su prestación es 

solamente una condición de su derecho a recibir una comisión. b) el 

contrato bilateral de corretaje, en el cual el corredor asume una 

obligación dirigida a indicar la ocasión para concluir un contrato..."; y 

finalmente, podemos reforzar nuestra afirmación, 	citando a Gastan 

Tcbellas, quien nos dice respecto de las decisiones de los Tribunales 

Iden. 



Españoles: " ...El Tribunal Supremo ha entendido, en acasianes, que salva 

estipulación en contrario, es necesario no sólo el perfeccionamiento, sino 

la consumación del contrato principal para que el corredor pueda exigir el 

prenio, pero t1ik71~TE parece predominar el criterio de la perfección 

contractual..." (77) 

b.2) El Ccrredar. 

Hasta ahora hemos estado estudiando la relación de corretaje, cualquiera 

que sea la naturaleza que se le asigne, desde el punto de vista meramente 

objetivo. Sin embargo el trataniente legislativo que esta materia ha 

recibido en diversas países se enfoca desde un punto de vista subjetivo, 

es decir, desde el punto d vista de la regulación del corredor o mediada-, 

sujeto que ejerce la función del corretaje. En este supuesto encontramas a 

los códigos francés del año 15.e6, alenán de 1661, español de 19::u y 

nuestra Ley de Correduría Ktblica de 1992. 

Cama veremos más adelante, en el derecho mexicano existe una amplia 

regulación de los corredores, denominados públicos y en la descripción 

legal de los Actas de Comercio se mencicna a "las operaciones" de 

mediación en negocios mercantiles (art. 75, fr. XII del Código de 

Comercio). 

Como características del corredor en su aspecto meramente subjetiva y en 

el sentido más puro de la palabra podemos establecer las siguientes: 

a).- el ccrredcr se compromete a facilitar la conclusión de un contrato o 

(737).- Citado por Arce Gargollo, Ideen. 
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negocio, pero _in intervenir en él 	sin coi:prometerse a lograr 

determinado resultado. 

El corredor o aediador actúa con independencia de las partes 

contratantes, o sea, como colaborador independiente. El Código Civil 

Italiano caracteriza aai al ¡radiador: "sin estar ligado a alguna de ellas 

par razones de colaboración, de dependencia o de representación" (art. 

1754). 

c).- El mediador no es colaborador estable, es ocasional, esporádico. Se 

contrata con él para operaciones o actos concretos, no generales. 

d).- La remuneración o premio pertenece a la naturaleza misma del 

contrato. 

e).- El corredor puede ser contratado por una o las dos partes 

interesadas, sin que exista prohibición alguna, pues no acb:la por cuenta 

de las partes. 

Para el licenciado Arce Gargollo son varios los nombres mediante los 

cuales se ha citado a esta figura mercantil: carredor, mediador, 

intermediario o incluso mandatario (lo que técnicamente es erróneo). 

Menciona, además que dicha figura está definida en el Código Italiano en 

éstos términos: "es mediador aquél que pone en relación a dos o más partes 

para la conclusión de un negocio sin estar ligado a alguna de ellas par 

razones de colaboración, de dependencia o de representación". 

Asimismo menciona los elementos reales del contrato de mediación y los 

principales derechos del corredor como sigue: 

a).- La remuneración que también puede ser conocida con el nombre de 

premio, comisión, carretaje, retribución u honorarios, que puede pactarse 
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en dinero, en especie o en ambos; puede ser en cantidad fija o en un 

porcentaje de la operación. Se aplica conforme a un arancel, si existe en 

el lugar, a los usos conerciales del lugar o a la equidad. Fteden en estos 

casos existir anticipos. 

b).- El reembolso de los gastos del corredor; el Código de Ccmercio 

Italiano, dispone que salvo pacto o uso en contrario, el mediador tiene 

derecho al reembolso de los gastos aLnque el negocio no se haya concluido. 

Arce Gargollo menciona que este principio no se acepta en la doctrina 

española o alemana y que en el Derecho Mexicano se aplicará este criterio 

solo en los casos en que el acto jurídico objeto de la correduría no se 

concluya, y que no exista, en el contrato de mediación una estipulación 

distinta entre los contratantes. 

Finalmente menciona como obligaciones principales del corredor, derivados 

de la naturaleza del contrato de corretaje, las siguientes: 

a).- DESFLEGAR 9J ACTIVIDAD EN CliftWIENTO CEL CONTRATO que es la 

principal y más importante obligación del corredor, que obviamente varia 

seglffl la naturaleza del encargo aceptado. Este deber, conforme a lo que 

mencionamos anteriormente, variará desde el hecho de haber actuado 

diligentemente en sus flncicnes, hasta la obligación y necesidad de que el 

contrato se concluya dependiendo del carácter propio del mismo contrato, 

de las cláusulas estipuladas y de las necesidades del comitente. 

COMO mencionamos anteriormente, para Arce Gargollo basta la atingencia y 

cumplimiento de la actividad del corredor, para que el contrato se 

perfeccione. 

Para el maestro, como recordamos, existe una verdadera obligación par 
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Para el maestro Jorge Barrera Graf (39) awiliares mercantiles son las 

personas que realizan o facilitan la conclusión de negocias mercantiles 

ajenos, y que, por no obrar a nombre propio, no spn comerciantes 

en cuanto a que meramente wan auxiliares, si, en cuanto fueran 

titulares de la empresa (ejemplo: aquellas a las que se refiere la 

fr. X del Artículo 75 del Código de Conercio, o sea, las empresas de 

comisiones, de agencias, de oficinas, de negocies ccoerciales; asi cc 

los agentes de se;uros que estén constituidos CDTOD personas morales). 

El maestro aludido distingue a los auiliares dependientes de un 

caTerciante, de los independientes, o sea, de los aululiares de corercio. 

En los primeros elistía sienpre una subordinación al oalerciante a través 

de contratos de trabajo. Los aLuiliares independientes, en cambio, son los 

que no están vinculados a ningün comerciante en concreto, sino que 

realizan libremente s_ks actividades mediante la prestación libre de 

servicios; este es el caso de la figura de los corredores, es decir, 

personas físicas que se dediquen a esta actividad basándose en contratos 

mercantiles. El maestro Barrera Graff menciona; "...estas personas, en 

cuanto sean realmente independientes de un canerciante, no son sujetos de 

derecho del trabajo, sino del derecho civil, a través del contrato de 

prestación de servicios". 

El Corredor Fblioo can-forme a la regulación del Código de 

CaTer C 1 n . 

En Mévico, la regulación de los corredores apareció par primera vez en el 

Código de Comercio de 1939, definiéndolos cano Agentes ALI:dijeres del 

(7.9).- Varios Autores, Op. cit., pág. 292. 
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=vi-parcia. 	cuya interyención se preponen, 3J t-gn y otwgen lea 

contratos mercantiles. Sin embargo, esta regulación sólo correspondía. a la 

parte priyada de la. funciÓn de la correduría. Mantenindose el concepto 

antericr del ccrredcr, De le dató adanas, de FE FUDLICA, splaJnente en les 

que el Código 	otras leyes lo facultaran. En el Diario Oficial 

de fecha. 27 de enero de 1970, se publicaran una serie de reformas al 

Código de Conercio (concretamente, de loa artículos 51 al 74), que 

tuvieren cana fin el investir al Corredor Nblico COTOD agente au<iliar 

dotado de fe pUblica, que ademas tenía la calidad de perito en asuntos del 

tráfico mercantil. 

Fuetes interesantes que resaltan en la regulación mencionada, contenida en 

el Código de Comercio, son las siguientes: 

1.- ce  emplea en la regulaciÓn de le Ley el vocablo "corredor" y 

"carreduría" i:inicamente para describir le actividad del intermediario, 

desde el punto de vista de su Unción como fedatario público, sin atribuir 

a los intermediarias que llevaran a cabo esta actividad auxiliar en su 

aspecto "privado", función alguna de carredLría (ver artículo 57 del 

Código de Capercia). 

El Código de Capercia, pues, sólo cuidó de re lamentar la función FIALIGA 

de las corredores; sólo a las "titulados" se refiere cuando establece las 

requisitos, obligaciones y prohibiciones que se les impusieron en esa ley.  

y sólo a ellas reviste con el carácter de funcionarios oficiales, 

haciéndolas depositarios de la fe pública. Respecto a lo anterior =renta 

el Maestro Felipe de J. Tena: "...¿Habremos de inferir de aquí que la 

correduría, en cuanto mera prestación de servicios, no puede ejercerse 
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sino por ccrredores titulados, o que el contrato de ese nombre celebrado 

par simples particulares, no produce efectos jurídicas?. En cuanto a este 

último punto, pudiera creerse a primera vista que la parte final del 

artículo 57 (del Código de Canercio) funda una respuesta negativa. "En los 

actos mercantiles, dice ese artículo, no es necesaria, sino voluntaria, la 

intervención del carredor: pero los contratas celebrados sin ella se 

camprabarán conforme a su naturaleza, SIN ATRIEUIR A LOS INIEHIEDIARIOS 

FUNCION ALGUNA DE CaFELURIA". (40) Faro fácil es =prender que esta 

función de correduría, negada tajantemente par el preinserto artículo a 

los meros intermediarios, es cabalmente la función pública que a los 

carreicres con título atribuye el legislador. Esta función pública es la 

que no tiene ni puede tener el corredor-  libre o no titulado, cuyo 

testimonnio o certificaciones no tienen más fuerza probatoria que la de un 

simple testigo. Por eso dice el articulo citado que "los contratos 

celebrados sin ella (sin la intervención del corredor oficial) se 

comprobarán conforme a su naturaleza", es decir, aduciendo las pruebas 

conives exigidas por el derecho. Finalmente, el contrato de correduría que 

celebra con sus clientes el ccrredcr no titulado, es un contrato 

perfectaiente lícito y que produce, como tal, todos los efectos que de su 

naturaleza se derivan. 

Todo el mundo puede celebrar ese contrato y aún dedicar su actividad 

habitual al ejercicio de la correduría, en cuanto función puramente 

mediadora, pues nuestro código no admite el sistema de monopolio, que 

reserva exclusivamente a los corredores titulados la prestación de esta 

clase de servicio". 

(40).- Tena, Felipe de J., DEFECHO MERCANTIL MEXICANO (con Exclusión del 

Marítimo), 3a. ed. Edit. Ftrrúa, 1944, pág. 231. 
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2.- El ca.r.ctsr pi.blicc del C,:rredcr el 	 de referencia. ,.se 

sancionó prircipalente nce el artic 	 "Las actas 	pólizas 

autorizadas por los corredores su.r.r! los efectos de un instrumento 

Lzs asientos de ir,u libro ler-e.:;;:4-tro 	las IZCli,k5 certificadas 

que se e,pidan de las pólizas, actas 	asientos antes dichas, son 

lcculientcs que hacen prueba plena de los ccntratos e  actos respectivos..." 

Respecto a. lo anterior, el maestro Felipe de J, Ter.e  eszribiá: "Es, pues, 

el -1~', de.de este cunto de 	un notario pi:Iblico en el orden de 

la contratación mercantil, un funcionario a quien el Estado otorga la 

facultad de imprimir fe y.  autenticidad R Loa docLoentoa que el:)ide en 

ejercicio de Bk.t5 funciones. El código espai'iol lo dice elpresamente: "Los 

agentes colegiados tendran el cwacter de notarios en cuanto Se refiera e 

le contratación de efectos pi:ffilicos, ,,alores industriales y mercantiles, 

mer-caderias y demás actos de comercio co-prerdidcs en 	C4iC10, en le 

plaza respectiva (articulo c 	11) 

De lo anteriormente transcrito, es le hacer notar la importancia de los 

términos asentados, tanto en le redacción de loe artículos actualmente 

deropdos del Código, cam del comentario del autor mencionado, e fin de 

poder vislumbrar el alcance jurídico que tienen o tuvieren loa MiSM3S. 

U99JDOS en primer lugar le calificación que hizo el legislador' de las actas 

y pólizas al.ttorizadas por comedor Oblico capo datunaltas que surten 

efectos de un instrLurento 

En primer lugar es de importancia decir que loe docwentos jwidicos 

41.1).- Citado por Felipe de J. Tono, C. cit., pag. 227. 
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como ciertos algunos negocios jurídicos a pe5r de no haberse praoonciado 

su realización. Este sistema cuenta can la investidura de determinadas 

personas con una función autenticadora a nombre del Estado, can la que su 

dicho es una verdad oficial que debe creerse obligatoriamente. 

Conforme a la doctrina más aceptada y estudiada, la fe pública tiene los 

requisitos siguientes: 

a).- Evidencia, que recae en el autor del documento quien deberá tener 

conocimiento del acto a fin de que éste produzca efectos para los 

destinatarios o terceros. Carral y de Teresa (42) manifestaba que 

antiguamente se decía que el autor recibe el acto y da fe de él. 

b).- Solemnidad o rigor formal de la fe pública que no es más que la 

realización de un acto dentro de un procedimiento ritual establecido par 

la ley. 

c).- Objetivación, mululto en el que el hecho manado adquiere cuerpo 

mediante una "grafía" sombre el papel configurando el documento, misma que 

produce la fe escrita previamente valorada par la ley. 

d).- Coetaneidad, requisito referido a la producción simultánea de los 

tres anteriores en un solo acto y en la forma prevista par la ley. 

e).- Coordinación legal entre el auto-  y el destinatario. 

Ftdemos decir que san características de la fe pública, la exactitud y la 

integridad. Conforme a la primera, existe adecuación entre el hecho y la 

narración y por consecuencia, dota de eficacia probatoria erga ames al 

instrumento. Conforme a la segunda, esa exactitud se proyecta hacia 

(42).- Carral y de Teresa, Luis, DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL, 2a. ed. 

Edit. Forrúa, México, 1979, pág. 72. 
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7;ue 	 OC,11.. es ,)r-,3 

ct)re 	 e4:e:ts 

Centro de esta clasificación, tenemos que la fe pública se puede 

manifestar por ejeilplo, en los documentos de carácter judicial expelidas 

par les Secretarios de Acuerdos (fe publica Judicial), en las actas 

consignados en el Registro Civil y en el Registro Nblica de la Fropiedad 

(fe pública rejistral), en las actas celebrados ante notario Pklico (fe 

pública notarial) y en las actos y.  contratos mercantiles celebrados con 

intervención del corredor (fe pública mercantil). 

