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SR. LIC. 
GENARO GONGORA PIMENTEL 
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE 
DERECHO MERCANTIL, 

P r e s e n t e. 

Estimado Maestro: 

Por medio del presente me permito informar a us
ted que el alumno RAUL TELLO BECERRIL, bajo mi direcci6n -
y autorizaci6n por parte de este seminar.i:o c. su 'q,1.-goc. ::.."Il:'SO . -
ha terminado su investigación que presentará como tesis 
profesional, titulada u ANALISIS JURIDICO.DE LAS OBLIGACIO 
NES DE LOS COMERCIANTES" y que consta de los cinco siguieñ 
tes capítulos: -

En el primer capitulo se analiza al c·omerciante 
hist6rica y metodológicamente, as! como la regulaci6n actu 
al del Comercio. -

En el segundo capitulo se analiza a los auxilia 
res del Comerciante, tanto a los dependientes del mismo ca 
roo los independientes. -

En el tercer capitulo se analizan las obligacio 
nes que tiene el Comerciante en cuanto a la contabilidad = 
haciendo incapié en los libros y en las consecuencias f is
cales. 

En el cuar~o se estudian las obligaciones f isca
de los comerciantes haciendo referencia· en especial al. -
impuesto al valor agregado en los libros de Comercio y a -
la intervención de la Secretaría de Hacienda y. Crédito Pú
blico en su labor de inspecci6n. 

En el capitulo quinto se investigan las obliga
ciones del Comerciante en cuanto a la publicidad y los - -
efectos de las mismas además de que en este último cap!tu~ 
lo el alumno hace especial mención a consideraciones -
personales importantes y que redondean el presente traba -
jo. 

Por tanto considero que el citado tr~bajo reúne todos l.os
requisitos reglamentarios, como tesis profesional y por 
tal motivo la someto a su alta consideración a efecto de -
que se le d€ el trámite correspondiente dentro d~l semina
rio de Mercantil y en su caso si as! lo considera conveni
ente otorgue su aprobaci6n, para que el citado alumno pue
da presentar su exámen profesional. 

Le envio con la presente un afectuosa saludo, agradeciendo 



INTRODUCCION 

De singular importancia para cualquier ser Humano resul

ta escribir una obra y mas si a esto va unido la posibi

lidad de recibir el Título que le permita ejercer una 

profesi6n, tal es el caso que me trae hasta aqu!, desde 

luego que he pasado por momentos difíciles para la elabo 

raci6n de la presente Tesis, fundamentalmente por la fal 

ta de 6rden y disciplina para realizar un trabajo por 

escrito. 

En la realizaci6n de la presente Obra se recopilaron da

tos Bibliográficos, ordenándolos para tener una idea de 

lo que se iba a exponer, para posteriormente vaciar lo 

que se deseara como contenido. 

El trabajo consta de 5 partes distribuidas en el mismo. 

En la primera se trata de definir el Concepto de Comer

cio y Comerciante como punto de partida, estableciendo 

posteriormente el enfoque Metodol6gico que se le de

seaba dar al trabajo. Situaci6n obligada al hablar del 

presente tema, era establecer los Antecedentes Históricos 

al tratar este punto se trat6 de ser lo mas escueto pos! 

ble, citando la Bibliografía que se consult6 para quien 

se interese al respecto. Tambi~n en esta parte General 

Introductoria se habl6 sobre la regulaci6n que recae en 

los Comerciantes y en el Comercio como actividad. 
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En la Segunda partl! se habla sobre los Auxiliares del 

Comerciantl'! dividiendo .:i estos en los que Auxilian di

r~ctamcnte y los que lo hacen en forma individual. 

En la Tercera parte se habla dd las obligaciones refe

rentes a la contabilidad, y se marca la importancia a 

~ste respecto sobre todo en sus consecuencias fiscales 

y de protección para los terceros, en este punto tam

bi~n se menciona lo referente a los libros que por dis 

posición legal deberán llevar los Comerciantes. 

En la Cuarta 9arte s0 habla en concreto de las obliga

ciones fiscales que tienen los Comerciantes. 

Por dltimo, se hace mención a las Obligaciones de Publi 

cidad, que redundan fundamentalmente en beneficio delos 

Terceros que contraten con los Comerciantes. 

Cabe mencionar, que se hace alusi6n a la posesión inco

moda que guardan los comerciantes en épocas como las ac 

tuales, en la.~ue lbs precios tienen que ir en constan

te ascenso y por ello son mal vistos en la Sociedad. 
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l. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Concepto. 

Al comenzar a realizar un trabajo e1 primer probl~ 

ma que se plantea es el manejo adecuado de concep-

tos para evitar ambigüedades y caer en confusiones, 

por lo tanto, será el primer paso a dar en la ela-

boraci6n de este trabajo. 

Recurrire de este modo al análisis por medio del e§_ 

digo de Comercio y del Diccionario; as! mismo de 

las Doctrinas enunciadas por diversos tratadistas. 

Así encontramos en cuanto al Término Comerciante 

las siguientes definiciones: 

COMERCIANTE.- Que cornercia •.. Persona que se dedi-

ca al Comercio (1). 

Puede servirnos indiscutiblemente como referencia 

en el conocimiento de fondo de la actividad plan

teada, pero también resulta bastante incompleta. 

(1) Garcia-Pelayo y Gross Ram6n. Diccionario Larousse. 
Ed. Larousse. México, D.F. Edici6n 1979. Pag. 250. 
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Para nayor abundamiento es adecuado referirnos a 

la definici6n realizada por el C6digo de Comercio 

de la man~~a siguiente: 

Art. 3°. se re.Ritan en Derecho Comerciantes: 

I. Las personas que teniendo Capaci~ad 

legal para ejercer el Comercio, ha-

cen de ~l su ocupaci6n ordinaria; 

II. Las Sociedades Constituidas con arr~ 

glo a las Leyes Mercantiles; 

III. Las Sociedades Extranjeras o las .Agen-

cias y Sucursales de éstas1 que dentro 

del Territorio Nacional Ejerzdn Actos 

de Comercio. {2). 

En la primera parte del precepto enunciado el C6di 

go de Comercio hace menci6n que para ser Comer -

ciantes se necesita tener capacidad legal para ej~ 

cer el comercio, el mismo precepto al hablar de la 

capacidad legal establece en el A.rt1culo 5° "Toda 

persona que según las leyes comunes es h~bil para 

contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes 

no prohiben expresamente la profesi6n del comercio, 

tiene capacidao legal para ejercerlo" (3). 

(2) C6digo de Comercio. Vigésima Septima Edici6n 1979. 
Ed. Porrua p9. 7 y B. 

(3) Ibi. 
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Las restricciones que establece en relaci6n a la 

capacidad pueden cons.iderarse enunciativas y no 

limitativas pues recurrire a las leyes comunes 

(Derecho Civil) para enumerar la posibilidad del 

ejercicio del comercio¡ es decir, en cuanto a la 

incapacidad fisica deberá estar demostrado el es 

tado de interdicción o demás restricciones a la 

personalidad Jurídica. 

Para mayor amplitud el inciso II del Artículo 3° 

del precepto citado, establece que no solamente 

serán considerados para la ley las personas Físi 

cas, sino también "Las Sociedades costituidas 

con arreglo a las leyes Mercantiles", es decir · 

toda clase de sociedades estarful sq:editadas al or 

denamiento del C6digo de Comercio. 

Por último, tambi€n .las Sociedades Extranjeras o 

sus agencias que ejerzan actos de Com~~éio dentro.· 

del Territorio Nacional. 

La ley es extensiva al considerar toda esta serié 

de personas tanto Físicas como Morales para la re 
gulación de sus actividades Mercantiles.:·;> Alln el 
C6digo en el Artículo 4°va más. lejos a.l éstable

cer lo siguiente: 
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"Las personas que accidentalmente, con o sin esta 

blecimiento fijo, hagan alguna operaci6n de Co-

mercio, aunque no son en Derecho Comerciantes, 

quedan,sin embargo, sujetas por ello a las leyes 

Mercantiles, por tanto, los labradores y fabric~ 

tes, y en general todos los que tienen planteados 

almac~n o tienda en alguna poblaci6n para el e~ 

pendio de frutos de su finca, o de productos ya 

elaborados de su industria o trabajo, sin hacer-

les alteraci6n o expenderlos, ser~n considerados 

Comerciantes en cuanto concierna a sus almacenes 

o tiendas~ (4). 

Es decir, aquí rompe la medida establecida en el 

artículo 3° al considerar que no solo las persa-

nas que se dedican habitualmente al comercio, sino 

que tambi~n a aquellas que realizan accidentalmen 

te algún acto de comercio, aunque, como dice la 

Ley "No son en Derecho Comerciantes, quedan sin E!!!! 

bargo sujetas a las leyes mercantiles. Muestra la 

Ley a este respecto ambigiledad notoria aunque al 

final establece que solo ser~n considerados enClJa!!. 

to concierne a sus almacenes o tiendas. 

(4) C6digo de Comercio. Vig~sima S~ptima Edicion 1979 
Ed. Porrúa pp. 7 y 8. 
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En resumen, puede decirse qué comerciantes serful 

los que se dediquen habitualmente al comercio ya 

sean persona~ F1sicas o personas Morales, Nacio-

nales o Extranjeras aunque en este 6~timo caso 

deberful realizar actividades comerciales en Te-

rritorio Nacional. 

En cuanto a la prohibici6n para ejercer el comer 

cio, adem~s de la incapacidad f1sica, el c5digo 

de Comercio enumera quienes tendrful este impedi

mento, as1 en su articulo 12° establece: 

"no pueden ejercer e 1 Comercio": 

I. Los Corredores; 

II. ·Los Quebrados que no hayan sido rehabilita -: 

dos,• 

III. Los que por Sentencia Ejecutoriada hayan si

do condenados por delitos contra la propie -

dad, incluyendo en e'stos la fal.e:edad, el pe

culado, el cohecho y la concusión (5). 

En el primer caso de prohibición o sea en los co-

rredores es incomprensible, pues su profesi6n co-

mo intermediarios con los canerciantes, consiste 

6nicamente en reunir las voluntades para la rea-

(5) C6digo de Comercio. Vig6sima S~ptima Edición 1979 
Ed. Porr6a pp. 9. 
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lizaci6n de los actos de comercio y que no tuvi~ 

ran prohibici6n permitiría que actuara dolosame~ 

te. 

En el segundo caso, de quebrados que no hayan si 

do rehabilitados, el legislador con buen sentido 

supuso que no es posible que una persona por pri!! 

cipio insolvente y que esta sujeto a un procedi

miento no puede ejercer el comercio. Se entien

de en este caso, que la finalidad es proteger a 

terceros por la insolvencia del quebrado. 

En el tercer caso es notorio que el legislador -

presupuso que una persona que fu~ capaz de come

ter un delito contra la propiedad, peculado, co

hecho o concusi6n es capaz de volverlo a hacer 

y en protección de terceros prohibe expresamente 

la práctica del Comercio. 

Con referencia al ejercicio del comercio por los 

extranjeros en el artículo 13º el' c6digo de co

mercio establece: 

"Los extranjeros serán libres para ejercer el co

mercio, segan .lo que se hubiere convP.nido en los 

tratados con sus respectivas Naciones, y lo que-
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dispusieren las leyes que arreglen los Derechos y 

obligaciones de los extranjeros" ( 6) . 

Aqu1 el legislador incurre en un error de apreci~ 

ciOn, pues, regularmente los tratados Internacio-

nales no tratan relaciones corneroiales particula-

res, si no más bi6n a relaciones comerciales en 

tre paises, aunque si es correcto en lo relaciona 

do a referir la reglamentaci6n en cuanto a la ac-

tividad comercial de los extranjeros, a las leyes 

que regulan los derechos y obligaciones de los ex 

tranjeros. 

Aunque las sociedades extranjeras que establezcan 

sucursales en M~xico deber~n sujetarse a las dis-

posiciones especiales en ~sta Materia. 

Al efecto, Barrera Graf ( 7) en ~u Obra "La Regul~ 

ción de la inversión extranjera en México nos >éli:

ce que en M~xico estful regulados por la ley, cie<i!;_ . 

versiones extranjeras (y disposic:Í.:cm~;s; ·/h6J~~as), · 
los siguientes sujetos: 

(6) Código de Comercio. Vigésima Séptima E:d.ici6~;·_1~i9· 
Ed. Porrúa p. 9. 

(7) Barrera Graff, Jorge. "La regulación de la Inv:er:
sión Extranjera en México. Universidad Nacional -
Autónoma de M~xico 1981. 
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l. Personas Morales extranjeras. 

2. Personas F!sicas extranjeras. 

3. Unidades econ6micas con capital extranje

ro, dentro de este se contemplan: 

a) Empresas Mexicanas con Capital extran 

jera mayoritario. 

b) Extranjeros que tengan de manejar por 

cualquier título empresas Mexicanas. 

1.2 Enfoque Metodológico. 

El carácter que tendrá el trabajo, es~ar~ en rel~ 

ci6n directa con el tipo Metodol6gico a utilizar, 

pues de esto depender~ la amplitud o restricci6n 

que se de lo mismo y por ende los objetivos desea 

dos que se planteen. 

Al iniciar un trabajo, puede uno optar por dos e~ 

minos a s~ber que serían los siguientes: 

I. El Enfoque Dogmático. Exegético. 

II. El Enfoque Sociol6gico. Pracm~tico (8). 

(8) Witker, Jorge. Antología de Estudios sobre Dere
cho Econ6mico. Universidad Nacional Autónoma de 
M~xico: México 1978 pp. 7 y 55. En esta Obra el 
Maestro Jorge Wilker (maestro de la División de -
Estudios Superiores de la Facultad de Derecho UNJIM) 
Analiza la importancia de adecuar el derecho, o 
más bién dicho, de acuerdo a la variedad, para que 
de esta manera se hiciera más drástico y accesible 
al cambio. 
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En el primero se analizar!a la Ley, la Doctrina y 

alg(in elemento legislativo conexo siguiendo la t~ 

sis Normativista Kelseniana¡ es decir finicamente 

apreciando la ley, sus posibles repercusiones y 

nada más. 

En el segundo enfoque, trata de observarse qué t!_ 

po de gente se dedica al comercio, cuáles son sus 

relaciones frente a la estructura Social y su po

sici6n frente al cambio, además de tratar de ana

lizar los efectos de la ley y si es posible una 

regulaci6n cada vez más compleja favorece a los -

pequeños comerciantes o tiende cada vez más a su 

desaparici6n. 

A través de lo planteado es fácil observar las ve~ 

tajas del m~todo Sociol6gico-Pragmático, porque nos 

permite bajar de la nube del Derecho y dejar de en 

tenderlo solamente como un medio de convivencia s~ 

cial V aoreciarlo como requlador de la Sociedad y 

por extensi6n de seres humanos con todas sus pasi~ 

nes y defectos. 

Además el m~todo Sociol6gico-Pragmático, permite -

apreciar al derecho dentro del contexto de lasCif?!!. 

cias Sociales y no s6lamente como un fen6meno ais-
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lado, sin mayor trascendencia que regular la con

ducta del hombre. 

Asf en la altima parte de este trabajo se analiza 

a los Comerciantes dentro de la estructura econ6-

mica y se trata de desentrañar el por qu~ de su 

existencia, además de ver las ventajas o desventa 

jas de su existencia. 
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1.3 Antecedentes Kist6ricos. 

Regularmente en trabajos de este tipo se le dá 

máxima extensi6n a los antecedentes hist6ricos~ 

pando estos gran espacio en el trabajo de tesis , 

en esta ocasi6n trataré de ser lo in~s breve posi

ble, por considerar que en relaci6n a la historia 

del comercio y los comerciantes, hay tratados se

rios que pueden consultarse con mayor seguridad de 

su veracidad y extensi6n. 

En relaci6n anterior hablar6 de los puntos sigui~ 

tes: 

El C6digo de Hamurabi. 

Los Fenicios 

Los Griegos 

Los Hindues 

Los Chinos 

Los Cartagineses 

Los Hebreos y Asirios 

El Comercio en el Derecho Romano 

La Edad Media 

Los c·AZ tecas. 
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Al analizar los antecedentes Hist6ricos del Comercio y 

del comerciante, la pregunta a responder es, por qué el 

hombre comenz6 a comerciar, los elementos con que se cuen 

ta, pueden ser la Arqueología y la Antropología a través 

de estos dos instrumentos puede deci~se. 

El paso del Normadismo a la Sedentarizaci6n fué causa sin 

duda de la Agricultura. La bondad de la tierra al lado 

de los r!os hizo que contaran con tierras fértiles y 

agua para su subsistencia. La agricultura di6 lugar a 

excedentes que no podían ser consumidos y esto di6 pau-

ta al intercambio, por esto encontramos que la formamá.S 

primitiva de comerciar fu~ el Trueque. 

"Entre los pueblos antigüos se practic6 el comercio. 

En épocas de guerra establecían treguas para come~ 

ciar¡ la manera como comerciaban era la siguiente: 

Los oferentes de una mercancía la dejaban en la pl.e_ • 

za y se retiraban y más tarde venían los comprado-

res y si les convenía la mercancía la recogían y 

dejaban a cambio otra mercancía y se retiraban" (9). 

Como dato cabe señalar que en México en un lugar llama-

do Tepeaca en el Estado de Puebla, se hace d!a de plaza 

(9) Cervantes Ahumaé1a Ra(il. Derecho Mercantil. Edito
rial PorrQa, S.A., M6xico, D.F., p.12. 
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los jueves y aQn se da esta forma de trueque, incluso 

en la actualidad en lugares en donde la devaluaci6n ha 

desquiciado la moneda, se dan mercados negros de true

que. 

En el C6digo de Hamurabi destacan Instituciones tales 

como: 

El préstamo con intereses. 

El contrato de Sociedad. 

El dep6sito de Mercancías. 

El contrato de Comisión. 

Todas estas Instituciones servirán de base para la es -

tructuraci6n Jurídica posterior, son instituciones que, 

con algunos cambios prevalecen en la actualidad. 

Los Fenicios aportaron en la rama Jurídica Mercantil el~ 

mentes sobre todo en relación al comercio Mar!timo, pues 

la vida de esta sociedad se caracteriza por su relaci6n 

con el mar en su situación geográfica, particularmente -

su principal aportación se encuentra en las famosas "Le 

yes de Rodias". 

