
C U R S O 

DE DERECHO iERGiTIL ! PEML 
DE E S P A Ñ A 

CON ARREGLO AL PLAN VIGENTE DE ESTUDIOS. 

OBRA DE TEXTO EN VARIAS UNIVERSIDADES 

P O R 

D, EDUARDO GOMEZ MORENO Y PUGHOL, 
DOCTOR EN DERECHO C I V I L Y Cf tNÓNICO 

ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DEL REINO. 

SEGUNDA EDICIOX AUMENTADA CON UN APENDICE. 

GRANADA. 
IMI». Y LIB. DE F . R E Y E S Y HERMANO. 

P laza de Ayuntamiento, i5 . 

1875 





DERECHO MERCANTIL. 

D E L C O M E R C I O E N G E N E R A L . 

I N T R O D U C C I O N . 

i . 

¿Qué es Comercio? 
E s la nejociacion ó industria que hace accequible toda especie de pro

ductos á los consumidores, con el objeto de optener un lucro. Porque no 
puede concebirse que haya comercio, sin que se espere un lucro ó ga
nancia. 

¿Qué cosas son ohjeto del comercio? 
Únicamente las muebles; á diferencia del derecho común, que pueden 

ser objeto de é l , tanto las muebles como las inmuebles. 
¿Qué actos deberán entenderse propiamente mercantiles? 
Solo los que ejerce todo individuo, que colocado entre el productor 

y consumidor, adquiere los productos de aquél para trocarlos ó vender
los á é s t e , estimulado por el in terés que v» producirle esta clase/de i n 
tervención. Mas nunca se rá comercio, el reducido á optener los produc
tos para solo socoñ 'er las necesidades de la vida, consuinK'ndolos el 
mismo adquiriente, y que careciendo de ellos va á otros pueblos á bus
carlos con abundancia; ni tampoco cuando los suyos escedentcs ó su-
pérfluos para é l , los lleva á otros mercados para trocarlos por otros; 
porque á estos actos le impulsa la necesidad de efectos para la vida y 
no el lucro, que es lo que da el carácter al comercio. 

¿Cuál ha sido el origen é historia del comercio? 
El origen se supone tan antiguo como los primeros habitantes del glo

bo; debiendo ser en su principio bien limitado, y solo reducido á las 
primeras materias mas precisas para socorrer las necesidades; el que so 
verificó por medio de la permuta. Pci'o propagada considerablemente la 
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especie humana,, y desarrollada la civilización de los pueblos, fué intro
duciéndose el lujo en sus costumbres, sintiendo ya la necesidad de pro
ductos fabriles de toda especie. La invención de la navegación dio 
grande impulso al comercio, no reduc iéndose solo á ferias y mercados d& 
pueblos comarcanos, sino que fué llevado b á s t a l o s mas remotos paises. 
En este apogeo era ya muy embarazoso hacerlo por la permuta, y difícil 
regular los valores, por lo que siempre los comerciantes estaban espues
tos á sufrir alguna pérd ida ; para lo cual se inventó la moneda, mercan
cía universal y reguladora de todos los valores, la que vino á evitar estos 
inconvenientes; medio que adoptó casi todos los pueblos, dando origen 
al contrato de compra y venta. Fomentado el comercio, la nación donde 
mas floreció en la ant igüedad fué el Egipto. De aquí se estendió á l a Por
cia, Fenicia y Grecia; de aquí á Cartago y á Roma. En edades posterio
res á Venecia y Génova, y por las demás naciones de Europa. Entre és
tas, Lisboa fué una de las mas florecientes, debido á sus grandes des
cubrimientos en los mares de las Indias, de és ta se es tendió á los de
m á s puertos de E s p a ñ a , en el gran descubrimiento de América. La Ho
landa siguió d e s p u é s , usurpando á los portugueses las mejores pose
siones de la India. Después la Inglaterra y la Francia. Siendo és tas dos 
úl t imas y los Estados-Unidos Anglo-Americanos, las tres potencias mas 
fabriles y comerciales del mundo, rivales entre sí . 

¿Cuál ha sido la historia del comercio en España? 
En España el comercio ha esperimentado vicisitudes casi semejantes. 

Los primeros pobladores de que hay memoria. Iberos, Celtas y Celtíbe
ros, en su estado salvaje, solo se redujo á su interior y á meros trueques 
de productos naturales. La llegada de los Fenicios á sus costas abrió 
el comercio esterior, reducido á trocar falsas frulerías por oro en polvo 
y otros metales preciosos, que los naturales les ofrecían extraídos de 
sus m o n t a ñ a s ; á manera que siglos después fueron los Españoles áofre
cérse las á los indíjenas de'la América; fundando á poco los Fenicios gran
des factorías y poblaciones, como Cádiz ó Cádiz, emporio y centro de su 
comercio. Los Griegos los arrojaron de muchos puntos del litoral Me
di te r ráneo. Los Cartagineses siguieron á é s t o s , domifiando gran parte de 

' pen ínsu la , á quien espulsaron á su vez los romanos. Éstos en conti
nua guerra con los naturales, mas consis t ía su tráfico mercantil, en des-
bastaciones y saqueos de grandes estracciones, que en verdadero co
mercio. En la irrupción subsiguiente de los bá rba ros del Norte, asenta
dos Ibs Visigodos en la pen ínsu l a , su dominio mas bien guerrero fué 
poco floreciente en comercio. La dominación árabe posterior , aunque 
culta y fabri l , á poco dividida esta raza en cortos reinos , en sus guer
ras civiles, solo Barcelona, el reino de Valencia y de Granada, fué bas
tante mercantil. En la reconquista, D. Pelayo y sus sucesores hasta los. 
reyes Catól icos, mas se ocuparon en la guerra. 
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gQué causas produjeron la decadencia lolal del comúrcio en Etípaña'' 
Después de la Conquista de Granada, la intolerancia de cultos y la es-

pulsión general de los moriscos, únicos sostenedores de la industria y 
comercio de España , acabaron casi totalmente con uno y otro. La ma
yor parte de los habitantes espulsados y perseguidos, huyeron de la pe
nínsula con sus riquezas y sus industrias, dejando al pais despoblado 
y empobrecido. La Inquisición fué otro terrible azote que acabó con la 
total ruina del comercio. Diezmados los españoles por sus terribles ho
gueras, por la mas inocente palabra calificada deheregia' ó por la ca
lumniosa delación de un enemigo vengativo, huyeron todos los que es
caparon de és te fanático Tribunal , dejando á España casi desierta y en 
la úl t ima miseria y desolación. Los reyes por su parte, lejos de proteger, 
el comercio, tuvieron por usureros á l o s comerciantes, con cuya clase los 
confundían; dejando á la vez al pais sin vías de comunicaciones, esclui-
do de caminos, canales y puertos, consumiendo los grandes tesoros de 
las Indias y Américas en construir suntuosos palacios, catedrales y 
monasterios j que si bien honraron las artes y la re l ig ión , empobrecie
ron al pais, consumiendo y omortizando improductivos tantos tesoros. 

¿Cuándo empezó á renacer el comercio en España? 
En el culto reinado de Carlos I I I , quien lo protegió considerablemen

te por medio de premios y privilegios,• habriendo caminos y canales, 
construyendo puertos y arsenales, y fomentando la marina: con cuyo im
pulso en cortos años llegó á grande apogeo. Estando en la actualidad 
bastante floreciente, siendo una de las carreras mas honrosas y de con
sideración en el Estado, y si el Gobierno sancionara el principio de l i 
bertad plena del comercio, proclamada en todas las naciones cultas, se
ria la España, elevada á la altura de las primeras naciones mercantiles 
del mundo, por su clima y por su ventajosa si tuación geográfica, cir
cunvalada de mares. 

¿Cuál es la utilidad del comercio? 
Inmensa, como la verdadera fuente de riqueza de todo pais. Es útil al 

productor, porque por medio del comercio teniendo pronta salida de sus 
productos, se estimula á producirlos en mayor escala; los agrícolas en 
sus tierras y lOs industriales en sus fábricas y talleres, invirtiendo mas 
número de obreros y clases proletarias. Á los consumidores, porque sin 
moverse de sus hogares, les proporciona el goce de toda clase de efec
tos, mas perfectos y baratos, aun importados de los pa í ses mas remo
tos. ¥ al comerciante le es beneficioso, en fin, porque en esta interven
ción de comprar efectos al productor y venderlos al consumidor, realiza 
ganancias á veces considerables, que hace estenderse á grandes espe
culaciones creando capitales vastos. Todos tres juntos contribuyendo á 
la vez al altivo movimiento, bien estar y prosperidad floreciente de los 
pueblos. Razones, porqu© los Gobiernos deben poner su mayor conato 
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tíu proteger el desarrollo del comercio, descargándolo de toda clase de 
trabas é impuestos, honerosos y vejatorios, que lo destruya en su mis
mo nacimiento. 

D I V I S I O N E S D E L C O M E R C I O . 

n . 

¿En qué se divide el comercio? 
Innumerables son las divisiones y subdivisiones que los autores han 

beclio del comercio; las mas seguidas y conforme á Derecho, son las si
guientes: 

1.» Según la materia que es objeto, es de productos naturales é in
dustriales, según provengan de la agricultura ó de la fabricación. Que es 
la división mas capital, pues las demás solo son maneras de ejercerlo, ó 
el lugar donde se ejerce. 

'2.il Por razón de la oferta: en activo y pasivo; el activo, trasportando 
los productos á los mercados; y el pasivo, esperando al comprador. 

3.11 Por razón de la cantidad, al pur mayor y al menor; al por mayor por 
cantidades fuera del alcance de los consumidores ordinarios, como por 
arrobas, piezas, fanegas; y al por menor, en cantidades proporcionadas 
al común de los vecinos. v 

4.1» Por razón del lugar y medios empleados de verificarlo, en ter
restre y fluvial; aquel haciéndolo por tierra y este por agua. El terrestre 
se subdivide en interior y exterior; el 1.° de un pueblo á otro de un mis
mo pais por carruaje á lomo; y el 2." con los Estados mas ó menos le
janos, de igual modo. El lluvial, se subdivide, en interior; de cabotaje y 
de gran navegación. El interior cuando los trasportes se verifican por 
rios o canales de un mismo pais en naves ó barcas; el de cabotaje por 
mar, de puerto á puerto, ó islas adyacentes de un mismo Estado, en el 
que se incluye el colonial ó con las colonias de Ultramar; y el de gran 
navegación con una o mas naciones del globo. • 

¿En que so subdivide el comercio de gran navegación? 
E n exportación, importancia, misto y extranjero de trasporte. El de ex

portación, llevando los efectos del pais de uno á venderlos á otro; el de 
importación, por el contrario, comprándolos en otra nación y vendién
dolos en la nuestra; el misto, llevando los de nuestro pais y vendiéndo
los ó t rocándolos en el extranjero, y trayendo de vuelta otros efectos 
para venderlos en el nuestro; y estranjero de trasporte, comprando y 
vendiendo los efectos de un punto á otro del extranjero. 

El de gran navegación, también puede ser directo é indirecto; el i.0 el 
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que se verifica con buques y banderas de nuestra nación; y el indirecto 
con naciones enemigas, val iéndose de buques neutrales: llamadopor es
to á beneficio de bandera. 

¿Qué mas divisiones hay? 
Además , hay comercio de compañías , de comisión, de seguros, de 

bancos y de efectos públicos; mas bien, s egún se ha dicho, maneras de 
ejercerle. 

¿Qué util idad traen estas divisiones? 
Que r ig iéndose cada una por sus leyes y tratados, sabiendo á qué cla

se corresponde cada especie de comercio que se ejerce, as í el comer
ciante s a b r á á qué reglas ó disposición del derecho deberá sujetarse. 

DERECHO MERCANTIL É HISTORIA DE ESTE DERECHO-

m . 

¿Qué es Derecho Mercantil? 
E l conjunto de preceptos legales que regulan el comercio de un pais, al cual 

deben los comerciantes sujetarse en sus mutuas nogociaciones. 
¿Cuáles son los principios fundamentales de este Derecho? 
La necesidad; en vir tud de la cual cada pais, según sus circunstan

cias, fué estableciendo su derecho; primero por costumbres apoyadas en 
ía equidad, y de spués por leyes, sancionando estas mismas costumbres. 

¿Qué carác te r es el de esta legislación? 
Mas bien paternal y protectora: constituyendo un código especial; pues 

en vir tud del desarrollo é importancia que iba adquiriendo el comercio, 
fué preciso establecer una legislación particular del ramo, segregada del 
derecho común; y que como especial, sus disposiciones solo se limitan 
á l o s casos exceptuados; de tal manera, que en aquellos que expresamen. 
le no es tán marcados en el Código Mercantil ni disposiciones del ramo 
posteriores, h a b r á que acudir para su decisión á las leyes generales de 
Derecho común, fuente de todo Derecho, 

¿Guála es, en resumen, la historia del Derecho Mercantil español? 
Con respecto á los primeros pobladores, reducido su comercio al inte

rior, se hubieron de regir por costumbres, como todos los .pueblos en su 
primer estado de rudeza. De los Fenicios y Cartagineses nada nos queda. 
Los Rodios, que fundaron á Rodas, hoy Rosas en el Medi terráneo, die
ron leyes náut icas mercantiles, que son las primeras conocidas en EST 
paña , con el nombre de Ley Rodia, que trasmitieron á los romanos y é s 
tos á los godos; admitiendo Alarico en su Breviario Alariciano la ley 
Bodia de jactu, que trata de la aver ía común, y la pecunia trayecticiaj 

' 9 
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que se refiere al pres tánio á la gruesa. El Fuero Juzgo, no dio mas que 
cuatro leyes referentes á mercaderes extranjeros. De la dominación ára
be poco se sabe que diese leyes mercantiles. En la reconquista, Alfonso 
el Sabio en sus Partidas dió las primeras leyes mercantiles de Castilla. 
En los d e m á s reinos t ambién se fueron dando disposiciones; así el.Con
de Berenguer el Viejo, de Barcelona, en 1086 publicó los Usajes, conte
niendo leyes mercantiles, que prueban lo floreciente que ya se hallaba 
aquí el comercio. D. Sancho el sabio de Navarra, en 1150, dió sus fueros 
con leyes mercantiles, tenidas por las mas antiguas de España y creó su 
Almirantazgo, t ambién el primero. D. Jaime el Conquistador, dió el céle
bre código llamado Consulado de mar, que adoptó casi toda la Europa. 
Pero casi todas las costas del norte de España , se rigieron por los. Roles 
ó juicio de Oleron, código consuetudinario, anterior al siglo X I I I , de origen 
incierto, que sirvió de base á los que aparecieron en el norte de Europa, 
El descubrimiento de América, aumentó la marina; los Reyes Católicos, 
dieron libertad al Comercio, abolieron los impuestos gravosos y crearon 
la casa de contratación de Sevilla, con ordenanzas para el comercio de 
Indios. Felipe IV creó el consulack) de Madrid en 1632. Los demás reyes 
siguieron creando otros y dando disposiciones al objeto. Carlos I I I fué, 
como queda dicho, el que dió grande impulso al comercio, declaró libre 
el de Indias, fundó el Banco de San Cárlos y excep tuó del servicio militar 
á los comerciantes. 

¿Entre todas las ordenanzas y leyes mercantiles publicadas, cuáles 
han sobresalido mas? 

Las ordenanzas de Bilbao; que formaron un cuerpo de Derecho Mer
cantil, el mas completo de su época , dado por ley del reino en Arangon. 

¿Cuando se formó el código Mercantil actual? 
Desarrollado el comercio en España , se hizo preciso un código espe

cial de este ramo; para lo cual Fernando V I I nombró una Comisión de 
Jurisconsultos, para la redacción de los códigos que mas necesitaba la 
nación; dando por terminado é s t e , que promulgó"en 30 de Mayo de 1829. 
Para su redacción se tuvieron presentes las ordenanzas de Bilbao y de 
Barcelona; cons iderándose en el juicio crítico que se ha formado de él, 
por el mejor Código de Europa después del de Holanda. Se promulgó su 
Ley de Enjuiciamiento Mercantil en 24 de Julio de 183C: de cuyo código 
de comercio pasamos á ocuparnos en el siguiente tratado. 
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LIBRO PRIMERO 

im ?mmmm í AGEMES DEL COMEÍICIO. 
T I T U L O P R I M E R O . 

D E L A A P T I T U D P A R A E J E R C E R E L C O M E R C I O Y C A L I F I C A C I O N 

L E G A L D E L O S C O M E R C I A N T E S . 

¿Qué es comerciante? 
Toda persona que teniendo aptitud legal para ejercer el comercio, se ha

lla inscripto en la matrícula de comerciantes, y tiene por ocupación habi
tual y ordinaria el tráfico mercantil, f undando en él su estado politico. 

¿Tiene esta denominación todo el que ejerce el comercio? 
Aunque el nombre de comerciante puede genér icamente aplicarse á 

todo el que se dedica al comercio, no obstante recibe disLinta denomi
nación según el diverso modo de ejercer esta industria. Así se l lamará ne
gociante, al que lo ejerce por mayor; mercader, si al por menor; banque
ro ó cambista, al que tiene giro ó cambio de letras ú otra operación de 
documentos transferibles; y fabricante, si compra las primeras materias 
y las vende transformadas en manufacturas; mas no si las fabrica por en 
cargo de otro. 

¿Cuál es el primer requisito para ejercer el comercio según la defini
ción de comerciante? 

El tener aptitud legal. 
¿Quién la tiene? . , 
Las mismas personas hábiles para contratar por el derecho común. 

Sin embargo habrá que distinguir, que hay personas que no teniendo 
aptitud legal para contratar por el derecho común, sí la tienen para ejer
cer el comercio; y otras por el contrario, que no pudiendo ejercer el co
mercio pueden contratar por el derecho común. 

¿Qué personas no pueden contratar por derecho común, y sí ser co
merciantes? 

Los mayores de 20 años y menores de 25, con tal que r eúnan los re
quisitos siguientes: estar emancipados si tienen padre, tener peculio 
propio castrense, cuasi castrense ó adventicio; hallarse en la libre ad-
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hünis t rac ion de sus bienes por venia ó dispensa de edad; y renunciar al 
beneficio de la res t i tución in integrum. La mujer casada mayor de 20 
años , puede comerciar con licencia del marido, renunciando al beneficio 
de la rest i tución; á cuyos actos de comercio responden los bienes ga
nanciales, ó los derechos que tengan ambos cónyuges á la sociedad le
gal, y á mas la mujer con sus dóta les ; pero no responden los inmue
bles ni los propios del marido, á no concederle esta facultad en la es
critura que la autoriza para comercial. La mujer divorciada y la viuda 
de la misma edad que los menores, pueden comerciar con las mismas 
renuncias dichas. 

¿Qué personas pueden contratar por derecho común y no pueden ejer
cer el comercio? 

Tres clases: unas por incompatibilidad de estado ó de profesión, otras 
por falta de garant ía , y otras por tacha legal. 

¿Quiénes no pueden por incompatibilidad de estado? 
Los clérigos, que los desviarla de su ministerio; en los que se incluyen 

las corporaciones religiosa y ec les iás t icas . 
¿Quiénes por incompatibilidad de profesión? 
Los jueces, fiscales, gobernadores, n i otras autoridades dentro del ter

ri torio de su jur isdicción, n i los militares en actual servicio, n i los cor
redores n i agentes de bolsa; porque a d e m á s de distraerse de su cargo, 
abusa r ían fácilmente de su autoridad ú oficio. Los alcaldes se exceptúan 
de esta prohibición porque siendo una carga gratuita el cargo concegil, 
seria injusto imponerles otras, pr ivándolos de comerciar. Los jueces, 
fiscales, militares y d e m á s autoridades pueden ser socios accionistas y 
hacer p rés t amos mercantiles. 

¿Quiénes no pueden por falta de garant ías? 
Los recaudadores y administradores de rentas públ icas en la demar

cación donde ejercen su cargo; por estar sus bienes hipotecados al Fis
co; salvo si lo hacen con licencia del Gobierno. 

¿Quiénes por tacha legal? 
Los quebrados no rehabilitados, n i los que sufren la interdicción ci

v i l , porque se espera de ellos fraude y mala fé. 
¿Cuál es el segundo requisito de los comerciantes, s egún la definición? 
Optener la patente de inscripción, en el registro de la provincia. 
¿Quien debe pedirla y en qué tiempo? 
Debe pedirla el mismo comerciante que va á ejercer el comercio, an

tes de principiar sus negociaciones, por medio de una solicitud en la que 
esprese su nombre, estado, naturaleza y domicilio, clase de comercio que 
va á ejercer, si al por mayor ó al por menor. 

¿Ante quién debe pedirse y por qué t rámi tes? 
Ante el alcalde de su domicilio donde ha de comerciar. Los t rámites 

son: presentada la solicitud, la p a s a r á el alcalde al s índico para que 1c 
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ponga el visto bueno. Si uno y otro no le pone impedimento, se le expi
de la patente, remitiendo un duplicado al Gobernador civi l de la provin
cia para que lo siente en el registro general de comerciantes. Pero si el 
síndico deniega el visto bueno, se apela al Ayuntamiento, si é s t e tam
bién se opone ó trascurren ocho dias sin resolver, recurre el exponente 
al Gobernador en el término de un mes, acompañando los documentos y 
antecedentes que le precisen; en t é rmino de ocho dias resuelve esta au
toridad. Si accede, libra orden al alcalde para que le expida la patente, 
remitiendo el duplicado antes dicho; mas si también deniega ó el inte
resado no apela dentro del mes, queda sin poder ejercer el comercio. Si 
es la imposibilidad temporal, como por falta de edad, cumplida que sea 
podrá autorizarse. 

¿Cuál es el tercer requisito para ser comerciante? 
El de probar la habitualidad en el tráfico mercantil. Que se da rá á co

nocer, por apertura de almacenes, tarjetones, anuncios, circulares y otros 
modos públicos; siendo continuo el comercio y no por actos accidenta
les. No obstante, todo el que ejerza accidentalmente actos de comercio, 
si no gozara de las prerogativas de comerciante, queda sujeto en sus re
sultas á las leyes mercantiles. 

TÍTULO H. 

D E L A S O B L I G A C I O N E S C O M U N E S Á T O D O S L O S Q U E 

P R O F E S A N E L C O M E M I O . 

¿Guales son las obligaciones de los comerciantes? 
Estas se reducen á dos clases; la primera la inscripción de sus nom

bres en el registro público de la provincia, y de aquellos documentos que 
deben hacerse notorios; y la segunda, observar un orden uniforme y r i 
goroso en la contabilidad por medio de ciertos libros. Todas precaucio
nes para evitar que puedan abusar de su crédi to . 

(;Qué es registro público de comerciantes? 
El que se lleva en el Gobierno civil de cada provincia, bajo la custodia 

de los Secretarios, foliados y rubricados por el Gobernador respectivo. 
Se encuentra dividido en dos secciones; la primera parala matr ícula ge
neral de comerciantes, que ya quedó expuesta; y la segunda para tomar 
razón de las cartas dóta les , capitulaciones matrimoniales ó entrega de 
bienes parafernales, que otorguen los comerciantes ó tengan otorgadas 
al dedicarse al comercio. Se hace con el objeto de dar á conocer los de
rechos del^a mujer y la preferencia que en casos determinados, como de 
quiebras, puedan tener sobre las personas con quienes haya contratado 
el marido. También se tomará razón de las escrituras en que se contrae 
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sociedad mercantil; y los poderes que otorguen los comerciantes a los 
factores y mancebos^ para celebrar actos mercantiles-. 