Veamos ahora la calificación que hace el legislada-  a las instrwentos 

enitidos por Corredor Kblica, cano documentos que hacen prueba plena de 

las contratos o actas respectivos. Este efecto que producen las 

instrumentas públicas (en nuestro caso, pólizas y actas) y la fe pública 

que en ellas se contiene, está recogido en especial en los artículos 327 

Fracción IX y 403, del Código de Frccedimientas Civiles para el Distrito 

Federal. El Artículo 327 del código mencionado nos indica: "Art.327 Son 

documentas públicos: IX.- Las certificaciones... e<pedidas par corredores 

titulados con arregla al Código de Comercio ..."; asimismo el artículo 

403, en cone<ión con el artículo 402 del mismo Código, al hablar del valor 

de las pruebas nos indica: "art. 442.- Las medias de prueba aportados y.  

admitidos, serán valorados en su conjunto par el juzgador, atendiendo a 

las reglas de la lógica y de la experiencia. En todo caso el tribunal 

deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 

realizada y de su decisión", y "art. 403.- QUEDA EXCEPTUADA CE LA 

DISFOSICION ANTERIOR LA AFRECIACION DE DOCUMENTOS FUELICOS, las que 

tendrán VALOR PFOBATORIO FLETO) y par tanto no se perjudicarán en cuanto a 

su VALIDEZ por las excepciones que se aleguen para destruir la pretensión 
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que en elles se funde". 

El maestro y rlDtario español José María de `rada Cenzalez, en un estudio 

are la Forma de los A:tos Jurídicos Frisados v.  la Sejuridad Jurídica, 

escribe por su parte, que el efecto de la fe pública, esta recogido en les 

articules 1218, 1219 y 1270 del Código Civil Español y manifiesta: 

"...El primero de estos preceptos dice que "Los dacimentos públicos hacen 

prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorganiento y de la 

fecha de éste", y en su segundo párrafo continúa que "también harán prueba 

contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las 

declaraciones que en ellos hubicocn hecho los primeros". Fadriguez 

Adrados, en su reciente estudio sobre los do:u-lentes en el Código, 

recuerda cómo el Código se ha separado de los proyectos anteriores así 

cono de sus antecedentes extranjeros que empleaban la palabra tradicional 

de "hacen fe", par eso se denominaba "fe pública", empleando un término 

tradicional, que es el "hace prueba". También señala cómo, probablemente 

por un error, suprimió la palabra plena, que estaba en todos las 

anteproyectos anteriores al Código Civil, que algunas veces hablaban de 

prueba plena y otras de prueba completa, lo que implicaba ya una 

superación de la llanada prueba tasada que edstía en el Eerecho 

histórico. Esta prueba que hace el docunento público, cama dice el 

artículo 1218 es aun contra tercero, lo cual implica que el dacunento 

público es oponible a los terceros, entendiendo por terceros a los penitus 

extraneus, es decir, a cualquier tercero no al tercero restringido del que 

habla la Ley Hipotecaria. Destaca Rodríguez Airados que el Código emplea 

un hábil giro idiomático, ya que no dice hacen prueba contra tercero sino 

que al decir que hacen prueba aun contra tercero está queriendo decir que 

no sólo hacen prueba en contra del tercero sino también a su favor y que, 
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per lo tanto, tiene un efecto de utilizabilidad en provecho de loa 

terceros del contenido del dozumento pl'Ablico. En cuanto al contenido de 13 

fe que deriva del documento público, el artículo 1218 la refiere a dos 

aspectos, que son a la fecha y al hecho que motiva su otorgamiento. 

Dejando fuera la fecha, cuyo sentido es claro, veamos qué ha querido decir-

el Código can la frase "hecho que motiva su otorgamiento". Frdríguez 

Adrados, en su citada conferencia, dice que con la frase el hecho que 

motiva su otorgamiento... lo que esta queriendo decir el Código es que 

cada tipo de documento público hace fe del hecho para el que está 

destinado y en manera alguna de otras circunstancias que han de ser objeto 

de otros documentos públicos de la misma o de distinta clase. Esto es lo 

que quiere decir cuando habla del hecho que motiva su otorgamiento, que en 

realidad debería decir, seyAn técnica moderna, su autorización ...el hecho 

que motiva su otorgamiento y su autorización no es otro que los negocios 

jurídicos que contienen, lo cual quiere decir que la escritura 

(instrumento) prueba, aun contra terceros, el convenio que se ha realizado 

en ella. Es decir, una escritura de venta probará aun contra tercero que 

la venta se celebró y que ésta se llevó a cabo en las términos a que se 

refiere la escritura, pero esto se limita al hecho del otorgamiento y no a 

las manifestaciones que hagan las partes en el documento, respecto de las 

cuales el segundo apartado puntualiza que sólo producirá efectos entre los 

contratantes y sus causahabientes". (43) 

Conforme a lo anterior, podemos derivar que el hecho que motiva el 

(43).- Frada González, José María, "LA FCR 	DE LOS ACTOS JLFIDICOS 

FF1VADOS Y LA SEGURIDAD JURIDICA", en Revista de la Asociación del 

Notariado Mexicano, pág. 117. 
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otorgamiento del docunento pUblico es el conjunto de condiciones, 

requisitos y formalidades mínimas necesarias, cumplidas las cuales un 

documento podrá ser autorizado. 

Respecto a lo anterior, otro Notario español, Núñez- Lagos, menciona una 

serie de condiciones que él considera hechos que motivan el otorgamiento 

de una escritura. Podemos resumirlos de la siguiente manera: 

1.- La presencia del funcionario C) particular L:(n c,3r.Acter de fedatario 

público, en el ejercicio de SUS fUnClOreS, 10 cual .ye..cidra reflejado en la 

palabra "ante mí" ?tan utilizada 'y muchas -ye,-.:es incAusuye, Lbli.otoria; en 

el otorgamiento y autorización de documentos pUbltcos. 

2.- 

 

I. 	Fresencia de las partes. El funcionario o fedatario publico dice 

"comparecen" y expresa que están pro :antes delante de él unas personas 

determinadas. 

3.- La presencia posible de otras personas, como san testigos, personas 

que intervienen para acreditar la capacidad de alguien etc. 

4.- Las manifestaciones de realidad, o sea, narraciones que el dtxumento 

contiene de lo que el funcionario o fedatario pUblico presencia, escucha o 

e, pero también san algo más que declaraciones de verdad porque san 

realidades actuales o coetáneas, es decir, son circunstancias que se 

producen en ese momento y que pueden ser de muy diversa materia. 

Nuñez-Lagos, citado par José María Erada González, en un estudio sobre 

segw-idad jurídica en docunbmtcs pUblicos expedidos par Notario Rtblico 

(que se puede aplicar con exactitud al tema que estamos tratando) 

distingue sobre las manifestaciones de realidad que hace el Fedatario 

Rtblico: 
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1.- nztificaciones, intimaciones o requerimientos que hace el notario 

acompañados de un hecho real, como ea la entrega de una cédula o la 

intimación para realizar una casa o la manifestación ..€rbal de algo. 

2.- Reseña de documentas. 

Z.- Entrega de dinero per precios o pagos. 

4.- Entrega de casas, como ocurre cuando hay consignaciones o depósitos. 

5.- La lectura del documento por-  parte del Fedatario o per las partes y la 

manifestación por éstas de que se han enterado de su contenido. 

6.- La prestación del consentimiento par las partes, ya vaya acompañada de 

la firma, ya la firma no se realice o bien venga sustituida en la forma 

que la Ley establece. 

Respecto a lo anterior cabe preuntarnos, ¿es con estos requisitos donde 

termina la función y responsabilidad de un profesional dotado de fe 

pública, en el caso concreto, corredor-  público, o existen otras funciones 

y obligaciones que debe cumplir, para dotar al instrimento público con los 

elementos necesarios para que surja a la vida jurídica con efectos plenos 

y cuffpla con la misión para la que se le ha elaborado7. 

Al respecto podemos decir, que en un principio, conforme al Código de 

Comercio, en el Título Tercero del Libro Primero, artículos del 51 al 74, 

actualmente derogado per la Ley Federal de Correduría Pública, el corredor 

público ejercía únicarente SJ función de fedatario público en los casos, 

condiciones y con las responsabilidades que la misna Ley o leyes 

especiales establecieran. Al respecto, el artículo 51, al definir al 

corredor público señalaba: "Corredor es el agente audliar del comercio, 

con cuya intervención se proponen y ajustan los actos, contratos y 

convenios y se certifican los hechos mercantiles. Tiene fe pública cuando 

- 	- 



elpresamente lo faculta este código u otras leyes y puede actuar como 

perito en asuntos de tráfico aercantil", Asimismo, el articulo 	al 

hablar de las únicas obligaciones de los cart-eda-es que establece este 

capitulo, respecto de :sus funciones como fedatario, se ara: "S'in 

obligaciones de los corredores: I. AsegLrarse de la identidad y capacidad 

legal para contratar de las personas cuyos negocios intervengan: 

Fi.cpcner los negocios con .aactitud, claridad y previsión; III. risa-dar 

secreto en todo lo que ccncierna a los negocios que se le encarguen, y, 

cuando actúe con el carácter de intermediario (y parece decir que solo en 

ese caso), no revelar, mientras no se concluya la operación, los nortdres 

de los contratantes a meros que exila lo contrario la ley, o la naturaleza 

de las operaciones a por el consentimiento de los interesados; 	1 /  

Ejercer personalmente SUS fLncicnes...". Finalmente el artículo 67 decía: 

"... Los contratos mercantiles en que pueda intervenir el corredor y que 

no hubieren sido otorgados ante ál, podrán autenticarse mediante 

ratificación que bajo su firma hagan las partes en su presencia Y E_ 

CCEFEEOF NO ADWIEFE NIII1/4A FEEFONSABILIDAD 91-FE EL CCIIITEDICO O LA 

WITERIA CE LOS ACTOS O HECHOS JURIDICGS". 

Ce un estudio de los articulas del Titulo derogado, en especial de los 

artículos transcritos, podemos apreciar claramente: 

a).- Eliste en la redacción de las disposiciones, una tendencia a dar una 

mayor importancia a la función original del corredor público como 

intera>ediario mercantil. 

b).- Su función coso fedatario público deriva originalmente de su función 

como intermediario mercantil y es accesorio a éste. La idea es dar mayor 

agilidad y certeza a los actos y hechos jurídicas earcantiles que con su 

intervención se proponen y ajustan. 



c).- Sr bligación , responsabilidad cono fedatario público se 

circunscribe a lo que epresaJnante le indicaba la Ley; su obligaciÓn era 

pues, simplenente de autenticación a lo que estrictamente le indicara el 

dispositivo legal; su responsabilidad jurídica en la mayoría de los casos 

era mínima, llegando a ser nula en los casos mencionados en el artículo 67 

del Título derogado. 

d).- De lo anterior se desprende la no exigencia por parte del dispositivo 

legal, a una formación estrictamente jurídica del corredor público (los 

corredores públicas podían tener titulo de licenciado en relaciones 

comerciales o de licenciado en derecho indistintamente, conforme al 

artículo 54, fracción V del Título derogado). Se necesitaban profesionales 

expertos en la intermediación del tráfico mercantil (no neccwriamente 

profesionales en derecho), can una función accesoria de dar fe publica de 

los actos mercantiles (es curioso que la ley no habla de hechos) en donde 

ellos intervengan. 

Con lo anterior damos pie al siguiente capítulo, que es un estudio del 

profundo cambio que ha sufrido la función fedataria de la correduría 

pública en la legislación actual. 



III.- LA o:FFFIlF IA FUEL ICA EN LA LEC319._i:Cli34 142TUAL. 

7.1.- U:Y 1-ELERAL CE COFFEICRIA FUBLICA CE tEINTITRES CE DICIEPIEFE CE 

1992. 

Es en el Diario Oficial de la Federación del die 29 de diciembre de 1992 

donde se publica la nueva Ley Federal de Correduría FYAblica, decretada por 

el H. Congreso de las Estados Unidos Me:lie:anos y emJedida y publicada por 

el Fresidente Constitucional de nuestro pais, quien fue el que presentó al 

Senado de la Fepública, fungiendo capo Cámara de Origen, una iniciativa de 

Ley.  denaninada LEY FEDERAL CE CORFEDURIA FLELICA. 

A).- Eaposician de Motivos. 

Para las fines del análisis, canprensión y camprenensión de esta ley, es 

siempre de vital importancia hacer de manera previa un análisis de lo 

expuesto por el arta-  de la iniciativa, en la EXFOSICION CE MOTIVOS de la 

misma, que para efectos viene a ser la explicación de las razones de fondo 

que tuvo el Ejecutivo para formular la propuesta de Ley o los objetivos a 

curplir. Tales objetivas, conforme a dicha iniciativa, se pueden reducir a 

los siguientes: 

OBJETNOS GENERALES. 

a).- El FORTALECIMIENTO de la Economía. 

b).- La MODERNIZACION de las estructuras económicas. 

c).- El CUMFLIMIENTO del entonces vigente PLAN NACIOVIL CE DESAFFOLLO que 

buscaba en su objetivo general, la DESFEGULACION de la actividad 

económica, la COMFETITIVIDAD de mercados en lo interno y en lo externo, y 

la AGILIZACION del tráfico mercantil. 
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OEOEMCIS 034EFETC1S. 

a).- La CERCCACIal del Título Tercero del Libro Frimero del Código de 

Comercio (artículos 51 al 74). 

b).- Daragación consecuente del Reglamento de Corredores que databa de 

1891. 

c).- La CSEACICh de una nueva figLea del Corredor Público como agente de 

comercio experto en el tráfico jLrídico mercantil. 

La Iniciativa de Ley considera que la figura del Corredcr Público 

concebida en la regulación del Código de Comercio, no es la adecuada a la 

situación actual del país. Explica que la función original del careder 

público es la de poner en relación a las persanas interesadas en celebrar 

un contrato, o bien buscar la persona que, al concertar el correspondiente 

negocio jLrídico, pueda satisfacer las necesidades manifestadas par la 

otra. Su intervención en el perfeccionamiento de los contratos tuvo como 

consecuencia que se emplearan sus servicios no sólo para concertarlos, 

sino para multitud de cuestiones can ellos relacionadas. Es así que, como 

arriba se señaló, a sus funciones de mediador, se añadieran las de perito 

mercantil y fedatario, dado el conocimiento general del comercio y 

particular de los convenios celebrados con su mediación. 