Los Griegos cuna de la cultura del Mundo, también fuer6n 

grandes comerciantes en el plano Internacional. Sobres~ 

le dentro de sus institucione:; Jurídicas el "Nauticum 

Faenus" que era un contrato de tipo aleatorio. 
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"El prestamista otorgaba crédito a un naviero ex 

portador y si el viaje concluía en feliz arribo, 

el prestamo recibía un interés elevado; pero si 

el viaje fracasaba no tenía el mutuante derecho a 

cobrar el importe del mutuo" (10). 

Dentro de los Chinos destaca la imagen que tenían del 

comerciante, pues lo consideraban un personaje impar -

tante digno de respeto y la actividad era considerada 

honrosa. Sobresale el comercio de las telas de seda 

procedentes de la India, Egipto, Asia Menor y Europa. 

En Cartago despierta el interés la presencia de algún 

tipo de Moneda. 

"Inventaron algo de Moneda pues se sabe que en~ 

tago circulaban pedazos de cuero grabado, con va

lor determinado; Celebraban tratados de comercio· 

con mucha facilidad" (11). 

Dentro de los Hebreos sus consideraciones de tipo rel_! 

gioso influyen aún en las actividades de tipo comercial 

y aunque aparece el comercio internacional no llega a 

ser de considerable importancia. 

(10) Cervantes Ahumada Ral11. Derecho Mercantil. Édi
torial Porraa, S.A. México, D.F. pp. 13 y 14. 

(11) Ibid p. 15 
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En el Derecho Romano cuna de nuestro Derecho sobresalen 

tres instituciones dentro de la Rai.·".la Mercantil: 

I. "Actio Institorio; permit1a reclamar del dueño 

de una negociaci6n mercantil, el incumplimie!l 

to de las obligaciones contra1das por la per

sona que se hab1a encargado de administrarla. 

II. Actio Exercitorio; se daba contra el dueño de 

III. 

un buque, para el cumplimiento de las oblig~ 

cienes contra1das por su capit!in. 

La ley de la Echazón; que concedra acci6n re-

paratoria a quienes hab1an sufrido la pérdida 

de su mercanc1a cuando esta habia sido arroj~ 

da al mar para salvar de un peligro a la na~ 

gación, al buque o a su cargamento" (12 ) .• 

En la Edad Media sobresale la creación de los Gremios 

para la defensa de los intereses de las personas dedic~ 

das a una misma actividad, estos gremios crean sus mis-

mos tribrmales para resolver las ccnt.l:O'Jersias entre ellos. 

"En el rred.ievo se encuentra el origen de instituciones c2 

merciales contempor&neas: El Registro de comercio, las 

Sociedades Mercantiles, la Letra de Cambio y otras" (13). 

(12) Mantilla Molina Roberto. Derecho Mercantil. Edito 
rial Porrúa, S.A. de c.v. Edi. 1978, p.5 

(13) Ibid. p. 8. 
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Vuelve aquí la misma situaci~n, el nacimiento de insti

tuciones en la antigUedad que prevalecen en la actuali

dad con los cambios producidos por el tiempo y las cir

cunstancias. 

El.Comercio entre los Aztecas tuvo grélll auqe ya que se

gún relata Hernán Cortés en las "Cartas de Relaci6n",en 

el mercado de Tlatelolco se reunían hasta 5 mil personas 

para ofrecer mercanc!as de las más diversas caracter!s

ticas y regiones y exist.!an Tribunales que dirig!an las 

controversias que pudieran existir entre compradores y 

vendedores mediante Juicios sumarios oyendo a las par -

tes y decidiendo en el mismo acto. 
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1.4 Regulaci6n del Comercio. 

Puede entenderse que el comercio de manera espec!

fica se regula a trav~s de los que llevan a cabo e!! 

ta actividad, o sea a través de regular a los co

merciantes. Aunque lo anterior es v~lido, también 

puede decirse que la Secretar!a de Comercio ser~ 

la encargada de regular el Comercio (entendiendo -

esto, como una actividad ya en específico). 

La atribución se desprende del texto de la Ley Or

gánica de la Administración Pablica Federal que en 

su artículo 34° establece: 

"A la Sec.retar!a de Come.i;cio corresponde el despa

cho de los siguientes asuntos: 

I. Formular y conducir las políticas generales 

de comercio óel Pa!s. 

II. Intervenir. en la· distribución y consumo,c=uan, 

do afect~n a la economía general del ~~ •• 

III. Establecer la política de precios y yigilar 

su estricto cumolirniento, particularmente en 

lo que se refiere a artículos de consumo y 

uso popular y establecer las tarifas para la 
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prestaci6n de inter6s p6blico que considere 

necesario, as! como definir el uso prefere~ 

te que deba darse a determinadas mercancías 

VIXI. Orientar y estimular los mecanismos de pro

tecci6n al consumidor• (14). 

Aunque no es materia de este trabajo el an&lisis del<X!!; 

trol del comercio con medidas de pol!tica econ6mica por 

conducto del Gobierno Federal, si es importante mencio

nar como se regula el comercio en el pa!s, ?ues de esto 

se desprenden situaciones particulares para los oanercian-
tes. 

En la actualidad es cada vez mas notorio la participa

ci6n del estado en la vida econ6mica del pa!s, de este 

modo sobresale la importancia de la regulaci6n oarexcial. 

cada vez m!s a1usiosa que hace por momentos dif!ci1 la 

relaci6n de los comerciantes con las autoridades y en 

casos conel p6blico consumidor. 

La intervenci6n estatal puede manifestarse de diversas 

maneras, desde suaves hasta directas y concretas, as! 

podemos encontrar: 

(14) Ley OrgSnica de la Administraci6n· P~bliea Federal. 
Colecci6n Porrda. Decimoprimera Edici6n 1981 P~-
26 y 27. 
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•La competencia directa por medio de organismos 

paraestatales. 

La regulaci6n por medio de la legislaci6n posi 

tiva vigente. 

Por el monopolio de ciertos sectores producti-

vos tácticos necesarios para el desarrollo del 

pa!s" (15) • 

Las tres variantes anteriores se dan en nuestro pa!s y 

dos de ellos tienen relaci6n directa con la actividad 

comercial, pues la competencia (quizá con el objetivo 

de evitar el monopolio, el intermediarismo y el alza de 

precios) se da a través de instituciones como Conasupo, 

Aeroméxico, Dina y otros organismos paraestatales. 

La siguiente variante la encontrar!amos en la regulac:i6n 

que se da a través de la Legislaci6n positiva vigente, 

esto lo encontraríamos en ordenamientos tales como: 

Ley de atribuciones del Ejecutivo Federal en~ 

teria Econ6rnica. 

Le:y de protecci6n al Consumidor, etc. 

Estas dos formas de regular el comercio por conducto del 

Estado ya sea a través de crear competénc.Í.áo delegis-

(15) Witker Velázquez, Jorge. Apuntes de la Clase de ar
mercio (D.E.S.-F.D.), 1981. 
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lar, son ce manera directa, es decir, van encami..nadas a re -

glamentar la actividad del comerciante, tanbién pueden en-

contrarse realamentaciones que van más dirigidas al ca-

merciante y no al comercio, así se puede ver el código 

de Comercio, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado y otras. 

Para la regulación del comercio corno se vi6 11neas arri 

ba, la fuente la encontramos en la Ley Orgánica de la 

Administraci6n Pública Federal encomendada a la Secre-

taría de Comercio. 

Así, la Legislaci6~ en materia de comercio se encuentra 

monopolizada por el Congreso Federal como lo dispone la 

propia constitución en su art1culo 73 fracci6n IX. 

"Articulo 73. El conqreso tiene facultad: 

IX. Para impedir que en el comercio de estado a 

estado de establezcan restricciones. 

X. Para leqislar en toda la RepOblica sobre hi-

drocarburos, minería. industria, cinematogr~ 

fía, Comercio, juegos con apuestas y sorteos, 

instituciones de cr~dito, Energia Eltictri-

ca y nuclear, para establecer el Banco de emi 

si6n Unico .•• (16). 

(16) Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexica 
nos. Editorial Porrúa 1981, p. 71. 



se desprende de la lectura del precepto transcrito que 

el leqislador constituyente persequ!a el objeto de evi-

tar las restricciones al comercio, esto sobre todo si se 

observa que hubo ~pocas en que se aplicaron las llama-

das "Alcabalas" que era un impuesto "es.ta tal" que se co

bra por el tránsito de Mercancías y como es 16gico si d.! 

cha mercanc!a atravesaba por varios Estados su precio -

era aunentado por el cobro de tal Impuesto. 

El segundo objetivo que seguramente trat6 de alcanzare! 

Costituyente fué, ser fiel al principio del Federalismo 

evitando que existiera cna política Comercial Nacional 

Uniforme, de ahí su preocupaci6n en otras Materias de d~ 

jar bi6n claro que es facultad del Congreso de la Uni6n 

legislar en esta Materia. 

As.! tambi~n en el título quinto "de Los Estados de la -

Federaci6n" en la misma Constituci6n en el Art!culo 117- --

Fracci6n IV establece: ,--,_- _;·,·'.: 

(17) 

- ,-

- -

Art!culo 11 7. Los Estados no puecen,ian.~n:ing6ntba-:-
, • < • .«! ,,' ,. ;. ' " ~ '•. ' .\ :,·. " . -.... -.. , 

so: •-.- ,;,,'''- .. :::--

Fracci6n IV. :::v::e e~t::?f ~~~~J~~~i~~~,g~lr~ti~)) 
-· "";,-. 'fJ:·/;':;'h.;~;J·~~.:--- '- _, -- - ' --

constituci6n PoJ.Hica de 1J~ E.ó"./Me~ic'ános,; 1981. 
Ed. Porrda p. 122. 
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En materia de Comercio exterior es el Articulo 131 el 

encargo de reglamentar al respecto: 

Articulo 131. Es facultad de la Federación Gravar 

las mercancías que se Importen o e~ 

porten, o que pasen de transito por 

el Territorio Nacional, as! como r~ 

glamentar en todo tiempo y aún pro-

hibir, por motivos de seguridad o 

de policía la circulación en el In-

terior de la República de toda cla-

se de efectos cualquiera que sea su 

procedencia; pero sin que la misma 

Federaci6n pueda establecer, ni die 

tar en el Distrito Federal, los Im-

puestos y leyes que expresen las .frac 

ciones VI y VII del Artículo 117 •.. 

( 18). 

Como dije lineas arriba, el constituyente de 1917 trat~ 

ba de evitar las restricciones Interestatales al Comer-

cio, as! como lograr una congruencia en la actividad C~ 

mercial Nacional, estableciendo Políticas Generales y -

~rohibiendo a los Estados lP.gislar en esta Materia. 

(18) Constitución Política de los Estados Unidos Mexica 
nos Editorial Porrúa, 1981 p. 148. 
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2. AUXILIAR DEL COMERCIANTE 

Después de haber tratado la actividad, es decir, el co

mercio, ahora trataré al individuo al comerciante, pri

meramente estableciendo sus relaciones con las personas 

que lo Auxilian, as! como su regulaci6n-. 

Segfin Garriegues Joaquín, en su extenso y docto "Trata

do de Derecho Mercantil" divide la definición de Auxi - · 

liares en concepto amplio y concepto estricto de la ma

nera siguiente: 

Concepto Amplio. Toda persona que, aún de modo rnoment! 

neo y fugaz, emplea su.actividad enla 

misma diracci6n o finalidad que el CQ 

merciante. Toda persona que por vir

tud de un contrato, queda obligado a. 

realizar una prestaci6n o peri6dicas 

prestaciones en favor de un comercian 

te, viene por este hecho a Auxiliar en 

su Comercio. 

Concepto Estrkto. El Auxiliar Mercantil no se reduCe a 

llevar a cabo operaciones materiales, 

sino, que en mayor o menor escala, r~ 

liza siempre algunos a~tos Jurídicos 
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en ric:riDre y por cuenta del Comercian-

te. Además, la permanencia en el ne-

gocio y la subordinación al comercia~ 

te (19) • 

Podr1a observarse una situación de grado en relaci6n a 

la dependencia que guarde el o.ux:iliar respecto del carer 

ciante en la definición enunciada pues mientras en el 

concepto anplio la relación se califica como momentáneo 

y fugaz en el concepto estríct.o existe una relaci6n de 

subordinación y permanencia; en el primer caso caerían 

los corredores o auditores externos, mientras que en el 

segundo caerían los gerente~ administradores y dependie!! 

tes en general. 

2.1 Representantes. 

Importante es tratar en este capitulo referente a 

los Auxiliares del Comerciante lo que concierne, a 

los representantes, pues es una figura .comdn dentro 

de la actividad comercial. 

Las características fundamentales del representan-

te será que los actos realizados por él en nombre 

de su representado, siempre y cuando esté legalme~ 

te autorizado, recaerá en la esfera jurídica del 

(19) Garrigues, Joaquín. Tratado de Derecho 
Madrid, España. Tomo l. Volumen 33, pp. 

~ercantil 
1406-1407. 



representado, es decir, los derechos y obligacio-

nes que emanen de la realizaci6n del acto Jurídi-

co redundarán en beneficio o perjuicio del repre-

sentado, al efecto el c6digo civil para el Distr! 

to Federal vigente, establece: 

"Artículo 1800. El que es hábil para contratar#-

puede hacerlo por si o por medio 

de otro legalmente autorizado" 

( 20). 

Se desprende as!, que para nombrar representante, 

primeramente tendrá que ser hábil para poder nom-

brar representante, se pude entender que el c6di-

go citado al hablar de"habilidad", quiere decir -

capacidad, o sea, que al tener esta capacidad po-

drá trasladarla a su representante para actuar en 

su nombre, para mayor abundamiento sobre el part! 

cular el código aludido sigue diciendo: 

"Artículo 1801. Ninguno puede contratar a nombre 

de otro sin estar autorizado por 

~1 o por la ley" (21). 

(20) C6digo Civil. Editorial PorrGa. Ed. 1981 p.326. 

(21) Ibid p. 326. 

27. 



Es decir, la representaci6n debe ser expresa pu~s 

deberá estar autorizado, ya sea, por la persona o 

por mandato de ley, es de suponerse que la ley,en 

este caso protege al representado, pues de otro 

modo, cualquier persona podrá cometer delitos o ac

tos fraudulentos, sin que el representado tuviera 

siquiera conocimientode ellos, para mayor clari -

dad en el siguiente articulo establece: 

Articulo 1802. Los contratos celebrados a nombre 

de otro por qui~n no sea su legi

timo representante, serán nulo& 

a no ser que la persona a cuyo~ 

bre fueron celebrados los ratifi

que antes de que se retracten por 

la otra parte, la ratificaci6n de 

be ser hecha con las mismas forma 

lidades que para el contrato exi

ge la ley. Si no se obtiene rati 

ficaci6n, el otro contratante ten 

drá derecho de exigir daños y peE 

juicios a quien indebidamente con 

trat6" (22). 

(22) C6digo Civil. Editorial Porraa. Ed. 1981, p. 326. 
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Naturaleza de la Relaci6n Jurtdica entre el Comer-

ciante y sus Auxiliares. 

Una relaci6n Jur!dica que une al comerciante con el 

Auxiliar: 

I. Una relaci6n de Servicios, cualificados por 

el elemento, del empleo o colocaci6n en el 

negocio, la cual se de.senvuelve en el orden 

interno de éste y se desdobla en faculta -

des de mando y en deberes de obediencia. 

II. Una relacit5n de representaci6n que mira al 

exterior de negocio y se concreta en actos 

Jur!dicos que el auxiliar realiza en nom -

bre del Comerciante (23). 

La Doctrina distingue entre los Auxiliares depen -

dientes o Auxiliares independientes o Auxiliares -

del Comercio (24). 

Expuesto lo anterior, nos referiremos a los Auxilia 

res dependientes, tema de nuestro estudio. 

(23) Opus. Cit. pag. 1410. 

(24) Mantilla Malina, Roberto L. 
Porraa, S.A. Cap!tulo VIII. 

Derecho Mercantil. Ed. 
p. 143. 
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Los auxiliares del comerciante son: Factores o G~ 

rentes, dependientes tema de nuestro estudio. 

Los auxiliares del comerciante son: Los factores 

o qerentes, dependientes o mancebos, dependientes 

viajantes, los demás trabajadores de una ne9ocia

ci6n, que se encuentren en una posici6n subordin~ 

da respecto al comerciante y forman parte de su -

organizaci6n, al cual prestan sus servicios de m2 

do excl.usivo. 

2.2 Representantes y no Representantes. 

Entre los auxiliares de comerciante debernos dis 

tinguir los que lo representan y los que no .tie 

nen representaci6n. 

En efecto de representaci6n consiste en quelos d~ 

rechos y obligaciones, derivados de los actos re~ 

lizados por el representante incumbe directamente 

al representado, sí el representante obra dentro de 

los límites de su poder y en nombre del representa

do, es ~ste, entonces, y no el representante, quien 

asume las obligaciones y adquiere los derechos re 

lativos. 

En consecuencia los terceros tendrán que dirigir

se contra él. 
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En mi opini6n, para el caso que nos ocupa, el exJneE 

ciante en su actividad que es muy diversificada y 

compleja, no puede limitarse eY.clusivamente a su 

propio esfuerzo. 

Es necesario la colaboreci6n e intervenci6n de ~ 

tes coadyuvantes en el desarrollo de su actividad 

comercial. 

2.3 Factor o Gerente. 

Es la persona a quien un comerciante coloca al fxe!!, 

te de la empresa o comercio, es el primeroentre los 

empleados del comerciante. 

El artículo 309 del c6digo de comercio vigente, al 

respecto indica que: Se reputan factores los que 

tengan la direcci6n. de alguna empresa o estableci

miento fabril o comercial, o estén autorizados pa

ra contratar respecto a todos los negocios concer

nientes a dichos establecimientos o empresas, por 

cuenta y en nombre de los propietarios de los mis

mos. 

Los factores en el desempeño de su encargo, pueden 

actuar de dos formas: negociando y contratan 

do a nombre de sus principales, expresándolo 

as! en docwnentos que con tal carácter suscriban o 

contratando en nombre propio. 
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Cuando el factor contrate en nombre de su principal, 

quedar~n obligados los principales y sus bienes por 

las operaciones realizadas y los terceros podrán, en 

todo caso, dirigir su acci6n en contra del principal 

por los actos del factor. 