¿En qué t é rminos se han de inscribir estos documentos? 
En el té rmino de 15 dias de su otorgamiento por orden de números y 

fechas; pero si se otorgaron antes de ser comerciantes, 15 dias después 
de habé r se l e espedido la patente de ta l . 

¿En qué pena incurren los comerciantes que faltan á la inscripción de 
estos documentos? 

Con respecto á la mujer, pierde la prelacion de crédi tos en concurren
cia de'otros acreedores. Las sociedades no producen acción ninguna en
tre los socios, pero- sí á favor de otras personas con quien contrataron, 
y los podeéhfres de los factores y mancebos, tampoco produce efecto en 
favor de los otorgantes, mas sí del tercero con quien contraten. Además 
incurren los contraventores en una multa de 500 escudos para el Fisco. 

¿Para la publicidad de estos documentos, qué deberá hacer el Secre
tario del Gobierno? 

Dirigir copia de ellos al juzgado de primera instancia del domicilio del 
comerciante, que es quién conoce hoy de la jurisdicción mercantil ya or
dinaria, para que la siente en el registro particular del juzgado, y lo fije 
en los estrados del Tribunal. 

¿Qué formalidades deberán observar los comerciantes en la contabi
lidad? 

Un orden uniforme y rigoroso en la cuenta y razón de sus operaciones, 
como una garan t ía de su crédito y una justificación de sus contratos. Pa
ra esto l levarán tres libros, que son: el diario, el mayor y el de inventa
rio. Á los que se agregan el copiador, y todos los auxiliares que les sean 
necesarios; como el de caja y gastos generales. 

¿Cuál es el libro diario? 
Aquel en que se asientan día por diay según el orden con. que se va

yan haciendo, todas las negociaciones del comerciante, expresando el 
carác ter y circunstancia de cada una y el resultado que produce á su 
cargo y descargo. Los al por menor, solo están obligados á sentar el pro
ducto de la venta diaria que hayan hecho al contado en una sola partid 
pasando al mayor la verificada al fiado. Á la vez anotarán los gastos do
més t i cos . 

¿Cuál es el mayor? 
Donde se sientan las cuentas corrientes con cada objeto y persona, por 

dehey haber; trasladando por orden rigoroso de fechas los asientos del 
diario. Además se sen ta rán también, los gastos domést icos con la fecha 
que se extraigan d é l a caja. 

¿Cuál es el de inventarios? 
Aquel donde se enumera al tiempo de empezar el comcrciaete su gi

ro, todo su capital en dinero, bienes muebles é inmuebles, créditos. 
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acciones ó valores de otra especie. Estando obligado á repetir el valance 
todos los años si es comerciante al por mayor, y cada tres si al por me
nor. Las sociedades mercantiles cumplen con hacer espresion de las 
pertenencias y obligaciones comunes á la masa social, sin extenderse á 
las peculiares de cada socia. 

¿Cuál es el copiador? 
Aquel donde se copia ín tegra y original las cartas que el comerciante 

escribe concernientes á su tráfico por orden de fecha. Debiendo con
servar en legajos todas las que reciba relativas á su comercio, anotando 
al dorso la fecha en que fueron contestadas, ó expresando que no le die
ron contes tac ión. 

¿Qué requisitos y formalidades deben tener estos libros? 
Para impedir los fraudes, suplantando, añadiendo ó arrancando hojas, 

los tres primeros es ta rán encuadernados y forrados, y a d e m á s foliadas 
y rubricadas todas sus hojas hoy por el juzgado de primera instancia; 
poniendo una nota al principio ó al final, del número de hojas que con
tiene cada cual, firmada por el juez y secretario. No deberán a l te rá rse los 
asientos por su orden progresivo de fechas, no dejando blancos, in ter l i -
neaciones, ni hacer raspaduras, n i enmiendas, n i tachar asientos, sal
vando las equivocaciones por otro nuevo con la fecha en que se advierta 
la equivocación. Tampoco podrá alterarse la encuademac ión ni foliación. 
Solo el copiador se ecep tüá de estas formalidades, porque pudiendo mul
tiplicarse seria embarazoso sujetarlo á ellas, mucho mas, cuando cual
quier falsificación se destruirla con solo presentar las cartas.originales. 

¿Qué penas se imponen á los infractores de estas formalidades? 
Á tpes clases pueden reducirse: La primera priva de prueba al comer

ciante que los lleva defectuoso, los omite ó los oculta, no teniendo á su 
favor n ingún valor. La segunda p a g a r á una multa de 600 á 3,000 escudos, 
cuando los omite ó los oculte, y de 100 á 2,000 por informalidad y defec
tos. Y la tercera da lugar á formación de causa, cuando la al teración 
constituya falsedad. 

¿En qué lengua deberán estar escritos? 
En castellano, ecepto el copiador, que muchas veces se hab rán de es

cribir su cartas en idioma extranjero. La contravención á esto, obliga 
al comerciante á traducir los asientos que se reconozcan, y todos los de
más , en un tiempo dado á su costa; imponiéndole á la vez una multa de 
100 á 600 escudos. 

¿De qué privilegios gozan los libros de los comerciantes? 
De no poder n ingún tribunal n i autoridad hacer pesquizas de oficio eu 

ellos, para averiguar si los llevan con arreglo á derecho; n i á instancia 
de parte, decretar su entrega n i reconocimientos, excepto en tres casos: 
en los juicios de sucesión universal, l iquidación de compañía y de quie
bra. Siendo el secreto del crédito de los coraercianles inviolable, no p o i 
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drán extraerse de los escritorios n ingún libro, ni aun en estos tres ca
sos, si el lugar del juicio es diverso; debiendo hacerse la exhibición á 
presencia del mismo dueño ó comisionado, l imitándose solo á los asien
tos que sean punios de la cuest ión que se ventile. 

¿De qué valor de prueba gozan los libros de los comerciantes? 
Por regla general del derecho, todo asiento hecho por una persona, 

prueban contra sí , y no á su favor. Sin embargo, en los comerciantes se 
ha establecido la excepción, de que á veces prueban á su favor sus pro
pios asientos; fundado en la buena fé y celeridad del comercio. En este 
concepto, los libros del comercio llevados con regularidad, prueban siem
pre en contra del que los lleva, y en su favor cuando la parte contraria 
acepta los asientos que le favorecen, ó no presenta otros en contra he
chos en libros arreglados ó bien otra prueba plena. Mas si los libros de 
ambos es tán con las formalidades necesarias, y de ellos resultan prue
bas contradictorias, debe decidirse la cuest ión !por los medios de prue
bas comunes. 

¿Qué ventajas produce al comerciante que lleva sus libros con las for
malidades del derecho? 

Muchas: por medio de sus libros justifica sus contratos; ofrece datos 
muy ventajosos para facilitar las liquidaciones y particiones entre con
socios y coherederos; ilustra en caso de quiebras á los acreedores 
acerca de la conducta y s i tuación del quebrado; y exponiéndole todos 
los dias el estado de sus negocios le advierte sus ganancias y sus p é r - ' 
didas, dir igiéndole en todo lo que emprende; y en caso de desgracia, 
justifica su buena fé por los asientos que lleve mas atrasados. 

TÍTULO I I L 

B E L O S O F I C I O S A U X I L I A R E S D E L C O M E R C I O Y S U S 

O R L I G A C Í O N E S R E S P E C T I V A S . 

¿Qué son auxiliares del comercio? 
Aquellas personas autorizadas legalmente para asistir á los comercian

tes, con el objeto de facilitar las operaciones de su tráfico. Pues dificulto
so seria á és tos y á veces imposible, ejecutar por sí solo todas las ope
raciones de su comercio. 

¿De cuántas clases son estos auxiliares? 
De dos, terrestres y mar í t imos: los terrestres son, los corredores en 

los que se comprenden los agentes de bolsa; los comisionistas, factores; 
mancebos y porteadores; dejando para su lugar los mar í t imos . 
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C A P Í T U L O L 

DE LOS CORREDORES Y AGENTES DE BOLSA. 

! , 

¿Qué es cerredorV 
Un agente intermedio que asiste á los comerciantes en las operacio

nes de su comercio, promoviendo é s t a s ; aviniendo á las partes y auto
rizando los contratos en que intervienen, si tienen el carác ter de notario 
público. Los cuales se ejercitan bien en las lonjas para proporcionar mer
cader ías , ya en el giro de letras, en asegurar, en las bolsas, ó en los puer
tos para asistir á los buques. 

¿Cuántas clases hay de corredores? 
Según el decreto del Gobierno provisional de,30 de Noviembre úl t imo, 

son de dos clases; unos colegiados con carác ter de notario públ ico, y 
otros sin este carác ter ni formar colegios. 

¿Cuáles son los que no tienen carácter de notario público? 
Declarado hoy libre este oficio; los que ejerce cualquier español ó es-

tranjero sin prévio exámen , fianza n i otro requisito. Pero és tos carece
rán de carác ter de no notario; en las operaciones mercantiles en que i n 
tervengan, y sus libros y certificados no harán prueba en juicio. 

¿Cuáles tienen el carácter de notarios? 
Los colegiados que pueda haber en cada plaza, que r eúnan los requi

sitos determinados para la ley, cuyos libros y certificados ha rán prueba 
en juicios. 

¿Qué requisitos deberán llenar hoy estos últ imos? 
Acreditar buena conducta moral ante el Gobernador, según declara

ción de tres casas de comercio, y una fianza de 2000 escudos en las po
blaciones de primera clase, de 1500 en las de segunda y de 1000 en las 
d e m á s , en metálico ó en papel del Estado que represente estas sumaSj 
haciéndola efectiva en la caja general de depósi tos ó donde se determine. 

¿Quién nombra á e s t o s corredores? 
Cumplidos dichos requisitos, el Gobierno á cuantos lo soliciten; expi

d iéndoles el t í tulo por conducto de los Gobernadores civiles. 
¿Cuáles son sus obligaciones? 
Las mas principales son: 1.°. Asegurarse de la idoneidad y capacidad 

legal de las personas á quien asistan en sus-contratos. 2.° Proponerlos 
negocios con exaclitiud y claridad sin hacer supuestos falsos. 3.° Guar
dar secreto rigoroso en los negocios que se les encomiende. 4." Ejecutar 

3 
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las negociaciones por sí y no por dependientes, á no hallarse imposibi
litados. 5.o Llevar un cuaderno manual donde anoten por orden de fechas 
todas las negociaciones que concluyan. 6.° Llevar otro libro mayor coa 
ios requisitos dé los comerciantes, donde trasladen los asientos del diario. 
Y 7.o Dar dentro de las 24 horas siguientes á la conclusión de un con
trato, una minuta del asiento del registro mayor á cada uno de los con
tratantes á quienes asistan. Y otras cuyas obligaciones mayormente tie
nen lugar en los que tienen el carácter de notario público. 

¿Qué prohibiciones se les imponen? 

Toda negociación directa ó indirecta en nombre propio n i ageno. Ha
cer cobranzas y pagos por cuenta agena. Salir fiadores y garantes de los 
contratos que otorguen. Intervenir en contratos ilícitos y reprobados por 
el derecho. Autorizar ventas de efectos ó negociaciones de letras, de 
personas que hayan hecho suspens ión de pagos. No podrán adquirir para 
sí las cosas que se les haya encargado vender; ni salir al encuentro de los 
buques en los puertos, ni á los caminos á esperar á los tragineros para 
solicitar la compra ó la venta de lo que conducen, y otros varios. 

¿Tienen precis ión de valerse los comerciantes de corredores en sus 
negociaciones? 

No, pues pueden contratar directamente entre sí , ó con intervención 
de sus dependientes, factores ó amigos. Pero si en sus contratos acep
taron la intervención de persona intrusa, que no sea ninguna de ¡as es
presadas, n i la de un corredor, incurr i rán en una multa, tanto el comer
ciante como el intruso. 

¿En qué penas incurren los corredores? 
Los que den minutas antes de sentar el artículo en el registro, que no 

podrá dilatarlo mas de 24 horas, incurren en una multa de 200 escudos 
por primera vez, doble la segunda y privación de oficio la tercera. Si he
chos los asientos, los certificados son contrarios á lo que resulta en el 
registro, son nulos, é incurren también en 200 escudos de multa, y ade
m á s procesados como oficial público falsario si tienen el carácter de no
tario. Sin contar las penas que en otros casos les impone el código 
Mercantil. 

¿Dónde formarán colegios los corredores? 
En todas las plazas que los halla con el carácter de notario público, no 

fijándose hoy número para poder componerlo. Este colegio se dirija por 
una junta de gobierno compuesta de un síndico, que es presidente, y dos 
adjuntos, si no pasan los corredores de diez, y si exceden hay dos ad
juntos mas. Son nombrados por el mismo colegio y aprobados por el 
Gobernador. 

¿Cuál es el objeto de estos colegios? 
Tratar de la policía y buen gobierno de la misma eorporacion; evacuar 

los informes que les exija las autoridades concernientes á negocios de su 
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iriálitulo, ó á las cualidades de las personas que aspiren á él. Examinar 
las notas de todos los corredores de la plaza, y lijar de lo que resulte en 
sus registros los precios de los cambios y mercader í a s , y extender la 
nota que se ha de fijar en la plaza y per iódicos. 

DE LOS AGENTES DE BOLSA-

Antes de tratar de estos agentes deberá saberse lo que son bolsas. 
¿Qué es Bolea mercantil? 
.Se llama asi á la reunión periódica de comerciantes en local determina

do para tratar de negociaciones relativas al comerció. También se da esta 
denominación al edificio donde se verifican estas reuniones. 

¿Cuándo tuvieron origen? 
Fueron conocidas desde antiguo en España , con la denominación de 

Lonjas ó Casas de Contratación; mas con el nombre de Bolsa, solo fue
ron creadas por la ley de 30 de Setiembre de 1831, y reformadas poste
riormente por los decretos de 8 de Febrero y 11 de Marzo de. 1854, y del 
Gobierno provisional de 30 de Noviembre de 1868. La de Madrid es la 
única hasta aquí conocida. 

¿Qué objeto tienen las Bolsas? 
La negociación de efectos públicos, cuya cotización es té autorizada en 

los anuncios oficiales. Lasdetras de cambio, libranzas, p a g a r é s , accio
nes de minas, de sociedades anónimas y cualesquiera otra especie de 
valores de comercio procedente de particulares. Las ventas de metales 
preciosos, amonedados ó en pasta. Seguros, fletamentos y trasportes i n 
teriores. Las reuniones de los comerciantes no ' pod rán celebrarse fuera 
de la Bolsa, para estos objetos. 

¿Cuál es la utilidad de las Bolsas? 
Bastante; por ellas se ponen en contacto y comunicación continua los 

comerciantes, facilitando sus negociaciones, sobre todo la de efectos p ú 
blicos: operaciones que serian muy tard ías verificarlas por anuncios ó 
de otro modo. En ellas se da á conocer el crédito de que goza cada co
merciante, su conducta y estado de sus capitales por las negociaciones 
que emprende y el papel que emite. Y el Gobierno á su vez conoce el 
estado actual del comercio del reino, vigila las negociaciones que puede 
afecta r al in terés general, y puede evitar los monopolios y otros abusos; 
conociendo mas el curso y valor de las mercanc ías y toda clase de efec
tos. Pero en-medio de estas ventajas, no puede por menos el decirse, 
que se ha abusado en las Bolsas del crédito público y privado con mala 
fé, tanto por los particulares como por los Gobiernos, que mas de una vez 
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han compromelido-el crédito nacional. Visto esto; pasemos á conocer los 
agentes de Bolsa. 

¿Qué son agentes de Bolsa? 
Los corredores especiales encargados de intervenir en las operaciones 

de efectos públ icos , y en todos los que sean objeto de estos estableci
mientos, los cuales no pueden celebrarse sin su intervención. 

¿Cuántas clases hay? 
Declarado hoy libre este oficio, según se dijo en los corredores, los 

hay de dos clases: uno sin carác te r de notario público, cuyos libros y 
certificados no harán prueba en juicio; y otros con és te carácter que ha
cen fé sus asientos y certificados. Los primeros pueden serlo todo es
pañol ó extranjero, sin otros requisitos. Y los segundos acreditar buena 
conducta moral ante el Gobernador; según declaración de tres casas de 
comercio, y asegurar el buen desempeño de su oficio con una fianza de 
10000 escudos en metál ico, ó en papel del Estado, que represente dicha 
suma al precio corriente en la plaza. 

¿Cuáles son sus obligaciones y prohibiciones? 
La mayor parte de las que quedan expuestas en los corredores ordi

narios son comunes y aplicables á estos agentes; con algunas particula
ridades que se omiten por no extender demasiado los l ímites de este tra
tado. Advirtiendo que también forman colegio los de carácter de nota
rios públ icos , con una junta directiva para su régimen gubernativo, com
puesta de un síndico, cuatro vocales y dos suplentes, nombrados por 
pluraridad de votos y aprobados por el Gobernador de la provincia. 

CAPÍTULO U. 

D E L O S C O M I S I O N I S T A S . 

¿Qué es Comisionista? 
L a persona que con la aptitud legal para ejercer el comercio, verifica 

actos de él por encargo y cuenta agena. El que encomienda la negociación, 
se llama comitente; el que la desempeña , como quede definido, comisio
nista, y la negociación que se encarga, comisiott. 

¿Á quién se asemeja el comisionista? 
A l mandatario del derecho común; sin embargo se diferencia en que 

el mandato es gratuito y se obra á nombre del mandante, y el comisio
nista en la comisión es retribuido y generalmente obra á su nombre, 
propio. 

¿En qué se diferencia del corredor? 



Ea que és te es á veces un oficial público y rio puede nunca ejercer ac
tos de comercio por cuenta propia ni agena, si no para intervenir en las 
negociaciones; y el comisionista es un verdadero comerciante sin carác
ter oficial, que ejerce el comercio por cuenta del comitente. 

¿Qué requisitos se necesitan para ser comisionista? 
Solo aptitud legal para ejercer el comercio, sin necesitar poder, bastan

do recibir la comisión por escrito ó de palabra. La aceptación puede ser 
expresa y tácita: la primera cuando se hace con palabras terminantes, y 
la segunda cuando se deduce de los hechos, como si empieza el comi
sionista á desempeña r el encargo. La aceptación es voluntaria y libre, 
pero en caso de negativa, el comisionista debe avisarlo al comitente por 
el primer correo, bajo responsabilidad de los perjuicios. Si avisado el 
comitente no lo releva de la comisión, deposi tará á su costa los efectos 
por orden del Tribunal, vendiendo los efectos necesarios para cubrir los 
gastos que ocacionen. 

¿Cuáles son las obligaciones del comisionista? 
Seguir las instrucciones del comitente á n o ser que le causen perjuicio, 

debiendo avisarle por el primer correo. Consultarle los casos imprevistos 
según lo permita el negocio. Darle cuenta inmediatamente de haber ter
minado una negociación, desempeña r por sí la comisión. Concluido el 
cargo rendir cuentas justificadas con sus libros y asientos, y entregar lu 
cantidad sobrante con el in terés legal desde la fecha que la retarde. 

¿Cuáles son sus prohibiciones? 
No poder comprar los efectos encargados de su venta á fin de evitar 

abusos de confianza. No variar las marcas é indicaciones en las merca
derías que inspiren reputación en el comitente. No vender á precios mas 
inferiores que el marcado, quedando responsable á completarlo, ni á ma
yor tampoco. 

¿Cuáles son sus responsabilidades? 
Responder de los perjuicios que ocasione, si obra fuera de las instruc

ciones; no abusar de sus facultades, procediendo con dolo ó inegligen-
cia; responder de los fondos en metál ico que tenga en su poder, aunque 
los daños y estravios provengan de violencia ó caso fortuito, salvo pac
to en contrario, y otras semejantes. 

¿Cuáles son las obligaciones del Comitente? 
Dar al comisionista la retr ibución estipulada, y en defecto según el 

uso de la plaza, satisfacerle sin demora todos los gastos y desembol
sos hechos para cumplimiento de su comisión, y el in te rés legal por su 
retardo. 

¿Cómo termina la comisión? 
Por muerte ó inhabilitación del comisionista. Por concluir la comisión, 

y por revocación del comitente en cualquier estado del negocio, siendo 
, de su cargo lo que hasta entonces haya practicado el comisionista. Por 
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muerte del comsíaTrista no termina, pues sus derechos y obligaciones; 
pasan á sus herederos. 

¿De cuántas clases pueden ser los comisionistas? 
Según al objeto á que se destinan, son: de ventas de mercader ías , de 

letras de cambio, de créditos no endosables y de trasportes, rigiendo 
en cada cual ciertas especialidades. 

CAPÍTULO m . 

DE i o s wmm v IÍNCEBOS. 
¿Qué es factor? 
L a persona encargada de dirigir un establecimiento mercantil á nombre 

del principal, en virtud de poder dado al efecto. Se llama también gerente, 
si r e c ó r r e l o s mercados"" con el mismo objeto de negociar para su prin
cipal. 

¿En qué se diferencia del comisionista? 
En que el factor necesita poder para negociar-, y tiene que obrar á 

nombre del principal en todas las negociaciones que firme; y el comisio
nista no necesita poder, y generalmente obra á su nombre propio. 

¿Cuáles son los requisitos para ser factor? 
Capacidad legal para obligarse y representar á otro; por tanto, tener 

17 años , no ser hijo de familia, y caso de serlo autoridad de sus padres; 
y poder especial de que se haya tomado razón en el registro de la provin
cia, bajo nulidad de todos sus actos. 

¿Cuáles son sus prohibiciones? 
No poder comerciar en negociaciones de la misma clase que hacen por 

cuenta de su principal, sin su prévia autorización, siendo en este caso 
los beneficios de és te . 

¿Qué obligaciones se les han inpuesto? 
Las de obrar á nombre de sus comitentes, en tendiéndose que así lo 

hacen ya lo expresen ó nó en lo que firmen, siempre que sus contratos 
recaigan sobre giros ó negociaciones á él encomendadas. Si celebran 
contratos á nombre propio, quedan obligados directamente á la persona 
con quien contrataron; si bien és ta podrá dirigir su acción contra el fac
tor ó contra el principal, si justifica que la negociación se hizo por cuen
ta de é s t e . Deberá observar en la contabilidad iguales requisitos que los 
comerciantes. 

¿Cuáles son las responsabilidades del comitente? 
La de responder á toda negociación hecha á su nombre, en virtud de 
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poder general, sin poder librarse aunque pruebe que el factor procedió 
sin su orden en determinadas negociaciones, que abusó de su firma, y 
que consumió en ¡provecho propio los efectos adquiridos para el pr inci
pal. También responderá de las exacciones y multas que se impongan 
en sus bienes, por contravención el factor á las leyes fiscales; quedán
dole á salvo el derecho de repetir contra és te . 

¿Qué es mancebo de comercio? 
E l dependiente encargado generalmente del despacho de las mercaderias 

de un establecimiento mercantil, bajo la dirección inmediata del principal, 
quien también podrá invertirlo en otras operaciones de su tráfico. 

¿Qué atribuciones tienen? 
Mayormente, en vender por mayor ó menor en un almacén público. En 

i la venta al por menor perciben el precio y son válidos los recibos que 
dan á nombre del principal. En la venta al por mayor, también reciben 
el precio si el pago se hace al contado y en el mismo almacén, pudien-
do dar recibos; pero si al fiado, ó la cobranza se verifica fuera, es indis
pensable que los recibos los suscriba el principal. También puede en
cargarle és te la recepción de las mercader ías compradas, y no repugnán
dolas el mancebo produce igual efecto, en perjuicio del principal, como 
si és te las recibiera. Puede encargarle el principal alguna parte de ad
ministración ó contabiiidad, como el giro de letras, recaudación de cau
dales, mas entonces necesita un poder registrado en el Gobierno de la 
provincia. 