Se manifiesta que la figura del corredor público que se regula en el 

Código de Comercio (concebida "hace más de j() años"), no es la adecuada 

considerando las nuevas estructuras del comercio. Considera que es 

indispensable dar CERTICCMEFE en la actividad del tráfico jurídico 

mercantil de manera expedita, eficiente y al menor costo posible; 

optimizar la ccmpetitivldad de nuestros instrumentos de información y de 

intermediación comercial. Fa-  tanto se manifiesta que es indispensable 

regular DE FCFrA CLARA la función de la correduría pública y REVITALIZAR 

la función serial que desempeña en el tráfico mercantil. 
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Er. 	L'OEICD de M:ti,os Fe. propone 

79.fstancial,J:iae, 	 .,',.rc.iy:tea 9 1.1. 

LiIrredcr 	 -,ri.ñcloalTellte 1 	5,1-p113c1.5n le sue 

le .fel at ari 	:.b1 	,FS-1 	1 .9. ,"...Ort , 	, 	1 C.: 	,  

liquidac1,5n 	el:Inc1,2n de..3.1cieda,...1es J./ar.ntile: en los actos que tienen 

que 	ccn 	 de 3dministrgy:Ión de G:ciedades 1.1:,:rcanti1es, que, 

iyn eluirpara. 1.5 pro1.315 Inicio 3 ir: . 	i 91-1: " 	9.5 . MI:EFES 	(parte de. 1 

lrucl que .1,Inal,lente 	re:ha:D.25 	) 9'S 11.3,n5r as) y denas 

cert. i -stcacicnez.,' de índole ,Yerc.antil", 	asun i 7-.J15.3 	 dat.31- 	loF., prcpios 

co-relcres. le 1 ne:esar i -le oUblica 12.3r2, ri9Cer 	ti3r 	dOCUITen t cr3 que 

haq,311 	 plena, 	 acto, con've-lio 	ccontr ato Je 

n.ati r:3 1 e: 3. irprc. 	t 1. 1 

r.."..on-f croe 

 

	

. 	1 3. p cp . a E , piici,5n de 4jti.y 	 ret:crinas busc 3f1 

ccntribuir 3 3 lcnzgr 1.Tia ina'>or TE.:13.FICAD ,J1FIDICA 	Ey'IT(2F: 

b).-  Dicta,ren de 15-3 Coni ic 

Las .G.-ánisiones Widas de Ccgrerzio 	•,. Rcrenta Industrial y de Estudios 

del 	'Eer.3.do de 1 s F;e1-.),:ib 1 ic 	e. ni ti e./-on el d í a do:e de 

dici ..--,Tibre de l2 	.dia ¡Je la 	Linda lectut-a de la iniciativa) , 

dctErns:bre 1.9. mi-sin:3, del cua.1 podemos resaltar Yat-i as ideas centrales, 

qLC aunque nk-.) e.stan IT1311 9. S tadas 	ict-tna tektual, nes indican el contei<to 

e ide 35 que prev 1D. í. 5n 31 ,rir.241)ant.ode 19,94-  creado. Estas son: 

1.-  La Feo- re del Estado y le Slyierni:ación de le Eociedad. 	inanifestó 

qi.te 15 iniciativa de 1 e 1.e'y ire:tet. -31 de Czy-reduria FI:ibliC3 COI" rezpondía 51 

actual esce.-,ari 	"c.3ati Oeo:jel" y que estaba Inr4e 	el prosee de 



"Ref("a del Estado" 	de "tloiernización de la Sziedad" que el gobierno 

pregonaba CaTeD punta cardinal de SU actuación. 

2.- Se dijo que la iniciativa de Ley estaba dentro de 13 estrategia 

modernizadora del Flan nacional de Ces arrolla 1 -1994 que tenia calo 

Objetivo basica (segun se manifestaba en el propio plan) "la recuperación 

económica y la estabilización de precios". Es pa-  este motivo, segUn se 

manifiesta en el propio dictamen, que para lograr ese objetivo, el 

Ejecutivo Federal llevaría a cabo entre otras acciones, una politica 

encaminada a "la ampliación de las inversiones" y e la "modernización 

económica". 

7.- Se manifestó que para conseguir el anterior propósito, se habían 

delineado acciones generales, denominando a las mismas "acciones de 

promoción de la eficiencia productiva" y para "le eliminación de 

obstáculos a la actividad económica" y el perfeccionamiento de la 

concertación social en el diseño, seguimiento y evaluación de la política 

económica. Se manifestó que el Flan Nacional de Desarrollo, para 

"modernizar la economía" requería de le adecuación del iarco jurídico de 

la actividad económica para "desregular" las actividades de los 

particulares, a fin de abatir costos y asignar eficientemente las recursos 

de la sociedad. 

4.- Se emJuso que la correduría pl'Ablica era muy cAtil en un contacto de 

"economía de mercado", en la que la producción, distribución y consumo de 

los bienes y servicios son motivo de libre Intercambio en el mercado, ya 

que como "agentes almiliares del comercio" podrán "facilitar, dar 

certidumbre y perfeccionar los hechos mercantiles" (sic). 

5.- Se hizo una definición del contrato de correduría como una forma 

particular de "locatio conductio operis", par el cual, el corredor, a 

cambio de una retribución, pone de acuerdo a las partes que pretenden 
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árbitro ciarercial en contiendas v 	i-EDATARIO PUELICO en asuntos de 

carácter mercantil. 

Siendo que aqui no euste problema alguno el enía:ar la actividad del 

correJor como intermediario o agente awiliar en transacciones meramente 

mercantiles, que implican necesarianente actos de carercio (articula 75 

del Código de CÁaiercio). 

- El subjetivo, que Implica la función misma del corredor público, la 

actividad deserpeñada en ejercicio de su función, cuya naturaleza, alano 

analizamos con anterioridad, es la de una mediación en operaciones y actas 

mercantiles y que el mismo Código de Danercio, en forma más bien 

enunciativa, incluye en su definición de los actos de corercio (artículo 

75 del citado Código de Comercio). 

Ce lo anterior, el fundamento jurídico para que sea e(clusivanente el 

Congreso de la Unión, a través de sus cámaras, quien legisle en esta 

materia, mediante la egDediciÓn de ordenanientos de carácter federal, es 

decir, aplicables a todo el territorio de la República Mexicana. 

B).- Analisis de la Ley.  Federal de Correduría Riblica y de su Reglanento. 

Gano se menciona en líneas anteriores, el día 29 de diciembre de 1992 se 

publica la nueva Ley.  Federal de Correduría Pública, decretada par el H. 

Congreso de las Estados Unidos Mexicanos y expedida y publicada par el 

Fresidente Constitucional de nuestro país. Esta Ley deroga a su vez, el 

Título Tercero de Libro Frimero del Codigo de Comercio que comprende los 

articulas 51 a 74, asi cama las demás disposiciones legales y 

reglamentarias que se opongan a lo establecido en la misma. Del mismo modo 

el día 2 de junio de 1.993, el Ejecutivo Federal expide el Reglamento de la 

Ley Federal de Correduría Pública, mismo que se publica en el Diario 
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funci.ón de Fedatario de oaracte.r 	 de manera cone.1<a, le de a7,oscr 

jurídico de les comerciantes, tAbicando las fk.nciones que por tradición 

veni 	 , que incluso le dieron or 1 gen y nbmbr e , e saber : 1 a 

de intermediario iret. -cantil y árbitro en inater la mercantil, y adenas las de 

per i t o va..1 u ador , en un Carácter .Ferun d ar io. Este imocr tante punto lo 

TDa.• ui remos analizando mas adelante. 

OBJETO CE L LEY (artículo 2o.) El objeto de la ley es "rejular" la 

función del corredor publico; sin enbargo no se aclara en ninguna parte de 

la 1.ey, 51 el. corredor desempeña en cu gama de funciones 	''servicio 

público". FN..iede considerarse pues, que el corredor dentro de sus funciones 

ejerce e nombre del Estado le fe pública. El carácter del corredor de 

titular de una función pUblica, no lo convierte por ello en un servido/-

pi:tito° del Estado, el que se le aplique le ley de .servidore.s públicos: 

en realidad podenps decir que el corredor es, .sera un funcionario de 

car.acter ini:‹.to, ye que por une parte se es un particular licenciado en 

derecho con 

es 

ejercicio de una profesión liberal, pero por otra parte, el 

titular de una funciun púb 1 i ce , que i irp 1 i c ..servi c i pi:a) 1 i co , 
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MI3wA3 que debe estar reculada par el Estado In atención al urden social. 

4.- AUTORIDAD (artículo Co.) La Secretaría de COTerCiO y Fanento 

Industrial (SECOFI) es la dependencia del gobierno federal responsable de 

la ccrrecta aplicación de la Ley de Correduría Riblica. 

5.- ATRIBUCIONES (artículo 3o.) A la SECOFI le correepande la 

implementación de esta profesión ahora rediseñada par esta ley, par lo 

que, según veremos, de hecho se le atribuye, conforme a la Ley, facultades 

para crear una estructura administrativa que permita diseñar el 

procedimiento adecuado a nivel federal del sistema de práctica de el(amenes 

de aspirante y definitivo en las 32 plazas de carredaree del pais y la 

creación de la unidad administrativa de SECOFI que no solo supervise el 

ejercicio de la profesión sino que la promueva y desarrolle en todo el 

país. Las nuevas ATRIBUCIONES de la SECOFI en materia de correduría 

pública federal, según la ley, son las siguientes: 

la. ASEGURAR UN BLEM SERVICIO CE CORREDURIA FUBLICA. En este renglón de 

especial importancia es observar que la Ley establece que la Secretaría 

deberá cuidar en particular, la preservación de la SEGIPIC4D JURIDICA en 

la actuación de los corredores, ya que se trata de velar por el 

cumplimiento de del fin original y primordial del derecho. 

2a. CONTYCILMI EL ACCESO A LA CORSEDURIA PUBLICA. La SECOFI tiene la 

responsabilidad de controlar la calidad jurídica y la honorabilidad de las 

nuevos corredores. Pensamos que el criterio de acceso a las corredurías. 

públicas en las diferentes plazas del pais, será uno de los aspectos 

claves para el futuro de esta profesión. 
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EXFEDIF Y PEI.13CAR FIZILITA'CICPES CE OTFECOR FUELICO. 

4a. 9SERVISAR LA ACTLYZION DE LOS -:MEDITES V SUS COLEGIOS. La SECOFI 

tiene funciones de supervisión de la actuación tanto de los corredores 

Oblicoa como de los Colegios de Corredores que elistan en las diversas 

plazas. 

5a. INferEfi LAS E4JCICitES A LOS CORREDORES a.€ FRES:RISA LA LEY. 

6.- FROHIBICION CE OSTENTARSE CCFSEDCR SIN SERLO (artículo. 7o). 

La Ley dispone que solo podra ostentarse cano corredor público quien 

realmente haya obtenido de SECOFI la habilitación de corredor legalmente. 

Si alguien se llega a ostentar como corredor público, sin serlo en 

realidad, podrá ser sancionado pa-  la SECOFI con multa equivalente a 5C.14) 

veces el salario mínimo en el D. F., monto que podrá imponerse diariamente 

mientras persista la infracción, sin perjuicio de la responsabilidad penal 

que resulte. 

7.- TREINTA Y DOS FLAZAS DE CIFFECOFES EN EL PAIS (artículo 4o). 

Para efectos del ejercicio de la correduría pública, el país se considera 

dividido en 32 plazas de corredores, una par cada Estado y otra por el 

Distrito Federal. Esta circunscripción o plaza solo tendrá efectos 

limitantes de actuación para el corredor cuando ejerza su función de 

fedatario público, ya que esta función de fe pl'ablica, solo la podrán 

ejercer dentro de los límites de la plaza para la que fue habilitado el 
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comedor, sin posibilidad de irwadir otras plazas circun.encinas, aunque 

queda aclarado en la Ley, que en su función fedataria los actos ante su 

fe, si podrán referirse a cualquier otra plaza, en concreto, a bienes y 

seriedades mercantiles ubicados y domiciliadas fuera de la plaza en la que 

se actúe. LD anterior implica que el corredor ro podrá desplazarse 

físicamente a recoger firmas y autorizar pólizas o actas, fuera de la 

plaza donde se le habilitó. La Ley establece que cuando el corredor 

deserpeZe "otras Funciones distintas" a la fedataria, es decir, cono 

agente auxiliar del comercio, cama perito valuada-, como asesor jurídico 

de comerciantes, y como árbitro, sí podrá actuar cono carredar en todas 

las entidades de la República. 

DE LOS COREDCRES FUELICCIS. 

1.- REQUISITOS FARA SER HABILITADO COMO CCF$EIXJ (artículo 80.). 

lo. SER MEXICAM EN FtENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS. En esta disposición 

se observa que no se requiere se-  mexicano par nacimiento, de tal manera 

que podría ser corredor público un mexicano per naturalización. Ftr otra 

parte, no se establece en la ley un mínimo ni un máximo de edad, ni 

tampoco haber observado buena conducta hasta la fecha, como sí se 

establece en este última caso, en el Reglamento correspondiente, basando 

dichos requisitos en la simple declaración del solicitante al realizar los 

exámenes respectivos. 

2o. SER LICENCIADO EN CE:FECHO. Este es un punto medular en el nuevo diseña 

de la profesión de corredor. Verrub que dado su incursión en nuevos actos 

de fe pública y más y mayores responsabilidades de carácter legal y 
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1 3 flA1C L ón de perito»luadcr, para la cual el t tul 	de 

CIII1C 3 :i) a-1 def 'sdho no le 9crldlte haber adquirido loe conocimientos 

neceser i C5 en este eep'ecto y hace que de alguna nenera adquier 3 une 

situación nes fawxable en des'yentaJa de 1,25 '.,eluadores ingenieros y 

arquitectos re:D.:no:idos, para I OS CU. 3 les se les ev.igió estudi OS y pruebas 

espeqializadas. 

7.70. NO HABER SIDO SENTENCIAEC. Requisito elemental dada le estricta 

probidad que requiere el Corredor Nblic0 en el ejercicio de Su función, 

especialwente en la fedataria. 

J. 'FFCF.1:4; EL EXIIITIg DEFINITIVO. Gracias e que apruebe eleal-pen 

definitivo el sspirgnte poira tener le habilitación de corredor publico. 

b).- REQUISITOS FARA EL EXAME1 EE 	 (art. go.) Fara pretender 

e;aminarse cama aspirante a la correduría pública, se requieren solo dos 

requi si tos: 

lo. SER LICSCIADO EN DEFECHO con título profesional correspandiente: y . 

Co. 1:11ER FFACTICA FFCFESIOrAl_ CE ME AMS, es decir, das años de 

ejercicio profesional 	licenciado en derecha. 
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La regulación del procedimiento para el examen de aspirante la encontramos 

en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del Reglanento. 

c).- REQUISITOS PARA EL EXNIEN DEFINITIY0 CE CORREDOR (articulo 9o). 