Pueden ser factores aquellos que con arreglo al de

cho civil tienen capacidad para representar a otro 

y obligarse por ~l. 

Así pues no podr~ ser factor el menor de 17 años 

(25) • 

Para la personalidad del factor se requiere que es

té autorizado con poder especial del dueño del est~ 

blecimiento y que de este poder se haya tomado ra

z6n en el registro de comercio. 

El documento respectivo debe depositarse en la Sec~ 

taria del Tribunal, en cuya jurisdicci6n debe el fac 

tor ejercer sus funciones. 

El factor no puede realizar operaciones, no puede to

mar dinero a cr~dito, por cuenta propia o ajena en 

comercios distintos de aquel de que está encargado , 

(25) C6digo Comercio. Editorial Porrúa, Ed. 1978. 
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pues de otro modo sus intereses personales podr!an 

hallarse en conflicto con los del principal, que -

est~n bajo su cuidado. 

Al firmar todos los papeles y documentos del giro 

comercial o industrial que repres~nta, en la ante 

firma expresará que lo hace por poder. Será res -

pensable de los daños y perjuicios que cause a la 

firma o al principal por dolo, culpa, infracci6n -

de sus 6rdenes. 

Sobre el facto= recaen las siguientes prohibicio -

nes: 

a) El desempeño de sus funciones por medio de 

sustitutos. 

b) Negociar por cuenta propia o tener inter~s 

en operaciones de idéntica naturaleza a las 

del giro comercial cuya cabeza se encuen -

tra bajo alternativa de ceder las utilida

des y correr de su cuenta propia, las pér

didas. 

El factor o Gerente no es un representante cualqui~ 

ra: es un representante con características que le 

separan de todos los demds representantes civiles 

y comerciales: 
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I. Permanencia. Se trata de una representa

ci6n estable, en armonía con la estabili

dad de la empresa, que sobrevive a los c~ 

bios de los elementos reales y personales 

que la integran. 

II. Amplitud. La representaci6n es ampl!sima 

( 26). 

En la vida civil, quien contrata con un represen 

tante debe examinar caso por caso los poderes y 

facultades de ~ste para ver sí respondera o no el 

poderdante. 

En el Oerecho Mercantil, la ley dota al poder del 

factor de una extensi6n fija. Al tercero debe ba§. 

tarle saber por el registro, que la persona con 

quien contrata, por ser factor de un comerciante, 

esta dotado de un poder general para que pueda -

confiadamente cerrar con ~l todos los contratos de 

la negociaci6n~ queda suficientemente protegido si 

el contrato recae sobre objetos comprendidos en el 

giro o trafico del establecimiento. 

(26) Garrigues, Joaquín. Opus., Cit., Pag. 1420, 
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EXTENSION DE LA PERSONALIDAD DEL FACTOR 

como apoderado no puede con sus actos obligar a su pri~ 

cipal más all~ de lo que alcanzan sus poderes y facult~ 

des. 

Aún en el caso de que el factor contrate a su nombre se 

considera como celebrado el contrato por el dueño del 

establecimiento. 

No solo recaen sobre el establecimiento los contratos 

celebrados con el factor, sino también las multas a que 

den lugar las contravenciones del mismo, a las leyes fi2_ 

cales y reglamentos de administración. 

TERMINO DE LA PERSONALIDAD DEL FACTOR 

I. Por muerte. 

II. Por la enajenación del establecimiento. 

III. Por revocator1a de su poder. 

IV. Por la expiración del término por el cualCXl!l 

trato sus servicios, la personería de un fas 

tor, no se interrumpe por la muerte ~él pro

pietario, porque se irrogar1an grandes per -
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juicios a sus herederos corno a terceras per-

senas (27). 

Por lo expuesto, considero al factor o gerente corno el 

auxiliar más importante, porque se le ~iene encomenda-

da la direcci6n de una empresa o establecimiento comer. 

cial. 

Ademiis sobre ~l recae toda la responsabilidad ya que la 

está haciendo en nombre y representacic:Sñ del comercia~ 

te. 

2.4 Dependientes o Mancebos. 

En sentido estricto, son las personas a las que el 

comerciante encomienda el desempeño constante, de 

alguna o algunas operaciones propias del tráfico a 

que se dedique y est~n autorizados para. represen_-

tarle. 

Las diferencias que separan a los ~ependientes de 

los factores se basan principalmente en la natura-

leza del poder. 

{27) Martr de Eiral~ Ram6n D. Instituciones del Derech:> 
Derecho Mercantil de España: Barcelona, Octava Edi
ci6n, Capítulo IV. Página 166, 1879. 



I. Por la extensi6n del poder. El factor tiene 

poder para contratar sobre todas las cosas 

conce~nientes al establecimiento. Los depen-

dientes tienen poder s6lo para algunas gestio 

nes. 

II. Por la forma de publicidad del poder. El po

der del factor se inscribe en el Registro. El 

poder del dependiente habrá de consignarse en 

su reglamento si se trata de compañía. 

III. Por la forma de su otorgamiento. El poder del 

factor exige la escritura ptlblica. El poder -

del dependiente puede ser es,cri to o verbal. 

Pueden ser dependientes no s6lo los mayores de edad, sino 

también los menores, con tal de que éstos medie el con-

sentimiento de sus padres o tutores (28). 

(28) Martf de Eiralá Rarn6n D. 
cho Mercantil de España. 
na, Página 168, 1079. 

Instituciones de Dere -
Octava EdiciOn. Barcelo 
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LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL DEPENDIENTE O MANCEBO 

Las leyes mercantiles, conformándose con el Derecho Ci

vil, reputan autorizados a tales dependientes a vender 

en el establecimiento, tanto al por menor como al por 

mayor. Si venden al por menor, se les autoriza pa,ra c~ 

brar el importe de las ventas que hicieren y para expe

dir recibos ? nombre de sus principales, igual autoriz~ 

ci6n de las ventas al por mayor, siempre que estas se 

hicieren al contado, y el precio se satisfaciera en el 

mismo. 

DEPENDIENTES VIAJANTES 

Viajante es toda persona Amciliar que opera fuera del es 

tablecimiento del negocio. 

El Viajante extiende la clientela del comerciante, dan

do a conocer al p6blico distante del establecimiento las 

mercancías. 

De la habilidad y competencia del viajante depende mu

chas veces 1a prosperidad del negocio. Es cargo de con 

fianza, dado que el viajante no actfia bajo la inmediata 

vigilancia del principal. 

El c6digo de comercio vigente, en su artículo 323 dis!l2 

ne: 
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Los dependientes viajantes autorizados con cartas 

u otros documentos para gestionar negocios o hacer 

operaciones de tráfico, obligarán a su principal 

dentro de las atribuciones expresadas en los docu 

mentas que los autoricen. 

39. 



3. OGLIGACIONES REFERENTES A LA CONTABILIDAD Y LA 

CONSERVACION DE LA CORRESPONDENCIA 

3.1 Fundamento de esta Obligaci6n. 

Así tenemos la contabilidad, es el arte de regis-

trar los movimientos de los valores que se produ-

cenen los elementos de la empresa mediante unafi 

guraci6n cifrada de todas y cada una de las oper~ 

cienes que se ~ayan realizado. Es 6til para de-

terminar los resultados obtenidos por la empresa, 

permitiendo tambi~n apreciar las posibilidades fu 

turas (29). 

El comerciante ordenado, para poder apreciar ráp! 

damente y en todo momento el estado de su negocio 

o establecimiento ·fabril se~v~le de medios tradi-

cionales: Guardar las cartas que recibe, conser-

var copia de las que escribe, formular sus balan-

ces en periodos regul.ares ,. hacer anotaciones de las 

entradas y salidas en h6jas sueltas o en libros -

( 30) • 

(29) Ripert Georges. Tratado Elemental de Derecho Co
mercial. Buenos Aires, TEA. 1954, Página 294. 

130) Garrigues Joaquín. Trataoo de Derecho Mercantil. 
Tomo 1 Volumen 3, Página 1351, 1949. 
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En consecuencia, la contabilidad es todo un proce

dimiento que debe seguir todo comerciante ordenad:>, 

para que en cualquier momento conozca su verdadera 

situación patrimonial, darse cuenta de si en su e~ 

presa o establecimiento fabril o comercial tiene -

pérdidas a cuánto ascienden o si hay ganancias que 

le beneficien. 

Esto es muy importante porque tanto las p~rdidas -

corno las ganancias no s6lo benefician o perjudican 

al comerciante, sino también a todos los comercia~ 

tes que contraten con él.-

Relacionado con el tema que se está tratando en el 

código de comercio vigente en su articulo 33 seña

la: El comerciante está obligado a llevar cuen

ta y raz6n de todas sus operaciones en tres libros 

a lo menos, que son: 

El Libro de Inventarios y Balances, el libro Gene

ral de diario y el libro mayor o de cuentas corrien 

tes. 

Las sociedades y compañfas por acciones llevarán -

también un libro o 1 ibros de actas, en las que con~ 

tarán todos los acuerdos que se refieran a la mar

cha y operaciones sociales, tomadas por las juntas 

Generales y los consejos de Administraci6n. 
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En caso de que se llegue a producir la quiebra, la 

contabilidad sirve para deter~inar en un momento 

dado la causa o causas que la produjeron y ~i son 

imputables a los malos manejos del comerciante. 

El fisco tanlhién tiene un gran interés en la cont~ 

bilidad mercantil porque de esa forma conoce las 

utilidades del negocio¡ que son base para cobrar el 

impuesto sobre la renta además el impuesto al valor 

agregado y otras operaciones que están sujetas a 

contribuci6n. 

3.2 Antecedentes Hist6ricos. 

La histori~ sobre la contabilidad ha evolucionado, 

normalmente de la co~tumbre al derecho consuetudi

nario, y de esta a la ley escrita. En Roma es don

de aparecen huellas de una contabilidad primitiva; 

era una costumbre llevar un libro de caja llamado 

Coder Acenti et Expendi, se anotaban los ingresos 

y los gastos, estos datos se obtenfan de otro libro 

de diario que se conocía con el nombre de adversa

ria: En la Edad Media esta costumbre se intensifi

c6¡ En el siglo XIV, se inventa el sistema de con 

tabilidad por partida doble, doctrinalmente expue~ 

to luego en la célebre obra de Lucas Pacciolo:Suma de Ari!:_ 

mética, Geometrfa, proportioni eproportionalista . 

... 
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De Italia se extiende la contabilidad a Francia, 

España, Alemania e Inglaterra. 

En España en las costumbres de Tortosa, se encuen 

tran disposiciones sobre los Libros de los Comer

ciantes como medio de prueba ante- los Jueces. 

El legislador procedi6 a publicar disposiciones , 

no ya para la prueba, sino sobre los puntos prin

cipales de la llevanza de libros, imponiendo a los 

comerciantes una obligaci6n Strictu·Sensu (31). 

3.3 Sistema Leqislativo. 

Se clasifican por los criterios de la extensi6n y 

la obligaci6n legal de la contabilidad. 

En cuanto a los libros que los comerciantes han de 

llevar. En el Sistema Germánico la obligaci6n no 

se extiende a los pequeños comerciantes, sino que 

se limita Gnicamente a los muy necesarios para que 

en cualquier momento pueda apreciarse su situaci6n 

patrimonial. En el sistema Latino la obligaci6nse 

extiende a toda clase de comerciantes y se les im

pone concretamente cuáles son los libros que han 

(31) Garriguez Joaqu!n. Obras cit., Páginasl352 y 1359 

43. 



de llevar y que asientos han de practicar er. ellos; 

en el sistema Español la contabilidad es una oblig~ 

ci6n legal y se les impofie a los comerciantes por -...... 
el solo hecho de serlo (32). 

Los comerciantes que incl...¡pl!an con dicha ob1igaci<5n, 

se hacían acreedores a una multa. 

El C6digo de Comercio vigente ha suprimido dicha muJ:. 

ta, por considerarla depresiva para el comercio. 

Considero absurdo y pr§cticamente irrealizable im-

poner a una persona dedicada al comercio ambulante 

la obligaci6n d~ llevar una contabilidad adecuada y 

mucho menos el de llevar los libros que señala '\ el 

C6digo de Comercio. 

La contabilidad deber~ llevarse desde el momento en 

que se inicien las operaciones Mercantiles en la em 

presa o establecimiento Mercantil y hasta que se d~ 

por terminado el ejercicio del Comercio. 

En caso de tratarse de una sociedad hasta que se prae_ 

tique la liquidaci6n de la misma. Pero la obligaci.6n 

de los Comerciantes no termina ah!, sino que adem~s 

deben y estan obligados conforme a la ley a conser-

(32) Rodr!guez Rodr!guez Joaquín. Derecho Mercantil, M! 
xico, D.F., Editorial Porrúa, S.A. P. 235,1976. 
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var los libros hasta por diez años, debe·r. que re

cae a los heredero~ en caso de fallecimiento del 

comerciante (33). 

3.4 Doctrina General sobre los Libros de Comercio. 

A. Requisitos. La Ley señala lo que los libros 

deben contener y los asientos que en ellos se 

practiquen, su objeto es obtener la situaci6n 

patrimonial verdadera de los comerciantes: Se 

trata de comparar la verdad real patrimonial 

y lo que señalan los libros. 

B. Clasificaci6n de los requisitos. Se habla de 

dos clases que son: Los Extr1nsecos y los In 

tr1nsecos. 

Los Extrínsecos o anteriores, los señala el art!-

culo 34 del c6diao de comercio v dice aue los li-

bros aue se relacionan con la contabilidad mercan 

til estarán encuadernados, forrados, foliados, s~ 

llados con el timbre correspondiente en la forma 

que prevengan las leyes. Los Intrínsecos o con -

ttnuos que señala el arttculo 36 nos dice: Los li·· 

(33) Código de Comercio. Editorial Porrtia, S.A. M~xi
co, 1979, Página 14. Art. 46. 
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bros de los Comerciantes se llevarán en idioma Es~ 

pañol, con claridad, por orden progresivo de fechas 

y operaciones, sin dejar huecos y en manera alguna 

puedan ser alterados; Los errores que en ellos se 

cometan, se salvarán por un nuevo asiento rela::io~ 

dolo ccn la partida errada; tratándose de extranje

ros que no lleven sus libros en Español incurrirán 

en una multa además se har~ a su costa la traduc -

ci6n al idioma E~pañol los asientos del Libro se 

mandarán a compulsar (34). 

Es conveniente señalar que no todos lo~ Comercian

tes; asumen -la obligaci6n de llevar los libres, si 

no que ellos la encomiendan a una persona técnica 

para que se encargue de su realizaci6n y por ese 

s61o hecho queda ésta persona autorizada, 5a.l"lio pi:u~ 

ba en contrario. 

Los libros de los comerciantes son de su propiedad 

privada, están protegidos por las normas Constitu·

cionales sobre inviolabilidad de correspondencia y 

de la propiedad privada, además del principio Gen~ 

ral de Derecho de que nadie está obligado a probar 

en su contra; pero las leyes señalan diversas ex -

(34) Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Opus. Cit. Pag. 238. 
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cepciones al secreto de la contabilidad Mercantil 

y son: Exhibici6n y comunicación, la primera con 

siste en una compulsa de ciertas pa~tidas de la 

contabilidad de un comerciante para conocimiento 

de un Juez; La exhibición no puede pedirse arbi-

tratiamente, sino cuando la persona a quien pert~ 

necen los libros tenga interés o ~esponsabilidad 

en el asunto en el que se pide. 

En relación con la excepción ue comunicación re-

sulta ser una compulsa total de los libros del e~ 

merciante para determinar su auténtica situaci6n 

patrimonial y la ley estipula en que casos se pu~ 

de llevar a cabo como son: La Sucesión Universal, 

liquidac.i6n de sociedad, quiebra y gestión comer -

~ial por cuenta de otro (35). 

CONSERVACION DE LA CORRESPONDENCIA 

Como suplemento de los libros y para enmendar y expli-

car los asientos de los mismos, la ley ha convertido en 

deber lo que la pr~ctica del comercio había introduci-

do, esto es la conservaci6n de la correspondencia. 

(35) Mantilla Malina Roberto L. Derecho Mercantil. Mé
xico, D.F., Editorial Porrúa, S.A. 1976, Pag.137. 
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Tanto activa como pasivas La correspondenciñ activa, o 

sea las cartas que el comerciante escribe relativas a 

sus operaciones mercantiles, han de trasladarse por ~s 

te en un libro que se llama copiador, que ha de ser en 

cuadernado y foliado; las cartas que el comerciante re 

cibe relativas al tráfico, debe conservarlas en legajos 

y en buen orden, anotando al dorso de cada una la fe-

cha en que fu~ contestada o el no haberlo sido (36). 

Los Tribunales pueden decretar de oficio, o a instancia 

de parte legitima, que se presenten en juicio las car -

tas que tengan relaci6n con el asunto del litigio, asi 

como que se compulsen del copiador las de igual clase -

que se hayan escrito por los litigantes, fijándose de ante 

mano, con precisi6n, las que hayan de copiarse por la 

parte que lo solicite, lo señala el articulo 50 del c6-

digo de comercio Mexicano en vigor. 

El proyecto de código de comercio reduce la obligación 

de los comerciantes respecto de la correspondencia a la 

de conservar, durante diez años, la que reciban, y co -

pia de la que expida (37). 

(36) Mantilla Malina Roberto L. Derecho Mercantil. M~-
xico, D.F. Editorial Porrúa, S.A. · 

(37) Marti de Eiralá Ram6n. D. Instituciones del Dere
cho Mercantil Mexicano de España 1879, Pag. 155. 
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Por lo anteriormente expuesto, considero que la obliga

ción de conservar la correspondencia, un tiempo razona

ble seria unos cinco años, porque durante ese tiempo e1 

comerciante y a su vez los comerciantes que tratan con 

él, puedan hacer reclamaciones que durante esos cinco 

años no hayan prescrito, ya después de este tiempo ya 

no tiene importancia conservarla. 

3.5 Examen de los Libros del Comerciante. 

3.5.1 Libro de Inventarios y Balance. 

Todo comerciante está obligado a llevar tres 

libros en su comercio. 

El libro de Inventarios y Balance es el pri

mero del cual trataremos. 