¿De qué modos concluyen los factores y mancebos en su oficio? 
Por la muerte y por la inhabili tación. Por espirar el tiempo pactado. 

Por enagenacion del establecimiento y revocación de los poderes. Siendo 
válido en estos dos casos úl t imos, todos los actos ejecutados por los de
pendientes hasta que tengan noticias de lo uno y otro de un modo legí
timo. Y por la despedida del factor ó mancebo. Pero tanto en la revoca
ción como en la despedida, deben ciarse aviso reciprocamente el princi
pal con los factores y mancebos, con un mes de anticipación, cobrando 
és tos el sueldo que al mes corresponda. Pero si hubiesen fijado plazos 
para el cargo, es preciso justas causas para la revocación ó despedida. 

¿Cuáles son las justas causas? 
Por parte del principal para despedir á sus dependientes, todo fraude 

ó abuso de confianza en las gestiones que les estuviesen encargadas. Y 
por parte del factor ó mancebo, para despedirse ellos, haber recibido del 
principal alguna injuria que afecte á su persona, honor y bienes. 



CAPÍTULO I V . 

DE LOS PORTEADORES, 

¿Qué es porteador? 
L a persona que, con capacidad legal para obligarse, se encarga de (ras-

portar los efectos por tierra, rios ó canales, mediante un premio convenida. 
¿Cuántas personas intervienen en el porte? 
Tres: el porteador, que es el encargado de trasportar los efectos; el 

cargador, el que entrega los géneros para el trasporte; y el consignata- ; 
rio, á quien van dirigidos y los ha de recibir en el punto de su destino. 
Al trasporte de los géneros se da el nombre de conducion. 

¿Cuáles son los requisitos del porteador? 
Basta tener capacidad para contratar y obligarse, pues la ley nada di

ce de sus cualidades Tampoco es obligatorio que ejecute por sí mismo el 
trasporte, porque puede contratar de segunda con otros, que lo verifi
quen por igual ó diverso precio, si bien toma el nombre de comisionista 
de trasporte. 

¿De qué modo se formaliza este contrato? 
Por medio de la carta de porte. Y cuando no interviene esta carta, las 

controversias que ocurran se deciden por las pruebas jur ídicas comu
nes; teniendo que probar el cargador, que ha entregado los efectos si el 
porteador los negare. 

¿Qué es carta da porte? 
El documento legal que otorga el porteador y cargador del contrato de 

trasporte, con los requisitos del derecho. De ella se estienden dos ejem
plares, recogiendo el porteador el original, y el cargador el.duplicado fir
mado por el porteador; cuyos dos títulos se canjearán mutuamente cum
plido que sea el contrato, con lo cual quedan canceladas sus recíprocas 
obligaciones. 

¿Qué requisitos debe contener la carta de porte? 
d.o Los nombres y domicilios del cargador, del porteador y del con

signatario. 2.o La fecha de la expedición, el lugar de la entrega, plazo 
para ella, designación de las mercanc ías , con esprecion de su calidad, 
de su peso y de sns marcas. 3.° El precio convenido del por té . Y 4.0 La 
designaeten^que en caso de demora ha de abonar el porteador si media
re este pacto. 

¿Cuáles soij las obligaciones del porteador? 
Trasportar los efectos en el plazo convenido, y no haciéndolo pagará 

la indemnización pactada, y no habiéndose pactado nada, en el primer 
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viaje que verifique al punto consignado, bajo la responsabilidad de pa
gar en este caso los perjuicios. Verificará el trasporte, por el camino 
convenido, y si lo varía queda responsable á las averías que ocurran; si 
no se fijó camino, elegirá el que le parezca, con tal que sea el de vía 
mas recta al punto de la entrega. Debe entregar los efectos cargados en 
el punto consignado en igual estado que conste por la carta de porte ha
berlos recibo, siendo de su cargo los defalcos y menoscabos. Si al hacer 
la entrega no se halla el consignatario en su domicilio para recibir las 
mercader ías , las deposi tará por orden del juez, sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho. 

¿De qué es responsable el cargad©*?- / í ^ / f « 
De las averías que sufran los géneros en su trasporte, no s o l o ^ o r su 

culpa sino por caso fortuito ó vicio de la cosa, si ocurriere por su negli
gencia ó falta de precaución. Por causa de la avería, pueden quedar inú
tiles los efectos, ó solo sufrir disminución en su valor. En el primer caso 
puede el consignatario negarse á recibirlos, exigiendo del porteador su 
valor, según el precio corriente aquel dia, pudiendo reusar los ilesos; y 
en el 2.° caso abonará el importe del menos=cabo á juicio de peritos. 
También responde de la omisión de las leyes fiscales, á no proceder por 
orden del cargador ó consignatario. 

¿En qué plazo deberá reclamarse los perjuicios que esperimenten los 
afectos entregados al consignatario? 

En las 24 horas del recibo, siempre que los bultos por su esterior no 
diesen señal de avería; mas nada podrá reclamarse trascurrido este tér
mino ó pagados los portes. Quedan hipotecados á la responsabilidad de 
los efectos que se entreguen, las bestias, carruajes, naves, aparejos, y 
todos los instrumentos del trasporte. 

¿En qué tiempo debe pagarse el porte? 
En el término de 24 horas desde la entrega de las mercader ías en el 

punto destinado, si no reclama el consignatario defalco ó averia. Tras
currido este plazo, el porteador pod íá solicitar la venta judicial de la 
cantidad de géneros suficiente para cubrir su trasporte y gastos supl í - ' 
dos. Á cuyo efecto es tán hipotecados dichos géiferos; privilegio que con
cluye cuando el porteador, dejando trascurrir tres días sin usar de su 
derecho, adquiere los efectos un tercero. Y aunque no pasen á un terce
ro, si trascurre un raes sin proponer la cesión. 



L I B R O S E G U N D O . 

DE m 0 T O A C I 0 1 S MERCANTILES M GENERAL. 

TÍTULO P R I M E R O . 

NOCIONES PRELIMINARES. 

¿Qué es contrato mercantil? 
E s la convención de dos ó mas personas para dar ó hacer alguna cosa, 

que ha de versar sobre objeto del comercio. 
¿En qué se dividen los contratos? 
Las mismas divisiones del derecho civil común, rigen en el derecho 

mercantil, con algunas cortas especialidades que en él se determinan. 
De modo que los contratos mercantiles se dividen en nominados é inno
minados; verdaderos y cuasi contratos, reales, verbales, literales y consen
súales; unilaterales, vilaterales é intermedios; conmutativos, en que se pres
ta una cosa cierta, y aleatorios una in cierta y eventual;_pre|jarfííortos, los 
que facilitan un contrato al que ha de seguir después otro, como los 
p r é s t a m o s y las compañías; ^ n n c y m í e s , los que existen por sí , sin nece
sidad de otros, como la compra, venta y accesorios, los que no pueden 
existir sin el auxilio de otros, como los seguros y fianzas. 

¿Cuáles son los requisitos de los contratos? 
Tres: esenciales, naturales y accidentales. Los esenciales, son aquellos 

sin los cuales no puede existir el contrato, ó bien puede hacer variar 
Su naturaleza, como es el consentimiento, la cosa ú objeto y la causa 
que lo motiva. Los naturales, son aquellos que no obstante prevenido por 
las leyes pueden renunciarlo las partes, como el renunciar á las averías 
de los géneros ó á todaév i cc ion . Y los accidentales, son aquellos de me
nos entidad, como que el contrato se reduzca ó no á escritura. 

¿De cuantos modos puevden obligarse los comerciantes? 
Pueden: l.« Por escritura pública. 2." Por mediación de corredor, ya 

extendiendo póliza del contrato, ya refiriéndose á su fé y á sus asientos. 
3.« Por escritura privada, escrita y firmada por los contratantes, ó por 
algún testigo á su ruego. 4.» Por correspondencia epistolar; en este ca
so se entiende perfeccionado el contrato desde que se expide la carta de 
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coiileslacion, aceptando la propuesta puramente y sin reserva, y si ad
mite con condición no queda perfecto hasta que el proponente acepte. 
5.° Verbalmente en contratos en que el interés sobre que versa no exce
da de 100 escudos, y de 300 en las ferias y mercados. Excediendo de es
tas cantidades habrán de reducirse á escritura pública ó privada. Estos 
contratos de viva voz, quedan perfectos desde la convención, y si inter
viene corredor, desde que las partes convienen y aceptan sus propuestas. 

¿Cuál es el objeto de los contratos? 
Han de versar sobro objeto efectivo, real y determinado del comercio, 

y no sobre casas ilícitas, siendo en estos casos nulos. 
¿De qué modos deben interpretarse los contratos mercantiles? 
Deben ejecutarse y cumplirse de buena fé, sin dar lugar á interpretacio

nes arbitrarias, atendiendo solo á la intención de los contratantes, cuan
do es tá bien manifiesta. Guando no lo es tá se a tendrán á las reglas si
guientes: 1.a Las cláusulas adveradas y consentidas del mismo contra
to explicarán las dudosas. 2.a Los hechos de las partes subsiguiente al 
contrato que tengan relación con lo que se disputa. 3.a El uso y práct i
ca observada generalmente en casos de igual naturaleza. 4.a El juicio de 
personas peritas en el ramo de la negociación que ocasiona la duda. 5.a 
El cotejo con los asientos del corredor. 6.» Y si estos medios no fueren 
suficientes, se decide la duda en favor del deudor, por presumirse que 
siempre quizo obligarse lo menos posible. 

¿Cuándo deberán cumplirse los contratos? 
Hay que distinguir si se ha fijado término ó no en el contrato. Si no 

se ha fijado, se han de cumplir á los diez dias si las acciones son or
dinarias, y al dia siguiente si son ejecutivas. Guando se ha fijado, se han 
de efectuar en el tiempo convenido, nunca contando el dia de la fecha, 
pero sí el que espira. Si se ha pactado pena contra el que reuse el cum
plimiento, puede usarse estos dos medios, ó competirle á cumplir el 
contrato ó al pago de la pena pactada; mas no los dos medios á la vez. 
Debiendo entenderse extinguido todo término, conocido con el nombre 
de gracia ó de cortesía, ó de otra cualquier denominación. La morosidad 
empieza desde la interpelación judicial por el acreedor, ó de la i n t i m é 
dación ante juez y escribano. 

¿Qué reglas se han establecido con respecto á la moneda, peso, medi
da, distancia y tiempo? 

Que las monedas, pesos y medidas, no corrientes en el lugar de la eje
cución del contrato, se habrán de reducir á las que es tén en uso en él. 
Las leguas se han de entender de la longitud que es tén en uso en el 
pais á que se refiere el contrato: los dias de 24 horas, los meses según 
el calendario Gregoriano, y el año de 365 dias. 

t:De qué modos se prueban los contratos? 
Se prueban: 1.° por escritura pública. 2.° Por certificado de corredor. 



'3.» Por conlralus privados. 4." Por facturas y núnulas de la negociación, 
aceptadas por la persona contra quién se producen. 5.o Por correspon
dencia. 6.0 Por los libros de comercio qne es tén arreglados á derecho. 
7.o Por prueba testimonial. Y 8 . ° Por presunciones calificadas con arre
glo á derecho común. 

¿De qué modos se extinguen los contratos ú obligaciones mercantiles? 
Por los mismos medios que en el derecho común, salvas algunas mo

dificaciones y ecepciones del código, que en sus respectivos lugares se 
irán haciendo. 

TÍTULO I I . 

DE U S SOCIEDADES MERCANTILES. 

CAPÍTULO I . 

D É L A S D I F E R E N T E S E S P E C I E S D E C O M P A Ñ Í A S , S U S E F E C T O S , 
R E Q U I S I T O S Y F O R M A L I D A D E S C O N Q U E S E H A N D E 

C O N T R A E R . 

¿Qué os suciedad mercantil? 
Es la reunión de dos ó mas personas que se comunican sus capitales 

ó industrias, con el objeto de hacer una ganancia común, ejerci tándose 
en operaciones de tráfico. 

¿Cuántas son las clases de sociedades? 
Tres: colectiva, en comandita y anónima; á las cuales se puede agre

gar, las de cuenta en participación. 
La colectiva es, la que se compone de dos ó mas socios igualmente 

solidarios y responsables bajo una razón social. La en comandita, la com
puesta de socios colectivos responsables y de meros prestamistas; v i 
niendo la palabra comandita, de la antigua extranjera que significa de
pósito ó ^procuración. La anónima, es laque se compone de un fondo crea
do por acciones, alternando la dirección entre los socios ó persona nom
brada al efecto, siendo responsable el capital social impuesto. Se llama 
anónima, porque solo da nombre á la sociedad el objeto de ella. 

La de cuenta en participación, es aquella en. que una perdona mera
mente se interesa en las operaciones que otra dirije bajo su cuenta y 
riesgo. 

¿Cuáles son los efectos de las sociedades colectivas? 
Estas deben girar bajo el nombre de todos ó de algunos socios, á quienes 



se delegue estas facultades, y solamente ellos pueden formar parte de 
la razón social. Entendiéndose por razón social, el modo convenido en
tre los socios de firmar las obligaciones sociales; esto es, la firma del 
ente moral que se llama sociedad, y no el nombre del género de comer
cio á que se destina. Todos los socios serán responsables colectivamen
te al resultado de las obligaciones autorizadas con la firma social. El que 
no es té incluido en la firma social no puede obligar á sus consocios; mas 
si es tá incluido su nombre y se le prohibe contratar, sus actos sí obli
garán á todos, salvo el derecho de és tos de repetir contra el socio que 
obró sin autorización. Los dependientes de comercio á quienes por vía 
de remuneración se le da parte en las ganancias, no tienen representa
ción de socios para los efectos del giro social; y así es tán exentos de to
da responsabilidad. 

^Cuáles son los efectos de las sociedades en comanditas? 
És tas vienen á ser unas sociedades mistas de colectivas y anón imas . 

Así solo los gestores son responsables en esta sociedad. La responsa
bilidad de los comanditarios solo se l imita á los fondos que impusieron. 
No pueden en su virtud ejecutar n ingún acto de gestión, ni ser empleados 
en negocios de la sociedad, so pena de ser considerados colectivos soli
darios y responsables á todas las deudas. Y para evitar fraudes y enga
ño, no podrá incluirse su nombre en la razón social. El capital puede d i 
vidirse en acciones y é s t a s en cupones; si se omiten documentos de 
créditos no se debe hacer por valores prometidos, si no por los hechos 
efectivos en caja: por lo d e m á s , en estas acciones se observará lo que 
en igualdad de casos se halla establecido en las sociedades anónimas . _ 

¿Cuáles son los efectos en las anónimas? 
Estas compañías generalmente se rigen por sus reglamentos especia

les, que han de ser aprobados por el Gobierno. El carácter especial que 
las distinguen de las d e m á s sociedades, es que no tienen razón social 
no habiendo socios colectivos, sino que todos son comanditarios; de mo
do que solo responden todos hasta la cantidad que tengan impuesta en 
la masa social. Pueden ser administradores cualesquier persona aunque 
no sea socio, los cuales serán responsables de su cargo. Las acciones 
de los socios se representan por cédulas de crédito reconocido, ó se es
tablece la propiedad por su inscripción en el gran libro de la compañía; 
para emitirse las cédulas debe hacerse efectivo el valor en la caja. La 
trasmisión de acciones se hace por medio de una declaración esj^endida 
á continuación de la inscripción firmada por el cedente ó su apoderado. 

¿Cuál es el objeto de sociedades anónimas? 
El favorecer las grandes empresas, reuniendo una masa de capitales 

que no es tán al alcance d é l a s sociedades ordinarias. 
¿De qué modos ó formas se constituyen las sociedades ó compañías? 
Se formalizan, por medio de una escritura pública. Los documentos 
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privados en que consignen los socios los pactos sociales, solo servirán 
para obligarlos á otorgar la escritura. Sin la escritura toda acción es ine-
flcaz, incurriendo á mas la sociedad en una mulla de 1000 escudos. 

¿Qué requisitos debe contener la escritura social? 
Los siguientes: 4.° Nombre, apellido y domicilio de los socios. 2.° La 

razón social y denominación de la compañia, y nombre de los socios ha
bilitados para administrar. S.» Capital aportado por cada socio y bases 
para valuarse si no lo está . 4.o La parte de ganancias y pérdidas que ha 
de corresponder á los socios capitalistas ó industriales. 5.° La manera 
de dividir el haber social, disuelta la compañía . 6.° Lo que cada socio 
ha de sacar anualmente para g-astos particulares. 7.» La duración de la 
sociedad, si ha de tener un término fijo ó ser para objeto determinado. 
8.° El género de comercio que emprenda. 9.° La sumisión á juicios de 
arbitros en caso de diferencias de los socios y modo de nombrarlos. Y40 
Todas las c láusulas y condiciones que quieran añadir , sin poder hacer
se pactos reservados y fuera de la escritura social. Todas las reformas 
ó ampliaeion de los contratos de sociedad, debe hacerse con las mismas 

• formalidades. 

. ¿Qué mas requisitos deberá contener la escritura social? 
Para darle la publicidad legal se requiere á mas, que se tome razón 

de ella en el registro de la provincia, por un extracto que contenga las 
mayores particularidades; debiendo hacerse con todas las adiciones 
posteriores que se hagan de la escritura primera. La falta de esta di l i 
gencia priva á la escritura social de producir acción entre los socios, 
pagando además por esta omisión una multa de 500 escudos, matico-
munadamente. 

CAPÍTULO 11. 

Í )E L A S O B L I G A C I O N E S M Ú T U A S D E L O S S O C I O S Y MODOS D E 

R E S O L V E R S U S D I F E R E N C I A S . 

¿Cuáles son las obligaciones de los socios? 
Las que hubieren pactado en la escritura social, y además de estas las 

que determitie en cada caso el código Mercantil. Por regla general, el 
primer (^pber de todo socio, es imponer en el plazo convenido la porción 
de capital á que se hubiere obligado, ya en metálico ó en efectos valua
dos. Para su cobro p rocede rá la sociedad contra él ejecutivamente, ó 
rescindir el contrato con los negligentes, reteniendo en este caso lo que 
hubiese entregado en la masa, no dándole parte en las utilidades. El so
cio que entrega un crédi to, en descargo del capital que debe imponer, 
no se c u é n t a l a entrega hasta su cobro. El relardo de todo capital que 
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deba imponerse, obliga al abono de intereses, desde el dia que debió 
verificarse. El socio administrador es responsable á la sociedad. En las 
colectivas todos los socios tienen derecho á enterarse de su estado; pe
ro en las en comanditas y anón imas , solo en la época y formar prescrip-
los en las escrituras y reglamentos. 

¿Cuál es el efecto de la firma social? 
Esta solo puede usarla el socio autorizado, y caso de abusar, nombrar

le un adjunto que administre á l a vez. Los socios son libres en celebrar 
por cuenta propia, todos aquellos contratos en que nada toque á la so
ciedad ni le es tén prohibidos; pero si al verificarlo lo hicieron con fondos 
de la sociedad ó usando de la firma social, pierden las ganancias que 
puedan corresponderles, reintegrando los fondos que extrajeron, con los 
perjuicios irrogados. 

¿Qué restricciones se les han impuesto á los socios para emprender 
expeculaciones por su cuenta propia? 

Las sociedades colectivas que no tienen género de comercio determi
nado, tienen prohibido los socios de hacer negociaciones por su cuenta, 
sin consentimiento de la sociedad, que no podrá negarse sin justificar 
que recae en perjuicio de sus intereses. Los que contravienen, se apl i
can las ganancias al fondo de la sociedad, y caso de pérd ida éllos solo s 
las sufrirán. 

¿Qué libertad se concede á los socios para especular? 
Cuando la sociedad se ocupa en género determinado de comercio, pue

den los socios especular libremente en todas las demás , no siendo de la 
misma naturaleza. Cuando se usa de la voz genér ica de comercio, no se 
debe entender incluidas las manufacturas, y el socio se rá libre en dedi
carse á la que tenga por conveniente. Pero si el socio es industrial no 
podrá dedicarse á ninguna manufactura, sin permiso de los socios 
capitalistas; la contravención lo excluye de la compañía y lo priva de 
los beneficios si los socios lo exigen, á no ser que estos prefieran apro
vecharse de las ganancias de sus negociaciones particulares. 

¿Cómo se han de distribuir las utilidades de la sociedad? 
Con arreglo al capital y á los pactos; y cuando no hay pactos, el socio 

industrial no sufrirá pérdida si las hubiere, y si resulta utilidad, la per
cibirá como los socios mas módicos . 

¿Quien decidirá las contiendas de los socios? 
Haya ó no pacto, los jueces arbitrios nombrados por las partes en el 

término prefijado en la escritura, en su defecto, el señalado por la ley; 
y si los socios dejan pasar el plazo, el juez los nombra. 

¿Cuál es la responsabilidad del capital y rédi tos sociales á las deudas 
particulares de los socios? 

No pueden los acreedores particulares de un socio, extraer de la ma* 
sa social la porción que tenga en él su deudor; solo podrán repetir loa 
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intereses que les corresponda en la época que se deban distribuir. 
Tampoco podrá repetir, caso de quebrar la compañía , contra la masa 
social, á no ser que su crédito sea privilegiado. En las sociedades anó
nimas y en comandita constituidas por acciones, solo se embargarán las 
utilidades del socio, cuando su acción conste solo por inscripción y no 
se le ha emitido cédula de crédito que represente el in terés que tenga 
en la sociedad. 

¿Cómo se disuelve la compañia? 
Total ó parcialmente. Totalmente: 1.» Por el cumplimiento del térmi

no de su duración, ó acabar la empresa que tenga por objeto. 2.° Por la 
pérdida del capital. 3.° Por la muerte de uno de los socios, á n o ser que 
los herederos ó los otros socios quieran continuar. 4.o Por la quiebra de 
la sociedad; y otros. 

Parcialmente: 1.° Negándose ó dilatando un socio imponer en la caja 
común el capital estipulado, después de requerido, 2.° Usar de la firma 
social ó capital común, para negocio propio. 3.° Ejercer sin correspon-
derle funciones administrativas. 4.° Ausentarse teniendo deberes per
sonales que cumplir, sin justa causa, y no regresa siendo requerido. Y 
algunos mas casos. 

CAPÍTULO m . 

D E L T É R M I N O Y L I Q U I D A C I O N D E L A S C O M P A Ñ Í A S D E C O M E R C I O , 

¿Quiénes pueden ser liquidadores? 
Los mismos socios administradores, los cuales áe convierten en l i 

quidadores al disolverse la sociedad. También pueden ser nombrados 
otros elegidos por los socios en junta general. 

¿En qué tiempo debe principiar la liquidación? 
En el término de 15 dias de concluida la sociedad, deben formar un 

inventario y balance general del caudal común que pondrá en conoci
miento de los socios. La omisión de esto, reclamado por cualquier socio, 
produce una intervención para practicar los bataneen á su costa. Si se 
nombran distintos liquidadores que los socios que han administrado, se 
encargarán de los fondos por balance é inventario, dando fianza idónea 
de ellos. 

¿Cómo dividirán los efectos sociales? 
Los liquidadores darán mensualmente un estado de la liquidación á 

cada socio, bajo pena de desti tución; y dar cuantas noticias les exijan y 
puedan interesar á los socios. Si los liquidadores ó la junta juzga, que 
el estado de las negociaciones permite la división, se procede á olla en 
el término que se acuerde. Verificada la división, queda á los socios >'} 
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l énu iuo de 15 días para reclamar los agravios, que se rán decididoá en 
los 8 días siguientes, ante jueces árbi t ros nombrados por las partes, y 
en su defecto por el tribunal. 