Las requisitos para el examen definitivo de corredor son los tres 

siguientes: 

lo. SER ASPIRANTE A °BIFE)». O sea, haber aprobado el alamen de aspirante 

a corredor. 

2o. TENER UNA FRAOTICA MINIMA CE 1 A70 EN OFICINA CE CORREICR O NOTARIO. 

Esta práctica supone que se refiere a una previa experiencia en el ramo de 

las +unciones de correduría. Resulta interesante observar que según la 

ley, dicha práctica puede ser igualmente acreditada si se realiza en el 

despacho de un corredor público o en el despacho de un notario público, no 

obstante que con el notario, solo podrá aprender aspectos de fe pública 

notarial, aplicable a su función de fedatario mercantil, pero no podrá 

practicar las funciones de agente awiliar de comercio y de perito 

valuador que le son impedidas al notario. Este es otro elemento del cual 

deducimos la intención de la Ley de dar preeminencia a la función del 

corredor público como fedatario público, a tal grado, que puedan 

prescindir de conocimientos y experiencia en el ramo de la intermediación 

mercantil y del peritaje de bienes mercantiles. No es difícil deducir, 

pues, la manera como se regulan las facultades y obligaciones de los, 

corredores públicos en este rubro, que como seguiremos viendo en este 

capítulo, son asombrosamente semejantes a las disposiciones de las Leyes 
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El rejlanento, por su p.-irte, indica que los miemitirce del Ji.rádd deberán 

licencidos en derecho, 'y que el Jurado sesionará ..álidsnente ccn dos 

:l 	á Inetibros (srt. 15:k . 

CE.E.F11.1_13 ca. Da,F3,4 CEF IN 	(art. 11.) • 

El e:, afinen definiti ...o de corredot-  tendrá dos partes: 

PRIMERA PARTE CEL EXAMDLI: una prueba escrita, que a eleccin de EECOFI 

pddrá ser: 

- o la resolución de un cuestionario de alto grado de dificultad; o, 

- la redacción de una póliza o acta de alto grada de dificultad. 

C3.11->.; PARTE CEL EXAMEN: una prueba oral, que consistirá en las preguntas 

que los tres miembros del jurado hagan al sustentante sobre estos dos 

aspectos limitados: 

- o sdbre la prueba escrita presentada; 

- o sobre cuestiones jurídicas aplicables a las funciones de coy-redor 

público. 

El Jurado tendrá que calificar albas pruebas y decidir simplemente si el 

sustentante es apto o no para la Correduría Rkblica. La decisión del 

Jurado no admitirá recurso alguno. 

En forma similar a lo previsto par la Ley del Notariado del Distrito 

Federal, el aspirante que no apruebe el etanen definitivo, no podrá 

presentar otro el(aaen hasta transcurridos seis MCDCZ a fin de asegurarse 

de que se prepare debidamente en un plazo razonable. El Reglaaento regula 
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de manera máz precisa la elaboración de estos e,ananes en sus artículos 

del 13 al 17. 

CEL EJERCICIO CE LA FUNCI011 CE CORFECURIA FUELICA. 

a).- DMERSAS FUCIMES CEL OOFFIEDDR FUELICO (art. bo.). 

De conformidad con la Ley, el corredor público tendrá las 5 funciones 

principales siguientes: 

1.- ACTUAR O]IJ AGENTE AUXILIAR CEL COMERCIO. Gano estudianya en el 

Capítulo Segundo, se trata de la tradicional función del corredor 

mercantil, de actuar cono agente mediador para transmitir e intercambiar 

propuestas entre dos o mas partes; el Reglamento respectivo regula esta 

función en su artículo 56. 

2.- ACTUAR COMO FERITO WLUADOR. Función tarbién tradicional del antiguo 

corredor, que implica la capacidad de estimar, cuantificar y ,elcrer los 

bienes, servicios y derechos y obligaciones que se sometan a su 

consideración, ya sea par mandato privado o por mandato de la autoridad 

corpetente; 

3.- ACTUAR COMO ASESOR JURIDICO DE LOS COMERCIANTES. De su formación 

previa como licenciado en derecho, se deriva la posibilidad de asesorar a 

los comerciantes en la celebración o ajuste de cualquier contrato o 

convenio de carácter mercantil. 

4.- ACTUAR COMO ARBITRO EN CONTIENDAS. A solicitud de las partes, el 
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corredor potra actuar en la solución de controversias derivadas de actos, 

contratos o convenios de naturaleza mercantil, así como las contiendas que 

resulten entre proveedores y consumidores de canfarmidad con la Ley.  

Federal del Calsumidor; esta función está regulada en el artículo 57 del 

Feglawnto respectivo; y, 

5.- AMAR COMO FEXATARIO FUELICO ITSC,ANTIL Y FERITO LEGAL EN EL caffneL 

CE LA LEGALIDAD CE LOS ACTOS JLEIDICOS PASADOS AUTE SU FE. Cono 

observamos, en el diseño de la ley anterior, el corredor público tenía 

funciones simples de fe pública, pero eran éstas muy limitadas y referidas 

a muy pacas supuestos de actuación. Ahora se amplía la gama de asuntos 

donde podrá intervenir, ya no sólo como fedatario, sino como agente 

encargado del control de la legalidad de los actos y hechos jurídicos en 

los cuales interviene. Fara efectos didácticos podríamos esquematizar sus 

posibles actuaciones en este sentido, en 5 supuestos de actuación: 

FRIMER MESTO: Fara hacer constar los contratos, convenios, actos y 

hechos de naturaleza mercantil. 

SEGUNDO !MESTO: En la emisión de obligaciones y otros títulos de valor; 

TERCER SLFUESTO: En las hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves; 

CUARTO SLFUESTO: En el otorgamiento de créditos re4accianarias o de 

habilitación o avío, de acuerdo con la ley de la materia: 

CUINTO SLFLESTO: En la constitución, modificación, fusión, escisión, 

disolución y extinción de sociedades mercantiles y en los demás actos 
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pr-e.ylstcys 	1.3 L. i.Tefler-3.1de 5-74-.):-.1ed3dee rsk.+-cantlles. 

aclara en la Ley dos criterios muy importantes para la concurrencia de 

funciones con el Notariado Nacional; 

Cue estas múltiples funciones del corredcr público se entenderán 

conferidas sin perjuicio de lo dispuesto por otras leves; y, 

Cue tales funciones no se consideran exclusivas de los corredores 

públicos, lo que hace concluir que en lo que respecta a las funciones de 

fedatario público, en las materias que menciona la Ley, los corredores 

concurren plenanente con las funciones del tütarto F1'Ablico, quien seguirá 

actuando en esas mismas materias mercantiles de manera concurrente con los 

corredores públicos de una determinada plaza. 

Por su parte, el Reglamento de la Ley enumera nuevamente las actuaciones 

del Corredor FYiblico, en sus funciones de "fedatario publico", haciendo 

diversas aclaraciones no contenidas en la Ley. El Reglamento en su 

articulo 53 establece: "ARTICULO 53.- El corredor, en el ejercicio de sus 

funciones cono fedatario público, podrá intervenir: 

I.- En los actos, convenios o contratos, y hechos de naturaleza mercantil, 

ecepto tratándose de inmuebles A PflIOS CUE LAS LEYES LO AUTORICEN; 

II.- En la emisión de obligaciones y otros títulos valor, CON O SIN 

GAWITIA; 

III.- En la constitución de hipotecas sobre buques, navíos y aeronave% de 

conformidad con las leyes de la materia, ASI COMO EN LA CONSTITUCION DE 

GARANTIAS REALES, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES AFLICABLES: 

IV.- En el otorgamiento de créditos re4accionario3 o de habilitación o 
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_vio, de ccnformidad con 13 Ley de Instituciones de Crédito. asi como en 

aquellos ,otros créditos EN LOS CE LA INIH,!.EPCION CEL COPFEDOP ESTE 

FI;EYISTA FÍF DICHA LEY U OTFOS CFMVP1IENTOS LEGALES /cfLICAELES. 

Y:- En la constituciÓn, modificación, transformación, fusión, escisión, 

disolución, liquidación y el,tinción de soziedades mercantiles, AS1 CWO EN 

LA DESIC1WION CE 9_6 REFSEWNT4ITES LEC LES Y FAWILTADES DE OJE ESTELA 

1NvESTIECS; 

VI.- En los demás actos y hechos que determinen las leyes o reglánentos." 

De lo anterior podemos observar que la redacción del Reglamento parece 

tender a dejar una "puerta abierta" para que otras regulaciones 

especificas de cualquier clase y sobre cualquier materia extiendan en 

campa de acción de la función del corredcr público. No es preciso dar una 

amplia ellplicación para entender que bajo la más estricta técnica 

jurídica, lo dispuesto par un reglamento nunca debe sobrepasar o ir más 

allá de lo que la ley respectiva indica, par tanto si el Reglamento en 

cuestión en sus disposiciones llega a cubrir una esfera de derecho más 

amplia sobre alga que el legisladas en su momento no previó o no quiso 

regular, el mismo, confort e a derecho no debe tener valor alguno. 

Mención especial merece la regulación que contiene el reglamento, en lo 

que se refiere a la intervención del Corredor Fl_blico, en la designación 

de las reprowntantes legales de las Sociedades Mercantiles, así como en 

el otorgamiento de las facultades de que estén investidos, que son 

funciones que sí están comprendidas en las disposiciones respectivas de la 

Ley. Esta cuestión ha sido ya muy estudiada y discutida desde los periados 

de formación de la ley respectiva, par los miembros de las Cámaras 

respectivas del Congreso de la Unión, en las que se dieran argumentos, se 
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4.- Cuando los interesados no le hubieran anticipado los gastos 

necesarios. 

De lo anterior, a primera vista padriarlos cue.stionarnos si la ley en la 

prestación de servicio obligatorio, se refiere a todas s...ks funciones o 

sólo a la función fedataria que ea la única claramente de arden público. 

Podemos incluso pensar que en este articulo el legislador olvida que la 

Ley no sólo regula la actividad del Corredor Nblico como Fedatario 

Nblico: esta actividad es la única considerada de arden público, y par 

tanto sujeta a esa situación. 

c5.- OELIGACIONES DEL DYSEDCE FUELICO (articulo 15.). 

El artículo 15 ea una de las disposiciones más importantes en la Ley que 

comentamos, en referencia al tema que estamos tratando, ya que no sólo 

determina algunas características fundamentales de la correduría 

rediseñada, sino que nos da los elementos fundamentales sobre los que 

descansa el control de la legalidad en la función de este fedatario 

público, y que pertenecen al ámbito general de las formalidades para la 

obtención de la seguridad jurídica, que con anterioridad se han tratado. 

El corredor tiene 12 principales obligaciones: 

la.- EJERCER FITSIWILMENFTE SUS FUNCIONES. Ea decir, que el corredor no 

puede permitir que sus empleados o abogados realicen sus funciones 

propias, y especialmente la de fe pública. 

2a.- EJERCER SU FLYICION CON PHDBIDAD Y RECTITUD. 
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fedataria tiene el correocr que cuidar la plena. identiiicacton de los 

curperedientes en 93% instrunentos (articulo 72 fracción VI, del 

Seglairento respctiyo).(yer artículo 71, fr. YI del F-'eglarento. 

53, AIETIFYAPT. DE LA CAPACIEAD 117.1=t. DE L)S CalUFECIENIES. El correl:r 

tundra que '., ertficar en Cede cee ii 1e comparecientes tienen capacidad 

para contratar y obligarse e 51 n 	poJerado o representante tiene 

facultades suitctentes para representar debidearante 	ej mardante, 	no 

-wlagente eso: el articulo 71, fracción IV, del Reglainento nos dice: 

"El ':~r redactará las pólizas y actas suJetandose e lo diApuesto por 

la Ley, este Peol.lfleato y e lo siguiente: IV.- Deberá acreditarse la leal 

dcnstitución de la perISCr¿I lwral y el debida representactÓn del mandatarto 

que cupparedca, en su. :39D, esí CON: le repr~ntactán legal o yoluntgria, 

tratandose de per,,sulas fisicas", le que significa que el corredcr tendrá 
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la obligación de no solamente calificar los docurentos que al respecto 

tenga a le vista, sino que tendrá que hacer una relación de los mismos y, 

en caso de que fuera necesario, transcribir en lo conducente las 

facultades de que estuvieren investidos los representantes legales o 

apoderadas. 

7a. ORIENTAR Y EXFLICAR A LOS COMPARECIENTES. El corredix tiene la 

obligación de orientar y explicar a los comparecientes el valor y 

consecuentcias legales de los actos y hechos jurídicas en que intervengan. 

Se. GUARDAR SECRETO FFCRESIONAL. El corredor-  tiene la obligación de 

guardar secreto profesional en lo relativo al ejercicio de sus fLociones, 

especialmente cuando actúe investido de fe pública y como mediador, donde 

no podrá revelar, mientras no se concluya el acto, convenio o contrato, 

las nambres de las contratantes ni los datos o infames spbre el mismo, a 

no ser que lo exija la ley o la naturaleza de la operación, o medie 

consentimiento de las partes. 

9a.- FERTEIECER AL ril  FGIO CE CCRREDOFES CE LA RAZA. Nó queda a 

discresiÓn de las corredores formar parte del Colegio de Carredares de la 

Plaza respectiva, sino que es una obligación su pertenencia. Conforme el 

Reglamento, en su artículo 78 nos indica que los Colegias respectivos se 

constituirán can Asociaciones Civiles. 

10a.- FEFMITIR Y FACILITAR LA INSPECCION ADMINISTRATIVA. Las cae-radares 

deberán permitir a SECCRI para que un representante suyo pueda 

inspecciono - su archivo y libro de registro y su protocolo mercantil. 
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Ila. E3FEDIR COPIAS (_)-<TIFICALAS LE FOLIZAS í ACTAS. El corredor, a 

solicitud de los interesados, deberá a,pedir las coplas certificadas de 

las actas y las pólizas que obren en su archivo. Por-  otra parte, el 

Reglamento respectIva indica que el Corredor sólo podrá el:pedir UN FRIMER 

ORIGIV14_ (equivalente al primer testImonla en el Fi-otocolo Notarial) de 

pólizas o actas por cada una de las partes que hayan intervenido en el 

acto, así como las coplas certificadas o constancias que les soliciten de 

los asientos e Instrumentos que obren en sus libros de registro y archivo, 

de las pólizas y actas que hayan otorgado y de las dacuaentas que +armen 

parte de éstas, así cano de las documentas originales que haya tenido a la 

vista. Vanos que en la propia Ley, e incluso en su Reglaaento, se ()sitió 

mencionar la a(pedición de los testimonios de las escrituras y actas de su 

protocolo aercantil. Parece ser que esto se deb10 a una modificación de la 

iniciativa de última hora, que se estudiará más a fonda en líneas 

posteriores. 