El c6digo de comercio mexicano en vigor en 

su Articulo 38 nos señala que el libro de 

Inventarios y Balance empezará por el In

ventario, que deberá. formar el comerciante 

al tiempo de dar principio a sus operaci2 

nes y contendrá.: 

I. La relaci6n exacta del dinero, valores,cr~ 

ditas, efectos al cobro, bienes nn.ebles e 
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inmuebles, mercaderías y efectos de todas 

clases, apreciadas en su valor real, y 

que constituyen su activo. 

II. La relaci6n exacta de las deudas y toda -

clase de obligaciones pendientes, si las 

tuviera, y que formen su pasivo. 

III. Fijará, en su caso, la diferencia exacta -

entre el activo y el pasivo, que será el 

capital con que principia sus operaciones. 

El comerciante formará, además, anualmente, y ex -

tenderá en el mismo libro, el balance General ne 

sus negocios con los pormenores expresados en este 

Art!culo, y de acuerdo con los asientos del diario, 

sin reserva ni omisión alguna, bajo su firma y res 

ponsabilidad. 

Igualmente se considera necesario el Inventario p~ 

ra resumir todas las modificaciones en la empresa 

o establecimiento comercial durante todo el año. 

La vida de la empresa se encuentra dividida eneje:::, 

cicios, cada uno de los cuales comprende normalmeQ 

te un año de calendario, pero excepcionalmente po·· 

drá ser m~s corto o más largo; la divisi6n de ejer-

so. 



cicios es Gnicamente uri procedimiento de contabi-

lidad puesto que la explotaci6n cnnt1nua y e1 Inven-

tario de cada ejercicio se tiene en cuenta parala 

realizaci6n del Inventario del año siguiente (38). 

Expuesto lo anterior comentaremos algo acerca de 

lo que es el Balance. 

Balance. Es la exposición de los resultados del 

Inventario, bajo la forma de un aiadro en ó:>s pági-

nas. A la izquierda figuran las cuentas que d~ 

ben algo a la empresa o casa mercantil y que for-

man el activo que pertenece al comerciante y se 

distinguen según su naturaleza, en Inmue~les, mer 

cancias, títulos en reserva, créditos respecto de 

los clientes, efectos de comercio a recibir, caja, 

y a la derecha figuran las cuentas que represen-

tan las deudas que tiene el comerciante en rela-

ción a su negociación y tenemos en primer lugar al 

capital que el comerciante ha invertido en su co-

mercio y que debe recuperarlo, las deudas a terc~ 

ros, especialmente por préstamos contratos o com-

pras de mercancías además los gastos necesarios P.!! 

ra la administración de los bienes. Posteriormen 

(38) Mantilla Melina, Roberto L. Derecho Mercantil , 
Obras, Cit. p. 139. 
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te se realiza una suma del activo y otro del pasi-

vo; y luego para llegar al equilibrio del balance, 

se hace una cornpensaci6n a ejemplo tenemos: si el 

activo es iaferior al pasivo la empresa tiene una 

pérdida. En este caso deberá inscribirse la cuen

ta de pérdidas y ganancias en el activo. Si por 

el contrario el activo es superior al pasivo debe-

r! inscribirse esta cuent~ en el pasivo para esta-

blecer el equilibrio. 

La inscripci6n eu el pasivo de la cuenta de pérdi-

das y ganancias demuestra la prosperidad de la em

presa. Actualmente la vigilancia del fisco influ-

ye bastante para asegurar la regularidad de los ba 

lances, tiene un gran interés en que se determine 

exactamente el monto de los beneficios industria -

les y comerciales sobre los cuales percibe los im-

puestos (39). 

En la valoraci6n de los elementos del activo deben 

observarse los siguientes criterios: 

l. Los inmuebles, la maquinaria y los muebles no 

pueden ser inscritos por un valor superior al 

(39) Ripert Georges. Tratado Elemental de Derecho Comer 
cial. TEA, Buenos Aires, 1954, Pag. 297. 



precio del costo, y la valoración se debe re

ducir en cada ejercicio en proporción de su 

deterioro y del consumo por la cuota corres -

pondiente a dicho ejercicio, mediante la ins

cripci6n en el pasivo de un fondo de amortiza 

ci6n. 

2. Las materias primas y las mercader!as no se 

pueden inscribir por un valor superior al pre 

cio menor entre el de adquisici6n o de costo 

y el que resulte de la marcha del mercado al 

cierre del ejercicio. 

3. Los derechos de patente industrial, los de-

rechos de utilizaci6n de las obras del ingenio, 

los derechos de concesi6n y las marcadas de fá 

brica no pueden inscribirse por un valor supe

rior al precio de adquisiciOn o de costo y es

te precio se debe reducir en cada ejercicio en 

proporci6n a su duración o a la p~rdida o dis

minuci6n de su utilizaci6n. 

4. El valor de las acciones y de los títulos aren 

ta fija se debe determinar por los administra

dores, segGn su prudente apreciaci6n, teniendo 



presente, en cuanto a los t!tulos cotizados en 

bolsa, la marcha de las cotizaciones. 

5. Las participaciones que no sean en acciones se 

deben valorar por un importe no superior al re 

sultante del dltimo Balance"de las empresas a 

las cuales se refiere (40). 

Los fondos por concepto de indemnizaci6n de anti -

gUedad o de jubilaci6n de los dependientes deben 

ser separados gradualmente, en la medida que seña

len los administradores. 

En relaci6n con el balance. el c6diao de comercio 

en vigor en su articulo 173, preceptúa: El Balance 

deberá quedar concluído dentro de los tres meses -

siguientes a la clausura de cada ejercicio social, 

y el administrador o consejo de administraci6n lo 

entregará a los comisarios, por lo menos con unnes 

de anticipaci6n, a la fecha de la asamblea General 

de Accionistas que haya de discutirlo, junto con 

los documentos justificativos y un ·informe general 

sobre la marcha de los negocios de la sociedad. 

(40) Ripert Georges. Opus., Cit., P~gina 300. 



Es conveniente señalar que el Balance es un ckx:urrento de 

contabilidad que ~laboran los a~ministradores de 

las empresas, establecimientos comerciales y de 

las sor.iedades, para que tenqa conocimiento el 

comerciante, si no preciso, si que le proporcio-

ne los datos necese~ios para dar.se cuenta de las 

utilidades y pérdidas que hay durante el año. co~ 

sidero que es de gran utilidad el balance porque 

el comerciante se da cuenta del estado econ6mico 

que presenta su negocio; y si ha dado resultado 

o no (41) • 

3.5.2 Libro General de Diario. 

Al respecto y continuando con esta clasificación 

toca exponer el libro General de Diario que con-

tiene como su nombre lo indica, dia por dia el 

detalle de todas las operaciones efectuadas, su-

mas cobradas o pagadas, efectos de comercio neg~ 

ciados. Menciona, que además se señalan las sumas 

de mes por mes empleadas para los gastos del es

tablecimiento. No debe omitirse ninguna opera

ci6n aunque en la práctica los comerciantes al 

(41) Messineo Francesco. Traducci6n de Santiago Sen
tis Malendo. TOMO I. Manual de Derecho Civil Co
mercial. Ediciones Juridicas Europa-América. 1854. 
Página 389. 
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por menor suman lo~ ingresos diarios y los ins-

criben globalmente (42}, 

Como se desprende de lo di~puesto por el articulo 

39 del c6digo de comercio Mexicano en vigor, nos 

señala que: Que en el libro diario se asentarán 

por primera partida el resultado del inventario, 

dividido en una o varias cuentas consecutivas, -

según el sistema de contabilidad que se adopte. 

Seguirán despu~s d1a por día, y según el orden en 

que se vayan haciendo, todas las operaciones que 

haga el comerciante en su tráfico, por cuenta pr2 

pia o ajena, designando las circunstancias y ca-

rácter de cada operaci6n y el resultado que prod~ 

ce a su cargo: de modo que cada partida manifies-

te qui~n sea el acreedor y qui~n el deudor en el 

negocio a que se refiere. 

Cuando las operaciones sean numerosas, cualquiera 

que sea su importancia, o cuando hayan tenido lu

gar fuera del domicilio, podrán anotarse en un so 

lo asiento los que se refieren a cada cuenta y se 

hayan verificado en cada d!a; pero guardando en 

la expresi6n de ellos, cuando se detallen, el or
den mismo en que se hayan verificado. 

(42) Ripert Georges. Tratado Elemental de Derecho Co
mercial. Traducción de Felipe de Sol~ Cañizares. 
TEA, Buenos Aires 1954, P4gina 288. 
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Se anotar~. as!mismo, en la fecha en que las re-

tire de caja, las cantidades que el comerciante -

tome a su cargo, y se llev~rán a una cuenta espe-

cial que al intento se abrirá en el libro mayor. 

Es un libro que tiene car~cter puramente ana1íti-

co; con este libro lo que se pretende es conocer 

las operaciones aisladas o particulares que a dia 

ria suceden. Todo comerciante est~ obligado a 

llevar un libro de diario en el que transcriba,d!a 

por día su activo y su pasivo, las operaciones de 

su comercio, aceptaciones o endosos de efectos y 

en general todo lo que recibe o paga por cualquier 

título y que anuncia, mes por mes, las sumas em-

pleadas para los gastos de su casa (43). 

El libro de diario, antes de ser puesto en uso, d~ 

be ser numerado progresivamente en cada una de sus 

páginas y selladas todas las hojas por la oficina 

del registro de las empresas o por un notario se-

g6n las disposiciones de las leyes especiales.Las 

oficinas del registro o del notario deben decla 

rar en la última página de los libros el nGmero -

de los folios que los componen y deben ser anual-

(43) Garrigues Joaquín. Tratado de Derecho Mercantil. 
TOMO I, Volumen 3, 1949, P~gina 1381. 



mente visado por la oficina del registro de las 

empresas 6 por un Notario (44). 

En mi opini6n, el libro diario es indispensable 

y además de mucha utilidad, porque es eu dondt: el 

comerciante anota las entradas ·y salidas de mer-

canc!as y dinero que se efect~an durante el d!a 

en su comercio y por lo consiguiente puede re-

visar el libro y tener pleno conocimiento de su 

situaci6n económica, de las ganancias y p~rdidas 

de ese d!a y teniendo esa base disponer de la can 

tidad que efectivamente gana, para no ocasionar 

una descompensaci6n en su contabilidad y provoque 

la quiebra de su negociación. 

3.5.3 Libro Mayor o de Cuentas Corrientes. 

Conforme al articulo 40 del código de comercio en 

vigor señala lo siguiente: Las cuentas corrien -

tes con cada objeto o persona particular se abri-

r~ por debe y haber en el libro mayor y a cada 

cuenta se transladarán, por orden riguroso de fe

chas, los asientos del diario. 

(44) Messineo Francesco. Manual de Derecho Civil y Co
mercial Traducción ce: Santiago Senties Melendo. 
TOMO I. Ediciones Jur!dicas Europa-América, Buenos 
Aires, 1954, Página 363. 
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En el libro mayor las operaciones se agrupan sis 

temáticamente, conforme al criterio de las cuen-

tas, que se abren a cada objeto o persona en PªE 

ticular. Cada cuenta se compone de dos p~gin~s 

frente a frente: La izquierda debe,se hacen las 

anotaciones de prestaciones recibidas por 1a peE 

sana u objeto titular de la cuenta; en la Dere -

cha haber, se anotan las prestaciones realizadas 

por el titular del negocio. La suma de cada una 

de las páginas representa la suma de las presta-

ciones realizadas o recibidas. 

Hallando la diferencia entre ambas sumas, tendre 

rnos el saldo activo y pasivo de la cuenta (45). 

Por lo anteriormente expuesto, considero que el 

libro mayor o de cuentas corrientes, es de gran 

ayuda para el comerciante en todo momento, por-

que le permite tener conocimiento inrnediato de 

la situaci6n ya sea pr6spera o adversa de cada -

uno de los elementos de su negociaci6n comercial; 

y t3.mbi~n tener los resultados del saldo activo -

al igual que del pasivo en cualquier instante,de 

cada una de las personas relacionadas con el ne-

gocio por una situaci6n de cuenta corrient~. 

(45) Garrigues Joaquín. Tratado de Derecho Mercantil, 
Tomo I, Volumen 3, 1959. Página 1383. 
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Expuesto lo anterior, nos referirnos a los libros 

especiales de las sociedades, de acuerdo con nues 

tro código de comercio en su articulo 33 parte 

final que dispone: Las sociedades y compañías 

por acciones llevarán tambi~n un libro o libros 

de actas, en las que constarán todos los acuer-

dos que se refieran a la marcha y operaciones s~ 

ciales, tomadas por las juntas generales y l.os 

consejos de administraci6n. 

Dos son los libros especial.es que hande llevar 

las sociedades mercantiles: El libro o libros -

de actas y el libro registro de acciones nomina

tivas o el libro talonario para las acciones al 

portador. La obligaci6n del libro de actas es 

s6lo exigible a las sociedades an6nimas y las co 

manditas por acciones y está plenamente justifi-

cado, porque las juntas generales, representan -

tes de la voluntad social, son organiamos inter

minentes a cuyos acuerdos han de dar vida los con 

se jos· de administraci6n, mandat::u . .i.os de aquel.los¡ 

has-t;a .tal punto, que aún cuando no lo prescribie

St:: la ley; lo habr!an de ií~va.r/estos libros de 
- ---- .· .. , 

actas pueden ser dos o uno, es a voluntad de la-.:.. 

sociedad (46). 

(46) Benito Lorenzo. Manual de Derecho MercantiÍ. To
mo II. Madrid, 1924. Página 121. 
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En el libro de actas que llevará cada sociedad, 

cuando se trate de juntas generales, se expon -

drá: La fecha respectiva, los asistentes a ellas, 

los números de acciones que cada uno represente, 

el número de votos de que pueden hacer uso, los 

acuerdos que se tomen, los que se consignarán a 

la letra; y cuando las votaciones no sean econ6-

micas, los votos emitidos, cuidando, además, de 

consignar todo lo que conduzca al perfecto cono-

cimiento de lo acordado. Cuando el acta se refie 

ra a una junta del consejo de administración ~lo 

se expondrá: La fecha, nombre de los asistentes y 

relación de los acuerdos aprobados. Estas actas 

serán autorizadas con las firmas de las personas 

a quienes los estatutos confieran esta facultad. 

Esta figura se encuentra regulada en.n\l~~tro c6-

dlgo de comercio vigente, en el artículo 41. 
' ,· ; .... ··· ... 

Estos libros deberán ser autorizados• Pe>r''. la Seer~ 

tar!a de Hacienda y Credito Público~~~lconducto 
de la oficina Federal que le corresponda.de acue.;: 

do con su jurisdicci6n de la sociedad o.cornpafi!a, 

para tal efecto se entregarán los libros en blan

co, en la sección de libros, con. urla' óopia de · la 

manifestación de apertura en donde~se indica el 

inicio de las operaciones, para cumplir con este 
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requisito es necesario adem!s anexar la solicitud 

con los siguientes requisitos. 

l. Nombre de los asistentes. 

2. Clase de operaciones a que va a dedicarse 

la Sociedad o Compañía. 

3. Clase de Libro. 

4. Número que le corresponda. 

S. Lugar (ubicación) Delegaci6n a la que co-

rresponda. 

Por su parte la oficina Federal de Hacienda, ano~a 

en la primera y última hoja de cada libro, el nom-

bre de los Socios y la negociación para la que au-

toriza, el número de hojas que contenga, la clase 

de libro, el número de orden que le corresponda , 

el folio del registro en que se hace la anotación, 

el lugar y la fecha de la autorizaci6n y la firma 

del jefe de la oficina, generalmente las oficinas 

federales de Hacienda, usan sellos de goma con los 

datos antes mencionados (47). 

Cuando se implante un sistema de contabilidad mo-

derno ya sea el empleo de hojas desprendibles -

como se usa en contabilidad mecanizada,o se llega-

( 4 7 ) Regirren Fiscal de Causantes ~ores en el I. V .A. e=:te fol~ 
to fut'l elaborado por la Subdirección de Servicios al Ccntr~ 
buyente de la Direcci6n de Ingresos r.t:?rcantiles de la D.G. 
A.F.C. de la S.H.C.P. Novierrbre de 1979, IRpresa en los ta
lleres gráficos de la Nación. M1Jcic::o. 
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re·a usa;-11<G~~rna electr6nico por computado

ra tambi~JJeteben ser a~t.:l\,rizados por la Oficina 

Federal de Haci~~ O 

Otras de las obligaciones de llevar_ los libros

de contabilidad tanto el comerciante en particu

lar, como las Sociedades es con el objeto de de

terminar sus ganancias y p~rdidas y de esa mane

ra establecen los impuestos que tienen la obliga -

ci6n de contribuir conforme al art1culo 32 de la 

L~y del Impuesto al Valor Agregado en su fracci6n 

r. Llevar los libros de contabilidad y regi.2_ 

tros que señale el reglamento y efectuar, 

conforme al mismo, la separaci6n de las -

operaciones por las que deba pagarse el 

Impuesto, de aquellas p~~ las cuales esta 

ley libera de pago, as1 como aquellas por 

las que proceda acreditamiento de las que 

no den lugar a ~ste Derecho. 

Al respecto y continuando con la contabilidad qÚe 

se realiza en las empresas o establecimientos e~ 

merciales; trataremos algo en forma muy somera -

acerca del control interno en los negocios. 
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Los fines del control interno que viene a consti

tuir, e! indice de la eficiet1cia y la medida del 

valor de los procedimientos contables, pueden cla 

sificarse: 

l. Comprobación de la veracidad de los Infor

mes y estados financieros, as1 como decua,! 

quier otro dato que proceda de la contabi

lidad. 

2. Prevenci6n de fraudes. y en caso de que ~ 

cedan. oosihilidad de descubrirlos Ydet:eE. 

minar su monto. 

3. Localizaci6n de errores y desperdicios in

necesarios, promoviendo al mismo tiempo la 

uniformidad y la correlación al reaistrar 

las ooeraciones. 

4. Estimular la eficiencia del personal media!l 

te la vigilancia que se ejerce a través de 

los informes de contabilidad relativos. 

S. En general para salvaguardar los bienes y 

obtener un control efectivo sobretx:xbs los 

aspectos vitales de un negocio. 

La misi6n del control interno constituyen lagariJ!! 
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t!a de que los informes, estados y datos genera-

les provenientes de la contabilidad, sean corree-

tos y estén formulados de acuerdo con las necesi 

dades del caso particular de que se trate. 