¿Cuándo los socios podrán reclamar la entrega de lo que puede cor-
responderles? 

Cuando es tén extinguidas las deudas de la compañía , o los créditos pa
sivos. Pero el socio, que además de este carácter hubiese hecho p r é s 
tamos al fondo común, como acreedor debe ser reintegrado antes de la 
distr ibución del líquido divisible que resulte. Si en las compañías en co
manditas, resultare un líquido conque satisfacer á los acreedores, pue
den los comanditarios retirar los capitales que impusieron, tan luego 
como se haga la liquidación. No podrá repetirse contra los bienes part i 
culares de los socios sin haberse hecho escusion antes de la masa social. 
Hecha la liquidación y pagadas las deudas, los socios dis t r ibuirán el 
caudal que resulte. Las cantidades percibidas por los socios para gastos 
particulares ó los anticipos de otra especie, les serán descontadas de 
las primeras distribuciones. Y por úl t imo, los libros y papeles de la so
ciedad han de conservarse hasta su total extinción, bajo la responsabi
lidad de los liquidadores. 

¿Qué es sociedad accidental o de cuenta en participación? 
Ya se dijo, que es la que se verifica in te resándose uno en las opera

ciones que otro dirige, bajo su cuenta y dirección. Como si un comer
ciante que se hace á la vela para la América, con el fin de comprar al
godones, un particular le entrega mi l duros, y con estos se interesa en 
la compra, en proporción de las ganancias que resulten. Su objeto es 
realizar negociaciones determinadas y momen táneas , hechas por un so
lo par t íc ipe, que cumple con dar cuenta á los d e m á s . 

¿En qué se diferencia de las demás sociedades? 
En que no tiene la consideración de ente moral. No se requiere para 

su formación ninguna solemnidad, pudiendo hacerse por escrito ó de 
palabra, no pudiendo adoptarse en ella una razón social, ni usarse de 
mas crédito directo que el del comerciante que la hace. Que solo tienen 
acción contra las personas con quien hubiese contratado. 

Las diferencias que resulten, se decidirán por árb i t ros . 

CAPÍTULO I V . 

DE LOS BANCOS M E R C A N T I L E S . 

Siendo el objeto de las sociedades anónimas el favorecer grandes em
presas; entre ?us principales especulaciones aparecen, los Bancos de gi* 



ro ó de circulación, las sociedades de crédi tos , las agrícolas , las de fer
ro-carriles y demás obras públicas. Entre las cuales, solo los Bancos los 
daremos ligeramente á conocer. 

¿Qué son Bancos? 
Son unos establecimientos destinados, bajo la inspección inmediata 

del Gobierno, á recibir en depósi to valores, á prestar capitales y á ejer
cer otras operaciones de cambio ó de giro, mediante ciertos privilegios 
y concesiones. 

¿Cuando tuvieron origen? 
El pmnero fué el de Venecia, creado en 1171, al que siguió el de Ge

nova, el de Amsterdan, Hamburgo y el de Lóndres , que han sido los 
mas famosos. Siendo en España los principales, el de San Fernando, el 
de Barcelona y el de Cádiz. 

¿Cuáles son sus objetos:' 
Facilitar los cambios y proporcionar tanto á los particulares como al 

Gobierno, fondos cuando los necesiten. Según esto, se ocupan en girar 
y descontar letras, hacer p r é s t a m o s y cobranzas, recibir depósi tos nu
merarios y metales preciosos, llevar cuentas corrientes y contratar con 
el Gobierno y sus dependencias autorizadas. Realizando estas operacio
nes con el premio, condiciones y garan t ías que establecen sus regla
mentos. 

¿Be qué medios se valen para realizar estas operaciones? 
Por medio de la emisión de billetes al portador, sin tener que hacer 

uso de metál ico, llamados billetes de confianza, que son una promesa 
de pago á l av i s t á , mas preferidos aun que la moneda en los comercian
tes, por la facilidad en su traslación, custodia y contabilidad. 

¿Qué reglas se observan en la creación de los Bancos? 
Que solo se es tab lecerán en las poblaciones que se consideren útiles, 

atendiendo al desarrollo de su comercio. No puede emitir mas billetes 
que una suma igual al triple de su capital. No debe rán representar es
tos billetes mayores cantidades que de 400 escudos, ni menores que de 
10. Tener constantemente en caja y cartera, metál icos y valores bastan
tes á cubrir sus débi tos , con la condición, de que haya por lo menos una 
tercera parte del importe de los billetes emitidos, y la de que el plazo 
de los demás valores no excedan de 90 dias. 

¿Qué prohibiciones se les imponen? 
Negociar en efectos públ icos . Hacer p r é s t a m o s sobre sus propias ac

ciones; y anticipar al Tesoro, ni en nietálico, ni en billetes, una suma 
mayor que la de su capital efectivo, sin garant ías sólidas de fáciles rea
lización. Los demás pormenores son objeto de sus reglamentos espe
ciales. 
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US! 

amara, 

/.Que es compra-venta mercantil? 
Es un contrato consensual 'por el cual, ano de 

á catreyur ú otro una cosa muebles por cierto pr 
pvaAor de revenderla. 

¿Qué nombres diversos puede darse á la compí 
Según la'variedad de modos de estipularse, .asT 

inmaciones. Si se estipula pagar el píet^'o g** 
al contante. Si á mas de pagarse en metálico se hace el pago en el acto 
dc la venta, se dirá venta al contado. Si á pagar el precio en época de
terminada, s'e nombrará , venta á crédito ó á plazo. 

¿Qué requisitos deberá tener la compra-venta para que se considero 
mercantil"? 

Que la cosa objeto de ella sea mueble, de tal manera, que no son mer
cantiles,la compra de los inmuebles, aunque sea para- dividirlas y ven
derlas por porciones, ni las cosas accesorias á las raices. Otro requisito 
es. que el comprador las adquiera con el objeto ele revenderlas y sacar 
por ello íin lucro, y no destinarlas para su consumo. Por lo cual no»se 
cons iderarán mercantiles las ventas que hacen los labradores de sus fru
tos, ni los ganaderos de sus ganados. Las que verifican los propietarios 
ú otras personas, de los frutos que reciben por renta, salario, donación, 
ü otro título remuneratorio gratuito. Las que hacen las personas que lío 
son comerciantes del residuo de los acopios que hicieron para su uso; 
pero si los que revenden es en-mayor cantidad que la que ha consumido, 
se presume la venta mercantil. 

¿"De cuantos modos se verifican las ventas? 
1.° Por géneros á la vista, no admitiendo en este caso reclamaciones, 

si las mercader ías reusan recibirlas el comprador. 2.° Sobre muestras, o 
determinando una calidad conocida; aquí , en caso de negarse el com
prador al recibo de los géneros , se reconocerán por peritos si son con
formes ó no á las muestras, ó á la calidad prefijada en el contrato. 3.° 
Comprándolos con la reserva de ensayar el género que se ha contrata
do, teniendo en este caso el comprador la facultad de analizar los géne
ros, v sino lo conviniere rescindir él contrato. 
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¿De quien corre el peligro de la cosa vendida? 
Del comprador si ha sido por caso fortuito, porque el vendedor es deu

dor de especie, y la especie perece para su dueño que es el comprador. 
Salvo en los casos siguientes: de culpa ó negligencia en el vendedor; de 
admitir la cosa confusión con otras; cuando se han de ensayar; el de ha
cerse la entrega por número , peso ó medida, á plazo ó con condición. 

¿Cuáles son las obligaciones del vendedor'? 
Entre las principales; dar la cosa vendida al comprador, y si la altera

se ó la vendiera á otro, deberá dar otra equivalente ó una indemnización. 
Responder por seis meses de los vicios internos de la cosa que no pu
dieron penetrarse á la vista al reconocimiento hecho en la entrega. Pa
gar los gastos que cause la entrega de los géneros hasta ponerlos pesa
dos y medidos á disposición del vendedor. Dar una factura de los géne
ros vendidos y entregados, poniendo al pié el precio satisfecho. Y por 
últ imo, quedar obligado á la eviccion, caso que el comprador sea inquie
tado en la propiedad de los géneros vendidos. 

¿Cuáles son las obligaciones del comprador:' 
La primera obligación, será la de pagar el valor de los géneros antes 

del término de 10 dias en Jas ventas sin plazo, y habiéndolo, el dia de 
su cumplimiento. No podrá obligar al vendedor á que le entregue las 
mercader ías sin darle el precio en el acto de la entrega. El comprador 
moroso, debe pagar el rédito legal de la cantidad que adeude hasta su 
pago. Recibido por peso, númeroy medida, ó trascurridos 8 dias siguien
te á la entrega no reclama los perjuicios, se en tenderán bien recibidos 
sin oirle reclamación alguna. Las arras, á diferencia del derecho común, 
en las compras mercantiles, siempre se considerarán como parte del 
precio en señal de la ratificación del contrato. 

11 . 

¿Qué son ventas de créditos no endosables? 
Las que se verifican de aquellos crédi tos que no representan papel 

moneda n i cédulas ó documentos de giro autorizados para la circula
ción; sino que consisten solo en escrituras comunes, simples recibos, 
asientos en los libros ú otros documentos no endosables de igual género. 

¿Qué se requiere para que estas ventas liguen al deudor con el com
prador:' 

Que se le notifique en forma, ó consienta en ella extrajudicialmeutc, 
renovando su obligación en favor del cesionario. Verificado esto, tiene 
prohibición de pagar á otra persona mas que al nuevo acreedor. 

¿De qué se rá responsable el cedente? 
Solo de la legitimidad del crédito y de su personalidad; mas no de la 

insolvencia del deudor, salvo el pacto expreso. 
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¿Qué derecho le compele al deudor de un crédito litigioso? 
El de tantearle por espacio de un mes; es decir, de ofrecer por él el 

mismo precio y condiciones con que el acreedor hizo la cesión á un ter
cero; mas no tendrá lugar el tanteo, si la cesión se hizo al conmuero ó 
coheredero de la cosa, ó al acreedor del cadente en pago de su crédi to . 

TÍTULO I V . 

D E L A S P E R M U T A S , S U B A S T A S M E R C A N T I L E S A L M A R T I L L O , 
P R É S T A M O S , D E P Ó S I T O S Y A F I A N Z A M I E A T O S M E R C A N T I L E S . 

¿Qué es permuta mercantil? 
Es un contrato, por el cual, uno se obliga d entregar á otro una cosa 

mueble por otra en recompensa. La permuta, aunque el primero de todos 
los contratos, inventada la compra venta, rara vez se usa, 

¿En qué se divide? 
En simple y estimatoria. La 1.a es, cuando se entregan las cosas sin 

valuarlas, simplemente como son. Y la 2.a por tasación en lo que valen. 
¿Qué subastas pueden tener lugar en el comercio? 
Unas en vir tud de providencia judicial, para la venta de efectos mer

cantiles, objeto de lit igios, y adjudicarlas al mejor postor, y otras por me
dio del martillo, por voluntad del dueño de los efectos. La venta al mar
tillo se verifica por medio de comisionado, dedicado á vender lo que se 
le confia. El cual solo responde de la procedencia de los géneros y no de 
su calidad. Estas ventas se verifican públ icamente en local al efecto, al 
toque de martillo ó de campana, adjudicando los efectos en el mejor pos
tor. Si no hubiere postor al mínimum del valor impuesto á la cosa, pue
de retirarla el dueño de ella. Los demás pormenores de estos estableci
mientos, lo exponen sus reglamentos especiales. 

¿Qué es p rés t amo mercantil? 
Un contrato real, por el cual uno entrega á un comerciante una canti

dad de dinero ó de mercader í a s para 'atender á una operación de tráfi
co, con la obligación de devolver otro tanto de la misma especie. 

¿Qué es necesario para que el p r é s t amo tenga la calificación mer
cantil? 

Que de los dos contrayentes al menos el deudor sea comerciante, y 
que se contraiga con la expres ión de que las cosas prestadas se han de 
destinar á actos de comercio, y no á necesidades agenas, ó de lo con
trario pe rde rá la cualidad de mercantil el p ré s t amo . 

¿En qué tiempo ha de restituir el deudor la cosa prestada? 
Si el p r é s t amo se hizo por tiempo indeterminado, no puede el presta

mista exigir la rest i tución, sino treinta dias de spués de haberle in t imi -



üado al electo. V si medio plazo, el dia de su vencimiento. 
¿Qué circunstancias t endrán los rédi tos y cuál es su tasa? 
Los rédi tos se paga rán en dineros aunque el p ré s t amo sea en electos 

del comercio; es también preciso para que se deban rédi tos que se ha
yan pactado por escrito, pues el pacto verbal no produce efecto en ju i 
cio. Pueden tasarse por convenio de las partes ó por la ley; por conve
nio se pagarán en la cantidad estipulada sin que hoy tenga tasa; y por 
la ley en su defecto, se rá la del seis por ciento. No se deberán réditos 
de réd i tos , hasta que liquidados los vencidos se incluyan en el capital. 
Cuando se intenta la demanda por capital y rédi tos , so deben entender 
los devengados. Si el acreedor entrega el recibo á su deudor por la to
talidad de capitales, sin reservarse la reclamación de los rédi tos , se 
entiende que los condena ó perdona. 

¿Qué es depósi to mercantil:7 
Un contrato real, por el cual uno entrega á otro efectos fie comercio 

para su custodia, con la obligación de devolver la misma cuando el de
ponente la reclame. 

¿Qué requisito es necesario para que el depósi to sea mercantil? 
Tres: l.o Que el depositante y depositario tengan la cualidad de comer

ciantes. 2.° Que lo depositado sea objeto de comercio. Y 3.° Que se ve
rifique el depósi to en vir tud de una operación mercantil. 

¿Cuáles son las obligaciones del depositante y depositario? 
Las mismas impuestas al comitente y comisionista. Siendo retritmicio 

el depositario según el convenio, y en su defecto conforme á los arance
les ó uso de la plaza. 

¿Cuáles son las prohibiciones del depositario? 
Se le prohibe usar del dinero depositado en cxpeculaciones propias, 

para evitar la exposición á que podriadar lugar, siendo responsable al 
pago del capital y del in terés legal. Si se expresa la moneda al consti
tuirse el depósi to , son de su cuenta el aumento ó bajas que experimen
te en su valor nominal. En los depósi tos de documentos de créditos qMe 
devenguen rédi tos , se considera como un administrarinr, teniendo á su 
cargo su cobranza. 

¿Qué es lianza mercantil? 
Es la garan t ía prestada por un tercero á una obligación conlraicia en 

el comercio. 
^Qué requisitos es menester para que sea inercantil la íianza? 
Tres: 1.° Que el contrato principal sea niercanlil. 2." Que sean co

merciantes los principales otorgantes, aunque el tiador no lenga osla 
cualidad. Y 3." Que la fianza se haga por escrito para que tenga fuerza 
en juicio. 

¿Puede ser el í iador retribuido? 
Si, mediante pacto; mas en este caso no puede reclamar el bonélicio 



común de ser relevado de la fianza, aun la contra ída sin tiempo deter
minado, mas que se vaya prolongando indeí ln idamenle . 

TÍTULO V . 

DE LOS SEGUROS T E R R E S T R E S . 

¿QIK; son seguros? 
Ks un coniralo aleatorio, por el cual una percona loma sobre sí el rles-

(jo que puedan ocurrir en las cosas, mediante cierto premio, con la obliga-
ci<m de resarcir los daños que en ellas acontezcan. Se llama aleatorio por-
que las pérd idas ó ganancias dependen de un azar ó de un aconteci
miento incierto. 

¿Cuál es la utilidad y razón de este contrato? 
Su utilidad es grande; por su medio se evita la ruina de multi tud de 

familias, y asegurando el resultado de las empresas, el hombre ya no ha 
vacilado en lanzarse á las expeculaciones mas arriesgadas y de mas 
grandes escalas que nunca hubieran sido emprendidas sin esta garan
tía. Los seguros pueden tener mult i tud de aplicaciones; él los incendios 
é inundaciones de edificios, de cosechas, asegurar el bien estar de la 
vida, el rescate de cautivos ó prisioneros, conducion terrestre y mar í t i 
ma, y otras. De los de conducion terrestre y trasportes mar í t imos es del 
que solo se ocupa el Código, siendo extensiva sus reglas á todos los de
más . De cuyo terrestre aquí nos dedicaremos. 

¿Qué nombre toman los contrayentes? 
Se llama asegurador, el que toma sobre sí el riesgo de la cosa. Asegu

rado al dueño que da á asegurar sus efectos. A l precio ó remunerac ión 
que se exige por el seguro, premio del seguro ó prima. Y al documento 
en que se extiende el contrato, póliza del seguro. 

¿Qué requisitos con lendrá la póliza de seguros? 
Los siguientes: 1.° Los nombres y domicilios del asegurador, asegu

rado y del conductor de los efectos. 2.» Las calidades específicas de los 
electos que se aseguran, número de bultos y las marcas que tengan el 
valor que se les considera, que no debe exceder de los precios corrien
tes en el punto á donde fueren destinados en el seguro. 3.° La porción 
del valor que se asegura, cuando no es su totalidad. A.0 El premio con
venido del seguro. 5.° La designación del punto donde se han de reci
bir los géneros y el que se ha de hacer la entrega. 6.° Camino que han 
de seguir los conductores. 7.° Los riesgos de que hayan de ser respon
sables los aseguradores. 8.» El plazo en que hayan de ser los riesgos de 
cuenta del asegura'lor, si el seguro tuviere tiempo limitado. Y 9.a La, 



—40— 
lecha del contrato. Además de la póliza extendida por corredor, puede ce
lebrarse el contrato por escritura públ ica , ó por instrumento privado. Es
te último medio no produce prueba sin el reconocimiento de las firmas 
por los contrayentes ú otra prueba legal, extendiendo dos ejemplares al 
efecto, para el asegurador y asegurado. 

¿En favor de quién puede contraerse el seguro? 
Solo en favor del dueño legítimo de los efectos ó de persona que ten

ga derecho sobre ellos. 
¿De qué daños responde el asegurador? 
ü e todos los que ocurran en los efectos asegurados de cualquier es

pecie que sean, á no ser que en la póliza se esceptuen especialmente al
gunos. Si acontece algunos de los exceptuados, deberá el asegurador 
jusLificarlo en debida forma, en el lugar mas inmediato en que acaecie
re, dentro de las veinte y cuatro horas siguientes en que ocurrieron. 
Trasmi t iéndose á los aseguradores los derechos que tienen los asegura
dos para repetir contra los conductores los daños sufridos los efectos 
porteados. 

TÍTULO VI. 

D E L C O V í i U T O Y DE LAS L E T R A S DE CAMBIO. 

¿Qué es contrato de cambio? 
Una convención por la cual una persona se obliga á hacer pagar cierta 

suma en un lugar determinado, por un valor que se le dá ú se le promete en 
otro. 

¿En qué se diferencia el contrato de cambio de la letra de cambio? 
En que el contrato es el que dá origen á la obligación de facilitar di

neros en otro lugar, y la letra de cambio es el medio breve por el que 
se realiza esta operación. Esta diferencia se ve mas patente en la pres
cripción de uno y otro; pues la letra de cambio prescribe la eficacia de 
su acción á los cuatro años , y el contrato de cambio por el tiempo mar
cado para la prescr ipc ión de las obligaciones comunes, es decir, á los 
veinte años si la obligación es ordinaria, y á los diez si ejecutiva. Si bien 
el acto del contrato y de la letra de cambio se confunden en su creación 
en uno mismo, y las diferencias marcadas, de uno y otro, solo existen 
de un modo implícito. 

¿Cuál es la naturaleza de este contrato? 
Se considera un contrato trino porque requiere tres personas para 

realizarlo; hab iéndose generalmente confundido con la compra-venta, el 
mutuo, la permuta, el arrendamiento y el mandato; pero si en natura-
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leza no es aplicable á Lodos, puede tener semejanza con algunos de ellos. 

¿A qué contratos se asemeja? 
Con el de compra-venta y con la permuta, porque se dá dinero ó mer

cader ía en un punto, para recibir una suma equivalente en otro. Con el 
mandato, porque debiéndose pagar la suma recibida en un lugar dife
rente del que se recibió, es indispensable la intervención de un tercero 
que verifique el pago. 

¿Cual es la materia objeto de este contrato? 
Únicamente el dinero; si fuesen mercaderias ú otros efectos capaces 

de deterioros ó menoscabo, no se cumplir ía el objeto do su utilidad. 
¿Cuál es el otro requisito de este contrato? 
Que la suma convenida se pague en distintos lugares de aquel en que 

se ha otorgado el contrato ó se ha recibido el valor; pues de otro modo 
no se l lenaría el objeto que le dió origen de evitar el riesgo del dinero 
en su trasporte; considerándosc-como un simple pagaré de lo contrario. 
Puede intervenir también un notario en su redacción, si bien no es re
quisito preciso. 

¿Cuál es la utilidad del contrato de cambio? 
Es grande; por medio de él se evita, como queda dicho, los riesgos é 

inconvenientes que tiene el dinero en su trasporte; facilita fondos, don
de escasea la moneda ó hace falta para las negociadiones; multiplican
do por su facilidad las operaciones mercantiles en todos los puntos del 
globo, girando por este medio sencillo de simples letras, las mayores 
sumas posibles. 

L E T R A S D E C A M B I O . 
¿Qué es letra de cambio? 
Un documento redactado según las formas legales, por cuyo medio una 

persona encarga á otra que pague una suma determinada á la órden del 
tercero que en él se designa, ó al que represente los derechos de éste. 

¿Cuál es el origen de las letras de cambio? 
Acerca de su origen hay varias opiniones, siendo dos las mas segui

das. Unos la atribuyen á l o s judíos espulsados de Francia en tiempo de 
Dagoberto, los que refugiados en la Lombardía , escr ibían á sus amigos 
cartas concisas, para retirar el dinero que no habían podido llevarse. 

Otros juzgan, que los inventores fueron los florentinos, que arrojados 
de su pá t r ia por la facción de los gibelinos, fueron á establecerse en a l 
gunas poblaciones de Francia. Pero sea una ú otra opinión, lo cierto es 
que su introducción se debe al desarrollo del comercio, y al deseo de fa
cilitar las operaciones de su giro. 

¿Qué requisitos deberá contener la letra de cambio? 
Los siguientes: 1.° La designación del lugar de donde se gira, para 

saber si se ha girado de un punto á otro, necesario para la validez de la, 



-42— 
letra. 2.o La fecha de la letra; para saber si aquel dia tiene capacidad el 
librador, y no pueda defraudar á sus acreedores, caso de quiebra. 3.o La 
época en que ha de ser pagada, que podrá ser de los modos que se dirán. 
4.o Nombre de la persona á cuyo orden se manda hacer el pago; porque 
si no se dá á la orden no es trasmisible por endoso, y entonces se consl-
deraria como una simple promesa de pago. 5.° La cantidad que se man
da pagar, determinando la clase de moneda real ó efectiva, ó en las no
minales que el comercio tiene adoptadas para el giro; indicación precisa 
para que la letra presente una obligación bien determinada. 6.° El valor 
de la letra, ó sea la forma en que el librador se dá por satisfecho de él, 
distinguiendo si lo recibió en numerario ó en mercader ías , ó si es valor 
entendido ó en cuenta con el tomador de la letra; todo esto se expresa 
para que conste que el valor se ha satisfecho, por razón de que toda 
obligación ha de tener causa. 7 0 Nombre de la persona de quien se re
cibe el valor de la letra, ó á cuya cuenta se carga. Esta indicación es 
necesaria como consecuencia de los dos diversos modos con que puede 
expresarse el valor, ya para que se sepa á quién competen los derechos, 
ó bien contra quién pueden entablarse las reclamaciones, según sea re
cibido ó entendido. 8.°. Nombre y domicilio de la persona á cuyo cargo 
se libra; indicación precisa para demostrar que el librador gira contra 
distinta persona, pues él no puede girar contra sí , ni su mujer é hijos; 
pues de lo contrario solo produce á su cargo una obligación directa. Y 
9.o La firma del librador ó de persona autorizada en su nombre, y si es 
sociedad, basta la firma social. La firma del librador indica que él es 
siempre el responsable al pago de la letra. 