12a. EXFEDIR COPIAS COTEJADAS DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES. El corredor 

público está obligado a solicitud de las interesadas, a expedir copias de 

los dacuaentos originales mercantiles que haya tenido a la vista. 

d).- FROHIBICICIES DEL CORFEDOR FUELICO (artículo 20.). 

Podemos decir que las carredares públicos tienen 14 principales 

prohibiciones de actuación, que deben cumplir fielmente, por ser tales 

actividades inconpatibles can sus fruiciones de mediador mercantil y 

fedatario público garante de la seguridad jurídica en los actos en las que 

interviene. 



la. CCUEFCIAR FOZ; GENTA FIMPIA. Aquí parece entenderse que el corredor al 

podría cortar :lar par cuenta ajena, situación que es incompatible con sus 

funciones fedatarlas e incluso aediadaras. 

2a. SER COMISIONISTAS. El corredor-  no podrá ser mandatario mercantil o 

comisionista, pero sí podría ser mandatario civil, incluso nada le 

lapide, conforme a lo establecido en la Ley, que pueda actaur coma abogado 

litigante en asuntos de contienda, actividades que son inccopatibles con 

su función fedataria. 

:.a.• .SER FACTORES. El concepto de "factor" es anticuado y su connotación es 

solo mercantil, par lo que se debió haber utilizado otra equivalente a fin 

de adecuarlo a la realidad actual. 

4a. SER DEPENDIENTES. El comentario anterior-  se aplica a este rubro. Tanto 

en este aspecto, como en el anterior, se debió haber mencionado la 

inccopatibilidad de la función fedataria del corredor, can cualquier 

empleo o comisión pública o privada, a fin de garantizar la adecuada 

imparcialidad e independencia de la función fedataria del mismo. 

5a. ADQUIRIR PARA SI LOS httCTOS CE COERCIO. Esta prohibición también se 

anplía a su cónyuge, ascendientes o descendientes o parientes colaterales 

hasta el cuarto grado y se refiere a las irercancías o efectos que se 

negocien por conducto del corredor. 

EXFEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE IMUEUTOS OUE tJ CONSTEN EN SU 

ARCHIVO. El corredor tiene expresamente prohibido elDedir copias 

certificadas de pólizas o actas o constancias que no obren en 9.1 archivo o 

libro de registro. 



EQFFDIF CZFIAS CERTIFICADAS CE DittENTOS ItilaFLETAS. Es decir, el 

corr~ tiene prcnibido epedir copias certificadas inccopletas de los 

dcourpa-itos que obrenen su archivo o libro de registro. 

8a, WEDIR 03FIA ODTEJADA SIN TEJER ORIGINPL. Los corredores nunca podrán 

el<pedir copias cotejadas de documentos mercantiles cuando no les hayan 

sido exhibidos los originales. 

9a. SER SWVIDGFES FtELIUUb. Los correrla es en el ejercicio de sus 

funciones no pueden aceptar un cargo público que les dé el carácter de 

servida,-  público, en virtud de que les impediría actuar can la 

imparcialidad necesaria. 

10a. SER MILITARES EN ACTIVO. 

Ila. ACTUAR COMO FEDATARIO SI INTERVIENEN COhNtGE O FARIENTES HASTA EL 

CUARTO EFADO. Esta es una prohibición similar a la que tiene generalmente 

las notarias e implica que el corredor debe inhibirse de actuar can fe 

pública, cuando en el acto intervenga par sí o en reprcwntación de 

tercera persona, su cónyuge, sus parientes consanguíneos o afines en línea 

recta sin limitación de grados, los consanguíneos hasta el cuarto grado y 

los afines en la colateral hasta el segundo grado. 

12.- ACTUAR COMO FEDATARIO SI TIENE INTERES. Tampoco podrá actuar can fe 

pública el carredar, si el acto interesa al corredor, a su cónyuge o a 

alguno de las parientes en las grados que se mencionan en el párrafo 

anterior. 



FECIBIR EEFCSITOS SI ACTUA COMO FEDATARIO. El corredar nunca parirá 

recibir en depósito dinero o títulos valores, can motivo de los actos o 

hechos en que intervengan, excepto el dinero destinado a pagos de 

impuestos o derechos causados par los contratos en que intervengan. 

14e. ACTUAR SI EL HECHO ES IL ICITO O LEGALPENTE IMFOSIELE. Este es una 

parte de la Fe-Farma que estuvo en peligro de no incluirse, en virtud de 

que la iniciativa cantempla la posibilidad del Carrada-  Público, de 

achimirse de responsabilidad respecto del contenido de documentos 

mercantiles que se ratificaran ante su fe. 

Atinadamente la iniciativa fue rechazada por las cámaras en su manento. El 

corredor Público, siendo un licenciado en derecho obligado a autenticar y 

dar forma a las dadumentas en donde se hagan constar actos y hechos 

mercantiles, no podrá actuar en ninguna de sus funciones, si el hecho o el 

fin del acto es legalmente imposible o contrario a la ley o a las buenas 

costumbres. 

D).- DE LA FRESTACION DEL SEFVICIO CE LA FE FUELICA MERCAUTIL. 

a).- REQUISITOS FARA LA FFESTACION DEL SERVICIO (artículo 12o.). 

Las corredores antes de iniciar la prestación de sus servicios, deben 

cuaplir los siguientes 4 requisitos: 

FRIMER FECUISITO: OTORGAR GARANTIA. El Reglamento indica el tipo de 

garantía que SECOFI solicitará a los corredores para garantizar a la 
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clientela y.  a las autoridades la correcta prestación del servicio. 

Conforme al artículo 24 de su Reglamento, éste podrá consistir en fianza, 

prenda, hipoteca o cualquier otra garantía legalmente constituida, de 

acuerdo cón lo que señale la Secretaría designándose como beneficiaria de 

la misma a la Tesorería de la Federación. 

9FRINDO FECUISITO: CC!~ EL 9210 Y LIBRO DE REGISTRO. El corredor 

deberá proveerse par su cuenta, del sello de autorizar y del libro de 

registro, los cuales deberán estar debidamente autorizadas por SECOFI. El 

sello del corredor será similar al del notario: tendrá forma circular, con 

un diámetro de 4 centímetros, en el centro el escudo nacional y alderedor 

de éste la inscripción de la plaza que corresponda, el número de corredor 

de dicha plaza y el nombre y apellidos del corredor. (ver artículo, 27, 

28, 29 y 30 del Reglamento). 

TERCER FECUISITO: REGISTRAR EL FP110 Y LIERO CE REGISTRO. El corredor 

deberá registrar su sello y su firma ante las siguientes dos dependencias: 

- ante 9FrrIFI, y 

- ante el Registro Nblico de Comercio de la plaza. 

CUARTO FECUISITO: ESTAELECER 9J OFICINA DE CORMECURIA. El corredor, dentro 

de las 90 días siguientes al día en que recibió la habilitación, deberá 

establecer sus oficinas en la plaza que le corresponde. 

anuro FECUISITO: FUBLICACION EN Diario Oficial CE LA HABILITACICfl. 

SECOFI, cumplidos los 4 anteriores requisitos, publicará en el Diario 

Oficial o Gaceta de la Entidad, el acuerdo de habilitación como corredor. 

A partir de esta publicación el corredor podrá iniciar sus funciones. 
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b) 	ItSTFUENTOS CE FE FUELICA: FOLI ZAS Y A2TAS (articulo 

La Ley puntualiza que los instrunlantes públicos del cal-redor, serán solo 

de dos tipos: 

FRIMER TIFO: FOLIZA CE CORREDOR: Es el instru~to redactado y autorizado 

par el corredor-  para hacer constar en él un acto, convenio o contrato 

asrcantil en el que esté autorizado a intervenir cano funcionario 

revestido de fe pública. 

SEGLMO TIFO: ACTA CE CORREDOR: Es el instrumento redactado y autorizado 

par el carredar para hacer constar en él la relación de un hecho jurídico 

y sus circunstancias en el que el corredar intervino con fe pública. 

(Nótese la diferencia en la definición e:‹istente en el Capítulo derogado 

correspondiente del Código de Comercio). 

c).- JLRIDICO CE LOS INSMLFENTOS CE CORREDOR (artículo 18.). 

La ley aclara que las pólizas y actas autorizadas par el corredor serán 

instrumentas públicos y que los asientos en su libro de registro y las 

copias certificadas de sus pólizas y actas y asientos, son dacurentas que 

hacen prueba plena de las contratos, actos o hechos respectivos. Esto ya 

se ha ekplicado en fama clara en puntos anteriores. 

d).- FECII.AS CE FIELADCION CE FOLIZAS Y ACTAS CE CORREDOR (artículo 19o.). 

La ley hace una relación de elementos que los instrumentos del corredor, 
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pólizas y actas deberán contener, advirtiendo que esta relación no será 

completada en cada instrumenta, sino solo en los casi que así lo requiera 

el tipo de acto. Se trata de las 14 reglas siguientes: 

la.- REDACTAR EN IDIOMA EEF4131_. El corredor debe elaborar el instrumento 

en idioma español, incluidos los documentos que se le presenten en idioma 

extranjero, en donde se requerirá de traducción par perito traductor 

"debidamente autorizado". 

2a.- REDACTAR CON CLARIDAD, FFECISION Y CCWISION. La redacción del 

corredor debe ser clara, precisa y concisa. No podrán utilizar 

abreviaturas ni guarismos ni dejar huecos. 

3a.- REDACTAR DATOS DE INTRODUCCION O UN FRCEMIO DEL INSTRUMENTO. Se 

establece que el instrumento deberá contener el lugar y la fecha de su 

elaboración y el nombre y N'Amero del corredor, así como su firma y sello. 

No se aclara si debe ser hecho como parte introductoria o si se puede 

poner al final de la redacción. Lo tradicional y más canon en la práctica 

sobre todo notarial es que los datas de lugar y fecha y datos del 

fedatario sirvan como introducción a la lectura del instrumento y el sello 

y la firma del mismo estén en la autorización del documento. 

4a.- CONSIGNAR LOS PNTECELENTES. La ley establece que el corredor debe 

consignar los antecedentes del asunto de que se trate. El reglamento a su 

vez, exige de la parte interesada en su caso, exhibir el Titulo o los 

Titulas, o sus copias certificadas que acredite la propiedad de las bienes 

objeto del acto, convenio o contrato correspondiente en que interviene el 

corredor haciéndose constar los antecedentes del mismo en el instrwento 
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respectivo. 

a.- optJSII=iJrR ex.E SE TWIERDN LO3 ORIGIIIILES A LA VISTA. Se pre:l5,3 que 

el instrumento de corredor deberá contener la certificación, en su caso, 

de que tuvo a la vista los dozumentos originales que se le hubuieran 

presentado. 

6a.- AFSEDITAP LA LEGAL CONETITIJCION Y FFIFESENITACION. Cra mencionaras en 

líneas anteriores, el corredor deberá dejar acreditada la legal 

constitución y representación suficiente de la persona moral que 

comparezca y la representación legal o voluntaria en caso de personas 

físicas. Se dice también que se deben consignar- los datos de quien 

comparezca par otro, relacionando o insertando los dacumentas respectivos 

o agregándolos en copia cotejada al archiva, con mención de ello en el 

instrumento respectivo. 

7a.- CCISIGIV4P DECIARACICN CE VIGENCIA CE FEFRESENTACION. El corredcr 

deberá hacer constar la declaración, en su caso, de los reprcsontantes en 

el sentido de que sus representados tienen capacidad legal y que la 

representación que ostentan no les ha sido revocada ni limitada. 

Ea.- HACER WINSTAR LA IDENTIDAD Y CAPACIDAD. El corredor debe hacer 

constar que se aseguró de la identidad de las partes o comparecientes y 

que a su juicio tiene capacidad legal, cuando no encuentre en ellos 

manifestaciones evidentes de incapacidad natural y.  no tenga noticias que 

estén sujetos a interdicción. 

S'a.- HACER CONSTAR OUE SE LEVO EL INSTRIrENTO. También el corredor debe 
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hacer constar que les fue leido el instrumento a las partes testigos e 

intérpretes o que la leyeron ellos mismos. El reglamento solo nos da los 

siguiente. L,A=4..Y= para intervención de intérpretes y testigos: Intérpretes 

en el caso de que los comparecientes no conozcan el idiora español y los 

testigos a que se refiere la fracción VIII del articulo 7,2 del Reglamento, 

cuya disposición considero un desconocimiento grave de lo que significa la 

fe pública de un documento jurídico ekpedido por fedatario. 

10a.- HACER CONSTAR GIE SE LE EXFLICO EL WLOR LEGAL. El corredor debe 

hacer constar que les explicó a las partes el valor y consecuencias 

legales del contenido del instrumento. 

lis.- HACER CONSTAR OUE SE FIRMO O SE FUSO HUELLA. El carredor debe hacer 

constar que las partes firmaron de conformidad el instruTento, o en su 

caso, de que no lo firmaron por haber declarado no saber o no poder 

hacerlo, en cuyo caso firmará la persona que elija, sin que lo pueda hacer 

el corredor, en todo caso, la persona que no firme imprimirá su huella 

digital. 

12a.- HACER CC STAR LA FECHA CE FIRMA.- No se aclara nada de una eventual 

autorización preventiva y definitiva en caso de que alguna ley especial lo 

establezca. 

13a.- HACER CONSTAR LOS HECHOS INTEGRANTES DEL ACTO. El corredor también 

debe hacer constar los hechos que presencie y que sean integrantes del 

acto de que se trate, así como la entrega de dinero y títulos. 