En la mayor!a de los casos, en que se careten fr_a~ 

des surge de la falta de un sistema de control i!l 

t:.erno adecuado. 

Empero, el hecho de que exista m~todos de verifi-

caci6n en cierto modo automáticos, dificultan la 

comisi6n de un acto delictuooo y en caso de que llegara 

a cometerse, el miS!TO sistena de control delatará al autor 

máxime si se cuenta con revisiones peri6dicas de 

la contabilidad, realizadas por auditores inter -

nos o contadores ptiblicos. Otro de los abjetims pr~ 

cipales de los rretodos del control interno es median 

te el mecanismo implantado, se na cuenta de los 

errores involuntarios que en muchas ocasiones pr~ 

voca pérdidasde consideración para las empresas 

( 4 8) • 

Ultimamente en muchas empresas ya no se habla de 

los libros de contabilidad, sino que tratan a cer

ca de las estad!sticas en los negocios, ron instruiren-

tos de control sumamente titiles, sin embargo, de-

bido a la ignorancia en su aplicaci6n se usa muy 

rara vez. 

(48) G6mez Morfin Joaquín. El control Interno en los 
Negocios. F.U.E. México. Buenos Aires, p. 22. 
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Es de mucha utilidad en la complejidad de los ne-

gocios modernos, por la inmensa cantidad y varie-

dad de las operaciones que se practican, no es ~ 

sible que los comerciantes se basen en sus propias 

impresiones y dependan de su memoria para la con-

ducci6n de una empresa, pues seguramente incurri-

rfan en equivocaciones, muchas veces de funestos 

resultados, los casos típicos ~el uso de las esta 

dfsticas las encontramos en las empresas industria 

les para conocer y comparar los costos de produc-

ci6n eficiencia del trabajo de las operaciones,de 

las máquinas y lo relacionado en los establecirni.~ 

tos comerciales para hacer comparaciones de las • 

ventas, ya sea por clases de mercancías, por zonas, 

por departamentos o por cualquier otra base (49). 

Haremos referencia a los nuevos inventos mecánicos 

para su uso en las empresas. En la act.ual.idad es 

caso com6n el empleo de máquinas registradoras,s~ 

maderas, comput~doras,calculadoras, protectoras de 

cheques, máquinas franqueadoras de corresponden -

cia y máquinas de contabilidad en sus diferentes 

tipos, desde lo más sencillo hasta las más compl!_ 

cadas; la mayor ventaja de estas máquinas es el. 

(49) G6mez Morfin, Joaqufn. El Control Interno en los 
Negocios. Fondo de Cultura Econ6mica. México Bue 
nos Aires. p. 50. 
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ahorro de tiempo y esfuerzo, además de que con

tribuyen a la intervenci6n de fraudes y errores, 

proporcionando mayor seguridad en las operacio

nes que tienen que llevarse a efecto en el co

mercio. Sin embargo, es cosa sabida que algunas 

de éstas máquinas poseen dispositivos para impe

dir que se imprima las cantidades, lo que ocasi~ 

na que se lleve a cabo alguna manipulación dolo

sa, si un auditor, al revisar, no tiene la preca~ 

si6n de repetir las sumas o los cálculos respec

tivos, confiando en el total que aparece inscri

to en la tira, el fraude pasará inadvertido. Por 

lo que respecta a las máquinas de computaci6n p~ 

ra la contabilidad, el fuerte gasto que implica 

su adquisición es recompensado con los beneficios 

que le proporciona; la imposibilidad casi absol~ 

ta, de cometer errores al asentar los c~rgos y 

abonos en las cuentas y la rapidez con que operan, 

hacen que estos mecanismos sean indispensables en 

la mayor parte de las empresas de cierta magnitud 

y as! los procedimientos de control sean m~sefi 

cientes (50). 

(50) G6mez Morfin Joaqu!n, Opus. Cit. Páginas 51 y 52. 
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RETENCION Y SOLICITUD DE NUEVOS LIBROS DE COHTABILIDAD 

Cuando las autoridades fiscales conservan loa libros de 

Contabilidad del causante por un plazo mayor de 60 d!a~ 

este deberá solicitar de La autoridad exactoradentn> de 

los diez dtas siguientes, con la simple exhibici6n del 

recibo que se le hubiere expedido, que le autoricen nu~ 

vos libros, para que contin6e el registro de sus opera

ciones. 

La autoridad exactora autorizar! los libros atin cuando 

se soliciten con posterioridad, haciendo constar. este 

hecho en la autorizaci6n respectiva, sin perjuicio de 

las sanciones que en su caso proceda. Esta figura se 

encuentra regulada en el articulo 17 del Reglamento de 

la ley de Impuesto sobre la Renta. 

Al respecto y continuando con el análisis de los libros 

de contabilidad, manual mecánica o electr6nico que tie

nen la obligación de llevar los causantes mayores del 

impuesto al Ingreso Global de las empresas. 

Tenemos en primer lugar que hablar acerca de quienes son 

causantes mayores; al respecto señala el articulo 18 de 

la ley de Impuesto sobre la Renta: Que son las personas 

f!sicas y morales que realicen actividades comerciales 
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y que la base de los impuestos será el ingreso 

global gravable de la empresa, que es la dife -

rencia entre lo,s ingresos, . acumulables durante 

el ejercicio y las deducciones auto~izadas por 

esta Ley. 

Los causantes mayores del impuesto al Ingreso Gl~ 

bal de las Empresas, deberán llevar la contabili 

dad a que se refier~ la fracci6n primera del ar

ticulo 42 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

utilizando como m!nimo los libros diario, mayor 

y de inventarios y balances. 

Para ello podrán u:::ar indistintamente los m~tOdos 

del registro manual, mecanizado o electr6nico,si~ 

pre que se cumplan con los requisitos que para c~ 

da caso se establece en el articulo 76 del regla-

mento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Pre-

ceptúa en su fracción primera cuando el contribu-

yente adopte el registro manual de contabilidad , 

deberá de presentar los libros para su autoriza -

ci6n ante la autoridad exactora, al mismo tiempo 

en que se d~.el avitio de iniciaci6n.de operacio -

nes. "- ·: ' ... , /<. ~).-·' . ·. 

Cuando el contribuyente no anote en el libro de 

. ..,.. 
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inventarios y balances las relaciones analíticas del ba

lance, debe integrar un cuaderno anexo al mismo que con

tenga cuando menos, un inventario que detalle las unida

des y el costo de existencia física de mercancías. Dicho 

cuaderno deberá presentarse para autorización ante la au 

toridad exactora correspondiente, a más tardar el día en 

que deba presentar su declaraci6n, debiendo constar en 

tal cuaderno los asientos referidos al cierre del ejerc~ 

cio correspondiente: 

Fracción segunda. Cuando el contribuyente a~opte regis-

tros mecanizados de contabilidad, deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

El contribuyente deberá presentar para su autorizaci6n -

las hojas que se destinen a formar el libro diario, aju~ 

tándose a las siguientes reglas: a) Las hojas deber~n -

~er proimpresas y prenumeradas consecutivamente, conte -

niendo el nombre, domicilio y registro federal de causa~ 

tes de contribuyentes; b) Si se trata de iniciación de 

operaciones deberán prP.sentarse ante la autoridad exacto 

ra dentro de los 60 d!as siguientes a la fecha, aún sin 

haber corrido en ellas nin.gún a!:>iento; c) Si se trata 

de una nueva dotación de hojas*, deberá presentarse aco~ 

pañando la última hoja autorizada ~ún cuando en la misma 
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no se hubiere corrido ningan asiento, ast como la altima 

hoja utilizada. Las hojas autorizadas del libro diario 

deberán encuadernarse (51). 

Tercera Fracci6n. Cuando el contribuyente adopte regis

tros electr6nicos de contabilidad deberá cumplir con los 

siguientes: formulará aviso a la autoridad exactora co-

rrespondiente, dentro de los quince dtas siguientes a 

la fecha en que los adopte, en la forma oficial aprobada, 

señalando entre otras: marca del equipo, capacidad y C_!! 

racter1sticas de las máquinas¡ lenguaje que utilicen~ por 

ciento de su contabilidad que sigue al sistema electr6ni 

co; diagram:i.. general de los diversos sistemas de c6tputo que 

pretendan ·emplearse; descripci6n de los programas a enplear 

y balanzas de comprobaci6n de saldos a la fecha en que se 

adopten dichos registros. De no cumplir con los datos y 

requisitos exigidos, la auto~idad negará la autorizaci6n. 

En mi opinión los libros de contabilidad se ll~varán de 

acuerdo con la magnitud de la empresa o estaolecimiento 

comercial, porque en una empresa pequeña, se lleva por 

medio de los libros, en pequeños cc~ercios no es obliga-

torio el llevarlos, en las grandes empresas la contabili 

dad se lleva por medios electr6nicos para facilitar en 

gran manera los procedimientos contables. 

(51) Reglamento de la Ley de Impuestos Sobre la Renta. 
Articulo 76. Páginas 42, 43 y 44. Dos Editores, 
S.A. de C.V. 1980. 
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4. OBLIGACIONES FISCALES DEL COMERCIANTE 

4.1 ObligaciOn de Contabilidad en la Legislaci6n Fis

cal. 

Primeramente señalaremos como las leyes Tributa -

rias, intervienen para asegurar el debido cumpli

miento de las obligaciones de los contribuyentes 

de llevar libros de contabilidad y expedir factu

ras. 

De una manera general, el c6digo fiscal de la fe

deraci6n en su artículo 95 establece que los suj~ 

tos que de acuerdo con las disposiciones f iscaies, 

est~n obligados a llevar libros de contabilidad y 

registro observar!n las siguientes reglas: 

I. Los sistemas contables previamente a su ut! 

lizaci6n, deber!n ser autorizados por la 

Secretaría áe Hacienda y Crédito I>tiblico. 

II. Los asientos de contabilidad ser3n especi

ficados, deberSn correrse dentro de los s~ 

senta días siguientes a la fecha en querea 

licen las operaciones respectivas. 
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III. Los libros, registros y documentaci6n com-

probatoria de los asientos respectivos y 

los comprobantes de haber cumplido con las 

obligaciones fis~ales, deberán conservarse 

en el lugar en que est~ establecida la ad-

ministraci6n principal del negocio, duran-

te cinco años contados a partir de la fecha 

en que se presentaron las declaraciones con 

ellos relacionados. La documentaci6n corres 

pendiente a aquellos conceptos respecto de 

los cuales se hubieren promovido, algún re 

curso o juicio, se conservarán durante el 

plazo de cinco años, computados a partirde 

la fecha en que quede f~rme la resoluci6n

que ponga fin al negocio. 

Los sujetos que no est~n obligados a llevar libros de 

contabilidad o registros, deberán conservar a disposi-

ci6n de la Secretaria de Hacienda y Cr~dito Público, d~ 

rante cinco años contados a partir de la fecha en que 

realicen el pago del gravamen, toda la documentaci6n re 

lacionada con sus obligaciones fiscales (52). 

(52) C6digo Fiscal de la Federaci6n. Dos Editores, S.A. 
de c.v. M~xico 5, D.F. lera. Edici6n 1980, Art1cu
lo 95, p~ginas 67 y 68. 
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La Ley Fiscal exige que se lleven dichos libros parque, 

corno dijo el Tribunal Fiscal de la Federaci6n hace mu

cho tiempo, el control del Impuesto Sobre la Renta es

tabl~cido en la legislaci6n en vigor, se apoya en la r4!!_ 

tidad de los causantes, siempre que reflejen el verdad~ 

ro movimiento del negocio del sujeto del :ixrplest:o, en ca

so de que se lleve una contabilidad irregular el Tribu

nal Fiscal de la Federación impondrá una sanci6n como 

consecuencia de la falta de asiento oportuno en los li

bros de contabilidad; si el interesado nieqa 1a infrac

ción cometida, deberá la oficina exactora catpttbar por a,! 

guno o algunos de los medios que pone a su alcance el 

articulo 84 del c6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor, 

uno de los medios pueden serlo las prácticas de las vi

sitas domiciliarias, inspecciones y auditorías. Obvia

mente, las actas de visita domiciliaria o de auditorías 

deben cumplir con los requisitos del articulo 16 const! 

tucional y con los que establece el Código Fiscal de la 

Federación, tiene ?arácter de documentos ptiblicos que 

producen prueba plena, además el objetivo que se persi

gue es que el visitado proporcione a losvi.sit:ad:ll:es des 

de el momento de la iniciación de la diligencia hasta 

la terminaci6n de ésta, sus libros principales, sociales, 

auxiliares, registros, documentos, correspondencia y de-
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ás efectos contabl.es, los que se;ráf1 examinados en el 

domicilio, establecimiento o dependencia0 C1eJ.. visitado 

( 53) • 

Los visitadores podrán sacar copias de la documenta-

ci6n del causante que estimen necesaria, para que pr~ 

vio cotejo con sus originales se certifique por aque-

llos y sea anexada a las actas finales o parciales que 

se levanten durante y por el motivo de la visita. 

Por lo que toca al valor probatorio de los libros de 

contabilidad, tenemos que tomar en cuenta que para que 

los libros de contabilidad hagan prueba en favor de 

un causante del impuesto al Ingreso Global de las Ern-

presas y por consecuencia no se conviertan en objeto 

de una determinaci6n estima~iva, los libros deben re~ 

nir los requisitos del articulo 95 del C6dig~ Fiscal 

de la Federaci6n vigente que en páginas anteriores ya 

fue analizado, además lo que señala el articulo 32 de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta que enunciaremos a 

continuaci6n y que son los siguientes: 

(53) De la Garza Sergio Francisco. Derecho Financie
ro Mexicano. Octava Edición. Editorial Porrúa, 
S.A., México, 1978. Páqina 714. 
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a) Si el causante es mayor,debe llevar todos los 

libros que ordena ~l C6digo de Comercio, m~s 

los que ordena la propia Ley del Impuesto So

bre la Renta y el Reglamento. 

b) Los libros deben ser presentados cuando la au 

toridad fiscal los requiera. 

c) Los libros deben estar apoyados por la docwne~ 

taci6n comprobatoria de los renglones de las de

claraciones, la cual debe cumplir los requisi

tos fiscales y los sujetos deben adem~s propoE 

cionar los informes que se le3 soiiciten. 

d) No deben mostrar omisiones de ingresos que ex

cedan del 3% de los declarados. 

e) Deben registrarse todas las existencias que de

ben figurar en los inventarios a los precios 

de costo, aun cuando se establece una toleran

cia de un 3% de los ingresos declarados. 

f) No deben tener alteraciones. 

g) No debe haber omisiones en el registro de fac

turas de compras, cuyo monto exceda del 3% del 

importe total de las efectuadas. 
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h) No debe haber irregularidacl~s que imposibili-

ten el conocimiento pperacione.~ del ca~. 

san te ( 54). 

·' ·;;~··~ _.-. 

;:,a con tabi lid ad tiene una~:.~i-an/;ifup6i:;t~foc~c:{ ~ri\~!;;:~,~~~~ . 
fiscal, pues es utiJ.i~~~~'.~;~6~d~·~füi~f6:?~~··b~:Ü~·~~·)l~·nt~f:;Pr2··· 
cedimiento administraifr~~t,~ ;~árn!Jfan en Ei1 '··~~:~~·~o .. cón;;; 

; -.. .'·". -:·'.'.' '_,_ . ·'~ ., ,,· ~-

tensioso. 

Los libros de los comerciantes son documentos privados, 

pero se diferencian de los demás en que mientras los do 

curnentos privados, en general, hacen prueba contra su 

autor, los libros de los comerciantes hacen prueba~ 

bi~n a su favor, cuando son los libros legales y cuando 

son llevados regularmente. Ello debido a que son libros 

obligatorios y a que la Ley los revistede una serie de 

requisitos y que si se cumplen, demuestran realmente la 

situaci6n financiera del que los lleva (55). 

FISCALIZACION Y FUERZA PROBATORIA DE LOS LIBROS Y 

DOCUMENTOS CONTABLES 

Tiene una gran importancia la presunci6n de veracidad -

que la Ley fiscal concede a los hechos .afirmados en los 
·-:.· . 

. 'C·' ., . 

( 54) Ley del Impuesto Sobre la Renta. Opus Ci.t. A~Úcu
lo 32, Página 55. 

(55) De la Garza Sergio Francisco. Opus Cit. Página715. 
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dictlmenes que formulan* los contadores pOblicos sobre 

los estados financieros y su relación con las declara

ciones fiscales, ya que los estados financieros resul

tan de la contabilidad de los causantes. 

Se ha venido considerando que el derecho fiscal, esta

blece de manera clara e inconclusa que para comprobar 

las declara~iones de los contribuyentes se requiere la 

revisi6n de los libros, facturas y toda clase de docu

mentos justificativos de la contabilidad del declaran

te. Expuesto lo anterior se abre paso al criterio más ra 

zonable de que la administración pueda entrar en el de 

talle de la contabilidad de un negocio, porque los in

tereses que aquella representa no son solo los de un su 

jeto activo de una relaci6n jur1dica cualquiera, sino 

los de carácter general que le estan confiados como 6r 

gano ejecutor de los designios del estado. 

Otra cuesti6n planteada en el presente tema es relaci~ 

nado con el valor.o fuerza probatoria de los libros de 

los comerciantes y del cual trataremos a continuaci6n. 

a) Todo libro de comercio refleja la contabiliaa:I 

que ha realizado el titular de dicha empresa, 

no cabe suponer que el comerciante que ejerza 

esa actividad va a reflejar en sus libros con 
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tables hechos distintos de aquellos que le sean 

beneficiosos, y por ellos se establece con el 

código de comercio una presunci6n IURIS ET DE 

JURE acerca da la veracidad de los asientos con 

tenidos en los mencionados libros. 

b) Cuando el litigio favorezca;el mejor valor pr~ 

batorio de los libros de uno de los comercian

tes; habrá de resolverse en favor de aquel que 

los lleve cori todos los requisitos y formalida 

des legales; pero sin que suponga esta acevera 

ci6n un criterio terminante, ya que el c6digo 

de comercio en el presente caso,tan solo esta

blece una presunci6n luris Tantum al admitir 

pruebas en contrario. 