¿En qué papel ó sello se han de extender? 

Considerándose el sello mas bien un medio rent ís t ico, y siendo estos 
tan variables, es inútil determinarlos por la actual ley, cuando pueden 
ser variados con tanta frecuencia. 

¿Cómo se consideran las letras giradas por los particulares? 
Como pagarés ; mas si provienen de operaciones mercantiles, sí tienen 

los efectos de tales. 
¿Cuántos ejemplares se han de dar de las letras? 
Pueden darse varios para facilitar las negociaciones, y desde el segun

do inclusive en adelante, han de llevar la expres ión de que no se consi
deran válidos sino en caso de no haberse pagado, en vir tud de la pr i 
mera letra ó de las otras sucesivas. Se dan varias cuando se gira so
bre un punto lejano, y principalmente para Ultramar, remit iéndolas en 
distintos buques, precaución para el caso de pérd ida . 

¿En qué plazos so han de pagar las letras? 
De varios modos: 1.° Á la vista, que deben pagarse'tan luego como se 

presenten. 2.° Á día fijo y determinado, que cumplen el dia marcado pa
ra su vencimiento. 3.° A uno ó muchos dio-? ó meses vista, que corre su 
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término desde el dia siguiente que se presentan á lá aceptac ión, ó que 
se protestan por no aceptarse. 4.» Á mw ú muchos días ó meses fecha, 
que corren desde el dia siguiente de su giro. 5.° i una feria, estas 
cumplen el últ imo dia de ella, si dura la feria mas de un dia. Y C.o i 
uno ó muchos usos, este nombre trae su origen de una costumbre, que 
es varia según la clase de giro y la plaza en que e s t é librada la letra en 
el extranjero; el uso interior de plaza á plaza es de dos meses; por tan
to dos usos serán cuatro meses, tres seis, medio uso un mes. En las 
giradas del extranjero á España es diverso el uso. En las de Francia 30 
dias. En las de Inglaterra, Holanda y Alemania, dos meses. En las de 
Italia y demás puertos extranjeros del Mediterráneo y Adriático, tres 
meses. En los demás puntos no comprendidos, según se cuente en la 
plaza en que es tén libradas. 

M O D E L O D E L A L E T R A D E C A M B I O . 
N.» I.» Granada 20 de Diciembre de 1869. Por rs. vn. -1000. 
A un mes vista ó fecha, paga rá V. por esta primera de cambio, . . . 

á la orden de D. F. de T., de tal punto, la cantidad de mi l rs. 
vn. en oro ó plata y no otra especie, valor recibido de dicho Sr. que 
sen ta rá V. en cuenta, según aviso de su afectísimo 

A Don F. de T. Firma del Librador. 

En tal punto. 

O B L I G A C I O N E S D E L L I B R A D O R . 
¿Cuáles son las obligaciones del librador? 
Proveer de fondos á la persona contra quien libre, para que el 

portador de la letra no halle frustrado su cobro, debiendo darle aviso 
para que es té prevenido por los correos siguientes. Si se gira por cuen
ta de un tercero, é s te deberá proveer, salvo siempre la responsabilidad 
directa del librador. Se entiende, que uno y otro tienen provisión de 
fondos, si al tiempo de vencer la letra, la persona contra quien se libra 
ó librado debe al librador ó al tercero la misma cantidad de la girada, ó 
bien que ambos tengan orden del librado para librarles. Todos los gas
tos que causen la aceptación ó pago, son de cuenta del librador ó ter
cero, desde el primer cedente hasta el últ imo; á no ser que tuviesen or
den del librado para girar, ó bien que el tenedor de la letra no ta pre
sentase á tiempo, ú omita el protesto, que entonces él responde. 

E N D O S O . 
¿Qué es endoso"? 
Un acto por el cual, el propietario de una letra de cambio la traslada 

á otro con todos sus derechos, por nledio de las formalidades breves 
prescriptas por la ley. El que cede la letra, se llama endosante, 



¿Cófnó Su hará el oodosot1 
Expresando al dorso de la letra. I.0 El nombre de la persona á quien 

se transfiere la letra. 2.° El valor si se recibe en efectivo, en mercade
r ías , ó en cuenta. 3.° Nombre de la persona de quien se recibe si fue
re diferente de aquella á quién se traspasa la letra. Y 4.°, La fecha y la 
firma del endosante ó de la persona que él autorice. Si se omite la espre-
sion del valor y la fecha, no se transfiere la propiedad y se considera 
como una simple comisión de cobranza. Faltando la designación de la 
persona á quien se cede, ó la firma del endosante, es nulo el endoso. 

M O D E L O D E L A F O R M A . D E L E N D O S O . 

Se pone al dorso: Pagúese á la orden de ü . F. de T., valor en cuenta 
ó recibido de dicho señor . Granada 20 de Octubre de 1869. 

Firma del endosante. 

¿Qué efectos produce el endoso"? 
El hacer responsable á todos y cada uno de los endosantes del valor 

de la letra si no es aceptada; y á su reembolso con los gastos del pro
testo y recambio si no fuese pagada á su vencimiento. Con tal que su 
presentac ión y protesto se hayan evacuado en tiempo y forma legal. Mas 
los endosos de las letras perjudicadas de que se t ra ta rá , solo equivalen 
á una cesión ordinaria, á no ser que entre el cedente y cesionario me
dien pactos por cscrito: sin perjuicio de tercero. 

A V A L . 

¿Qué es aval? 
La fianza prestada por un tercero á la letra de cambio, caso que no 

la paguen las personas obligadas. Debe hacerse en la misma letra; pe
ro generalmente para no inspirar desconfianza, se hace en documento 
separado. Tiene mas bien lugar esta garant ía en las letras que se giran 
abiertas. 

¿Qué efectos produce el aval? 
Sujeta desde luego á la persona que lo ha suscrito, en favor de aque

lla por quien se ha constituido, l imitándose la obligación solo al tiempo, 
cantidad y persona determinada; mas si se hizo en té rminos generales, 
queda sujeto al pago de la letra en la misma forma que la persona á 
quien garantiza, 

A C E P T A C I O N Y P R E S E N T A C I O N D E L A S L E T R A S D E C A M B I O . 

¿Qué es aceptación? 
Es el acto por el cual la persona contra quién se ha librado una letra, 

se obliga i pagarla en la época de su vencimiento. 
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¿Qué ventajas produce la aceptación? 
Es útil al portador, porque si el librador goza de crédi to , no le 'pondrán 

dificultad en aceptar, y encont ra rá en ello una garan t ía que asegura su 
pago á su cumplimiento, y en caso que el librador hubiese girado otros 
ejemplares, solo se pagará sobre el aceptado. Es útil al librador porque 
encuentra ya asegurado su crédito, al hallar quien acepte sus letras. Y 
al mismo librado, porque pagando sobre el ejemplar aceptado, liberta su 
responsabilidad caso de hacerlo á distinto dueño de la letra, y también 
cuando el librador hubiese quebrado al tiempo de hacer la aceptación 
sin tener noticia el librado de ella. 

¿Con qué fórmula se expresa la aceptación? 
Con la palabra acepto ó aceptamos; si es tán giradas á uno ó muchos dias 

ó meses vistas, debe poner el aceptante la fecha de la aceptación. Si lo 
reusa, corre el término desde el dia siguiente en que el tenedor pudo 
presentar la letra sin atrazo de correo. Computándose vencida bajo este 
concepto, es cobrable al dia siguiente de la presen tac ión . Si la letra se 
paga en distinto lugar de la aceptación, debe indicarse el domicilio del 
aceptante, como si aceptada en Córdoba debe pagarse en Granada. 

¿Cómo ha de hacerse la aceptación? 
Puramente y sin condición; pero la aceptación puede limitarse á me

nor cantidad que la girada, y en este caso se protesta por el déficit. 
¿Contra la aceptación solemne se dá algún recurso? • 
Ninguno, siendo verdadera la letra, y si el librado la retiene por el dia 

de la aceptación, es responsable de su pago aunque no acepte. 
¿Y si se niega á aceptarla, qué efecto produce? 
Tiene lugar el protesto por falta de aceptación. Y entonces el tenedor 

podrá obligar al librador ó á cualquiera de los endosantes, á que afian
ce el valor de la letra, bien lo deposite ó se lo reembolse con los gastos 
de protesto y recambio, bajo el descuento del rédito legal, por lo que 
falle al vencimiento. 

¿En qué plazos se han de presentar las letras? 
Las giradas en la Penínsu la é Islas adyacentes & la vista ó á plazo des

de la vista, se han de presentar dentro de cuarenta dias de su fecha; en 
el primer caso para su cobro, y en el segundo para la aceptación. Las 
giradas á plazo desde la fecha, si es mayor de treinta dias, se presenta
rán dentro de él para su aceptación; mas si no excede no hay obligación 
de presentarlas. 
• ¿Las giradas entre la Península y Ultramar, cuándo se han de pre

sentar? 
Entre la Penínsu la y las Antillas Españolas , ú otro punto de Ultramar 

mas acá del Cabo de Hornos ó de Buena Esperanza, dentro de seis me-
^es, y mas allá de dichos Cabos, un año. 

¿Y las giradas entre España y los pa í ses extranjeros? 
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í;i e s t á n giradasYá la fecha, en el plazo marcado en ellas; si lo están á 

(a vista, á los cuarenta dias de su introducción en el reino. Las giradas, 
de España sobre paisas extranjeros, según lo que establecen las leyes 
vigentes de la plaza en que so han de pagar. 

P A G O D E L A S L E T R A S D E C A M B I O . 

¿Cuándo han de ser presentadas las letras á su cobro? 
El dia de su vencimiento, y si é s te es feriado el dia anterior. Si no se 

pagan se protestan tamiDien por falta de pago. Si se presentan después 
se entiende perjudicada. 

¿Qué es letra perjudicada? 
La que se presenta al pagó después del dia de su vencimiento; y sur

te el efecto de extinguirse los derechos del portador contra los endosan
tes, pudiendo solo reclamar contra el librador que no hubiere hecho pro
visión de fondos el dia de su vencimiento, y no estuviere proscripta la 
letra. 

¿Qué es indicación o letra indicada? 
La designación que se hace en la letra de la persona subsidiaria que • 

ha de aceptarla ó pagarla,, en defecto de aquella contra quién se ha l i 
brado. Debiendo siempre sacarse el 'protesto antes de acudir al in
dicado. , 

¿En qué forma han de pagarse las letras? 
l)e la manera y moneda que en ellas se consigne, y si son monedas 

ideales, se reducen defectivas del pais donde se ejecute el pago, según 
uso de la plaza. No podrá obligarse al portador de una letra á que reciba 
su importe antes de su vencimiento; porque el té rmino en las letras de 
cambio, no e s t á fijado en favor del deudor, como en las obligaciones or
dinarias, porque la intención del que las negocia es procurarse dinero 
en el punto convenido en el momento preciso, y no antes ni después . No 
obstante, si se conviene el tomador, puede recibir el pago antes, y es vá
lido á no declararse en quiebra el pagador en los 15 días inmediatos á 
su pago. 

¿Qué garan t ía puede exigir el pagador de una letra del portador de 
ella? 

Que asegure su personalidad, por documento ó persona qne lo abone, 
También podrá solicitar cualquier persona del pagador, que suspenda 
el pago de la letra, en caso de pérdida , robada ó quiebra del tenedor. 

¿Qué es protes tación? 
< Es el acto por el cual justifica el portador de una letra extraviada, que 
la persona contra quién se ha librado, se niega á depositar ó afianzar su 
importe, hasta tanto que parezca ó se optenga un segundo ejemplar. 
Conservando de este modo todos sus derechos. 
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¿Y si la letra perdida estuviere girada fuera del reino ó eu Ultra

mar? 
Entonces, el porteador podrá reclamar su valor y lo deberá ser entre

gado, si justifica la propiedad por sus libros y la correspondencia de la 
persona de quien hubo la letra, ó por certificado del corredor que in 
tervino en la negociación; prestando a d e m á s fianza hasta presentar un 
segundo ejemplar de la letra, dado por el mismo librador, que reclama
rá por el últ imo tenedor á su cedente, y as í sucesivamente de endosan
te en endosante hasta llegar al librador, sin que ninguno pueda reusar 
este servicio, que se rá á costa del dueño de la letra estraviada. 

D E L O S P R O T E S T O S . 
¿Qué es protesto? 
.Es un aclo, por el cual se justifica que la persona contra quién se ha li-

hrado una letra, se ha negado á su aceptación ó á,su pago. Pues por am
bas cosas puede tener lugar. Siendo tan esencial esta diligencia, que en 
ningún caso se puede omitir, ni por muerte ni por quiebra del librado, 
solo puede suplirse por la protes tac ión , en el caso anteriormente ex
puesto. La palabra protesta, proviene de que el porteador protesta todos 
los daños y perjuicio que se le causen. 

¿Cómo se verifica la diligencia del protesto? 
Se ha rá ante escribano y dos testigos vecinos del pueblo, que no sean 

dependientes del escribano, verificando la diligencia con la persona á 
cuyo cargo es té girada la letra, y d e s p u é s con las que vengan indicadas 
subsidiariamente; se hará en el lugar de su domicilio que se rá donde 
venga indicado, y en su defecto en él que tenga conocido; si en él no 
se le haya, se ha rá la notificación con sus dependientes, mujer, hijos ó 
criados. El acta del protesto con tendrá la copia li teral de la letra, la acep
tación si la hubo, todos los endosos é indicaciones hechas en ella, el 
requerimiento de la persona que debe aceptarla ó pagarla ó á la que se 
halle en su nombre, y sus contestaciones al pié de la letra, y a d e m á s , 
la conminación de gastos y perjuicios, firmándola el notificado ó los dos 
testigos presenciales en su defecto, v a l final la fecha, expresando la ho
ra. Todo esto se escr ib i rá en una sola acta, sacando copia que se entre
gará al portador con la letra original. Los protestos se han de evacuar 
antes de las tres de la tarde, y hasta puesto el sol del dia que se hace 
de tendrá el escribano en su poder la letra con el protesto sin entregar
la al portador, por si el pagador se presenta al pago que hasta entonces 
podrá hacerlo, satisfaciendo el importe de la letra con los gastos del 
protesto: cancelando toda la diligencia. 

¿Cuándo se han de hacer? 

Guando no se acepte ó no se pague la letra; sin que u« protesto evite 
el otro, sino protestada por falta de aceptación, se ha de protestar por 
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i'alla de pago. Se han de hacer á su cumplimiento, y aun antes por faii:t 
de pago, si el pagador quebrare. 

¿Qué es apunte de las letras? 
Es la espera concedida por el tenedor de la letra al acontante, hasta 

el próximo correo del dia de su vencimiento; lo cual se anotará por el 
escribano al pié de la letra en una diligencia verificada al efecto. Gracia 
que se entiende derogada hoy por el Código. 

I N T E R V E N C I O N E N L A A C E P T A C I O N Y P A G O D E L A L E T R A . 

¿Qué es letra intervenida? 
Es un acto, por el cual declara un tercero que acepta ó paga, por 

cuenta del librador ó de uno de los endosantes, una letra protestada por 
falta de aceptación ó de pago, tenga ó no órden para ello. Se suele ha
cer con el objeto de salvar el crédito de cualquiera de los responsables á 
la letra. En concurrencia de varios interventores á la vez, es preferido 
el que lo haga por el librador, y de spués los que lo hagan por los en
dosantes de fecha mas antigua. 

¿Qué efectos produce la intervención? 
Que el que acepta una letra por intervención, queda responsable á su ' 

pago como si se librase contra él, debiendo avisar la aceptación á aquel 
por quién la hizo. No excluye esta aceptación, el afianzamiento de par
te del librador ó endosantes, n i tampoco el pago de aquél que ha reusa-
do aceptar, con los gastos del protesto. 

¿Qué acciones compete al portador ó tenedor de la letra de cambio, 
protestada por falta de pago? 

El entablar su acción contra el librador ó contra los endosantes ó acep
tantes, según él elija, para exigir el reembolso de la letra, los gastos del 
protesto, recambio y rédito legal; pero intentada con uno no puede ha
cerlo con otro, hasta hecha escucion de sus bienes: Dirigida la acción 
contra el aceptante antes que contra el librador y los endosantes, de-, 
b c r á notificar á é s tos el protesto, de lo contrario quedan libres de res
ponsabilidad, aun por insolvencia del aceptante, y el mismo librador 
que pruebe que tenia hecha provisión de fondos. Si el deudor resulta en 
quiebra, el portador se dirigirá sucesivamente contra los demás obliga
dos; y si resultan todos quebrados, ha de percibir de cada masa el di
videndo que corresponda hasta quedar totalmente reintegrado. 

¿Qué puede exigir el librador y cualquiera de los endosantes, al llegar 
á su noticia el protesto? 

Que el portador reciba el valor de la letra y los gastos legí t imos, y qu e 
le entregue la letra con el protesto y recambio. Y en concurrencia de 1 
librador y los endosantes, es preferido primero el librador y después los 
endosantes por el orden de sus endosos mas antiguos de fecha. 
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¿Qué acción ejecutiva producen las letras de cambio? 
Las letras cuyas firmas sean judicialmente reconocidas por el librador 

ó endosantes, producen contra ellos acción ejecutiva para su pago, reem
bolso y afianzamiento de su importe. Este, reconocimiento no es nece
sario con respecto al aceptante, que no tachó de falsa la letra á su 
aceptación, y dá lugar al protesto por falta de pago; con cuya vista del 
protesto y de la letra aceptada, se decre tará la ejecución. 

¿Qué excepciones se admiten contra la acción ejecutiva? 
Solo las de falsedad, pago, compensación de crédito líquido ejecutivo, 

prescr ipción ó caducidad de la letra, y espera ó quita por el demandan
te, que se pruebe por escritura pública, ó por documento privado reco
nocido en juicio. Cualquier otra excepción se reserva para el juicio or
dinario, sin impedir la ejecución, no pudiendo los jueces conceder pla
zo, n i condonar cantidad alguna al deudor, sin el consentimiento del 
acreedor. 

¿La letra perjudicada y la protestada, eximen de responsabilidad al l i 
brador ó endosante? 

No los eximirán , si se hallan cubiertos del valor de la letra en sus 
cuentas con el deudor, ó con efectos de su procedencia. La remisión ó 
perdón hecho para el reembolso de una letra, se entiende general para 
todos los responsables. 

D E L R E E M B O L S O Y R E S A C A . 

¿Que es resaca? 
L a nueva letra de cambio, por cuyo medio el 'portador se reembolsa so-

hre el librador ó sobre uno de los endosantes, del valor de la letra protes
tada por falla de pago, y de los gastos del protesto y recambio. El funda
mento de la resaca es, que. tanto el librador como el tomador y los en
dosantes, quedan siempre responsables personalmente los unos á los 
otros, y todos solidariamente al portador á garantir la aceptación y pa
go de la letra, ó á reembolsar los gastos del protesto y recambio. Y en 
vir tud de esta obligación^ el portador libra una nueva letra contra é s t o s , 
llamada resaca. 

¿Qué deberá acompañar el librador de la resaca? 
La letra original protestada, el testimonio del protesto y la cuenta de 

la resaca; á é s t a deberá acompañar el nombre de la persona á c u y o car
go se gira, el importe de la resaca y del cambio á que se haya nego
ciado. 

¿Qué partidas comprenderá la cuenta de la resaca? 
1.° El capital de la letra protestada. 2.o Los gastos del protesto. 3.o 

El derecho del sello, i.0 La comisión de giro á uso de la plaza. 5.° El 
corretaje de la negociación. G.o El porte de las cartas. Y 7." El daño quq 

7 
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se sufra en el recambio, regulado por el curso corriente en la plaza 
donde se realiza el pago, haciéndolo constar en la cuenta por certifica
do de corredor de número ó de dos comerciantes donde no los haya. 

¿Cuántas cuentas se ha rán de la resaca? 
Solo una, sobre una misma letra; la que se ha de satisfacer por los 

endosantes de uno en otros hasta extinguirse con el reembolso del l i 
brador. El in t e ré s legal del importe de la resaca no se exigirá sino des--
de el dia en que el portador cite á juicio á la persona de quien deba 
reembolsarle. 

¿Cuándo prescriben las acciones procedentes de letras de cambio? 
A los cuatro años de su vencimiento, si antes no se han deducido en 

justicia, se hayan ó no protestado las letras. 

TÍTULO V I L 

D E L A S L I B R A N Z A S , P A G A R É S Y C A R T A S - Ó R D E N E S , Y D E L A 
P R E S C R I P C I O N D E L A S A C C I O N E S E N L O S C O N T R A T O S 

M E R C A N T I L E S . 

¿Qué es libranza? 
Vn documento redactado con la expresión de ser libranza, por el cuál 

uno manda á otro que pague la suma que en él se designa á la orden de 
determinada persona. Se redacta casi con los mismos requisitos que las 
letras de cambio, con ten iéndo la expres ión de libranza; diferenciándose 
de ellas, en que en las libranzas no tiene lugar la aceptación, y se han 
de pagar siempre á su presentac ión , á no fijarse un plazo; y además que 
no puede repetirse contra el librador y endosantes hasta protestarse por 
falta de pago. 

¿Qué es vale ó p a g a r é á la orden? 
Es un escrito por el cual, la persona que lo suscribe se obliga á pagar á 

otra ó á su orden una suma determinada. Se diferencia de las letras y l i 
branzas, en que los vales se pagan casi siempre en el domicilio en que 
han sido suscritos y por los mismos que los suscribieron. También se 
diferencia en que el tenedor no puede negarse á recibir á cuenta, al 
tiempo de su vencimiento la cantidad que el deudor le ofrezca, la que 
apun ta rá al dorso en descuento, si bien ha rá el protesto por lo que fal
ta que satisfacer: lo que puede hacerse también en las libranzas. No te
niendo tampoco logar la aceptación, sino que son pagaderas á su cum
plimiento. 

¿Qué requisitos deberán contener las libranzas y pagarés? 
La fecha, la cantidad, época de sü pago, el nombre de la persona á cu

yo orden se ha de hacer; lugar donde se ha de ejecutar, el origen y es-
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pecie del valor que representan, la expres ión de ser libranza ó paga ré , 
domicilio de la persona sobre qui^én es tán librados, la firma del libracis-
ta en las libranzas y la del pagador en los p a g a r é s . 

¿Qué efectos producen las libranzas y pagarés? 
Guando provienen de operaciones del comercio, producen los mismos 

efectos y obligaciones que las letras de cambio; s iguiéndose en los en
dosos las mismas formalidades, y los portadores observarán las mismas 
reglas para usar de las acciones de reembolso contra los pagadores y 
endosantes. 