Asimismo el Reglamento provee la posibilidad de salvar los errores que 

- 103 



9F1 	.2.t 1 	 Stt- 	t 	 t t arld o o 	r- 

	

Itet.r.F.rs 	qalanras de: 1 9. 	1 rk9r.et" 9. ,Z,DITC,  21.r? 	)C1,71-19 	So.el in:is: 

.1. 	.9f t  

En lcs artiouloz 77. ;ID, 77, 75 	:9  del Fe1am:nto, se da. una e:<.olicaci,tn 

por i-pei-.)or ada de 1 2fra el -rpen t os y c r t er S t I 9 .B , de 1 35 	t 3E,  e 	di4 

per qdrredcr ‘91:blico para n,.,Icer :.star un nedho »r :i»:. Estos pueden 

:u Heoho materiales, r3t1ficaciones. abstenclones. estados' 

Si tji.9.2j..2.1.),.?B 	 31-• den 	per 	 CO1-7...9.S", 	,2:1.e: puedan cper si se 

dojetivalente. b) NiatifIcaci,:nes, interpelaciones, requerimientos, 

protestos de documentos mercantiles y otras diligencle5 en la que las 

Ueyes o 	ltos lo autoricen o inter,,enir. c) RatificaciÓn de firmas 

o de fi (r19.1-  doct.,M2f*,t 	Cfrr 9dOr 	d 	cr:s 	.3•5 oertLf icadaB 

NIDE indica. en ;u articulo 7.7 que :uAndo se trate de ratificaciÓn de firmas 

o de firmar un documento ante Oi.~21,-, se hará ca-Istar que ante al se 

re:oo:c o, en sl.! cien, se eet s•srcn los fi.rrno,3 y de que se 3. segur .5 

de la identidad 'de las partes. El artículo 78 habla de las Formalidades 

para el cotejo de t.in dozunant 	su copia escrita. fotcgrafica o 

fotostatica o de dualquier otra clase y en su artículo :9 se hace constar 

que las copias certificada,: o constancias deberan elDedirse utilizando 

cualquier medio de -eprcducción o iTeresiÓn indeleble, asentandose en 

ollas la .firma 	sello del occredcr que las otorqa. 

• EL AFCHI9J CE Fa17AB ,:;CTA (artículo 1,5.). 

La Ley dispone que los torrgicres diartImente, por orden de fecha y bajo 

nufreracip provesiye, fcrwran archi\o de las pólizas y actas en que 
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intervengan. Lo anterior iffplica que un solo archivo coniunta actas y 

pólizas y que solo implica al ordenación progresiva según su número y 

fecha. Sistema ágil y sencillo donde se guardan los instrunentos 

originales. Pb se dice nada respecto a la eventual encuadernación o 

sistema de T.1,m.da y protección contra los efectos del tiempo e incendio. 

f).- EL LIBRO CE FEGISTFO CE E(TFACTOS (artículo 16.). 

Los ca-redores deberán asentar en un libro llamado CE REGISTRO, el 

extracto de las pólizas y actas. Este libro de registro no deberá tener 

raspaduras, enmendaduras, interlineaciones o abreviaturas. 

g).- SISTEMA CE FCLIZAS Y ACTAS EN CPED CE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 6o. 

(artículo 16 de la Ley y artículo 42 del Reglamento). 

El último párrafo del artículo 6o. nos hace entrar en una extensión en la 

aplicación de la Ley del Notariado para el Distrito Federal. Textualmente 

dice que cuando se trate de cualquiera de las siguientes actos: 

"constitución, modificación, fusión, escisión, disolución y extinción de 

saciedades mercantiles donde el corredor puede actuar con fe pública, se 

estará a lo dispuesto "en lo conducente" a la sección cuarta del capítulo 

tercero de la ley del Notariado para el Distrito Federal y el Reglamento 

de esta Ley. Esta sección cuarta, nos habla del protocolo notarial, su 

apéndice y su índice. 

La redacción anterior de la Ley parece indicarnos que en esos actos 

relativos a sociedades mercantiles, los corredores usarán un protocolo 

formado por folias, que a su vez formarán Libros y Tamos, y en donde harán 
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constar las Olizas y actas en la forma de la Ley notarial y que en esos 

actos y hechos los corredores llevarán un apéndice y un índice (no aparece 

en la Ley de Correduría ni en su Reglamento mención alguna a la 

Beshaminación "Fvotaaolo"). Es preciso mencionar que lo anterior obedeció a 

una sugerencia del gremio notarial en el sentido de que los ccrreiares no 

tenían la misma formalidad de los notarios en actos iguales lo que a fin 

de cuentas era una situación contraria a la seguridad protocolar. 

Recientemente se promovió un cambio en el sistema protocolar-  del notariado 

del D.F. can lo cual el sistema instrumental de los corredores cambió 

igualmente y se lagró una mayar simplificación. Lo anterior, significa que 

los corredores públicos en las actos en donde vieran ampliada la esfera de 

actuación de su fe pública, se sujetan en el futura al sistema 

instrunental notarial vigente, tratándose de constitución de saciedades 

mercantiles y de protocolización de actas de asanbleas de accionistas o 

socios de modificación de estatutos, de fusión, de escisión, de 

disolución, de liquidación y de la designación de representantes legales 

de las mismas. 

For su parte, el Artículo 40 y 42 del Reglamento nos dicen: 

"ARTICULO 40.- El carredar público deberá llevar los siguientes libros de 

registro: 

I.- El de actas y pólizas; y 

II.- El de saciedades ~cantiles". 

"ARTICULO 42.- En el Libro de Registro de Sociedades Mercantiles se 

asentarán los actos a que se refiere la fracción VI del Artículo 6o de la 

Ley y se llevará, en lo conducente, conforme a lo dispuesto par la Sección 
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Cuarta del Capítulo Tercero de la Ley del nptariado para el Distrito 

Federal y por lo que disponga este reglamento". 

Los Artículos 44, 45 y 46 del Reglamento nos dicen: 

"ARTICULO 44.- Cada libro de registro deberá estar encuadernado y 

empastado, constar de ciento cincuenta hojas foliadas por amos lados y de 

una hoja sin número al principio del libro. 

Las hojas de los libros deberán ser uniformes, de papel blanco de treinta 

y cinco centímetros de largo por veinticuatro de ancho, en su parte 

utilizable, con un margen izquierdo de doce centímetros separado por una 

línea de tinta roja. El margen deberá dejarse en blanco y se utilizará 

únicamente para asentar las razones y anotaciones marginales que sean 

necesarias. En caso de agotarse el margen, se utilizará una hoja aneca y 

separada, destinada al efecto, la cual se agregará al libro. 

Además, se deberá respetar una franja de un centímetro y medio de ancho 

par el lado del doblez del libro, así como otra equivalente en las 

orillas, para proteger lo asentado. 

El corredor deberá solicitar a la Secretaría la autorización de las libros 

necesarios para el ejercicio de su función. En la hoja sin número de cada 

libro la Secretaría hará constar el lugar y fecha de la autorización, la 

clase de libro, el número que correspanda al libro, el número de páginas 

útiles, nombre y apellidas del corredor y la plaza en la que esté 

autorizado para ejercer sus funciones". 
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"ARTICLO 45.- Cada libro de registro deberá estar numerado 

progresivamente y en orden cronológico. Los asientos se harán par arden de 

fecha y bajo numeración progresiva, y con letra clara y sin abreviaturas 

ni guarisms, excepto que la misma cantidad aparezca can letra. Las 

palabras, letras o signos que se necesiten testar se cruzarán con una 

línea que las deje legibles, se podrán entre renglones a anotándose al 

margen lo que se deba agregar, en su caso. Al final del asiento se salvará 

lo testado o que esté entre renglones, distinguiéndose claramente el testo 

válido del que no lo es. El asiento deberá estar libre de enmendaduras o 

raspaduras, y si quedara algún espacio en blanco antes del siguiente, 

dicho espacio será cruzado con una línea de tinta". 

"ARTICULO 46.- El corredor deberá utilizar su media rúbrica al final de 

cada página u hoja del libro que corresponda. Los asientos deberán hacerse 

mediante cualquier procedimiento de impresión firme e indeleble. Cuando el 

libro de registro sea insuficiente para asentar en su totalidad el acto o 

hecho de que se trate, el corredor hará constar en el asiento incompleto 

el libro y foja en que continúa. 

El corredor deberá imprimir su sello en el ángulo superior izquierdo de 

cada página del libro de registro que vaya a utilizarse". 

De lo anteriormente transcrito podemos observar lo siguiente: 

I).- Las anteriores disposiciones tienen un enfoque regulatorio de los 

Libros de Registro correspondientes a las Actas y Pólizas de Corredor. 

Consideramos que, siendo el documento por excelencia resultante de la 

función del corredor público la póliza, y no la escritura, documerlto que 
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el,pide el Notario 	 agbcia Libras de Registro harán constar el 

otorgamiento de Pólizas Platas. Eiste definitivamente una diferencia de 

-forma imposible d' conciliar entre 	ambos tipos de 5.1Steln,13 guarda de 

dacwentas. La Ley del Mbtariado, en sus artículos del 42 al 5 nos indica 

la forma en que estaran conFormando el 1~do proto:olo, junto con 

apéndice y el indice respectiva. 

En lo que se refiere al sistema de indice, par SuA parte el Feglamento de 

Ley Federal de correduría pública nos dice en su .articulo 43 que el 

corregir deberá. llevar un indice actualizada, mediante cualquier sistema 

manual, mecanizado o electrónico que permita la rápida consulta e 

identificación de las actas y pólizas en que haya intervenido en ejercicio 

de sus funciones, el cual deberá llevarse par arden alfabético, indicando 

la facha de celebración, la naturaleza del acto o hecho, y el libro de 

registro en el que se encuentra. 

Lo anterior paraca indicarnos que el corredor llevará un solo sistema de 

índice, tanto para el Libro de Registro de Actas y Pólizas, como para el 

de Snriedades Mercantiles. 

Los artículos 47 y 51 del propio reglanento son relativos a la segiridad, 

protocolar del docurento Oblico y nos dan una regulación específica sobre 

procedimientos que san necesarias a seguir en este rubro. 

Al respecto debemos señalar la semejanza de forma existente entre las 

disposiciones mencionadas y la de la Lel Notariado para el Distrito 

Federal. 
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Independienterente de lo antericr, deberes decir que e,teten diferencias 

lapartantes de forAa, imposibles de ccnalliar entre el sistema protocolar.  

Notarial, de 9A Apéndice e Indice, y el Sistema de Repstro y Archiva 

regulado en el Feglamento de la Ley de CorredLría F1'Ablica. Ni le Ley ni el 

Fegla~to es clara respecto a al el Corredor deberá segulr las 

dtspasIcianes que regulan la formo en que se llevarán los Libros de 

FegIstra, para el calo del Libro de Sociedades Mercantiles, en especial, 

si se deberá seguir fielmente las disposiciones de la Ley del Notariado 

respecto al Frotacold, 9.1 Apéndice e Indice. 

E).- SIVEICIES A LOS CORFECCFES FLIELICOS 	(Artículo 21.). 

El carredcr que incumpla la Ley y su Reglamento, se hará acreedor par 

szklurI de las siguientes cuatro tipos de sanciones: 

FRIMER TIFO CE SANCION: AMJNESTACICO ESCRITA. 

SEGURO TIFO CE SANCICN: MITA HASTA 5Y) ',ECES EL SALARIO MINIMO DIARIO EN 

EL D.F. 

TERCER TIFO CE sAwicn: SUSFENSION CE 6 PESES ED FEINCICENCIA. 

CUARTO TIFO CE SANCICN: CANCELACION CE LA HABILITACION. 

EN LOS TRES SIGUIENTES CAMS: 

1.- VIOLACIONES GRAVES Y REITERADAS. 

2.- SER OWDEIAIX) FOR (DELITO wnacuma. FOR 

WITENCIA CON FENA CORPORAL. 

3.- HABER OFIENICe LA HABILITACICN CX/4 INI7CFMS Y 
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1:021APJTACICEI F4:124. 

GJ CA 93 LE C'4211:ELI-4'21al 	F1-.3WA 9ER hi'ABILITAE43 CE 

t 

Las sanciones serán aplicadas par 9:ECOFI tomando en cuenta los siguientes 

criterios: 

1.- Según la gravedad de la infracción. 

2.- Sepn la capacidad económica del infractor. 

3.- Oyendo previamente al interesado y cancediandole un plazo para apartar 

pruebas. 

Las resoluciones que suspendan o cancelen la habilitación de un Corredor 

FYAblico deberán publicarse en el Diario Oficial y en la Gaceta Oficial de 

la Entidad de la Flaza. 

Ftr su parte el Reglamento de la ley, en sus artículos del 70 al 73 hace 

mención extensiva y en forma exclusiva individualiza los motivas de cada 

una de las sanciones las cuales :molemos clasificar en 3: 

a).- ttklta hasta par el equivalente a 10) veces StIGVIY. 

b).- Saspensión de la habilitación hasta par 6 meses. 

c).- Cancelación definitiva de la habilitación. 

F).- ARCHIVO GEME;Ad_ DE CaFEDURIA FLULICA. 

Las artículos 74, 75 y 76 del Reglamento regulan el funcionamiento del 

Archivo General de Correduría FYAblica, cuya actividad implica cerrar el 
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13) .- .1-10.11.17.13 TRA\SITORIGS. 

al.- INICIO CE VIEEMIA CE LA LEY (art. lo.). 

Dispone que le Ley entrará en viga-  a los :10 días de SLI publicación (29 de 

dictaitre de 1992), quiere esto decir que entró en viga-  el día 29 de 

enero de 1993. 

b).- DEFOGACION DE LA LEGISLACION ANithICF (art. 2o.). 

Cueda derogado el título tercero del Libro primero del Código de Comercio 

(arta. Si a 74) así como todas las disposiciones que se opongan a la Ley. 

Ftr su parte el Reglamento respectivo, abroga el Reglamento de Corredores 

de la Plaza México que databa de 1891 y el Arancel de Corredores 

Titulados de la Flaza México de 1921. 

c).- SE LIMITA LA CORFEDURIA A LOS LICENCIADOS EN CEFECHO (art. :o.). 

A partir del 29 de enero de 1993, solo podrán ser habilitados cono 

corredores públicos licenciados en derecho con título legalmente expedido 

y requisitado. 

d).- LOS CWEDORES ACTUALES FUEDEN SER HABILITADOS (art.4d.). 

Los corredores habilitados bajo la vigencia de los artículos del Código de 

Comercio derogado, podrán seguirse rigiendo por esa Ley. 
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Lea corredores piiblicas habilitadas ccnicrme la legislación anterior, 

podran solicitar una nueva habilitación sin más requisitos, en cuyo caso, 

se regularán pi_.-  esta ley. . Con lo anterior, -se permite que licenciados en 

relacicnes comerciales puedan ejercer el nuevo disela de correduria que 

requiere de vastas conacimientas jurídicos. 

IV.- IrFLIC,ATIOIES JURIDICAS sirmus DE LA RIEION CEL alFFEICR FUELICO 

COMO CI:sRPINTE CE LA SE9JRIDAD JURIDICA EN LOS ACTOS Y HECYCS JURIDICOS 

PEFCAIJTILES EN C1E 	 

DERECHDO31)F9XeCTO DEL HOMBFE GCE MtihNEE EIWIMPF 9711EIGES A 

LA FMELEMATICA DE LO SOCIAL. 