Un caso especial en este supuesto es el de que 

uno de los comerciantes .carezco de dichos li

bros de contabilidad, en cuyo caso existirá la 

misma presunci6n luris Tantum a favor de otro 

comerciante que los lleve, siempre que este lo 

realice con todos los requisitos legales que el 

primero no pueda demostrar que la ausencia_ de 

sus libros se debe a causa de fuerza mayor. 
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c) Otro supuesto que puede presentarse es el de 

que los dos comerciantes elJ litigio lleven sus 

libros ~e contabilidad ajustados a todos los 

requisitos legales, y en este caso el código 

de comercio desplaza la cuestión a los demás 

medios de prueba admitidos en Derecho, corres 

pendiendo calificarlos al Juez o tribunal de 

que en cada caso entienda del litigio. 

d) Por altimo, debemos considerar la postura del 

c6digo de comercio concorde con un p_rincipio 

general de Derecho en virtud del cual nadie 

pueda aceptar lo que sea favorable y rechazar 

lo que le fuere adverso (56). 

El objeto del tema que venimos estudiando es el de fi-

jar las normas tributarias en relaci6n con el beneficio 

de la empresa, pero como este beneficio fiscal, además 

de tener una regulación específica para llegar a su fi 

jaci6n, tiene una ~erie de elementos que le rodean y 

que le son indispensables para poder llegar a la deter 

minaci6n exacta de la cuota tributaria que la empresa 

o establecimiento comercial debe al estado por razón 

( 56) De u sera Gabriel. Régimen Fiscal de los Beneficios 
de Empresas y partícipes. Aguilar , S.A. Edici2 
nes, Madrid. Página 177. 
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de ese mismo beneficio obtenido a consecuencia de la ac 

tividad por ella desarrollada. 

Periodo Impositivo. 

En la vida de las empresas y de establecimientos comer

ciales es normal fijar un peLiodo regular en su duraci6n 

a que se refiera los beneficios obtenidos, sin esperar a 

la liquidación definitiva: para poder conocer si su acti 

vidad ha dado como consecuencia un beneficio o una pérdi 

da, las normas fiscales siguen idéntico criterio al esta 

blecer la posibilidad de gravamen en el mismo lapso que 

la empresa considere para fijar su ejercicio económico, 

este criterio es muy importante porque los gastos o los 

ingresos reconocidos no pueden hacerse valer en otro ej~ 

cicio diferente, pues si esto se admitiera vendr1a a ser 

tanto como dejar una puerta abierta al fraude fiscal, ya 

que al poder cada empresa barajar a su capricho los resulta

dos de los diferentes ejercicios económicos, presentar1an 

su si tu ación de tal forma oue nunca a¡:arecieran ganancias , 

pues cabria la posibilidad de enjugar éste con las pérdi 

das producidas en otros periodos de tiempo. Es por eso 

de gran importancia y necesidad de que exista un periodo 

o lapso al que deben referirse los beneficios de la em

presa a efectos de establecer el gravamen fiscal (57). 

(57) De Usera Gabriel. Opus. Cit. Página 205. 
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Por lo anteriormente expuesto se puede deducir la idea 

de que este periodo impositivo sigue al periodo econ6-

mico de las empresas. 

De una manera breve expondremos como la Ley del Impue~ 

to sobre la Renta establece en los t~rminos del art!c~ 

lo 33. La forma e~que se estimara el ingreso de los 

causantes mayores. 

Tenemos en primer lugar que la Secretaría de Hacienda 

y Cr~dito PGblico determinará los ingresos brutos de 

los contribuyentes con los datos de su contabilidad y 

documentaci6n, o tomará corno tales los contenidos en 

su Gltima declaraci6n presentada, con las modificacio

nes que en su caso hubiere tenido con motivo de revisi&. 

o los estimarán por los medios indirectos de la inves

tigaci6n econ6mica o de cualquiera otra clase, y para 

fijar el ingreso global gravable, aplicará a los ingr~ 

sos brutos declarados o estimados, el coeficiente del 

15% o el que corresponda según la actividad de que se 

trate. 

Así mismo, exige la ley del impuesto sobre la renta que 

las deducciones que hagan los causantes mayores del im 

puesto al ingreso global de las empresas, aparezcan co 

rrectamente asentadas en la contabilidad. 

En mi opini6n, acerca del tema que se está tratando,CQl 

sidero que es muy importante que el derecho fiscal in-

tervenga muy de cerca en la contabilidad que efectGan 

los comerciantes para que de esa manera, se tenga me-

jor conocimiento de las ganancias obtenidas e imponer-
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les el inp..lesto que tienen obligaci«Sn de cunplir tcxk>s aquellos -

carorciantes, que rraliante el beleficio cbtenido de ru enpresa o 

establecimiento carercial deben al estado. 

4.2 El Impuesto al Valor Agregado en los Libros de 

Comercio. 

Gran impacto e interés, suscit6 tanto en el qec

tor Pablico, privados y obrero la inminente en

trada en vigor del Impuesto al Valor Agregado en 

la Repablica Mexicana, el pasado dfa primero de 

Enero de Mil Novecientos Ochenta; por tal motivo 

considero de grán importancia hacer un pequeño 

análisis de dicha ley, en todo lo que se relacio 

na con el tema que se esta tratando en el prese_!l 

te trabajo. 

El Imp~esto al Valor Agregado, nació en Francia 

en 1954, después de una serie de estudios que d~ 

tan del año de 1925. A partir de su irnplantaci6n 

en Francia, muchos otros paises siguiendo este 

ejemplo, establecieron el Impuesto al Valor Agr~ 

gado como es el caso de Uruguay en 1967, Brasil 

en el año de 1967, Dina~arca también en el mismo 

año que los paises anterior~s, Alemania en 1968,~ 

landa en 1969, Argentina en 1975, entre otras. 

Con el propósito de hacer una verdadera refor-

roa impositiva y mejorando cada vez mas su estruE 

tura tributaria, amen de las ventajas que este 
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Impuesto representa, M~xico ha decidido adoptar 

el Impuesto al Valor Agregado, mismo que entró 

en vigor el Primero de Enero de Mil Novecientos 

Ochenta: y que tuvo su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación el d1a Veintinueve de 

Dici'embre de Mil Novecientos Setenta y OCho {58). 

As1 mismo,teniendo presente el interés suscitado 

por el establecimiento del Impuesto al Valor IV]re

gado, trataremos en primer lugar de las obligacio 

nes de los contribuyentes, y que al .respecto lo 

contempla en el Articulo 32 de la Ley al Impues-

to al Valor Agregado, al disponer: los obliga-

dos al pago de este Impuesto tienen, ademtis de 

las obligaciones señaladas en otros articulas de 

ésta ley.las siguientes: 

l. Llevar los libros· de contabilidad y re~ 

gistros que señale el reglamento v efec 

tuar, conforme al mismo , la separaci& de 

las operaciones por las cuales esta ley 

libera de pago, as1 como aquellas por 

las que proceda acreditamiento de los 

que no den un ~ugar a ~ste Derecho. 

II. Realizar, tratándose de comisionistas, 

( 5 8) El Irrpuesto al Valor Agregado (I. V .A.) • Este folleto fué 
elaborado por la SUbr::ecretaria de Servicios al COntrlbu -
yente. Novierrbre de 1979. Iltq;lresa en los Talleres Gráf.!_ 
cos de la Naci6n. Mll!xico. 
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la separaci6n en su contabilidad y regi! 

tros de las operaciones que lleven a ca

bo por cuenta propia de las que efectGen 

por cuenta del comitente. 

III. Expedir documentos que comprueben el va

lor de la contra prestaci6n pactada, se

ñalando en los mismos, expresamente y por 

separado, el Impuesto al Valor Agregado 

que se traslada a quien adquiere los bie 

nes, los use o goce temporalmentt, o re

ciba los Servicios. Dichos documentosde 

berán entregarse o enviarse a quien efe~ 

tae o deba efectuar la contraprestaci6n, 

d~ntro de los quince días naturales si

guientes a aquel en el que realicen los 

supuestos señalados en los artículos 11, 

17 y 22 de ~sta Ley. 

IV. Presentar en las oficinas autorizadas las 

declaraciones señaladas en ~sta Ley, ut! 

lizando las formas que apruebe la Secre

taria de Hacienda y Crédito PGblico. Si 

un contribuyente tuviere varios estable

cimientos, presentará por todos ellos una 
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sola declaración, mensual o anual segtín 

se trate, en las Oficinas autorizadas 

correspondientes al establecimiento pri!! 

cipal. 

Los representantes, sea cual fuere el nombre con 

que se les designe, de personas no residentes en 

el Pais, coú cuya intervenci6n éstas efectGen ac 

tividades por las que deba pagarse Impuesto con

forme a esta Ley, están obligados a formular a 

nombre de sus representados las declaraciones 

correspondientes y pagar el Impuesto respectivo, 

por el que tendrán responsabilidad s:>lidaria (59) • 

Los contribuyentes para efecto de acreditamiento, 

registrarán por separado el impuesto corre~ 

te en la siguiente forma: 

I. El que les hubiera sido trasladado y el 

que hayan pagado en la importaci6n• co

rrespondiente a 1a parte de sus gastos e in

verSiones, identificados caro efec:tuaCbs para 

realizar sus actividades por las que deba pagar 

el impuesto,asi corno aquellas enajena -

cienes de productos destinados a la ali -

mentaci6n humana por las que se deba p~ 

gar el impuesto. 

(59) Ley del Impuesto al Valor Agregado. Artículo 32, 
p. 26 y 27. Anaya Editores,S.A. México 13, D.F. 
1980. 
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(60) 

II. Que el Impuesto haya sido trasladado ex-

presamente al contribuyente y conste por 

separado en documentaci6~ que reúna los 

requisitos fiscales; dicha documentaci6n 

tiene el fin de demostrar que le fué tr~ 

ladado al impuesto, en forma expresa y 

por separado del precio (60) . 

Finalizaremos el presente tema hablando respecto 

de la participación de Entidades Federativas; su 

forma de practicarse la determina el artículo 47 

del Reglamento de la Ley del Impuesto al valor~ 

gado. 

De la lectura del precepto antes citado, se desprerd.e 

que para calcular las participaciones a las Enti-

dades Federativas a que se refiere la Ley de coo~ 

dinaci6n Fiscal, los contribuyentes que tengan e~ 

tablecirnientos en dos o mis entidades federativas, 

registrarln por separado en su contabilidad, por 

entidades federa~ivas y conforme a las tasas que 

le corresponda, el valor de los actos o activida-

des por los que deban pagar el Impuesto porenaj~ 

naci6n de bienes, prestaci6n de Servicios indepe~ 

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agrega 
do. Articulo 46, p. 21. Dos Editores, S.A. de c.v. 
1980. 
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dientes y otorgamiento del uso o goce temporal de 

bienes. Se entiende por establecimiento el lugar 

fijo en el que se realizan los actos o activida -

des a que se refieren las fracciones I, II, y III 

del artículo lo. de la Ley. 

En mi opini6n, para el caso que nos ocupa, consi

dero que se ha dado un largo paso en la moderniza 

ci6n del sistema tributario y pienso que se tiene 

el firme prop6sito de hacer una verdadera reforma 

impositiva para mejorar cada vez más la estructu

ra tributaria. 
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1.3 El Secreto de la Contabilidad y la Inspecci6n de 

Hacienda. 

En el presente tema trataremos el principio del 

secreto de la contabilidad Mercantil. Este prin

cipio aparece, sin embargo limitado por las nor

mas relativas a la exhihici6n y comunicaci6n de 

los libros de Comercio y de los cuales ya hicim:)s 

menci6n en capítulos anteriores. 

Ahora es conveniente señalar pri1neramente las li

mitaciones impuestas al secreto de contabilidad por 

exigencias de orden fiscal. 

Son bastantes las di.spos;i.ciones que en el ámbito 

de aplicaci6n de cada tributo autorizan y regulan 

el procedimiento de investigaci6n de los libros de 

comercio por lc:is funciorarios y agentes de la ad

minis traci6n pGblica~ Por ello, nos limitaremos 

a mencionar algunas de las más importantes. Así 

tenemos que la administraci6n tendrá derecho, sie!l\ 

pre que lo estime necesario, a comprobar con los 

mayores datos la ex.actitud de la declaraci6n · de 

utilidades que presenten los comerciantes, las so 

ciedades·, a tomar nota por medio de: sus agentes 

del título de las cuentas deudoras y acreedoras -
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que se debali liquidar en la de pérdidas y ganan

cias, y del importe l!quido óe las ctfras de sus 

saldos respectivos, a que se les facilite copia 

de cualquier acuerdo por el cual alguno de esos 

saldos no se haya liquidado en la expresada cuen 

ta respectiva para juzgar la procedencia del acuer 

do. 

Además que la administraci6n tendrá Derecho a ccrn 

probar las declaraciones de los contribuyentes~ 

diante el examen de los libros, facturas.y justi

fjcantes de contabilidad del declarante (61). 

Con carácter general, dispone el C6digo Fiscal de 

la Federaci6n Vigente en su articulo 90, lo siguie.!!_ 

te: el personal oficial que intervenga en los di

versos trámites relativos a la aplicaci6n de las 

disposiciones tributarias estará obligado a guar

dar absoluta reserva en lo conserniente a las de

claraciones Y. datos suministrados por los causan

tes o por tercero3 con ellos relacionados. 

Dicha reserva no comprenderá los casos que señalan 

las Leyes fiscales y aquellas en que deban sunini~ 

(61) Garrigues Joaquin. Opus. Cit. Página 1395. 
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trarse datos a los funcionarios encargados de la 

administraci6n y de la defensa de los intereses 

fiscales federales, a las autoridades judiciales 

en procesos del orden penal o a los tribunales -

competentes que conozcan de penciones alimenticias 

( 62). 

Asi mismo, la ley del impuesto sobre la Renta en 

el Artículo 15, p~rrafo último señala que la se-

cretaria de Hacienda y Crédito PGblico podrá pr2 

porcionar a las Cfunaras de Comercio, de Industria 

u otras agrupaciones de causantes, legalmente~ 

titufdos, el nombre y el monto de las cantidades 

pagadas por cada uno de sus miembros, por los con 

ceptos señalados en esta Ley. 

S6lo por acuerdo expreso del c. Secretario de Ha~ 

cienda y Crédito P6blico y tratándose de personas 

Morales se podrán Publicar los siguientes datos de 

los causantes; Numbre, domicilio, ingreso total 

y gravable, e impuesto pagado (63). 

(62) C6digo Fiscal de la Fedcraci6n. Opus. Cit. Página 
BB. 

(63) Ley del Impuesto sobre la Renta. Articulo 15, .Pá 
rrafo último, Páginas 12 y 13. 
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LA INSPECCION DE HACIENDA 

Las facultades que tiene la Secretaria de Hacienda y Cr~ 

dito POblico para revisar las declaraciones, y en su ca-

so para formular liquidaciones o determinaciones adiciona 

les, es de cinco años contados a partir de la fecha en que 

presentó la declaración. Transcurrido dicho plazo, que 

no es susceptible de interrupción, la facultad se extin-

gue por caducidad (64). 

(64). De la Garza, Sergio Francisco. Opus. Cit. Página 
556. 
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5. OBLIGACIONES REFERENTES A LA PUBLICIDAD 

5.1 Concepto y Naturaleza de esta Obligaci6n. 

En el presente tema trataremos lo relativo al co~ 

cepto y naturaleza de la obligaci6n de la publici-

dad. 

La cualidad de comerciante es, muchas veces,de di-

frcil comprobaci5n en la pr~ctica, cuando se hacen 

depender exclusivamente de la realización de oper~ 

ciones m!:?rcantiles. ACin reconocida esa cualidad , 

es de suma importancia para el pG.blico el conoci-

miento de múltiples hechos de la vida comercial, 

sobre todo de aquellos que afecten las relaciones 

de responsabilidad del comerciante. En atención 

a éste inter~s del p11blico en general, las leyes im-

ponen a los comerciantes la obligaci6n de p 1Jblici-

dad (65). 

- -- - -

(65) Garrigues Joaqu:in. Opus. Cit. Página 1397. 
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Una vez que se ha dejado acentado lo que deba entender

se por concepto y naturaleza de 1a obligación de publi

cidad, veremos a continuación como el código de comer

cio vigente hace mención en su Articulo 16 de que losc::o 

merciantes por el hecho de serlo están obligados: 

r. A la publicidad, por medio de la prensa, de 

la calidad mercantil con sus circunstancias 

escenciales, y, en su oportunidad, de las mo 

dificaciones que se adopten. 

II. A la inscripción en el registro ptlblico de 

comercio, de los documentós cuyo tenor y au"te!!. 

ticidad deben hacerse notorios (66). 

De la lectura del articulo arriba dictado, se desprenden 

que la publicación, por medio d~ la prensa es Il!'~Y impor

tante cuando se persibe que dicha publicidad alcance al. 

gran p!lblico. Esta publicidad está impuesta en las ven

tas de··· fondo de comercio, en 1a · constitución de sociedE!. 

des, en los balancesae las soeiedades por acciones (67). 

(66) Código de Comercio. Opus Cit. Página l6 .. 
(67) Ripert Georges. Opus Cit. Página 253. 
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5.2 Registro Pablico de Comercio. Organizaci6n y Pro

cedimiento. 

En primer lug~r trataremos lo relativo al Registro 

PGblico de Comercio. As! tenemos, el concepto que 

Rodr!guez Rodr!guez Joaqu!n expone en su obra titu 

lada Derecho Mercantil. 

Y señala que el Registro PGblico de Comercio es una 

Oficina PGblica destinada a dar a conocer ciertos 

datos relativos a las condici~nes de ejercicio del 

comercio por los comerciantes, en interés de éstos 

y del pablico en general. 

Es una Oficina PGblica, esto es,una organizaci6nd~ 

pendiente del poder pGblico. Se trata de una depen:l~ 

cia para la prestaci6n de un servicio p11blico, atendi 

da por funcionarios p(Jblicos (68). 

Y volviendo a referirnos a nuestro C6digo de ComeE 

cio, al terna que se está tratando, el mismo nos se 

ñala en su Art!culo 18 y demás relativos: tenemos 

en primer lugar que el Registro de Comercio se lle 

vará a las cabeceras del partido o distrito judi

cial del domicilio del comerciante por las oficirias 

(68). Rodr!guez Rodr!guez Joaquín. Opus Cit. Págf~a 241. 