¿En qué tiempo son cobrables las libranzas y pagarés? 
Las libranzas que no tienen plazo deben cobrarse á su presen tac ión , 

y si lo tienen el dia de su vencimiento. Los paga rés á plazo también á 
su vencimiento, corriendo desde el dia de su fecha, graduando su curso 
como las letras de cambio; cuando no hay plazo, á los diez dias de su 
fecha. 

¿Qué acciones competen á los tenedores de las libranzas y p a g a r é s 
protestados por falta de pago? 

Las de repetir contra el deudor y endosante en el té rmino de dos me
ses, contados desde la fecha del protesto si fueren pagaderos en el ter
ritorio español; y siéndolo en extranjero, se cuenta el mismo plazo des
de que sin pérd ida de correo pudo llegar el protesto al domicilio del l i 
brador ó endosante contra quien se repite. Pasados estos dos planos, 
cesa toda responsabilidad en los endosantes, y aun del librador siempre 
que és te pruebe que tenia hecha provisión de fondos. En el pagaré , la 
responsabilidad del deudor no cesa n i aunlrascurrido estos té rminos . 
También las libranzas y pagarés producen acción ejecutiva, prévio el re
conocimiento judicial de las personas contra quien se dirija el procedi
miento, por espacio de cuatro años contados desde el vencimiento, tras
curridos los cuales prescribe toda acción para el reembolso. 

¿Qué libranzas y paga rés no se reputan mercantiles? 
Los que no hayan sido expedidos por endosos; y en este caso no se 

' concideran contratos de comercio, sino simples promesas de pago, y se 
regirán por las leyes comunes de los p r é s t amos . Los paga ré s en favor 
del portador, sin expres ión de persona determinada, no producen obli
gación ni acción en juicio. 

¿Qué son ca r tas -ó rdenes de crédiío? 
Las dirigidas por un comerciante á otro para que entregue cierta canti

dad d determinada persona portadora de ella, con objeto de atender á una 
operación mercantil. 

¿Con qué requisitos se han de dar? 
No pueden darse á la orden, y se han-de contraer á cantidad fija, co

mo máximun de la que deba entregarse al portador, sin cuyo requisito 
se considera como simple carta de recomendación. También es indis-
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pénsab le que el portador just i í ique la identidad de su persona, sino es 
conocido del pagador. 

¿Qué limitaciones tienen las car tas -órdenes? 
La de no poder ser protestadas, n i dar acción alguna contra el que las 

dió , aunque no sean pagadas. Y hasta pueden ser revocadas por el da
dor, siempre que medie una causa fundada que disminuya el crédito del 
portador; con tal que la revocación no sea intempestiva y dolosa para 
estorbar las operaciones del tomador, siendo entonces responsable de 
los perjuicios. 

¿Qué efectos produce la car ta-órden? 
El de quedar obligado á la persona á cuyo cargo la dió, por la canti

dad que hubiere satisfecho, siempre que no exceda de la cantidad en la 
misma carta. El portador deberá reembolsar sin demora al dador, de lo 
que hubiese recibido si ya no lo ha hecho. Y no haciéndolo, el dador 
u s a r á contra él la acción ejecutiva con el in terés legal desde el dia de la 
demanda, y el cambio corriente en la plaza que hizo el pago sobre el 
lugar dende se haga el reembolso. Si el portador no hace uso de la car
ta-órden en el plazo convenido con el dador, ó en el que juzgue en su 
defecto el tribunal de comercio, deberá devolverle al dador, si és te lo 
exige, ó afianzar su importe, ínter in conste la revocación al que debia 
pagarlo. 

¿Qué reglas se siguen en los términos legales y prescr ipción de accio
nes en los contratos mercantiles? 

Que los términos legales para el ejercicio de las acciones y repeticio
nes que procedan de contrato mercantil, se consideran fatales; esto es, 
que corren de momento á momento, dias feriados y no feriados, sin te
ner lugar el beneficio de la rest i tución. Para la prescr ipción de las ac
ciones que no hay plazo señalado en el Código, prescriben según las le
yes comunes. 

¿üe qué manera se interrumpe la prescripción? 
i.0 Por la demanda ú otro cualquier ,género de interpelación judicial 

hecha al deudor. 2." Por la revooaoion ctel documento en que e s t é fun
dada la acción det-eor£©ágr. En el primer caso comienza á contarse nue
vamente í a prescr ipc ión, desde la úl t ima gestionen juicio á instancia 
de cualquier parte; y^en el segundo, desde la fecha del nuevo documen
to, y si en é s t e se hubiese prorogado el plazo del cumplimiento de la 
obligación, desde que hubiere vencido. 
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L1BR0 TERCERO. 

DEL C O M E R C I O M A R Í T I M O . 

TÍTULO PRIMERO. 

D E L A - S N A V E S . 

¿Qué es nave? 
Bajo esta, denominación se designa, toda especie de buque, cualesquiera 

que sea su nombre y cabida, que navegan por los mares; llamándose mer
cantes las destinadas á el auxilio del comercio, que son de las que se ocu
pa el Código. 

¿Cómo se consideran las naves? 
Como bienes muebles para todos los efectos del derecho. 
¿Quiénes pueden construir y adquirir las naves? 
Puede construirlas cualesquier persona, de la clase que tenga por con

veniente, sujetándola al reconocimiento pericial para declararla apta pa
ra la navegación. Pueden adquirir su dominio los naturales de España 
con capacidad, por derecho común; ya sea de construcción española co
mo extranjera, con tal que no medie reserva en favor del extranjera, ba
jo pena de confiscación^ y los extranjeros naturalizados. Los extranjeros 
no naturalizados no pueden adquirirla n i en todo ni en parte; y aquel 
en quién recaiga por t í tulo de sucesión ü otro gratuito, t endrá que ena-
genarla en el té rmino de treinta dias, contados desde su adquisición, 
siendo confiscada sino lo verifica. También se le prohibe la compra por 
ti tulo honeroso. El comercio de cabotaje se ha de hacer precisamente en 
buques de contruccion, propiedad y tr ipulación española . 

¿Qué^derechos tienen los propietarios de las naves sobre ellas? 
Son preferidos en su fletamento sobre un tercero, por el mismo precio 

y condiciones. Si concurren dos ó mas par t íc ipes , t endrá preferencia el 
que tenga mayor in terés en la nave; si iguales, decidirá la suerte. Tie
nen el derecho de tanteo por treinta dias, consignando el precio en el 
acto de la venta. Para lo cual, el vendedor avisará la venta á los som-
propietarios para que use de este tanteo en dicho término. 
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¿Quién debe reparar la nave? 
Los par t íc ipes , para lo cual bas ta rá la sola reclamación de un sócio 

para que obligue á todos. Si alguno lo reusa en los 45 dias siguientes 
del requerimiento judicial , el sócio ó los socios que lo supliesen tendrá 
derecho á que se le tranfiera el dominio de 'a parte que corresponda al 
que no hizo la provisión; abonándole su parte con arreglo á lo que va
liese antes de la reparación, justipreciada por peritos nombrados por las 
parles, ó por el juez, no aviniéndose. Las dudas que ocurran en los inte
resados en la nave, se resuelven por mayor ía de los que formen la m i 
tad de su valor. 

¿De qué modo se adquieren las naves? 
y^Por la construcción, como queda dicho, por enajenación voluntaria y 
forzosa^] por la prescripción. Por la construcción, prévio reconocimiento 
pericial referido. Por la enajenación voluntaria, los que tengan dominio 
sobre ella, debiéndola hacer por escritura pública; pudiendo también 
venderlas los capitanes ó maestres con autorización competente; y tam
bién cuando se inutilice la nave en el viaje, dando cuenta á la autoridad 
mercantil del primer puerto de su arrivada. Por la enajenación forzosa, 
por los acreedores contra la nave cualesquiera que sean, debiéndolo 
hacer en venta judicial. No pudiendo nunca hacerse esta venta, estando 
la nave cargada y despachada para hacerse á la vela; ni embargada ni 
detenida por deudas de su propietario, á no ser contraidas en el viaje 
que va á hacerse; y aun en este caso, los interesados en el viaje pueden 
impedir el embargo, dando fianza de que la nave r eg re sa rá al puerto en 
el tiempo fijado en la patente, y caso que nó, aunque sea por caso fortui-

• to, satisfarán las deudas legí t imas. Las naves extranjeras surtas en los 
puertos españoles , pueden ser embargadas por las deudas contraidas 
en territorio español en utilidad de la nave. 

¿Qué deudas son privilegiadas? 
Vendida la nave, todos los acreedores se dis tr ibuirán ó prorata el 

precio, á no ser que haya deudas preferentes; é s t a s lo serán por és te 
orden: l . o Los crédi tos de la Hacienda pública. 2.° Las costas judicia
les que causen en la venta. 3.° Los derechos de pilotaje, tonelaje, anco-
raje y demás del puerto. 4.» Los salarios de los depositarios y guardas 
de la nave. 5.° El alquiler de almacenes para custodia d é l o s aparejos y 
pellrechos de la nave. 6.° Los empeños y sueldos que se deben al ca
pi tán y tripulación en el últ imo viaje. 7.° Las deudas inescusables con
traidas por el capitán en el último viaje en utilidad de la nave y su car
gamento. Y otras varias. 

¿Qué se hará si el producto de la venta no alcanza para pagar á los 
acreedores de un mismo grado? 

Se divide entre ellos á prorata del importe de sus respectivos crédi
tos, la cantidad que corresponda á la masa de todos, después de que-
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dar cubiertos por entero los de las clases preferentes, según el orden 
que queda fijado. 

¿Qué formalidades se observarán en la venta judicial? 
Esta se hará en subasta pública, anunc iándose por treinta dias, reno

vándose los edictos cada diez, con pregones de tres horas cada uno de 
los dias I.», 10, 20 y 30, anunciándolo por edictos en el puerto de la su
basta y en la capital del departamento de marina á que corresponda, y 
en los diarios de la provincia, observando en el remate las solemnida
des del Derecho común. El últ imo modo de adquirir la nave es por la 
prescripción que tiene lugar por treinta años de poses ión continua del 
poseedor sin título; en los que tienen t i tu lo , en el silencien del Código, 
debe entenderse, que prescriben según las reglas de las prescripciones 
ordinarias. 

TÍTULO 11. 

D E L A S P E R S O N A S Q U E I N T E R V I E N E N E N E L 
C O M E R C I O M A R Í T I M O . 

« 
¿Qué personas intervienen como auxiliares en el comercio marít imo? 
Los navieros, capitanes, pilotos, contramaestres, t r ipulación, sobre 

cargos, y corredores in té rpre tes de navio. 

D E L N A V I E R O . 

¿Qué es naviero? 
L a persona bajo cuyo nombre y responsabilidad directa ha de girar la 

expedición de una nave mercante aparejada, equipada y armada. 
¿Qué capacidad han de tener? 
La legal para ejercer el comercio y estar inscripto en la matr ícula de 

comerciantes. Es necesario el auxilio del naviero por no tener muchas 
veces el propietario de la nave, capacidad legal para ejercer el comercio 
por ser menor, clérigo ó militar en servicio activo. 

¿Cuáles son los derechos ó atribuciones del naviero? 
Hacer todos los contratos relativos á la nave, su adminis t ración, fle-

tamento y viajes. Nombrar al capi tán y darle las instrucciones á que de
berá arreglarse bajo su responsabilidad. El poder despedir al capi tán y 
tripulación antes de hacerse la<¡ nave á la vela, sino se ajustaron por 
viaje determinado; mas despidiéndolos durante el viaje sin justo motivo 
deberá pagarles hasta regresar al puerto donde se ajustaron. Si el viaje 
se contrató por tiempo determinado, no pueden ser despedidos los 
hombres de mar, fuera de insubordinarse en materia grave, hurto, em^ 
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briaguez habitual, dolo ó culpa grave. La venia del buque destruye lo
dos los pactos, entre naviero y capi tán. 

¿Qué responsabilidad tiene el naviero? 
No podrá recibir mas carga que la que admita la cabida del buque, 

que se rá la detallada en la matr ícula . Responderá de las obligaciones 
contraidas por el capi tán en favor de la nave, mas no de los contratos 
que el capi tán celebre por su cuenta, n i de aquellos en que se exceda 
de sus atribuciones. Mas no responderá de los excesos que cometa el 
capi tán y la tr ipulación durante el viaje, que entonces és tos responde
rán con sus personas y bienes. 

D E L C A P I T A N . 

¿Qué es capi tán ó maestre? 
E l jefe de la nave á quién debe obedecer la tribulación en cuanto ordena

re para el servicio de ella. 
¿Á quien corresponde su nombramiento? 
Al propietario de la nave, y si es de muchos, s e rá elegido por la ma

yoría de in te rés en el buque. • 
¿Qué requisitos ha de tener el capitán? 
Natural y vecino de España , ú extranjero naturalizado, con capacidad 

legal para contratar y obligarse, pericia en el arte de la navegación, con 
arreglo á las ordenanzas de marina, y patente de capi tán. Puede ejercer 
el cargo de capi tán el mismo naviero, y no teniendo patente de tal, ne
cesita un capitán aprobado, l imitándose entonces su dirección á la ad
ministración económica de la nave. El capi tán extranjero naturalizado, 
necesita una fianza, para seguridad por lo menos de la mitad del valor 
del buque; el español solo la p re s t a rá cuando se hubiere pactado. 

¿Cuáles son los derechos del capitán? 
Proponer al naviero la tr ipulación, no pudiendo ser obligado á admi

t i r persona alguna que no sea de su confianza, como responsable que 
es del buque. Contratar los fletamentos no estando presente el naviero 
n i el consignatario. No poder ser detenido él ni n ingún individuo de la 
tr ipulación estando á bordo para hacerse á la vela, por deudas á no ser 
por los efectos suministrados para aquel viaje, y aun en este caso tam
poco, si diere causion cualquier interesado. 

¿Cuáles son las obligaciones? 
Entre las innumerables que les impone el Código, son las mas princi

pales las siguientes: Antes de ponerse la nave á la carga, deberá reco
nocer su estado acompañado de los oficiales y dos maestros de carpin
ter ía y calafalería. Deberá llevar á bordo tres libros encuadernados, y 
foliadas sus hojas por el capitán del puerto de la matr ícula de la nave. 
El primero de cargamentos, donde se s en t a r án las entradas y salidas de 
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ns mercader í a s cargadas, número , marca, nombre de los cargadores, su 

procedencia y flete que devenguen. El segundo, llamado de cuenta y ra
ro», donde cons tarán los intereses de la nave, lo que expenda por repa
raciones, aprestos, vituallas, salarios y nombres de la tr ipulación. Y el 
tercero, titulado diario cicla navegación, donde se ano ta rá dia pord ia to
dos los acontecimientos del viaje y resoluciones que se tome sobre la na
ve y cargamento. No podrá el capi tán abandonar la nave á la salida y 
entrada de los puertos, ni tampoco, yendo de viaje, pernoctar fuera de 
ella. Ni podrá arribar á puerto distinto de su destino sin necesidad. 

¿Qué deberá hacer cuando arribe á un puerto? 
Dentro de las veinte y cuatro horas de haber dado plát ica en un puer

to extranjero, da rá cuenta al Cónsul español del nombre, matr ícula y 
procedencia del buque y motivo de su arribada, recogiendo certificado 
del arribo. Y lo mismo cuando arribe á puerto español . 

¿Qué ha r á en caso de avería, temporal ó abordaje? 
Si por temporal ú otra causa advirtiese avería en la carga, lo ha rá cons

tar por una protesta en el primer puerto donde arribe, que lo ratificará 
al llegar á su deslino. Si por causa del temporal la nave se inutiliza y 
es preciso abandonarla, lo ha rá con acuerdo de la mayoría , salvando los 
libros y objetos mas preciosos del buque en un bote, dando cuenta ba
jo juramento en el primer puerto donde tome tierra á la autoridad, con 
declaración de la tr ipulación, recogiendo certificado para su justifica
ción. Si el buque fuese abordado por enemigos ó piratas, debe rá resis
tirse prudcncialmente á la entrega do efectos que les exijan, y no sien
do posible salvarlos, los en t r ega rá anotándolos en el l ibro, que justifica
rá en el primer puerto donde arribe. 

D E L P I L O T O . 

¿Qué es piloto? 
í-V el perito en la ciencia de la navrgacinn encaeíjado de la dilección fa-

cultatiea de lanaveen m derrotero. Es el segundo jefe d é l a nave y ha r á 
las veces de capi tán por muerte, ausencia y enfermedad de é s t e . 

¿Cuáles son sus obligaciones? 
I r provisto de las cartas de navegación y de todos los instrumentos ne

cesarios, respondiendo de toda omisión en esto; llevar un libro en que 
anote la altura diaria del sol, la derrota, distancia, longitud y latitud 
donde se encuentra; no podrá variar de rumbo sin acuerdo del cap i tán , 
y caso de que és te no se avenga apesar de exponerle las razones de la 
conveniencia, p r o t e s t a r á ante los demás oficiales en el libro de navega
ción, sin perjuicio de seguir las ó rdenes del capi tán entonces respon
sable. 

¿Cuál es la responsabilidad del piloto? 

5 
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Responder de lodos los perjuicios causados ú la nave y á su carga

mento, cuando varare ó naufragare por su impericia ó descuido, y si pro
cede con dolo, ser procesado criminalmente é incapacitado para volver 
á ser piloto. 

D E L C O N T R A M A E S T R E 

¿Qué es contramaestre? 
E s el tercer jefe encargado de la policia del buque, y de la conservación 

de sus aparejos y armamentos. Sustituye al capi tán y al piloto á falta de 
é s t o s . 

¿Cuáles son sus obligaciones? 
Arreglar el cargamento, tener expedita la nave para las maniobras; 

mantener la disciplina en la t r ipulación, y detallar el trabajo á cada ma
rinero vigilando su cumplimiento; y caso de desarmar la nave, conser
var y custodiar los pertrechos entregados por inventario. 

D E L O S O F I C I A L E S Y T R I P U L A C I O N Ó E Q U I P A J E D E L A N A V E . 

¿Qué son oficiales de mar? 
Aquellos subalternos que sirven un buque mercante bajo las órdenes del 

capitán. Para lo cual t endrá la autorización y pericia competente, que 
previenen las ordenanzas de mar. Los elije el naviero á propuesta del 
cap i tán . En lo d e m á s , se a r reg la rán sus derechos y obligaciones por las 
i'elativas á la t r ipulación. 

¿Qué es tr ipulación ó equipaje de una nave? 
Los hombres de mar, destinados con arreglo ú las ordenanzas de mari

na para el servicio de un buque mercante, ajustados para defecto. Sus con
tratas se han de extender en el libro de cuenta y razón, firmadas por 
ellos ó personas que autoricen, dándoles el capi tán , si lo exijen, una no
ta firmada. Los nombra el naviero á propuesta del capi tán. 

¿Qué tiempo dura el empeño de la tripulación? 
El que se designe en la contrata. Si no se fija, se entiende por el viaje 

de ida y vuelta, hasta que la nave regrese al puerto de su matr ícula . 
¿Cuáles son sus obligaciones? 
Contratados para una nave, no pueden rescindir su e m p e ñ o , ni dejar 

de cumplirle sin un impedimento, ni contratarse para otra sin permiso 
del capi tán por escrito. Siendo nulo en este úl t imo caso el nuevo con
trato, y pueden ser obligados á servir ó á buscar quienes le sustituyan, 
perdiendo los salarios del primer empeño y sujetos á las penas correc
cionales; incurriendo el capi tán que los ajuste, sabedor que lo estaban 
en otra nave, en la multa de 100 escudos. Como consecuencia de esto, 
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tampoco se le podrá faltar á ellos en sus contratas, ni dejarlos en tierra 
sin pagarles el servicio por completo, y una indemnización; á no ser por 
insubordinación, embriaguez ú otra causa, para ser despedidos. 

¿Que prohibiciones tiene el capitán? 
Desde principiar el viaje hasta su conclusión, no podrá abandonar en 

tierra ni en el mar á n ingún hombi'e de la tr ipulación; y si fuesen reos 
de algún delito, proceder á su pr is ión y entregarlos en el primer puerto, 
á la autoridad de marina. 

¿Qué se ha r á cuando los hombres de mar no hayan prestado lodos los 
servicios contratados, ó por el contrario hubiere prestado mas? 

Habrá que atenerse entonces á l a s circunstancias siguientes: 1.° Á La 
revocación del viaje, que puede tener lugar por caso fortuito de guerra, 
interdicción de comercio, bloqueo, ó peste. 2.» Por nariacion de rumbo 
de la nave, reducción del viaje á puerto mas cercano, ó su prolongación á 
otro mas lejano, '¿o Apresamiento ó naufragio de la nave; ó de soloelcar-
(jámen: en estos casos, h a b r á que ver si se pierde todo ó solo el cargamen
to ó parte del buque. 4.» Apresamiento del marinero, si ha sido en de
fensa de la nave, por su descuido ú otro accidente. Y 5.° Por su enferme
dad ó muerte, si ha sido t ambién en defensa de la nave, por su culpa ó 
por otras causas. Rigiendo en todos estos casos disposiciones minucio
sas que omitimos por no extendernos demasiado. 

D E L O S S O B R E C A R G O S . 

¿Qué es sobrecargo? 
Es la persona comisionada por el naviero para ejercer sobre la nave ó el 

cargamento, la parte de administración económica que se le ha fijado ex
presamente por el comitente. Su capacidad legal, obligaciones y responsa
bilidades, son las mismas que las de los factores. Sus atribuciones son: 
celebrar los contratos que se le autoriza, vender el cargamento y la com
pra de retomo, y otras. 

¿Cuáles son sus obligaciones y prohibiciones? 
Llevar cuenta y razón de todas las operaciones en un libro forrado y 

rubricado en la forma de los que llevan los capitanes. Se les prohibe ha
cer negociaciones por su cuenta durante el viaje, excepto \a.pacotilla, que 
se les permite por pacto ó costumbre, y en el retorno solo podrán invertir 
la cantidad que le halla producido esta pacotilla. Por la presencia del 
sobrecargo cesa el capi tán en las atribuciones económicas del buque; 
no pudiendo aquel entrometerse en la dirección facultativa ni mando que 
al capi tán le corresponde por su empleo y autoridad. 
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M L O S G O B R E D O R E S I N T É R P R E T E S D E N?A¥ÍO. 

¿Qué es corredor in térpre te de navio? 
E l agente especial del comercio •marítimo, establecido paya inieneiúr en 

los contratos de fletamen to y asist ir á los buques ext mujcros en todas las di-
lifjcncias peculiares de la naveijaeion. Los habrá cu lodos los puertos ha
bilitados para el comercio extranjero. 

¿De cuantas clases son'.' 
Según el decreto do 30 de Noviembre tic 1888^ docluranclo libre este 

oficio, los hay de dos clases: Unos sin carác te r de notarios públ icos , que 
pueden serlo libremente todo español ó extranjero sin prévio examen, 
lianza ú otro requisito, pero los libros ó certificados de é s to s , no harán 
prueba en juicio. Y otros con carácter de notarios y con prueba de sus l i 
bros y certificados, los cuales neces i ta rán los requisitos, de acreditar su 
buena conducta moral ante el Gobernador, s egún declaración de tres ca
sas de comercio, una fianza para asegurar el buen desempeño de una can
tidad mitad de la que prestan los demás corredores, que consiste en 
dOOO escudos en las poblaciones de 1.a clase, 750 en las de 2.a y de 500 
en las de 3.a, poseyendo por lo menos dos idiomas vivos de Europa. 