El derecho, en su creación, en su dewnvolvimiento, en el cumplimiento 

ekpantanea del mismo, en las transgresiones de que es obJeto, en 

aplicación coercitiva, aparece cono un con Junto de hechos sociales. 

El derecho no es algo estático ni extraño al hombre, sino par excelencia 

el elemento organizador de SJ vivir comnitario. 

Al respecto, el maestra Luis Recaséns Siches nos comenta: "Hay-  Gentes que 

dictan leyes, reglamentos, sentencias etc. Todas esas cosas no san actos 

de la vida individual. Son hechos sociales. Hay también hambres que 

conciertan sus voluntades para determinar de ese modo las normas que han 

de regir su conducta recípraca, p.e. mediante contratos. Vemos que las 

gentes se afanan, en sus movimientos políticas, par la ccrifiguración del 

derecho en L determinado sentido. En esos prole-esas sociales encaminados a 
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del derecho pesr, e 

110-5 coie:ti.:(rs de ',11,1; 	c'estd&des 

pesent: l&s 	 r119/v -5; 1,,J5 ccovicciciles fficw&les: 	ide&s 

t1.7.,.  ; 	',15 	11) tereE>i-5 ,s.7.c.rpiruccis; 	 que 

1Grs hcivlbré,s tu~ de 19 n&ci6n, de l& repón, de 19 &Ide&, de la 
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reparación, de esperanza y.  de preferencia de que están aninados etc., por 

lo tanto, todos esce ien0aenos constituyen también hezhce sociales. Hay 

hombrea que abran por su voluntad de determinada manera y no de otra, 

precisamente porque el Cerecho Positivo Vigente prescribe aquella 

conducta. Con eso practican mcdos sociales de compertamiento. Gracias al 

derecho, muchas personas pueden realizar actos que serían incapaces de 

cumplir, si tuvieran que contar exclusivamente con sus propias fuerzas 

naturales. Far ejemplo: envían dinero a países lejanas mediante Ln cheque 

o una transferencia bancaria; Ln teniente domina sobre una compañía; un 

agente de tránsito detiene la circulación; el propietario de un terreno lo 

es aunque no esté asentado materialmente en él etc. En todos esos hechos, 

y en la inni:tmera aultitud de otros similares, nos hallares con actos 

humanos que producen determinadas efectos no por sí mismos, sino por 

virtud de una organización jurídica". (44) 

El maestro Freciado Hernández dice: "La escencia de lo jurídico es la idea 

de un arden social humano, el cual comprende una técnica y  unce fines. 

Como técnica, está suretida a leyes lógicas, sociológicas, etc. y cama 

(44).- Fecaséns Siches, SOCIOLOGIA, 18a. ed. Edit. FarrUa, México, 199), 

pág. 
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finalidadee, esta vinculada a la Etica o  principios fundamtsntalee". (45. 

El E -echo es par y-  para el hambre y su fin es garantizer el conjunto de 

candicianee generales que le facilitan su realización COTID persbna y.  como 

ccoJnidad de seres humanos de igual naturaleza. 

La ',ida social, se lesenvuelye en una variada serie de relaciones 

interpersznales que deben 'ser reguladas par el Derecho, can miras a la 

obtención de la justicia, la sewridad jurídica y en suma del bien 

colectivo. 

El derecho se manifiesta en des direcciones, que guardan entre sí, íntima 

relación; la primera, coma un conjunto arganizado de normas jrídicas, es 

decir, como DERECHO OBJETNO y la eegunda como una conducta a facultad 

derivada de =o ordenamiento, o sea, como EERECHO SUBJETNO. 

El DEFECHO OBJETIVO, se identifica con la norma jurídica, que viene a ser 

una hipótesis de conducta que ordena la mayor parte de nuestros actos. 

El MFECHO SUBJETIVO viene a ser la facultad derivada de la norma. Los 

elementos esenciales del llamado Derecho subjetivo, san el sujeto o sea la 

persona a quien se atribuye la facultad proveniente de la norma; el 

objeto, es decir, la realidad social; y el contenido, representado por el 

conjunto de facultades jurídicas, que se caracterizan por el respeto de 

las restantes miembros de la comunidad. 

(451.- Freciada Hernández, Rafael, LECCIONES DE FILOSOFIA DEL DERECHO,. 

Editorial Jus, MhiCO, 1957, pág. 266. 
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El pro:eso de incorporación del Derecho a la vida ;acial o sea su 

individualización no se realiza de manera Lfliforme, sino par diversos 

caminos o vías y entre las principales tene~: 

a) Por vía de aplicación normal o pacífica. En este caso el Cerecho se 

cumple de manera espontánea o voluntaria por los propios interesados y se 

concreta en los actos o negocios jurídicos que realizan, ya sea en la 

esfera administrativa o en el campo privado. 

b) Por vía de decisiones arbitrales, o sea por un acuerdo de las partes en 

conflicto de que sea un tercero quien lo decida. Este proceso está sujeto 

a las exigencias de justicia que se aprecian según la conciencia. 

c) Ftr vía de decisiones jurisdiccionales. Esta vía implica un litigio y 

opera mediante la aplicación del Derecho a través de un procedimiento 

prefijado. Aquí la incorporación jurídica se hace con y par el aparato 

ccercitivo-judicial o sea a través de la sentencia. 

d) For vía de las calificaciones jurídicas. Este medio es a su vez 

instrunento utilizado en las anteriores vías. La incorporación en la 

normalidad en su aspecto privado, tradicionalmente se ha logrado a través 

de las calificaciones jurídicas notariales y registrales. En el campo 

administrativo y público, se obtiene sobre todo por las defensas forenses 

dictámenes fiscales, etc. (46) y se busca ahora lograrlo en el ámbito 

mercantil por medio de la calificación jurídica realizada a través del 

CASTAN TOWIAS, JCEE, "Aplicación y ElabcraciÓn d¿?1 Cerecho", en 

Fev. Gral. de Legislación y.  Jwistrudencia. Madrid, 1944, Pág, 517. 
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Corredor Nblica. 

Fcr eso es necoczrio resaltar la importancia y trascendencia de la 

responsabilidad de esta función en 

medio de incorporación del Derecho a 

normal, al presenciar y aaccarar el 

al calificar jurídicamente los actos 

general, que viene a ser un valioso 

la vida social, par la vía pacífica 

cumplimiento espontáneo del Derecho y 

y hechos que se le presentan. 

b).- LA SEGLEIDAD Y CERTEZA COMO NECESIDADES ESENCIALES OJE EUECA 

SATISFACER EL DERECHO FOSITIVO. 

La Seguridad Jurídica es un valor de toda sociedad moderna. Es un factor 

coadyuvante en la mejora de la calidad de vida. Juan Bolas Alfonso, 

Notario Español la define sintéticamente como "Certeza en la aplicación de 

la ley" (47) y nos explica que la misma seguridad implica diversos 

presupuestos objetivos y subjetivos: 

Como presupuestos OBJETIVOS está la LEY APLICABLE, que debe tener las 

siguientes características: 

1.- ate en el supuesto exista una ley aplicable; consecuentemente, atenta 

a la seguridad jurídica, la existencia de lagunas en el ordenamiento 

jurídico. 

2.- Die la ley se publique de forma que pueda ser 'conocida par todos. 

(47).- Bolas Alfonso Juan, "LA cFrPRIDAD JIFIDICA Y EL TRAFICO MERCANTIL", 

en Seminario organizado par el Consejo General del Notariado en la UIMP, 

Editorial Civitas, Madrid, 1993, pág. 42. 
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T.- 9ie la lev sea clara: la seguridad jurilica requiere limitar el Juego 

de la interpretaci.tn. 

4.- 9Je la le;. estll .., igente y no gaa alterada pa-  normas de in-ferior rango 

y se aplique a los hechos acaecidos con posterioridad a dicha vigencia: 

Consecuentemente la seguridad Jwidica e:gge el respeto del principio 

de jerarquía normativa del de irretroactividad. 

La vía reglamentaria no puede alterar los preceptos legales que desarrolla 

y la retroactividad de las normas sólo puede admitirse como excepción. 

5. Que la aplicación de la ley esté garantizada por una Administración de 

Justicia eficaz. Es decir, que la ley se aplique efectivamente, respetando 

su contenido y sin excesivas dilaciones, esto es, mediante un adecuado 

procedimiento judicial en el que se juzgue y se haga cumplir lo juzgado 

con agilidad. 

8) Como presupuestos SUBJETIVOS está la CERTEZA que debe tener las 

siguientes características: 

1.- Implica de un lado la garantía de tutela jurídica y de otro un 

conocimiento previo de la ley, de modo que no hay seguridad jurídica 

subjetiva si se ignora la ley o se tiene un conocimiento equivocado de la 

misma. El asesoramiento previo es un elemento esencial para que el 

ciudadano pueda beneficiarse de este valor jurídico. 

2.- En segundo lugar implica la conciencia ciudadana del predominio de la 

ley y la confianza en el respeto generalizado de la ley por la efectividad 
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y agilidad de los tribunales en su función de juzgar y hacer cuoplir lo 

juzgado. 

Ftr ello el concepto de la seguridad jurídica es complejo. La seguridad 

jurídica se entiende como una suma de estos valores, teniendo distinto 

significado y alcance según la perspectiva que se adapte. 

Así según se atienda a los presupuestos objetivos o a los subjetivos, se 

habla de una seguridad jurídica objetiva y de una seguridad jurídica 

subjetiva. 

Ftr otra parte, la seguridad jurídica SUBJETIVA, entendida como la 

garantía de disfrute y estabilidad de los derechos subjetivos, se 

contrapone a la llamada seguridad ECONUMIGA, en virtud de la cual el 

titular del derecho subjetivo no tiene garantizado su disfrute y 

estabilidad, sino una indemnización de los perjuicios económicos que le 

acarree la vulneración de sus derechos. 

Y es que aunque la seguridad jurídica se concibe como un valor de todo 

ordenamiento jurídico que trata de asegurar la normalidad de las 

relaciones jurídicas y, su fin último, la realización de la justicia, sin 

embargo, los mecanismos utilizados par los distintos sistemas 

jurídico-económicos para la protección de los derechos subjetivas varían 

considerablemente, pues la seguridad es un valor especialmente sensible a 

las circunstancias de cada país. En concreto dichos mecanismos san 

básicamente tres: 

El sistema puramente económico de seguro de títulos. En él, el 
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ciudadano recibe par via del correspondiente seguro la compensación 

económica de los dañas que le haya producido el incurplimiento de la 

contraparte negccial. Este sistema tiene gran difusión en Estados 

Unidos. 

El sistema de la coacción o temor judicial. En él, el rigor con el que 

actúan los tribunales motiva que disminuya el peligro de incumplimiento 

de los compromisos negcciales, y los casos en que éste se produce se 

resuelven rápidamente por vía civil e, incluso, pr la vía penal. 

Sistema propio del mismo mundo anglosajón. 

Y finalmente, el sistema de seguridad jurídica preventiva, es decir, un 

sistema cautelar que proteja los derechos de los ciudadanos en el 

mamerto de nacer y en el desarrollo normal, extrajudicial, de los 

mismos. Este sistema cautelar es propio de los países latinos. A este 

sistema preventivo responde nuestro ordenamiento jurídico que reconoce 

unos efectos privilegiados al documento público redactado per Fedatario 

Riblico, que por la autenticidad y fehaciencia que debe tener, evita en 

gran parte la ccnflictividad judicial. 

Este fedatario Fvlblico del que hablamos, ha sido tradicionalmente el 

Notario RAblico, y ahora en tal función se incluye también al Corredor 

b.1).- La Seguridad Jurídica en el desarrollo de la Actividad Comercial. 

Parece ser que desde el punto de vista de los negocios, lo que está claro 

es que existe una permanente contraposición entre, par un lado, el 
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principio de libertad y agilidad, y, par el otro lado, el principio de 

seguridad. Naturalmente que tendríamos cada vez un mayor interés de gozar 

de un marco normativo de la mayar libertad y flexibilidad posible, que nos 

permitiese hacer cuantes más casas mejor, pero evidentemente cuantas más 

cosas pudiésemos hacer can toda libertad, más inseguridad se podría crear 

en la medida en que existiesen menos requisitos de control y de garantía y 

protección de todos los interc-coa en juego. Esto es elemental, fácilmente 

comprensible y se da en todos los ámbitos del negocio; del negocio y 

también en el ordenamiento jurídico en general. Es decir, la 

contraposición entre la tendencia a la libertad y la necesidad de 

seguridad para que se produzca el tráfico mercantil can normalidad. De 

aquí que, efectivamente, el aspecto capital de la seguridad jurídica en el 

tráfico mercantil sea ese equilibrio entre estos dos puntos contrapuestos 

que hacen que se pueda desenvolver can normalidad el acontecer cotidiano. 

Para el mundo de los negocios, sin embargo, la otra contraposición 

importante es la que apane par un lado el riesgo y por otro el beneficio, 

es decir, se intenta la maximización del beneficio dentro de una 

minimización del riesgo, de lo que el enfrentamiento de ambos objetivos 

determina permanentemente situaciones de equilibrio. Aquí es donde la 

seguridad jurídica empieza a jugar su papel preponderante en el mundo de 

los negocios, que no empieza a desarrollarse realmente mientras no existe 

un mínimo de seguridad Jurídica, un mínimo de reglas del juego 

reconocidas y respetadas, y respetadas inicialmente por los poderes 

Oblicos. En la medida en que en la Edad Media para poder atravesar un 

pueblo, atravesar un río o atravesar una ciudad, había que enfrentarse 

caso par caso con el señor feudal, el jefe local, que imponía sus 

condiciones particulares y exigía el pago de sus derechas arbitrariamente 
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establecidos y que variaban al azar de una población a otra, se hacía 

prácticamente imposible el comercio, no ya internacional, sino siquiera 

entre ciudades y ciudades. 

Y en la medida también en que el medio tributario, es decir, el cobro de 

tributos de cualquier naturaleza, estaba rodeado de circunstancias de 

incertidumbre y de aleatariedad y arbitrariedad, es decir, que el soberano 

podía exigir el impuesto que a su gusto estableciera en el momento en que 

le pareciese mejor y en la cuantía que estimase oportuna año tras año, era 

absolutamente imposible el que el mercader, el comerciante, pudiese 

arriesgar seriamente el patrimonio de él y.  su familia y ponerlo en riesgo 

para obtener un beneficio, si además de las incertidumbres normales del 

mercado se añadía la incertidumbre del marco jurídico en el que tenía que 

desenvolverse. 