95. 



encargadas del Registro Prtblico de la Propiedad; 

a falta de éstas; por los oficios de hipotecas,y 

en defecto de una y otras, por los jueces de prl 

mera instancia del orden comGn. El registradore~ 

tá obligaoo a llevar el registro general de co

mercio por orden cronológico de presentación de 

documentos; en la hoja de inscripción de cada C?

merciante o sociedad se anotarán: 

I. Su nombre, razón social o título. 

II. La clase de comercio u operaciones a 

que se dedique. 

III. La fecha en que deba comenzar o haya co

menzado sus operaciones. 

IV. El domicilio, con especificación de las 

sucursales que hubiere establecido, sin 

perjuicio de inscribir las sucursales en 

el registro del partido judicial en que 

están domiciliados. 

v. Las escrituras de constitución de socie

dad mercantil, cualesquiera que sea su 

objeto o denominación, así como las de ~ 

dificaci6n, recisión o disoluci6n de las 

mismas sociedades. 
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VI. El acta de la primera junta general y docu

J11entos anexos a ellas, en las sociedades an6 

nirnas que se constituyen por subs=ripcim pg_ 

blica. 

VII. Los poderes generales y nombramientos, y r~ 

vocación de los mismos, si la hubiera, con

feridos a los gerentes, factores y dependiE?!! 

tes además de cualquiera otros mandatarios. 

VIII. La licencia de un cónyuge haya dado al otro 

en los t~rrninos del segundo párrafo del ar

ticulo 9º. 

IX. Las capitulaciones matrimoniales y los docu

mentos que acrediten alguna modificación a 

las mismas. 

x. Los documentos justificativos de los haberes 

o patrimonio que tenga el hijo o el pupilo 

que estén bajo la patria potestad, o bajo tu 

tela del padre o tutor comerciante. 

XI. El aumento o disminución del capital efecti

vo en las sociedades an6minas y en comandita 

por acciones. 
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XII. Los títulos de propiedad industrial, patentes 

de invención y marcas de fábricas. 

XIII. Las emisiones de acciones, cédulas, obligaci~ 

nes de ferrocarriles y de toda clase de sacie 

dades, sean obras públicas compañías de c=~di 

to u otras, expresando la serie y ntímero de 

los títulos de cada emisi6n, su interés, amor 

tizaci6n, la cantidad total de la emisi6n, y 

los bienes, obras, derechos, hipotecas, cuan

do lo hubiere, que afecten a su pago.. Tambi61 

se inscribirán con arreglo a estos preceptos 

las emisiones que hicieren los particulares. 

XIV. Las emisiones de billetes de banco, expresan

do su fecha,clase, series, cantidades e impoE 

te de cada emisi6n. 

Las sociedades extranjeras que quieran establecerse o crear 

sucursales en la República, presentarán y anotarán en el 

Registro, además del Lestimonio ue la protocolizaci6n de 

sus estatutos, contratos y demás documentos referentes a 

su constituci6n, el inventario, o último balance, si' lo 

tuvieren, y un certificado de estar constituidas y auto

rizadas con arreglo a las leyes del país respectivo, ex

pedido por el ministro que allí tenga aureditado la Repú-
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blica, o, en su defecto, por el cónsul Mexicano. Lo an

teriormente expuesto se encuentra arreglado por el Arti

culo 24 del C6digo de Comercio en vigor. 

Algo muy importante que debe tomarse en cuenta es que los 

documentos inscritos producirán su efecto legal desde la 

fecha de su inscripción, sin que puedan invalidarlos o

tros anteriores o posteriores no registrados. 

como ya dijimos anteriormente el registro mercantil ser~ 

pdblico. El registrador facilitará a los que las p.idml las 

noticias referentes a lo que aparezca en la hoja de ins

cripción de cada comerciante, sociedad. AsjJnismo, expe

dirá testimonio literal de toda la hoja, o de una o va

rias de las operaciones que consten en ellas, a continu!!. 

ci6n de la solicitud en que se pide. Los registradores 

no podrán reusar, en ningGn motivo,la inscripci6n de los 

documentos mercantiles que se les presenten. 

Cuando se necesite rectificar una inscripci6n en el re

gistro, por error material o de concepto, el juez del d~ 

micilio del comerciante decidirá sumariamente de la rec~ 

tificación, siguiendo la sustanciaci6n establecida para 

los incidentes, y haciendo el registrador las veces de 

demandado. En los lugares en que el registro de comercio 

esté a cargo de los jueces de primera instancia, dicha de 
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claraci6n la har~ el que sustituye al juez en caso de 

impedimento. 

Un precepto muy importante, dentro del tema que se es

tá tratando es el que señala el Artículo 19 del C6digo 

de Comercio y que dice que la inscripct6n o matr!cula 

en el registro mercantil será potestativa para los in

dividuos que se dediquen al comercio, y obligatorio p~ 

ra todas las sociedades mercantiles. 

La falta de registro de documentos hará que, en caso de 

que quiebre.~sta se tenga como fraudulenta, salvo pru~ 

ba en contrario; lo previene el Artículo 27 del código 

arriba citado. 

El registro se organiza para dar a conocer ciertos da

tos. Ello equivale a publicidad, .hacer público, si bi~ 

la publicidad de registro no es activa, en cuanto que 

no se hace por inserciones en periodicos que lleguen a 

conocimiento de un círculo más o menos amplio o por m~ 

didas similares, sino por la posibilidad legal del ac

ceso a sus libros y registros a cualquier interesado. 
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ORGl\NIZJ'.CIGJ Y PRJ:X:EDIM.IEN'ID 

En el presente tema, toca analizar la Organización y 

procedimiento del Registro Pablico de Comercio. Pri-

meramente haremos mcnci6n del artículo 3° del Regla -

mento del Registro arriba citado el cual nos indica lo 

siguiente: Por ministerio de la Ley, asumirá la direc 

ci6n de cada Registro de Comercio la persona que tenga 

a su cargo la funci6n directiva del Registro Público de 

la Propiedad, según la localidad de que se trate: y en 

~quellus localidades en que el movimiento Registral~ 

cantil fuere de escasa significaci6n,el encargado del 

Registro organizará sus actividades observando, en to-

do lo que sean aplicables, las disposiciones del regl~ 

mento antes me1i.:ionado (69), 

Pasaremos a tratar acerca de los, encargados del. Regis-
, . ·.· .:.·'"· 

tro y sus funciones: y tenemos que cuarld.ó' a~! ioc de• 
-~ ·. ·.,• .. · ,.;:} ·; . ·~.·- '.;' .. : . . . .; . : 

~anden las necesidades del servic.ió y en el caso de que 

en el Registro de Comercio est~~ cargo de un director, 

éste podrá auxiliarse de los 6rganos administrativos 

que estén bajo su control como director del Registro de 

la Propiedad, en cuanto el lo .sea compatible con las., ac-

tividades de dichos órganos. 

Para la prestación de los servicios 

gistro de Comercio, el director podrá a~iil:i.á~~~:;: ~d~

(69) Reglamento 
ticulo 3°, 

de l Registro Público ~e C~~~~by~·. Ar
Página 121, 1980. 
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mfis, de uno o varios registradores y del personal admi-

nistrativo que estime necesario. 

Cuando sean varios los registradores, el director podrá 

designar a una de ellas que hará que asume la jefatura 

del resto del personal y mantenga bajo su directa supeE 

visi6n las labores de registro, informando a la diJ:eccitn 

sobre el curso de las mismas, cada vez que fuere necesa 

ria o para ello requerido. 

El Jefe de Registradores designado deberá: 

I. Controlar, mediante los dispositivos previs-

tos para el caso, el flujo de los documentos 

que oportunamente se le turnen hasta su trá

mite, procediendo, de inmediato, a la distri 

buci6n del trabajo y vigilando el exacto cu~ 

plirniento de las normas respectivas durante 

toda la secuencia del procedimiento. 

II. Establecer el enlace con las diversas seccio 

III. 

nes o dependencia del reqistro de la propie-

dad, en cuanto las funciones de éstas y las 

del registro de comercio se aunen o compl~ 

ten. 

En su caso, remitir al director, o al funci2 
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nario que éste designe, los documentos objet~ 

dos por los registradores, para que se p~oce

da a la resoluci6n y se resuelva sobre la Pr2 

cedencia o improcedencia de la suspensi6n o 

denegación del servicio. 

IV. Atender a la pronta devolución de los documen 

tos de tr~mite cumplido. 

Corresponde a los Registradores de Comercio: 

I. Llevar a cabo la calificación de los documen

tos que se presenten a registro, a cuyo efec

to tendrán las atribuciones y limitaciones 

que les señale éste reglamento y demás dispo

siciones legislativas y reglamentarias aplic~ 

bles a la materia. 

II. Si procediere el registro, determinan en can

tidad líquida el monto de los derechos a c~ 

brir¡ y 

III. Practicar o, en su caso, ordenar y vigilar que 

se practiquen con toda oportunidad y correc

ción los, asientos respectivos, autoriz&ldolos 

con su firma. 
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Respecto a la calificaci6n que hagan los registradores de 

la legalidad de los titulas, se entenderá limitada para 

el efecto de suspender, denegar o admitir la inscripción 

~in perjuicio de la acci6n contradictoria que pueda ejer

cerse sobre la nulidad del titulo o la determinación del 

registrador. 

En relaci6n con lo antes expuesto: tenemos que el articu

lo 12 del reglamento ya citado, nos dice lo siguiente: Si 

de la sentencia ejecut:oriadaque cayera en juicio resultare 

que el título fué mal calificado, el registrador har~ 

la inspecci6n o cancelará la que hubiere hecho, conforme 

a los términos de la ejecutoria. En el primercaso, los~ 

fectos de la prelaci6n se retrotraerán a la fecha de pre

sentación del titulo que di6 lugar al incidente. 

Puede darse el caso de que la inscripci6n se suspenda por 

el registrador, cuando los efectos u omisiones del título 

de que se trate sean subsanables. La suspensión no inte

rrumpirá la prelaci6n del título si el efecto u anisi.61 fue

ren subsanados en el término de diez dtas hábiles siguie~ 

tes a aquel en que se notifique al interesado la determi

nac i6n del registrador. 

A continuación señalaremos otra de las atribuciones que 
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corresponde al registrador; podrá denegar la inscripción 

de los documentos pablicos o privados que se presenten, 

cuando el acto o contrato en que ellos se contenga no sea 

de los que deben inscribirse o carezca de alguno de los 

requisitos requeridos para su eficacia jur1clica; cuando e_2 

té en manifiesta contradicción con los contendidos de los 

asientos reqistrales preexistentes, o cuando el docu -

mento de que se trate no exprese, o exprese sin clari 

dad suficiente, las circunstancias que, con arreglo a la 

ley, deba contener la inscripción. 

La denegación de la inscripción.si no fuese impugnada o 

si se confirmase por resolución de autoridad competente, 

privará de sus efectos prelatarios al asiento de presen

tación, el cual ser~ cancelado. Este caso lo contempla 

el art1culo 14 del reglamento del Registro Paplico de CQ 

mercio. 

Final:nente diremos que los registradores y, en su caso, 

los empleados a su cargo, serán responsables de los da

ños y perjuicios que ocasionen / en el ejercicio de S'.lS fun~ 

c iones, por descuido, negligencia o incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en este reglamento y demás ord~ 

namientos legales sobre la materia. 
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Procedimiento. 

Toca tratar lo concerniente, al procedimiento que se rea 

liza en el Registro Público de Comercio. Tenemos en pri 

mer lugar que el registro de los actos de comercio podrán 

realizarse mediante el sistema de libros o de folio roer-

can ti 1. En su doble aspecto inmobiliario y mercantil. 

Cada volumen, si se trata de libros, o cada folio, en su 

caso.serán autorizados por el funcionario que, de acuer

do con la Ley y reglamentos respectivos, deba aut~rizar -

los libros o folios del Reqistro Público de la Propiedad. 

En relaci6n con lo anteriormente expuesto haremos rnenci6n 

del articulo 17 del reqlarnento del Reqistro Público de Co 

rnercio en vigor, que nos señala que los libros serán en nú 

mero de tres y se denominarán: Libro Primero, Libro Se

gundo y Libro Tercero. 

Cada Libro estará destinado a contener una determinada e~ 

pecie de actos u operaciones, según lo previsto por los 

artículos 31, 32 y 33 de éste reglamento y se integrará -

con el número de volúmenes que fueren necesarios, para dar 

cabida a los asientos respectivos. 

Habrá, además, un libro de presentaciones en el que, para 
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los efectos de la prelacl6n, se asentarán con riguroso or

den cronológico y asign~doles el namero o~dinal corres

pondiente, todos los documentos que ingresen al registro 

de comercio. 

Hay además, que mencionar <::JUe c~da plana de los libros 

de registro contará con un margen apropiado para con~ 

las anotaciones a que haya lugar; el espacio centralse 

destinará a las inscripciones, las cuales se enumerarán 

progresivamente, relacionando mediante notas marginales 

la relativa a una mimna empresa mercantil. 

En el caso que se optase por el sisteffia de folios, la r~ 

laci6n de los documentos que ingresen al registro, asr 

como los asientos que las mismas originen, se practica 

rán utilizando: 

I. 

II. 

III. 

El folio diario de entradas y trámite. 

El folio Mercantil. 

Los folios auxiliares que se estimen convenien 

tes con arreglo a las necesidades del servi 

cio y a juicio de la dirección. 

De una manera breve diremos qu~ se entiende por folio: 

Es la hoja o conjunto de hojas destinadas a contener los 
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asientos de presentaci6n, y la hoja y hojas en que se 

practiquen las inscripciones y anotaciones relativas a 

los actos o contratos mercantiles que sean registrables 

Y qu~ estén referidas a una misma empresa. 

A continuación haremos una breve y sumaria exposi.ci.fJn de 

la más substancial: en lo que se refiere al folio dario 

de entrada y trámite, apegándose a lo que señala el re 

glamento del registro Pdblico de Comercio en vigor. 

En primer lugar tenemos que el folio Diario de Entradas 

y Trámite, se formará acunmlando las hojas que fue1:on ne

cesarias para contener la relaci6n de ·los doalmen.tos que 

ingresen al registro durante una jornada de labores, de

biendo estar prevista cada hoja de casillas cifradas en las 

que deberán contener la fecha, ndmero de entrada y 

demás datos necesarios para establecer la correcta suce

sión e identificaci6n de los referidos documentos, asi 

como para reflejar los incidentes que se susciten en las 

diversas etapas del tr:imite. 

La primera y filtima hoja del folio Diario Diario de En

tradas y Tr:imite deberán contener sendas raze11es de apertu

ra y cierre que practicará el encargado de la reoep:::il5rl de los do

cumen tos al inicio de las labores del dta, a mXb de que 

puedan establecerse con p:recisiOn el n6nero y secuencia de 

los documentos ingresados. 
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De una manera general y sin perjuicio de la calificáci6n 

registral, la preferencia entre los diversos documentos 

ingresados al registro, se determinará por la prioridad 

en cuanto a la fecha y namero ordinal que les correspon

da en el Folio Diario y Entrada y Trámite. 

De los Documentos Sujetos a Inscripci6n. 

Es conveniente, dentro del tema que se est.á tratando, se

ñalar los documentos que se encuen-ran sujetos a inscri2 

ci6n. De conformidad con el articulo 29 y demás relati

vos del rnulticítado reglamento. 

S6lo se registrarán: 

I. Los testimonios de escrituras, ar.tas notato

riales, p6lizas u otros documentos auténticos. 

II. 

III. 

Las resoluciones y providencias judicialesc~ 

tificadas legalmente¡ y 

Los documentos privados debidamente ratifica

dos seg"(in la ley lo determine. 

Todo el material registrable se distribuirá en tres 6rd~ 

nes, cada uno de los cuales agrupará una determinada es

pecie de actos u operaciones. 
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El libro primero le corresponder'n los asientos relati-

vos a: 

I. Matrícula de comerciantes individuales$ 

II. Programa a que se refiere el artículo 92 de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

III. Constituci6n, reformas, fusion, transforma -

ci6n, disolución y liquidaci6n de sociedades 

mercantiles; 

IV. Nombramientos de personas que desempeñan fu~ 

ciones representativas dentro de las empre -

sas; 

V. Poderes generales para ios actos de adminis

tración y dominio y para otorgar y suscribir 

títulos de crédito; 

VI. Títulos acreditativos de propiedad industria~ 

así como las fincas incluídas en el haber de 

la empresa, de que se trate, concretándose,en 

este Último caso, a una toma de raz6n de los 

datos correspondientes a la inscripci6n que, 

previamente, deberá practicarse en el Regis -

tro de la Propiedad. 
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Correspon<lcr6n al Libro seg~ndo, los asientos relativos 

a: 

J. 

I l. 

EmBi6n de obligaciones. 

. Hipb~'.~J~·s:· Indust dales. 

II l. Cr1fdi.'i~~·.de babi litaci6n y Av fo. o t'.efraccio

na.dl1~é, .en los términos del artÍculo 326 ;Fraf. 

ci¿nH~6de .. laLey General de. Títulos y ope -

IV. 
".;";'~-t:>.;: 

v. co~{~;¡'ié>" ele comisi6n mercantil. 
:>···; ( 

Los asientos' i·i.tAi.bro tercero son los si.guÍ.entes: 
", ... , ... 

',--·,;·.· .. ·-· 

I. Declaraciones de quiebra• : .. 2;:;. 
n. Embargos, sentencias·,~pt"QYcfd~"ticias judiciales. 

· •.. <_~-: ... - ··.-.; ,-.-; .·--<>;«-.-;_--['~¡;:··:";;-=--=-·'-·-·-'--"O' _e.·----'---- :C:. ___ ' 

··.-,.,'.,',; 

El servicio registral es Ci~t:;~~w~w i&!J1~i~~·i p'resentad() un 

documento para su i raílli~e ~·'.·~~';.:~.~erftat"á':':E!~ )a primerél de 
.. · .. ,_:: 

sus hojas útiles .y, sfé~ ~Í:.caso de la solicitudrespe~ 

ti va, e 1 número cirrespond.f~Ilte en orden a. la presenta -

ci6n; mismo núme·~4/;qb~··~C:ofü~tará en el recibo qué s~ ex --- - -,, ·-·.· .. :.'. 

tiende para const~n~ia y que, sellado por eT eiripl.~ad() re 

ceptor, será entregado a los interesados~ . 
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El retiro de los documentos se hará contra entrega del 

recibo respectivo o, en su defecto, contra la firma del 

solicitante, quien, previa identificación y bajo prote~ 

ta de decir verdad manifestará haber extraviado el refe 

rido recibo. 