¿Cuáles son sus atribuciones? 
1.° Intervenir en los contratos de fletamento no otorgados directa

mente con los fletadores, capitanes ó consignatarios. '2.° Servir de in
t é rp re t e s á los capitanes y sobrecargos cu todos los protestos y diligen
cias que les ocurran en las oficinas públ icas . 3.° Traducir los documen
tos de és tos que hayan de presentar en dichas oficinas, certificando es
tar fielmente traducidos. Y 4.a Representarlos en juicio cuando no com
parezcan personalmente. 

(iGuáles son sus obligaciones? 
Llevar tres libros con las mismas formalidades que las de los comer

ciantes. E r i . f D e l o s capitanes ú q u i e n e s asisten, determinando su nom
bre y el de los buques con su procedencia. El 2.» De los documentos 
que traduzcan. Y el 3." De los contratos de fletamentos en que interven
gan, con expres ión del nombre y porte del buqlm, pabel lón, flete pacta
do, cargamentos y otros pormenores. 

¿Cuáles son sus prohibiciones? 
La de no comprar para sí, ni para otra persona, los efectos á bordo de 

las naves que visiten el puerto, ni hacer las d e m á s prohibiciones de los 
corredores. Sus derechos se ar reglarán á los aranceles particulares ó á 
la práct ica en su defecto. 



TÍTULO m . 

DE LOS CONTRATOS E S P E C I A L E S B E L COMERCIO 
M A R Í T I M O . 

DEL FLETAMEiMTO. 

¿Qué es fleta mentó? 
Un contrato por el cual se alquila, una nave, total ó parcialmente, para 

usp determinado, por cierto precio convenido. Se llama fletante, el naviero 
ó capi tán que a lqu í l a la nave para trasportar efectos ó pasajeros. Fletador, 
el que la toma en arrendamiento para estos objetos. Y flete, al precio que 
se contrata el trasporte. Puede ser fletante, el naviero ó el capi tán en su 
caso, y fletador, todo el que tenga aptitud legal para obligarse. 

¿Cuantas cosas hay que considerar en este contrato? 
Tres: nave que se alquila, uso que se ha de hacer de ella, y flete que 

se devenga. La nave ha de reunir las tres quintas partes de la carga 
correspondiente á su porte; siendo nulo lo contrario, el tonelaje ha de 
ser el designado en la escritura de fletamento, siendo menor por er
ror o engaño , puede el fletador rescindir el contrato ó á que se reduzca 
el flete en proporción de la carga, con los perjuicios. El uso de la nave 
puede ser en su totalidad ó en parte. La fletada en su totalidad, puede 
ser de varios modos; ó por un viaje dando una suma por todo lo que du
re, por meses, pagando un tanto por cada uno, ó por un plazo determi
nado; pudiendo entonces el fletador hacer lo que le parezca de la nave 
durante é s t e . El flete, s e r á el ajuste que se fije en la escritura de fleta
mento ó conocimiento. 

¿Qué requisito esencial ha de tener este contrato para su validez? 
Que e s t é redactado por escrito en una póliza firmada por los contra

tantes. Cuya escritura con tendrá las particularidades siguientes; 1.° La 
clase, nombre y porte del buque. 2.° Su pabel lón y puerto ele su matr i 
cula. 3.° El nombre y domicilio del capi tán ó del naviero, si é s t e contra-
la el fletamento. 4P Nombre y domicilio del fletador y del comitente, si 
obra por é s t e . 5.° El puerto de la carga y descarga, y los'dias conveni
dos para verificarla. O." Las es tad ías y sobre e s t ad í a s , ó sea el tanto pe-
oiuiiario que se estipula, por cada dia que pasa, sin entregar la carga, 
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llíuuada csladias, y la doble dilación que se nombra aobr-e-estudias. 7 .» La 
cabida ó número de toneladas que se han de cargar. 8 . ° El flete, y en los 
t é rminos en que se ha de pagar. Y 9 . ° El tanto de capa ó de gastos me
nudos, que se ha de dar al capi tán . 

¿Qué prueba t end rá esta póliza? 
Hará plena prueba si interviene un corredor hoy do los de ca rác te r de 

notario público. Si no interviene, la ha rá con el reconocimiento de las 
firmas. Guando el fletamento no se ha cuntraido en la forma debida y se 
ha recibido el cargamento, se entiende celebrado por lo que resulte del 
conocimicnlo. 

¿Cuáles son las obligaciones de fletante? 
Entre las muchas que les impone el Código, las principales son las 

siguientes: 1.» Poner la nave á disposición del fletador para el uso 
convenido, pero se ha de distinguir si se ha fletado todo ó parte; en el 
primer caso el fletador dispone de todo el buque, no pudiendo el fle
tante embarcar otras mercader ías sin su consentimiento, y si lo hace, 
pertenece el flete á aquel. En el segundo caso, el fletador solo dispon
drá de la cabida necesaria para colocar las mercader ías contratadas. 2.» 
Trasportar las mercader í a s al lugar convenido, con el cuidado necesario. 
Si no completase las tres quintas parles del total de la cabida del buque, 
puede el capi tán subrogar otra hábil para el trasporte, siendo de su 
c u é n t a l o s gastos de traslación y el aumento del flete si lo hubiere. No 
siendo posible la subrogación, se dará á la vela en el tiempo conveni
do, y no habiendo tiempo á los treinta dias de principiar la carga, de lo 
contrario es responsable de los daños . 

¿Cuándo se podrá rescindir el contrato de fletamento? 
Si hubiese error en la cabida de la nave, en cuyo caso podrá el fleta

dor rebajar el flete á la parte que se queda sin carga, indemnizando los 
perjuicios á más si la diferencia excede de una sincuentena parte, y la 
cabida no es tá conforme con el aforo de la nave; en otro caso, solo se 
exijo la disminución del flete proporcional. También se rescinde, ocul
tando el pabellón verdadero del buque, respondiendo de las confiscacio
nes á que de lug^r. Por declaración de guerra ó interdicción de comercio 
con el pais á d o n J e s c dirija el buque; por temporal ó quebrantos del 
buque, por temor de piratas y enemigos, en cuyo caso, el capitán obrará 
con arreglo á inst rucción si ocurren estos accidentes durante el viaje, 
y no teniendo instrucciones, siso ve ob l igadoá arribar á puerto distinto 
de su destino, los gastos que ocurran se sufren como averia común. 

¿Cuáles son las obligaciones del fletador? 
Pagar el flete convenido en estos té rminos : cuando las mercader ías 

han llegado sii^ retraso, se debe el flete ín tegro , sin que el cargador 
pueda pedir disminución ninguna, en n ingún caso, no pudiendo libertar
se de pagarlo, ofreciendo habandonar los efectos del cargamento por él 



flete, e s tén ó no averiados, excepto. Jos l íquidos cuyas vasijas hubiesen 
perdido la mitad, porque entonces el trasporte no se ha verificado. ¥.\ 
aumento natural en el peso y medida de las mercade r í a s embarcadas, 
producen un aumento proporcional en el flete. Á estas obligaciones s i 
guen otras varias. 

¿Cuáles son las responsabilidades del fletador? 
Responder de todos los perjuicios seguidos á la nave, bien por con

fiscación, embargo ó detención, si proceden de haber introducido elec
tos distintos de los que manifestó al fletante; y si estos perjuicios se 
extienden á la cqjrga de los d e m á s confletadores, debe rá también indem
nizarlos. Mas no hab rá lugar á estos perjuicios é indemnización, si los 
géneros ilícitos los introdujo á bordo por convenio con el fletante. 

D E L O S C O N O C I M I E N T O S . 

¿Qué es conocimiento? 
E s un documento ea el cual se enumeran las mercaderías'cntregadus por 

el cargador á bordo de la nave para su- trasporte, como garantía de las 
obligaciones contraídas en el fletamento. En los puertos del Medi terráneo 
se llama, póliza do cargamento. Se diferencia el conocimiento de la ¡ ú l i -
za de fletamento, en que és ta fija las c láusu las y condiciones del alqui
ler de la nave, y el conocimiento solo sirve para juztificar que las merca
der ías se han entregado á bordo. 

¿Qué requisitos con tendrá el conocimiento? 
Los siguientes: 1.° El nombre, matr ícula y porte del buque. 2.° El del 

capi tán y pueblo de su domicilio. 3.° El puerto de la carga y de la des
carga. 4.o Los nombres del cargador y del consignatario. 5.» La cali
dad, cantidad, número de bultos y marca de las mercade r í a s . Y 6.o El 
flete y la capa contratados. Todos los que se den han de ser de un mis
mo tenor con igual fecha y expres ión del número que se firmen. 

¿Qué fuerza tiene el conocimiento? 
Sirve de título de las respectivas obligaciones y derechos entre el capi

tán y el cargador de la nave, ni uno n i otro puede rehusar su entrega mu
tua, y el capi tán deberá firmar cuantos exija el cargador. Reconocido por 
el que los suscr ib ió , tiene fuerza ejecutiva, no admit iéndole al capi tán la 
excepción de haberlos firmado confidencialmente bajo promesa de entre
garle d e s p u é s la carga. Las demandas entre el cargador y capi tán han 
de apoyarse en el conocimiento; si hay discordia entre los ejemplares 
de un mismo cargamento, se decide por el que presente el c a p i t á n , ' s i 
fué escrito por el cargador sin enmienda, ni raspaduras, y por el que 
presente el cargador si lo firmó el capi tán . Si es tán ambos con los re
quisitos, se e s t á á lo que prueben las partes. 

¿Pueden darse los conocimientos á la orden? 
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Si, y pueden cederse y negociarse por endoso, transfiriendo lodos los 

derechos sobre el cargamento, pudiendo omitirse entonces el nombre 
del consignatario. Debiendo el portador presentarlo al capi tán antes de 
principiar la descarga, para recibir directamente las mercader í a s y evi
tar los gastos de a lmacén , y medio por ciento de depos i ta r ía . 

¿Qué se hace si se var ía el destino del cargamento? 
Para variarlo es preciso devolver al capitán los conocimientos que fir

mó; mas si el capi tán consiente en variar el rumbo sin recogerlos, se 
constituye responsable al portador legí t imo. 

¿Cuándo se revalida el conocimiento? 
Por muerte del capi tán ó por cesar en su oficio por cualquier acciden

te antes de hacerse á l áve l a , en cuyo caso podrán exigir los cargadores 
del capi tán que le suceda, que revalide los conocimientos que aquel fir
mó, de lo contrario, el nuevo capi tán solo responde de lo que se justifique 
existir en la nave cuando se ent regó en ella. Entregado el cargamento, 
habrá que devolver al capitán el conocimiento que firmó, siendo respon
sable de los perjuicios el consignatario moroso. 

D E L C O N T R A T O A L A G R U E S A í ) P R É S T A M O Á R I E S G O 
M A R Í T I M O . 

¿Qué es contrato á la gruesa? 
Una convención por la cual uno 'presta á otro una suma de dinero para 

el servicio de una. nave, impuestas sobre cosas sujetas á riesgo marítimo, con 
la condición de devolverla con el premio seTailado si estos llegan al puerto 
de su consignación, y de perderla sise pierden. Es de los contratos mar í 
timos mas antiguos, y mas generalizados en todas las naciones, pues ya 
se conocía en la legislación romana. 

¿Con qué nombre se ha conocido? 
Ha tenido varios, estos son: el de cambio mar í t imo, p r é s t a m o á riesgo 

de nao, y p r é s t a m o á la gruesa ventura; en el Código español se llama 
contrato á la gruesa, ó préstamo ü riesgo marítimo. 

¿Cuál es su utilidad? 
Facilitar intereses necesarios para reparar, aprovicionar y cargar las 

naves, generalmente cuando los navieros ó capitanes carecen de fondos 
para|proveer á estos objetos. Puede prestarse, no solo dineros, sino efec
tos y mercade r í a s , con tal que se fije el valor, y que se exprese la can
tidad metál ica que se ha de restituir. 

¿Qué nombre se dá á los contratantes? 
Al prestamista 6 al que presta, se llama dador ó camhista; al que reci-
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ba la cantidad, tomador ó cambiatario; y al in te rés 6 premio estipulado, 
gruesa, de donde mayormente toma su nombre este contrato. 

¿Cómo se ha de celebrar? 
De tres modos: l.o Por escritura pública. 2.° Por póliza firmada pol

las partes con intervención de corredores. Y 3.° Por documento priva
do. Siendo ineficaces los celebrados verbalmenle. 

¿Qué requisitos contendrá el contrato? 
1.° La clase, nombre y matr ícula del buque. 2.° Nombre y domicilio 

del capi tán, del dador y del tomador del pré-itamo. 3.° Capital del p r é s 
tamo y el premio convenido. 4.0 El plazo del reembolso. Y 5.° Los efec
tos hipotecados. 

¿Sobre qué cosas puede constituirse este contrato? 
1.° Sobre e! casco y quilla de la nave. 2.° Sobre las velas y aparejos. 

3 . ° Sobre el armamento y las vituallas. Y 4.o Sobre las mercader ías car
gadas. No pud iéndose tomar, sobre el casco y quilla del buque, mas 
valor que las tres cuartas partes de és te ; y sobre las mercade r í a s 
cargadas mas que el valor que tengan en el puerto donde empezaron á 
correr el riesgo. 

¿Sobre qué cosas no tiene lugar este contrato? 
Sobre los fletes no devengados, ni sobre las ganancias que se espe

ren del cargamento; y en caso contrario, el prestador solo tendrá dere
cho al capital, mas no al premio, porque uno y otro na constituyen un 
capital y sí solo una esperanza, y á mas, porque entonces no tendr ían 
interés el fletador ni el cargador en el buen éxito d é l a expedición. Tam
poco puede prestarse por la misma razón, sobre el salario de )a tripula
ción. Si los efectos corren Viesgo al tiempo de la celebración del contra
to, es nulo el p rés t amo. Y cuando no llegue á correrle d e s p u é s , se res
cinde. 

¿Cuándo el dador pierde el capital y réditos? 
Guando se pierden totalmente los efectos sobre que se impuso el p r é s 

tamo, si acontece en el tiempo y lugar convenido para correr el riesgo. 
Deberá probar el tomador dicha pérdida , y el cargador justificar que los 
efectos existian cargados en la nave y corrieron riesgo. 

¿Cuándo tiene acción el prestador para reclamar capital y réditos? 
Cuando la pérd ida provenga de haberse dedicado al contrabando el 

buque ó cargador, de vicio propio de la cosa, dolo ó culpa del tomador, 
barater ía del capi tán ó tr ipulación, ó de haberse cargado las mercade 
rías en buque distinto del que se debe, salvo pacto en contrario. 

¿Desde cuándo corre el riesgo el prés tamo? 
Si no se pac tó el tiempo, con relación al buque y sus agregados, desda 

que se hace á la vela hasta que fondée en el puerto de su destino, y en 
cuanto á las mercader í a s , desde que se cargaron en el puerto de su 
partida, hasta el consignado para su descarpa. Si el naufragio es parcial, 

9 
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el prestador tiene derecho á la cantidad que produzcan los efectos sai-
vados, pagando los gastos de su salvación. 

¿Por qué órden se han de pagar los diversos p rés tamos? 
El hecho en el últ imo viaje se rá preferente á todos los anteriores. Las 

cantidades tomadas durante el viaje, serán preferentes á las tomadas 
antes de la expedición, y en caso de s e r v a r í a s , se g raduará la preferen
cia por el órden contrario al de sus fechas; porque los que han contri
buido mas reciente á la conservación de la nave y cargamento deben ser 
preferidos al pago á l o s d e m á s . 

¿k qué queda obligado el fiador en este contrato? 
Mancomunadamente con el tomador, al pago, salvo las restricciones 

en contrario; y cumplido el plazo marcado, queda extinguida la obl i 
gación . 

TÍTULO V . 

D E L O S S E G U R O S M A R Í T I M O S . 

¿Qué es seguro marí t imo? 
E s un contrato aleatorio, por el cual uno toma sobre si los riesgos que 

'pueden ocurrir por accidente de mar, en las cosas expuestas á los peligros 
de la navegación, mediante cierto premio. Los nombres de los contrayen
tes, del premio ó prima del seguro, como de la grande utilidad de este 
contrato; ya quedó expresado al tratar de los seguros terrestres. 

¿De qué modo se celebra este contrato? 
I.» Por instrumento público ejecutivo. 2.o Por póliza con intervención 

de corredor, que tiene igual fuerza comprobada con sus asientos. Y 3.° 
Por documento privado, reconocidas las firmas por los otorgantes judi
cialmente ó de otra forma legal, produciendo igual prueba plena. El 
contratado verbalmente es nulo. 

¿Qué requisitos tendrán estos documentos? 
1.° La fecha con expres ión de la hora: cuando éon muchos los asegu

rados y no suscriban todos la póliza en el acto, deberá expresar cada 
cual antes de su firma la fecha en que lo hace. 2.» Los nombres y domi
cilios del asegurador y asegurado. 3.° Si el asegurado hace asegurar 
efectos propios ó ágenos en vir tud de comisión. í.« El nombre y domi
cilio del propietario de las cosas, cuando se obra en virtud de comisión. 
5.o El nombre, porte, pabellón, matr ícula , armamento y tr ipulación de 
la nave en que se verifica el trasporte. 6.o El nombre y domicilio del ca
p i t án . 7.o El puerto ó rada en que las mercade r í a s han sido ó deben, ser 
cargadas, aquel donde la nave ha salido ó ha debido salir y aquellos en 
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que debe hacer escala. 8.0 La naturaleza, calidad y valor de los objetos 
asegurados. 9." Las marcas y números de los fardos, si los tuviere. 10. 
El tiempo en que debe empezar y concluir los riesgos. 11. La cantidad 
asegurada. 12. El precio convenido por el seguro, y el lugar, tiempo y 
modo de efectuar el pago. 13. El premio convenido de ida y vuelta, si 
se hiciere el segure por viaje redondo. 14. La obligación del asegurador 
á pagar el daño que sobrevenga á los efectos asegurados. 15. El plazo, 
lugar y forma en que halla de hacerse el pago. Y 16. Sumisión de los 
contrayentes á juicio de arbitros en caso de contestación, si hubiesen 
convenido en ella, y cualquiera otra condición lícita pactada. 

¿Qué cosas pueden ser aseguradas? 
1.° El casco y quilla de la nave. 2.° Las velas y aparejos. 3.° El arma

mento. 4.0 Las vituallas y víveres . 5.° Las cantidades dadas á la gruesa. 
O.» La libertad de los navegantes ó pasajeros. Y 7." Todos los electos 
comerciales sujetos á la navegación, cuyo valor pueda fijarse en una 
cantidad determinada. 

^Sobre qué porciones y en qué tiempo se hace el seguro? 
El seguro puede hacerse sobre todo ó parte de los referidos objetos, 

juntos o separados. Puede asegurarse en tiempo de paz, de guerra, antes 
ó después del viaje, ó durante é s t e ; por viaje de ida y vuelta, ó por uno 
de ambos, por todo el tiempo del viaje ó por plazo determinado. 

¿Qué porción no puede asegurarse? 
Sobre las naves mas de las cuatro quintas partes de su valor, descon

tando los p ré s t amos tomados á la gruesa sobre ella. Si las cosas asegu
radas son del capitán ó del cargador que se embarcan con sus propios 
efectos, solo puede tener lugar el seguro por las nueve déc imas partes 
de su justo valor, dejando siempre un diez por ciento á riesgo de 
aquellos. 

¿Cómo se han de valuar los efectos asegurados? 
Por la es t imación que tengan en la-plaza donde se carguen. La eva

luación hecha en moneda extranjera se reduci rá á la equivalente á la 
del reino, según el curso del dia en que se firmó la póliza. &i en la va
luación de los efectos ocurriese fraude, los aseguradores podrán reducir 
su responsabilidad al legítimo valor que tengan los efectos, mediante 
prueba. Si es por error la est imación exajerada, los contratantes la re
bajarán á su lejílimo valor por sí ó por árbi t ros . Lo que no tiene lugar 
después de saberse el paradero ó suerte de la nave. 

¿Qué particularidades contendrá el seguro sobre la libertad de los 
navegantes? 

di* El nombre, naturaleza, domicilio, edad y s eñas de la persona ase-
trurada. 2.» El nombre y matr ícula de la nave en que se embarca. 3.» El 
nombre del capi tán. 4.» El puerto de su salida y el de su destino. 5.» La 
cantidad convenida para el rescate y gastos del regreso á España . 6.» E! 
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nombre y domicilio de la persona que se encarga de asegurar el resca
te. Y 7.a El término en que ha de hacerse y la indemnización que deba 
retribuirse en caf;o de no verificarse. 

O B L I G A C I O N E S D E L O S C O N T R A Y E N T E S . 

¿De qué riesgos responde el asegurador? 
De todas las pérd idas y daños que sobrevengan á las cosas asegura

das por varamiento ó empeño de la nave, con rutura ó sin ella, por tem
pestad, naufragio, abordaje casual, cambio forzado de ruta, de viaje ó 
de buque, por echazón , fuego, apresamiento, saqueo, declaración de 
guerra, embargo por orden del gobierno ó detención por orden extran
jera, represalia y por todo accidente de mar que no e s t á exceptuado. 

¿De qué riesgos no responde? 
Del cambio voluntario de ruta, de viaje ó de buque, sin consentimien

to de los aseguradores; de la separación expon tánea de convoy habién
dose pactado el i r en conserva con él; prolongación de viaje á puerto 
mas remoto del que se designa en el seguro, por disposiciones arbitra
rias y contrarias á la póliza de flelamento ó al conocimiento de los na
vieros, cargadores y fletadores y ba ra te r í a del capi tán ó del equipaje, 
no pac tándose lo contrario; bara te r ía es todo dolo, culpa ó imprudencia, 
descuido ó impericia del capi tán y t r ipulación. Por merma y desperdicio 
de la cosa, por vicio propio de ella. 

¿Cuáles son las obligaciones del asegurado? 
Comunicar á los aseguradores cuantas noticias reciba sobre ios daños 

y pé rd idas que ocurran en las cosas aseguradas. Si lo asegurado, ha
biendo sido aprehendido, se restituyese gratuitamente, cederá en bene
ficio de los propietarios respectivos, y el asegurador entonces no es ta rá 
obligado á pagar el seguro. 

¿Cuándo se ha de pagar el seguro? 
En el tiempo estipr.lado, si nó se exp resó dentro de los diez dias si

guientes á la reclamación legít ima del asegurado. Acompañando á la 
demanda los documentos que jusl i í iqnen el viaje de la nave, el embar
que d é l o s efectos asegurados, el contrato de seguro y la pérd ida de las 
cosas aseguradas. 

¿Ea qué casos se rescinde este contrato? 
Por la declaración en quiebra del asegurador, no dando fianza ni sus 

administradores en los tres dias siguientes al requerimiento. Tiene igual 
derecho el asegurador sobre el asegurado, cuando no halla recibido el 
premio del seguro, declarando en quiebra este úl t imo, durante el riesgo 
de las cosas aseguradas. 

¿Cuándo es nulo el contrato? 
Guando se contrae sobre el flete del cargamento existente á bordo; 
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sobre las ganancias calculadas y no realizadas del mismo cargamento, 
sobre el sueldo de la t r ipulación, cantidades tomadas á la gruesa; sobre 
la vida de los pasajeros y de la tr ipulación, sobre géneros de ilícito co
mercio, y en otros casos. 

¿Cuando se ha r á el abandono de los efectos asegurados por cuenta de 
los aseguradores? 