Ya hemos dicho que la seguridad jurídica repercute directamente sobre el 

bienestar material y económico de una población. La seguridad jurídica no 

es uno de esos principios que tenga la característica de darse o no darse, 

sino que se puede dar en un mayor o menor grado y, pa-  tanto, existe toda 

una gradualidad de situaciones desde la más absoluta inseguridad hasta la 

más satisfactoria y completa seguridad, y tal característica, sobre todo 

en una situación de apertura de mercados, en una situación, par tanto, de 

libertad de movimiento de capitales, de personas, de servicios, es uno de 

los factores más directos y más claros para atraer o repeler inversiones 

extranjeras y, a su vez, el mecanismo en sí se constituye en una especie 

de medidor o válvula reguladora que hace que a mayor inseguridad jurídica 

se produzca no solamente una menor llegada y atracción de capitales 

extranjeros, sino también una mayar salida o evasión de capitales 
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nacionales no sólo materiales, es decir, no sólo dinero, sino también 

capitales humanos, recursos humanos que se desplazan a otros países, a 

otras economías donde el entorno jurídico tiene un carácter mucho más 

acogedor o mucho más seguro o mucho más sistemático y, par tanto, facilita 

o, incluso, estimula el desarrollo de los negocios. 

Por tanto, la seguridad jurídica en el ámbito mercantil, pasa a ser de un 

sencillo principio doctrinal mencionado de pasada y dado por admitido, 

buscado o realizado, en su caso, en la práctica, a constituirse en uno de 

los elementos que inciden más directamente en la productividad nacional. 

En esa medida, esa seguridad jurídica es uno de los elementos que el 

Estado debe cuidar con mayar atención para conseguir el desarrollo e 

incrementar el bienestar nacional y permitir, de ese modo y en el marco de 

globalización mundial, el que se den circunstancias más favorables para 

que los movimientos libres de capitales y de servicios se produzcan en 

dirección hacia el país y no del país hacia afuera. 

b.2).- Frincipios que debe seguir la actuación del Corredor Fúblico para 

garantizar la Seguridad Jurídica en los Actos en los que interviene. 

En rigor, la participación de la función del Corredor Fúblico en la tarea 

común de hacer efectivo para los ciudadanos el principio de seguridad 

jurídica va más allá del mero hecho de la dación de fe en la autorización 

del documento o escritura pública. La complejidad de su actuación 

evidencia unas características que convierten su función en un mecanismo 

que es de indudable utilidad en arden al logro de ciertas cuotas de 

seguridad jurídica. 
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Así, en la práctica, la actuación del Corredor Füblico como fedatario 

püblico, debe manifestarse en tres fases o etapas: 

En una fase previa, en la que el Correcta-  Füblico, como jurista que deber 

ser, debe recibir la voluntad de las partes, a las que debe asesorar en 

arden a los requisitos y efectos del negocio que se proponen realizar. 

La fase de redacción y autorización del documento, conforme a la voluntad 

de las partes y ajustado a la legalidad que el Corredor Füblico debe 

controlar. 

Y una fase posterior al otorgamiento, en la que el Corredor Füblico debe 

custodiar el instrumento matriz u original, que forma parte de su archivo, 

debe expedir cuantas copias autorizadas sean precisas, y debe velar par el 

secreto de los documentos públicos otorgados ante su fe, y prestar su 

colaboración a petición del interesado, en la posterior gestión o 

tramitación del mismo documento. 

El cumplimiento de estas +Lociones, trae cono consecuencia el 

reconocimiento de unos efectos singulares al instrumento otorgado ante su 

fe, privilegiados frente al documento privado, e incluso respecto de otros 

documentos intervenidos por fedatario publico. 

Conforme a la ley, una finalidad básica que debe tener todo Corredor 

Füblico, en su función de Fedatario Füblico Mercantil, es autorizar un 

negocio perfecto en un documento perfecto, es decir, procurar la seguridad 

jurídica sustancial y formal de los actos jurídicos. 
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Esta seguridad jurídica sustancial y formal que debe obtenerse cana 

consecuencia del negocio otorgado ante Corredor es consecuencia de los 

siguientes principios: 

a) La ataría del dactwento y al responsabilidad del fedatario. 

A diferencia de otros fedatarios, y especialmente de los notarios del 

sistema anglosajón, el Corredor debe ser el autor y responsable del 

documento, ya sea póliza o acta que se otorga ante su fe. La autorización 

del corredor, por tanto, no consistirá en "permitir" la firma del 

instrumento, como muchos creen, sino que el término se utiliza en el 

sentido de que el Corredor Kblico asume la autoría del documento, lo hace 

el Corredor y par eso es un documento público. Cuando un fedatario se 

limita intervenir las firmas en un documento privado, el documento como 

tal no merece la consideración de documento Oblico. 

b) El control de la legalidad. 

El Corredor Nblico no debe limitarse a dar fe de lo que presencia, sino a 

controlar la legalidad del negocio. El Corredor deberá comprobar la 

capacidad jurídica y de obrar de las partes, la existencia de la persona 

jurídica, la suficiencia de facultades y poderes, la obtención, en su 

caso, de las preceptivas autorizaciones previas, judiciales o 

administrativas, las circunstancias de los bienes objeto del negocio 

(titularidad y cargas), pero también la validez y eficacia de las 

cláusulas pretendidas, y el acierto en la elección de la vía jurídica 

segiln las diversas posibilidades que ofrezca el ordenamiento jurídico; en 

suma, la plena adecuación de la Ley. 
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c) La redacción de la escritura conforme a la voluntad de las partes. 

El Corredor Füblico debe recibir, interpretar y dar forma legal a la 

voluntad de las partes, y ayudar a clarificar deshaciendo posibles errores 

o equívocos sobre la trascendencia jurídica del acto. 

El Carredcr Füblico debe sugerir fórmulas válidas para el logro de los 

propósitos de las partes. 

La labor creativa del Corredor Füblico, en contacto can la realidad de los 

negocios mercantiles, debe propiciar incluso la consagración en nuestro 

Derecho mercantil, de figuras innovadoras y fAiles para la actividad 

comercial. 

La redacción definitiva del instrumento, con claridad y precisión técnica 

es un aporte más a la seguridad jurídica. For eso, el Corredor Füblico 

debe asumir la autaría del documento. 

d) La actuación imparcial y la independencia. 

El Corredor Füblico debe velar par que el instrumento plablico refleje 

jurídicamente la voluntad de las partes, actuando de forma imparcial. 

e) La rcgación y la libertd de elección. 

El Corredor Füblico no debe actuar de oficio, sino a instancia de las 

partes, sin perjuicio de la citada imparcialidad consustancial a su 
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actividad. 

f) La inmediación. 

Resulta claro que todo instrumento otorgado ante Corredar Público, para 

que merezca tal calificativo, debe autorizarse par el propio Corredor en 

presencia de las partes. 

g) El Archivo de los docuaentos públicos. 

Toda Póliza y Acta matriz pasa a integrar el Archivo del Corredor, que es 

propiedad del Estado. La conservación de los Libros de Registro y Archivos 

del Corredor es responsabilidad del mismo, así como velar por el secreto 

de los actos ue se hacen constar ante su fe y de los hechos jurídicos que 

presencia a petición de parte. 

Con este sistema se garantiza la conservación del original frente al 

riesgo de pérdida y de manipulación posterior. 

La utilización de instrumentos públicos otorgados ante Corredor FÚblico 
como títulos legitimadores en el tráfico se efectúa mediante las 

correspondientes copias autorizadas que expide el Corredor Fúblico 
titular. 

Esta forma de actuación es la razón de la utilidad social del instrumento 

público. 
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b.3) El Intrumento Publico como factor fundamental de certeza y protección 

de derechos subjetivos en el tráfico mercantil. 

Cono hemos visto en anteriores capítulos, el documento público resultante 

de la actividad asesora, creadora, conformadora y redactora, como es la 

descrita en el Inciso anterior- , produce unos efectos de gran trascendencia 

para la seguridad jurídica de los ciudadanos. 

Si decimos que un documento otorgada ante Corredor Fública es un Documento 

Fúblico parque está autorizado par este fedatario, fácilmente podría 

sostenerse que otros documentos en los que intervengan otros fedatario% 

son también documentos Oblicos y, por-  tanto, tienen el mismo valor y 

producen los mismos efectos que este documento. 

Este razonamiento es erróneo. En virtud de las funciones y 

responsabilidades encomendadas al Ca-redor Fúblico canfarme a la ley 

vigente, las pólizas y actas que ante ellos se otorgan tienen una validez 

y unos efectos privilegiados pa-  razón de la calidad can la que deben 

estar elaboradas y par la complejidad que reviste en la actualidad una 

actuación como la encomendada al Corredor Publico que, como jurista debe 

participar en su elaboración o por lo menos revisar si se le entregó 

redactado; debe asesorar legalmente y hacer hincapié en las consecuencias 

jurídicas del acto conforme a la legislación aplicable en cada caso, velar 

por el control de esta legalidad y, finalmente, dar fé del otorgamiento 

del documento, en base a la capacidad, legitimación e identidad de las 

partes. 

Pa-  ello únicamente los documentos que estén autorizadas con arreglo a 
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estas características deben producir los ,mismos efectos. Lo contrario, 

esto es, atribuir el mismo valcr y eficacia a documentos que no han de 

superar el mismo control en su elabcración, como aquellos que simplemente 

"dan fe" de la autenticidad de las firmas de las partes, implicaría una 

rebaja de la calidad del documento público y un perjuicio para la 

seguridad jurídica. 

Si el documento público otorgado ante Corredor Público curple con los 

requisitos de autenticidad sustancial y formal en su elaboración, se 

justifica los especiales efectos que la Ley atribuye al instrumento 

público, sustantivos, ejecutivos y probatorios, de modo que a las ventajas 

Aplicables a toda forma, de la que Ihering dijo que es "el guardián de la 

libertad" de las partes, freno de arbitrariedades y precipitaciones, se 

añaden otros efectos especiales que son: 

1.- Efectos ejecutivas y probatorias: En la esfera judicial la primera 

copia de la póliza o acta respectiva es título ejecutiva conforme al 

artículo 327, fracciones I y IX del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, y según resulta del artículo 18 de la Ley Federal de 

Correduría Füblica. 

2.- Efectos sustantivos: Inscribilidad, legitimación, tradición, prelación 

o preferencia y efectos negaciales. 

En la esfera extrajudicial la inscribilidad del instrumento público 

otorgado ante Corredor Público, en Registros Públicos de la Propiedad y 

del Comercio es una consecuencia de su autenticidad sustancial. La 

eficacia protectora que debe derivar de los asientos registrales exige que 



sólo accedan al Registro títulos auténticos, ajustados a la legalidad. 

Además, el instrumento público otorgado ante Corredor Nblico debe ser un 

titulo legitimada-  en el tráfico oponible frente a cualquier tercero que 

no sea un tercero registral, y si se ajusta a derecho, goza de una 

presunción de exactitud e integridad, salvo) prueba en contrario. Este 

documento público, como documento auténtico que debe ser, es oponible sin 

limitaciones frente a particulares y frente a los funcionarios pUbliccs. 

Sólo se limitan sus efectos frente a jueces y tribunales, que podrán 

valorarlos si el demandado con base en aquéllos opone nulidad del 

documento o presenta querella per falsedad en documento público. 

c).- CONCLUSICNES. 

1.- Del estudio de las diversas lineas del pensamiento humano, pedemos 

resaltar la importancia que éste ha dado a la seguridad, y que da base 

para la aparición del derecho. La seguridad es el valor fundamental de lo 

jurídico, sin el cual no puede haber derecho. La seguridad, al igual que 

la justicia, es un valor, y aunque es de rango inferior a esta última, 

condiciona la posibilidad de realización de ésta. La seguridad es valer 

fundente de la justicia, que es valor fundado. 

2.- Son dos los presupuestos de la Seguridad Jurídica: Certeza y 

Confianza: CERTEZA en la norma, en el derecho aplicable, en su propio 

mecanismo de cambio y evolución. CERTEZA que disipe la duda e impida la 

arbitrariedad. CONFIANZA de los ciudadanos en el propio ordenamiento 

jurídico; en el funcionamiento del Feder Nblico; en una palabra: 
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certificación y autenticación de documentos otorgados ante su fe, sino la 

función de asesarar a los particulares y resguardar la legalidad de los 

actos y documentos otorgados ante su fe, y que en la elaboración de las 

mismos cumpla con las m‘k<imas exigencias en el aspecto de técnica jurídica 

y práctica mercantil, con el imperativo deber de actuar como fedatario 

cumpliendo con las principios básicos necesarios para cubrir los 

requisitos de seguridad jurídica. 

10.- De ahí la ccoplejidad que reviste en la actualidad una actuación como 

la encomendada al Corredor Nblico que, como jurista debe participar en la 

elaboración y redacción del instrumento público, o par lo menos revisar si 

se le entregó redactado; debe asesorar legalmente y hacer hincapié en las 

consecuencias jurídicas del acto conforme a la legislación aplicable en 

cada caso, velar por el control de esta legalidad y, finalmente, dar fe 

del otorgamiento del documento, en base a la capacidad, legitimación e 

identidad de las partes. 

11.- El Corredor Nblico debe ser, pues, un perito en derecho en materia 

mercantil y el hecho de que en la práctica se haya permitido a personas 

que no san licenciadas en derecho ejercer la función de correduría pública 

can sus funciones y responsabilidades actuales, implica una situación 

latente de inseguridad y de riesgo para quien solicita sus servicios, 

confiando en la integridad de su capacidad. (Actualmente existen en el 

Distrito Federal, par lo menos 13 corredores públicos de los 32 

habilitados conforme a la Ley Federal de Correduria Kiblica que no san 

Licenciados en Derecho) (48). 

(48).- Diario Oficial de la Federación de 26 de abril de 1995. 
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12.- La. lancr del Corredor 	dene sertreativa y.  en contacto con la 

realidad de los negYzios ,TErcantiles, y debe propiciar la agilización de 

los fl911071ai; 	través de su. rapida 	elJeriTentada actuación sugiriendo 

fórin.las validas para el logro de loa propósitos de las partes, incluso 

ire:Jiante la consagración en nuestro r~cho mercantil, de figuras 

innovadoras y '.hiles para le actividad cmercial. Fcr ello le actuación 

del Cc.»-r edy-  Klblico debe ser integral, carbinando las funciones que tiene 

atribuidas por Ley, y ejerciéndolas sin detrimento de ninguna de ellas. 
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