En toda inscripción se expresarán con claridad: La natu 

raleza del acto o contrato de que se trate y su objeto: 

valor, si contare, intereses, plazas, condiciones; nom-

bre y apellidos de los intervinientes y designación del 

funcionario autorizante (70). 

De la Rectificación de los Asientos. 

Para dar por terminado el presente tema, se hace necesa 

ria hacer mención de la rectificación de los asientos, 

y que consiste en lo siguiente: 

Los errores en que inc11rre al practicar los asientos en 

los libros o folios del Registro de Comercio se consid~ 

rarán materiales o de concepto, de conformidad con las 

normas de derecho común; debi~ndose proceder a la recti 

ficaci6n de dichos errores con arreglo a las normas pr~ 

cedimentales que rijan para el Registro de la Propiedad 

en situaciones análogas. 

(70) Reglamento del Registro Pablico de Comercio. 
Articulo 29, Páginas 125 y 126, 1980. 
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Todo lo anteriormente expu~sto s~ encuentra regulado en 

el artículo 42 del Reglamento del Registro Público de Co 

mercio. 

5.3 Contenido de la Inscripci6n del Comerciante Indivi 

dual y del Comerciante Social. 

En el presente tema, vamos a distinguir el conten! 

do de las inscripciones que se practican en la ho

ja de los comerciantes individuales de las que se 

hacen en la de los colectivos. 

La inscripci6n de un comerciante individual es ab

solutamente voluntaria de acuerdo con nuestra le -

gislaci6n actual. 

Sin embargo, el legislador ha procurado fomentar -

por medios indirectos la inscripci6n de los comer

ciantes individuale~y. al efecto, ha establecido -

que se inscribir~ de oficio todo comerciante que -

solicite la inscripci6n de cualquier documento. al 

mismo tiempo que se considera que lo no insa-ito no 

puede perjudicar a terceros de buena f~. 

Dentro del contenido, debemos distinguir entre la 

inscripci6n principal que concierne a las personas 
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del comerciante inscrito y las inscripciones esp~ 

ciales o accesorias que tienden a modificar el al 

can6e de las inicialmente practicadas. 

Entre los datos de las inscripciones principales figu

ran los siguientes: F..l nanbre d:!l correrciante; la cla

se de operaciones de co:-::ercio a que se dedique; la 

fecha de inicio de las mismas, su domicilio y su

cursales, si las tuviere; el otorqamiento de pode 

res generales, el régimen patrimonial de bienes que 

se haya establecido en el matrimonio; los bienes 

que.pertenezcan a sus hijos y los títulos de pro

piedad industrial. 

Si se trata de menores de edad que ejerzan el co

mercio, se han de inscribir todas las circunstan

cias relativas a su em:mcipaci6n, habilitación o autor.!, 

zaci6n de hecho ( 71) • 

A diferencia de los comerciantes individuales, la 

inscripci6n de los comerciantes sociales es obli

gatoria segGn la preceptGa el artículo 19 del c6-

digo de Comercio vigente y que ya fue citado en 

páginas anteriores. 

(71) Rodríguez Rodríguez Joaquín. Opus Cit. Página 245. 
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Considero de gran importancia, hacer refer~ncia de 

la Ley Gene~al de sociedades Mercantiles, en todo 

lo que se relacione, cor. el tema que se está tra

tando. 

Tenemos en primer lugar que hacer mención del art1 

culo 2° de la ley antes mencionada la cual nos se

ñala al respecto que las sociedades mercantiles 

inscritas en el Registro Público de Comercio, tie

ne personalidad jurídica distinta de la de lo::; socios. 

Otro articulo muy importante dentro de nuestro te

ma de estudio es el 7° de la ley de Sociedades Mer 

cantiles, porque es el que nos señala; que si el CO!! 

trato social no se hubiere otorgado en escritura an 

te notario, pero contuviere los requisitos que se

ñalan las fracciones I a VII del articuio 6 de la 

misma ley, de que estamos hablando; cualquier per

sona que figure corno socio podrá demandar en lavia 

sumaria el otorgamiento de la eocritura correspondien

te. 

En caso de que la escritura social no se presentare 

dentro. del t~rrnino de quince dias a partir de su f~ 

cha, para su inscripción en el Registro Público de 

Comercio, cualquier s::x::io podrá demandar en la via 

sumaria dicho registro. 
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Las personas que celebren operaciones a nombre de la 

sociedad. antes del registro de la escritura consti

tutiva. contraer~n fr~nte a terceros responsabilidad 

ilimitada y solidaria por dichas operaciones. 

La inscripci6n en el Registro Público de Comercio de 

la escritura constitutiva de una sociedad mercantil 

y la de sus reformas se hará mediante orden judicial. 

este Último se encuentra regulado en el artículo 260 

de dicha Ley (72). 

El contenido ne la inscripci6n es similar al de 105 

comerciantes individuales, y ha de componerse de los 

siguientes datos: Raz6n e denominaci6n social. act!_ 

vidad, fecha del comienzo de las operaciones, domic!_ 

lio y sucursales, escritura constitutiva, acta de la 

primera asamblea, poderes, emisi6n de acciones y obl.!_ 

gaciones~aumento o disminuci6n de capital. 

5.4 Efectos de la Inscripci6n. 

(72) 

Dentro del tema a tratar, comenzaremos por hacer la 

distinci6n de· publicidad formal y publicidad material 

del registro. 

Ley General de Sociedades Mercantiles. Arts. 2° , 7° 
y 260. Páginas 174, 176 y 227. Editorial Porrúa,S.A. 
1980. . 

11.6 



La publicidad formal consiste en el derecho que ti.!:_ 

ne cualquier persona a solicitar que se le manifie~ 

ten los libros del registro. y en la obligaci6n del 

registrador de poner a disposici6n de los solicitan 

tes cuantos datos soliciten, con el 6nico requisito 

de cubrir los derechos correspondientes. 

El derecho de manifestaci6n está regulado en el ar

ticulo del 23 al 25 de C6digo de Comercio. 

Si el derecho de manifestaci6n es libre, está limi

tada la obtenci6n de certificados de constanciasque 

s6lo, pueden obtenerse a petici6n del interesado o 

por orden judicial. En este sentido, solo son inte 

resadas las personas que han intervenido en el acto 

de que se trate. 

Se entie!!de por publicidad !!laterial, la que establ~ 

ce los efectos principales del registro, que son: 

un aspecto positivo, en cuanto que lo inscrito se 

supone conocido de terc~ros, y un aspecto negativo , 

en cuanto que lo no inscrito no puede perjudicar a 

terceros de buena fe. 

Las inscripciones pueden ser declarativas, constitu 

tivas o sanatorias. 

117 



Son inscripciones declarativas aquellas que no tie 

nen más efecto que el de anunciar al público la 

existencia del dato de que se trate; son inscrip -

ciones constitutivas, las que son indispensables -

para la existencia de una relaci6n jurídica y, fi-

nalmente, son inscripciones sanatorias aquellas en 

las que solo se producen los efectos anteriores, -

sino además, losdefectos de que pudiesen adolecer 

la relaci6n jurídica quedan sanados. Las inscrip-

ciones declarativas constituyen la regla general en 

el derecho mexicano. Las sanatorias y constituti-

vas son realmente excepcionales (73). 

5.5 Anuncio de la Calidad Mercantil. 

Dentro de las obligaciones de los comerciantes; t~ 

n~mos la que se refiere al anuncio de la calidad -

mercantil. Obligaci6n que actu~lment~ escasos co-

merciantcs la realizan. 

Considero, por tal raz6n ha~er mensi6n de esta obli 

gaci6n, en la elaboraci6n de la presente tesis y t~ 

nemos en primer lugar que referimos a lo que señala 

el artículo 17 del C6digo de Comercio en vigor 

(73) Rodríguez Rodríguez Joaquín. Opus Cit, Página 246y 
247. 
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Los comerciantes tienen el deber: 

I. De participar la apertura del establecimiento 

o despacho de su propiedad, por medio de una 

circular dirigida a los comerciantes de las 

plazas en que tengan domicilio, sucursales.r~ 

laciones o corresponsales mercantiles, la cual 

contendrá: el nombre del establecimiento o -

despacho; su ubicación y objeto-, si hay pers~ 

na encargada de su administraci6n, su nombre?:-: 

y firma; si hay compañía, su naturale~a, la -

indicaci6n del gerente o gerentes, la raz6n -

social o denominación y la persona o personas 

autorizadas para usar una u otra, y la desig

nación de las casas, sucursales o agencias si 

las hubiere~ 

II. De dar parte, tambi~n por. medio de circular -

de las modificaciones que sufra cualquiera de 

las circunstancias antes referidas., 

III. De publica; en el peri6dico oficial, y en su 

defecto de cualquier otro, las circulares que 

dirijan, así como el estado de liquidación y 

la clausura del establecimiento o despacho(74). 

(74) Código de Comercio. Opus Cit., Página 6. 
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e o N e L u s I o N E s 

l. El comerciante en su actividad que es muy diversi

ficada y compleja, no puede limitarse exclusivamen 

te a su propio esfuerzo. Es necesario la colabora 

ci6n e intervenci6n de agentes coadyuvantes en el 

desarrollo de su actividad comercial. 

2. Es absurdo y prácticamente irrealizable imponer a 

una persona dedicada al comercio ambular.te la obli 

gaci6n de llevar una contabilidad adecuada y mucho 

menos el de llevar los libros que señal~ el C6digo 

de Comercio vigente. 

3. La obligaci6n de conservar la correspondencia, un 

tiempo razonable ser!a unos cinco años, porque du

rante ese tiempo el comerciante y a su vez los co

merciantes que contratan con él, puedan hacer re

clamaciones que durante esos cinco años no hayan 

prescrito, ya que después de ese tiempo ya no tiene 

importancia conservarla. 

4. El balance es un documento de contabilidad que el~ 

boran los administradores de las empresas, estable 

cimientos comerciales y de las sociedades, para que 

tenga conocimiento el comerciante, si no preciso, si 

le proporcione los datos necesarios para darse cuen

ta de las utilidades y pérdidas que hay duranteel 

año. Es de gran utilidad el balance porque el ca 

merciante se da cuenta del estado econ6mico que pr~ 

senta su negocio¡ o si ha dado resultado o no. 
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5. Los libros de contabilidad se llevarán de acuerdo 

con la magnitud de la empresa o establecimiento co 

mercial, porque en una empresa pequeña, se lleva por 

medio de los libros, en pequefios comercios no es 

obligatorio el llevarlos y en las grandes errpresas 

la contabil '.-jad se lleva por medios electr6nicos p~ 

ra facilitar en gran manera los procedimientos con 

tables. 

6. Es muy importante que el derecho fiscal intervenga 

muy de cerca en la contabilidad que efectúan los 

comerciantes para que de esa manera, se tenga me

jor conocimiento de las ganancias 0btenid~s e im

ponerles el impuesto que tienen obligaci6n de cum

plir todos aquellos comerciantes, que mediante el 

beneficio obtenido de su empresa o establecimiento 

comercial deben al estado. 

7. La inscripción o matricula en el registro mercan -

til será potestativa para los individuos que se de 

diquen al r.omercio y obligatori~ para todas las so 

ciedades mercantiles. 

8. El factor o gerente es el auxiliar más importante 

del comerciante, porque se le .tiene encomendada la 

direcci6n de una empresa o establecimiento comer

cial. Además sobre él recae toda la responsabili

dad ya que lo está haciendo en nombre y represent~ 

ci6n del comerciante. 

9. El libro diario es indispensable y además de mucha 
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utilidad, porque es donde el comerciante anota las 

entradas y salidas de mercancías y dinero que se 

efectaan durante el día en su comercio y por lo OC!!. 

siguiente puede revisar el libro y tener pleno co

nocimiento de su situación econ6mica, de las gana~ 

cias y pérdidas de ese día y teniendo esa base di~ 

poner de la cantidad que efectivamente gana, para 

no ocasionar una descompensaci6n en su contabili -

dad y provoque la quiebra de su negocio. También 

puede llevarse la ontabilidad por medios electr6ni 

cos facilitando a un más el procedimiento contable. 

10. Todo comerciante al dar principio sus operacionesd~ 

berá formar el inventario que contendrá: a) La r~ 

laci6n exacta del activo (dinero, valores, crédi -

tos, bienes muebles o inmuebles, mercancías)¡ b) 

La re1aci6n exacta del pasivo (deudas, toda clase 

de obligaciones pendientes) fijar.1, la diferencia -

exacta entre el pasivo y el activo, que será el ca 

pital con que principia sus operaciones. 

11. Por ministerio de la ley, asumirá la direcci6n de 

cada registro de comercio la persona que tenga a 

su cargo la fundaci6n direc~iva del Registro PGbli 

co de la Propiedad, segtín la localidad d.:, que se tra 

ta. 

12. La publicidad formal consiste en el derechoque ti.ene 

cualquier persona a solicitar que se le roanifies -

ten los libros de registro, y en la obligaci6n del 

registrador de poner a disposici6n de los solicita~ 

tes r.uantos datos soliciten con el Gnico requisito, 

de~cubrir los derechos correspondientes. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Al analizar la regulaci6n de los comerciantes destacan 

varios puntos, dentro de ellos pueden citarse los si

guientes: 

l. La regulaci6n que se hace de las personas f!si 

cas y morales que se dedican al comercio. 

2. La regulaci6n de la actividad "Comercio" lleva 

da a cabo por el Gobierno Federal a través,pri:!! 

cipalmente de la Secretaria de Comercio~ 

3. La obligaci6n fiscal de llevar libros de cont~ 

bilidad, regulada por la Secretaría de Hacien

da y Crédito P6blico. Los libros de contabili 

dad se llevan de acuerdo con la magnitud de la 

empresa o establecimiento comercial, en peque

ños comercios no es obligatorio el llevarlos , 

en las grandes empresas la contabilidad es 11~ 

vada por medios electr6nicos para facilitar en 

gran manera los procedimientos contables. 

4. La obligación de registrarse o inscribjrse en 

el Registro P6blico de Comercio de la locali -

dad, adem~s de todos estos puntos, pueden cita!: 

se como conexos: 
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El darse de alta en el Seguro Social. 

El recibir visitas de inspecci6n de la Secre 

tar!a de Salubridad. 

En algunos casos de comercios en las Entida

des F~derativas cumplir con la reglamentación 

local respectiva. 

Todo este ctlmulo de reglas, no es novedoso paranue~ 

tro tiempo, pero cabe hacer notar que a medida que 

la sociedad se hace mas compleja, se impone la nece 

sidad de la regulaci6n Jurídica adecuada. Además -

de esto vale pensar, si no toda esa gama de regula

ciones se presenta cada vez más dificil de cumplir 

y hacer cumplir, sobre todo para pequeños comercios 

que en la mayoría de los casos son administradospor 

sus propietarios. Dificil situaci6n se presenta p~ 

ra tratar de establecer la posibilidad de una mayor 

facilidad para abrir y operar negocios en pequeño , 

porque si a esto sumamos la corrupci6n de las insti 

tucione~ que ponen en pr~ctica la regulaci6n existe~ 

te, no deja de tenerse a corto plazo una desapari 

ci6n paulatina de estos pequeños comerci3ntes. 

Actualmente se hacen declaraciones en el sentido de 

preservar los pequeños comercios e industrias, pero 
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la realidad es contraria a esto y los elementos para 

demostrar lo anterior podrtan resumirse de la sigui~ 

te manera: 

Complicaci6n técnica para cwnplir con toda la 

serie de obligaciones enumeradas, que en la -

mayoría de los casos necesitan de personalpJ:2 

fesional, que solamente puede ser pagado por 

comercios bien administrados. 

La tendencia a establecer tiendas de autoser

vicio que venden toda clase de productos y que 

facilitan de manera notable la compra. 

La tendencia psicol6gica del consumidor que -

prefiere comprar en tiendas más grandes, que 

gastan grandes cantidades de dinero en publi

cidad. 

La crisis econ6mica actual manifestada en in

flaci6n que hace que los negocios pequeños 

qui~bren por su dificil adaptaci6n al cambio. 

Ahora la pregunta surge, ¿es r.onveniente proteger al 

comerciante en pequeño? ¿qué efectos puede tener a la 

estructura económica?, estas preguntas tendrán que 
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contestarse necesariamente si se pretende proteger 

al comerciante en pequeño. 

Por otro lado, en los momentos econ6rnicos actuales 

en los cuales existe un cambio ascendente constan

te en los precios, los comerciantes juegan un papel 

de suma importancia, pues en muchos de los casos 

ellos propician este ascenso, pero también hay que 

hacer notar que en muchos de los casos ellos Gnica 

mente son catalizadores de la situaci6n existente. 

Pero, decir regulando al comercio o al comerciante 

puede frenarse la situación actual es mentira, po~ 

que si bien ellos son los que recienten la crítica 

más "CALCITRANTE" de los consumidores por ser el ~ 

lab6n final en el proceso, no son ellos los d~icos 

responsables, y pretenden que regulando exagerada

mente la actividad comercial puede solucionarse el 

problema, solamente es una manera pol!tica de pre

tendida soluci6n. 

Al hacer una evaluación de la regulación existente, 

puede decirse que en términos generales es acepta

ble; no queriendo decir con esto que es perfecta , 

sino solamente perfectib1e. Cabe señalar que en 

este caso el derecho no puede cambiar la forma de 
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realizar el comercio de acuerdo a nuestra estructu 

ra, sino solamente regulada y hacerlo lo mejor po

sible de acuerdo a los esquemas productivos y de 

distribuci6n existente. 

Abundando mas sobre lo dicho l!neas arriba, diré 

que uno de los errores en que ha ca!do la Legisla

ción Mexicana es querer solucionar todo a través -

de normas Jur!dicas y lo primero que hay que cono

cer son los limites del Derecho, y que en este ca

so están dados por la estructura económica y social 

existente. 

Cabe añadir a manera de aclaraci6n que lo que se 

quiere decir, no es que el Derecho que regula a los 

comerciantes sea estático, sino por el contrario -

busque su dinamismo en la realidad misma de la ac

tividad. 
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