En los casos de apresamiento, naufragio, rotura ó varamiento de la 
nave que la inhabilite para navegar, embargo ó detención por orden del 
gobierno propio ó extranjero, por pérd ida total de las cosas aseguradas, 
deterioro de las mismas, que disminuyan su valor en las tres cuartas 
partes á lo menos de su totalidad. Todos los demás daños se reputan 
como aver ías y son de cargo de quien corresponda, según lo pactado en 
el seguro. Solo compete la acción del abandono d e s p u é s de empezado el 
viaje, no pudiendo ser parcial ni condicional, sino de todo lo que se 
aseguró , debiendo hacerlo el propietario ó persona autorizada. Para el 
abandono hay tiempo marcado para hacer saber á los aseguradores la 
pérdida, según ocurrió en Europa, Ásia, África, América ó en otrospuntos. 

¿Cuáles son los efectos del abandono? 
Declarado válido por el tribunal competente, el asegurador adquiere 

el dominio de las cosas abandonadas, siendo suyas las mejoras ó per
juicios que en ellas ocurran desde el momento que se propuso el aban
dono. 

T Í T U L O V L 

D E L A S A V E R Í A S . 

¿Qué son averías? 
Los gastos y daños acaecidos durante un viaje maritirno á la nave ó á su 

cargamento por efectos de la navegación. La palabra ín-m'a significa, daño 
ú perjuicio. 

¿Qué se reputa DMaver ia en su acepción legal? 
1.° Todos los^aaers^extraordinarios y eventuales que sobrevienen du

rante el viaje para la conservación de la nave, de su cargamento ó de 
ambas cosas juntamente. 2." Los daños que sufriere la embarcac ión 
desde que se haga á l á v e l a en el puerto de su expedición, hasta quedar 
anclada en el de su destino. Y 3.° Los que reciba su cargamento desde 
que se cargue hasta que se descargue on el puerto donde fuese con
signado. 

¿En qué se dividen las averías? ' 
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í ia ordinarias, simples 6 particulares, y gruesas ó comunes. Llamadas 

oslas dos extraordinarias. 
¿Qué son averías ordinarias? 
Todos los gastos que ocurren en ta navegácvoñj conocidos con el nombre 

de menudos ó capa, tales son: l.o Los pilotajes de costas y puertos. 
2.o Los gastos de lanchas y remolques. 3.° El derecho de bolisa ó se
ñales en los puertos, de piloto mayor, anclaje y demás llamados de 
puerto. Y 4.° Los fieles de gabarras y descarga hasta poner las mer
cader ías en el muelle, y cualesquiera otro gasto común á la navegación 
que no sea de los eventuales y exlraordinarios. 

¿;De cuenta de quién se rán estos gastos? 
Del naviero fletante, y debe satisfacerse por el capi tán, indemnizán

dole lo que se hubiere pactado en la póliza de í le tamento ó en el cono
cimiento con el nombre dicho de capa, v si nada se pactase se entende
rán comprendidos en el flete. 

¿Qué son aver ías simples ó particulares? 
Todos los gastos Itechos en favor del buque solamente, ó solo desús rncrca-

derias, y los daños y perjuicios que particularmente experimenten éstos, 
sin tener en cuenta el interés común. Estos los sufrirá ó p a g a r á el propie
tario de la cosa que ocasionó el gasto ó recibió el daño, porque proce
diendo de accidentes particulares ser ía injusto que lo sufriesen lodos. Y 
son: i.0 Los daños sobrevenidos al cargamento desde su embarque hasta 
su descarga por vicio propio de las cosas, por accidente de mar ó por 
efecto de fuerza insuperable y los gastos invertidos en evitarlos y re
pararlos. 2.° El daño causado en el cases del buque, sus aparejos, ar
reos y pertrechos por cualquiera de las mismas tres causas indicadas, 
y los gastos causados para salvar y reponer estos efectos. 3.° Los ali
mentos y sueldos de la tr ipulación durante su detención ó embargo por 
orden legí t ima ó fuerza insuperable, si el í le tamento se ha contratado 
por un tanto al viaje. 4.° Los gastos que hiciere la nave para arribar á 
un puerto con el fin de reparar su casco ó arreos, ó para aproximarla. 
5.° El sustento y alimento de la tripulación durante la cuarentena, y 
otros. 

¿Qué son aver ías gruesas ó comunes? 
Todos los gastos extraordinarios causados deliberadamente, y todos los 

daños-sufridos voluntariamente para salvar al buque, algunos de sus efectos 
ó cargamento, de un riesgo evidente y efectivo. Y se llaman comunes, por
que los sufren todos los interesados en los daños y gastos deliberados 
que se causen. A estos pertenecen: l.ó Las cosas dadas por vía de com
posición para rescatar la nave y su cargamento. 2.° Lo que se arroja al 
mar para alijerar la nave, bien pertenezca á ella, al cargamento ó á 
la Uúpulacion, y el daño que de esta operación resulte á los que se con
serven en la nave, debiendo empezar por las cosas mas pesadas y de 



menos víilor, y en las de igual clase las que se encuentren en el primer 
puente, designaudo el orden el capi tán con acuerdo de los oficiales de. 
mar. 3.° Los mást i les que se rompan ó inutilicen de propósi to . 4.« Los ca
bles que se corten y las áncoras que se abandonen para salvar al buque, 
en caso de tempestad ó de riesgo de enemigos. 5.° Los gastos de alijo 
ó trasbordo de una parte del cargamento para alijerar el buque y poner
le en estado de tomar puerto ó rada, con el fin de salvarle del mar ó de 
enemigos, y el perjuicio que de ello resulte á los efectos alijados ó tras
bordados. 0.° El daño que se canse á algunos efectos del cargamento á 
consecuencia de baber hecho alguna abertura en el buque para des
aguarlo y preservarlo de zozobrar. 7.o Los gastos hechos para poner á 
flote una nave que se hubiere hecho encallar, con objeto de salvarla de 
los mismos riesgos, y otros. 

¿Quién soporta estas avenas? 
Como queda expresado, todos los interesados en la nave y cargamento 

que exista á bordo al tiempo de correr el riesgo procedente de la avería. 
¿De qué modo se resuelven los daños y gastos pertenecientes á las 

averías comunes? 
Se resuelven por el capi tán , los oficiales de la nave y los cargadores 

que se hallen presentes ó sus sobrecargos. Si hay diversidad de pare
ceres entre ellos, pero conformidad entre el capi tán y su segundo, ó el 
piloto en su defecto, con respecto á las medidas necesarias para salvar 
la nave, podrá el capi tán proceder á ejecutarlas, bajo su responsabili
dad, apesar de cualquiera contradicción, quedando á salvo el derecho 
de los perjudicados para reclamar ante el tribunal competente, en los 
casos de dolo, ignorancia ó descuido. Si los cargadores presentes no 
han sido consultados, no pagan la avería á no ser que por la urgencia 
del suceso no se les pudo consullar. Debciá extenderse en todo caso 
un acta de la junta celebrada, firmada antes de ejecutar lo resuelto si 
hay tiempo y si nó en la primera ocasión posible, entregando una copia 
por el capi tán á la autoridad del puerto primero donde arribe. 

¿Cómo se justifica la avería común? 
La pérd ida y gastos se justifica en el puerto de la descarga á solicitud 

del capi tán y con sitacion de los interesados ó consignatarios. El reco
nocimiento, avalúo y liquidación, se verifica por peritos nombrados por 
las partes ó en su defecto por el tribunal competente de oficio. Las 
mercader ías perdidas se valoran según el precio que tendr ían en el l u 
gar de la descarga, si consta de los conocimientos sus especies y cali
dades respectivas, y si nó por lo que resulte de la factura de compra, 
con los gastos y fletes causados; los palos, velas y cables por el valor 
qne tenian al tiempo de' la avería. Los efectos cargados sobre el combés 
de la nave que se arrojen ó dañen , no se computan en la avería•comun3 
pero si se salvasen entonces s í contribuven. 
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¿Cómo se verifica la liquidación? 
Por persona nombrada por el tr ibunal competente, quien ha r á la dis

tribución proporcional entre todos los contribuyentes, si su importe es 
superior d la cen tés ima parte del valor de la nave y su cargamento. No 
contribuyendo á la avería común, las municiones de guerra y de boca 
de la nave, ni las ropas de uso del capi tán , oficiales y tr ipulación, ni de 
los cargadores, sobrecargos y pasajeros que hallen á bordo, no escedien
do las de estos del valor de las de igual clabe que el capi tán salve. 

¿Cuando es ejecutivo el repartimiento? 
Guando sea aprobada la liquidación por el tribunal, con audiencia de 

los interesados presentes ó representantes, ex ig iéndose las cuotas res
pectivas dentro de tercero dia de spués de aprobadas, y caso contrario 
se harán efectivas sobre los géneros salvados. Los buques echados á 
pique en un puerto ó rada para cortar un incendio, se rá avería común 
que pagarán todos los buques que recibieron el beneficio, surtos en el 
puerto. 

TÍTULO V I L 

DE LAS ARRIBADAS FORZOSAS. 

¿Qué es arribada forzosa? 
E l fondeo que verifica la nave en puerto distinto de su destino, para sal

varse de un riesgo que le amenaza. 
¿Por qué causas puede tener lugar? 
•I.0 Por falta de víveres . 2.° Por temor fundado de enemigos ó piratas. 

Y 3.« Por cualquiera accidente en el buque que lo inhabilite para conti
nuar la navegación. 

¿Cómo se justifica la causa? 
En una junta compuesta de los oficiales de la nave, teniendo el capitán 

voto de calidad para decidir los empates, á cuya junta as is t i rán los i n 
teresados pero sin voto y solo para instruirse, protestando lo que con
venga á sus intereses en el acta firmada por todos. 

¿Qué causas no se rán legít imas de arribada? 
1.» Cuando la falta de víveres provenga de no haber hecho la provi

sión necesaria para el viaje, según uso y costumbre de la navegación, ó 
de haberse perdido y corrompido por mala colocación ó descuido en su 
custodia. 2.» Cuando el riesgo de enemigos ó piratas no fuere bien co
nocido y justificado por hechos positivos. 3.a. Cuando el descalabro de 
la nave tenga origen de no haberla reparado y pertrechado competen
temente para el viaje. "Y 4.a Cuando el descalabro proceda de alguna 
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disposicion desacertada del capitán ó de no haber tomado las medidas 
convenientes para evitarlo. 

¿Quién sufraga los gastos de arribada? 
El naviero ó fletante, los que no serán responsables de los perjuicios 

que puedan tener los fletadores, á no ser que la arribada ocurriera por 
su culpa ó dolo. 

¿Qué deberá descargarse? 
Solo la parte del cargamento preciso para reparar el buque, previo el 

permiso de la autoridad competente; respondiendo el capitán de la con
servación del cargamento desembarcado á no mediar fuerza insupe
rable. 

¿A qué se procederá cuando se advierta avería? 
Si fuese en el cargamento, el capitán lo declarará á la autoridad com

petente dentro de las 24 horas; y se ha de conformar á las disposicio
nes que dé sobre los géneros averiados el cargador ó su representante? 
Mas si estos no es tán presentes, se reconocerán los géneros por peri
tos nombrados por el juez ó agente consular; ios cuales expresa rán el 
daño que encuentren en los efectos, los medios de repararlos, ó de evi
tar al menos que se aumenten ó propaguen, y si se rá ó no conveniente 
su reembarque y conducion al puerto de su consignación. 

¿Cómo se verificará la venta de géneros averiados? 
En subasta pública, enagenando la porción de géneros averiados ne

cesarios para conservar los otros, caso del capitán carecer de fondos y 
no halle p ré s t amo á la gruesa. Teniendo el capi tán ó quien haya hecho 
algún anticipo un privilegio de preferencia al reintegro del capital y ré 
ditos. Del mismo modo se enagenan los efectos averiados que nojnae- ^ . •. 
dan conservarse ni esperar instrucciones del cargador ó ctepesitétpre; ^ 
depositando el producto á su disposición deducidos los gastos y flete. 

¿Cuándo debe continuarse el viaje? 
Cuando cese la causa de la arribada; dándose el capitán á la vela bajo 

su responsabilidad, y si ha sido por temor de enemigos ó piratas la 
arribada, se decidirá la partida en junta de oficiales, con asistencia de 
los cargadores, sobrecargos y pasajeros, para instruirse y reclamar lo 
que crean conveniente. 

TÍTULO V I H . 

D E LOS N A U F R A G I O S 

¿Qué es naufragio? 
Es la pérdida ó ruina de la nave, carnada por meidenie de mar. Pá«d« 

10 
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s u c e d é f p o r ro íura ó des t rucción de la nave; por encallar en escollot;, 
ya por irse á pique ó al fondo del mar. La palabra naufragio, proviene 
de las latinas navis fraclio ó frajigerenavem, que quiere decir, romperse 
ó hacerse pedazos la nave. Es de las mayores calamidades que aconte
cen en la navegación, porque perdido el buque, se sigue el de la carga, 
y las mas veces la vida de la tr ipulación. 

¿Qué reglas se sigue en los casos de naufragios? 
Siempre que encalle ó naufrague una nave, su dueño y los interesados 

en el cargamento, sufrirán individualmente las pérd idas y desmejoras 
que ocurran en sus respectivas propiedades, per teneciéndoles los res
tos que se hubieren salvado, con tal que el accidente ocurra por caso 
fortuito. Mas cuando ha acontecido el naufragio por malicia, descuido ó 
ignorancia del capi tán ó su piloto, entonces los navieros y cargadores 
repe t i rán la indemnización contra estos mismos. Si el naufragio acon
tece por no estar el buque suficientemente reparado y pertrechado para 
el viaje, en este caso el naviero será responsable á la indemnización de 
los perjuicios causados al cargamento. Los efectos salvados es tán afeo-
tos al pago de los gastos causados para su salvación, con prelaciou á 
todos los deudores. 

¿Cómo se reparten los efectos de la nave náufraga? 
Si la nave va en convoy ó en conserva, la parte de cargamento que 

halla podido salvarse, se repar t i rá entre los demás buques si tienen ca
bida suficiente en proporción de ella; si algún capitán lo rehusa sin justa 
causa, el capitán náufrago p ro tes t a rá contra él, ante dos oficiales de mar, 
los daños y perjuicios que de ello se les sigan, ratificando la protesta 
en el primer puerto que arribe dentro de las 24 horas, incluyendo dicha 
protesta en el expediente justificativo que debe promoverse, según se 
expuso al hablar de los capitanes. Si no se puedo trasbordar todo, ten
drá preferencia lo de mas valor y menos volumen, según el capitán elija 
con acuerdo de los oficiales. 

¿Qué deberá hacerse con los efectos salvados y depositados en las 
naves de conserva? ^ 

El capitán los conducirá al primer puerto á que ba destinado^ donde 
los deposi tará con autorización judicial por cuenta de los interesados, 
mas si puede descargarlos en el puerto de su destino sin variar de rum
bo, arr ibará á él consintiéndolo los cargadores ó sobrecargos, pasajeros 
y oficiales de la nave, no habiendo riesgo manifiesto de mar ó de ene
migos, ni siendo el puerto de entrada peligrosa. Los gastos de la arri
bada y los fletes, los pagarán los dueños de los efectos cargados, regu
lados por convenio de las partes, á juicio de árbi t ros , en el puerto de la 
descarga, quedando los mismos efectos sujetos al pago de los gastos de 
salvación. 

¿Cuándo se venderán los efectos salvados? 
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Cuando se hallen averiados y no puedan conservarse, y aunque no lo 

estén si en el término de un año no se descubriese sus legít imos due
ños; debiendo hacer la venta por el tribunal én pública subasta, de
duciendo los gastos de esta. También puede venderse, aunque no es tén 
averiados, la parte suficiente para cubrir los gastos de salvación á no an
ticiparlo el capi tán náufrago ó algún corresponsal; teniendo estos dere
cho de hipotecas sób re lo s mismos. 

TÍTULO D L " ' 

D E L A P R E S C R I P C I O N ÍJE L A S O B L I G A C I O N E S P E C U L I A R E S 
D E L C O M E R C I O M A R Í T I M O . 

¿Por qué tiempo prescriben las acciones procedentes del comercio 
marítimo? 

Por los té rminos siguientes: 1." Por cinco años prescribe la acción 
para reclamar el valor de los efectos suministrados para construir, 
reparar y pertrechar las naves, contados desde la fecha de la entrega, 
y á mas la acción procedente de p rés t amo á la gruesa y de póliza de 
seguros, contados desde la fecha del contrato. 

2. ° Por un a~\o, la acción que procede de vituallas para aprovisionar 
la nave, ó suministrar alimentos á los marinos, de orden del capi tán, 
contados desde Ja fecha de ía entrega; con tal que la nave halla fondea
do quince días por lo menos en el puerto que contrajo la deuda. Por 
igual término y con la misma restr icción la acción de los artesanos por 
las obras que hicieron en la nave. La de los oficiales y tripulación por 
el pago de sus s á l anos y gajes, contado desde el día que concluyeron 
el viaje que los devengaron. Y la acción sobre entrega del cargamento, 
ó por daños causados en él, contados desde que arribó la nave. 

3. ° Por seis meses, la acción para el cobro de los fletes y contr ibución 
de averías comunes, contados desde la entrega de los efectos que los 
adeudaron. 
' 4.o Por veiale y cuatro liaras, la acción contra el capitán conductor 

del cargamento y contra los aseguradores por el daño sufrido en él, 
contadas desde su entrega, no haciéndose la protesta oportuna notifica
da al capitán en persona ó por cédula en los tres días siguientes. La 
acción contra el fletador por pago de averías ó gastos de arribada afec
tos al cargamento, siempre que el capi tán percibiere los fletes de los 
efectos sin haber formalizado su protesta dentro de dicho plazo de 
veinte y cuatro horas. Advirtiendo que n i unas ni otras protestas pro
ducirán efecto, si antes de cumplir los dos meses siguientes á su fecha, 
no se entabla la competente demanda judicial contra las personas en 
cuyo perjuicio se hicieren. 
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LÍBRO CUARTO. 

DE LAS QUIEBRAS DE LOS COMERCIANTES. (1) 

TTÜLO P R I M E R O . 

D E L A S E S P E C I E S D E Q U I E B R A S . 

¿Que es quiebra? 
Se dice legalmente quiebra, ai estado del comerciante que sobresee en 

el pago corriente de sus obligaciones respectivas. 
¿Cuántas clases hay de quiebra? 
Cinco, que son: í.» Suspens ión de pagos. 2.a Insolvencia fortuita. 3.» 

Insolvencia culpable. 4> Insolvencia fraudulenta. Y 5.a Alzamiento. 
Es quebrado de la 1.a clase, el comerciante que manifestando bienes 

para cubrir todas sus deudas, pide un plazo de espera á sus acreedores 
para realizar sus mercaderias y crédi tos , y poder satisfacerlas. 

Es «de 2.a clase, el comerciante que en una prudente administración 
mercan t i l , se reduce su capital al punto de no poder pagar el todo ó la 
parte á sus acreedores, por efecto de desgracias ó infortunios irreine-
diablca. Gomo por incendios, robos, naufragios o quiebras de otros co
merciantes en quienes tenia capitales. 

Es de la 3.a clase, los que se hallan en los casos siguientes: 1.° Los 
que gastan mas de lo que debieran, en proporción de su familia, situa
ción y capita '• 2.° Si las pérdidas provienen por haber aventurado {d 
juego mas qu e lo que debe un padre de familia arreglado. 3 ° Si sobre
vienen las pendidas de apuestas cuantiosas, ventas simuladas y ajiota-
jes, cuyo éxito dependa absolutamente de un azar. 4.o Si vendió por 
menos precio de/ corriente, electos comprados al fiado en los seis me

tí) Aunque el artículo A* del Decreto que hoy establece la unidad de fuero de 6 de Di
ciembre de 18(18, deroga la i"'ey ,ie Enjuiciamiento en los negocios y causas de comercio de 
24 de Julio de 1830 y disposici.on(!S posteriores; no obstante en sus excepciones se deja vigen
te «los procedimientos en los .juicios de quiebras, los cuales continuarán arreglándose á los 
procedimientos del libro 4.° del L 'Migo de Comercio y al art. 5.* de la Ley de Enjuiciamien
to!) citada del 30 do Julio de 183« o» * , a s moditfcationes que en su lugar se Irán exponiendo. 
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ííes anteriores á la declaración de la quiebra, cuyo importe estuviere 
debiendo. 5.° Si consta que en el periodo trascurrido desde el últ imo 
inventario hasta la declaración de quiebra, hubo época en que estuviese 
en débitos por sus obligaciones directas en doble cantidad del haber 
liquido que le resul tó en aquel inventaaio. 

Es de la 4.» clase, el comerciante que se encuentra en los casos s i 
guientes: 1.° Si en el balance memoria, libros ú otros documentos rela
tivos á su .jiro y negociaciones incluyese gastos, pérd idas ó deudas 
supuestas. 2.° Si no hubiese llevado libros, ó si habiéndolos llevado los 
ocultó ó introdujo en ellos partidas no sentadas en el lugar y tiempo 
oportuno. 3.° Si de propósi to rasgase, borrase ó alterase de otro cual
quier modo el contenido de los libros. 4.° Si de su contabilidad comer
cial no resultare la salida ó existencia del capital activo de su últ imo 
inventario, y del dinero, valores, muebles y efectos de cualquier especie 
que sean, que constare ó se justificare haber entrado posteriormente en 
su poder. 5.° Si en el balance ocultó alguna cantidad de dinero, crédi
tos, géneros ú otra especie de bienes ó derechos. 6.° Si consumió y apli
có para sus negocios propios, fondos ó efectos ágenos que le estuvie
sen encomendados en depósi to , administración y comisión. A los que 
se agregan otros. 

Es de la 5.<-> clase, el quebrado fraudulento que se fuga ó alza l leván
dose efectos, dinero, alhajas, libros ó papeles interesantes, sin dar n i 
dejar cuenta n i razón de sus dependencias; y los que alzan ú ocultan 
dichas cosas para no dar evasión á sus obligaciones aunque ellos uoi 
se ausenten. 

¿Cómo se reputa el corredor quebrado? 
Siempre fraudulento, no admi t iéndose le excepción, si se justifica que 

hizo por su cuenta en nombre propio ó ageno, alguna operación de t r á 
fico ó giro ó que garant izó aquellas en que intervino, como corredor, 
aunque de estos hechos no preceda la causa de la quiebra. 

¿Quiénes son cómplices de las quiebras fraudulentas? 
1.9 Los confabulados con el quebrado suponen crédi tos contra él, ó 

aumentan el valor de los que efectivamente lienen sobre sus bienes, y 
sostienen esta suposición en el juicio de examen y calificación de c ré 
ditos ó en alguna junta de acreedores de la quiebra. 2.0 Los que de 
acuerdo con el quebrado alteran la naturaleza ó fecha del crédito para 
anteponerse en la graduación con perjuicio de otros acreedores, aunque 
esto se verificase antes de la declaración de la quiebra. 3.» Los que con 
ánimo deliberado auxiliaren al quebrado para ocultar alguna parte de 
sus bienes ó crédi tos después que cesó en sus pagos. 4.o Los que nie
gan á los administradores lus efectos que obran en su poder pertene
cientes á la quiebra, y otros casos análogos . 

¿Cuál es la responsabilidad civi l de los cómplices? 
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Lus cómplices fraudulentos ó alzados, son condenados civilmente, sin 

perjuicio de las penas en que incurran con arreglo á la legislación cr i
minal: I.» Á perder cualquier derecho que tengan en la masa. 2.o Á 
reintegrar á la misma masa los bienes, derechos y acciones, sobre cu
ya sus t racción hubiese recaído la complicidad. 3.° Á la pena del doble 
tanto de la sus t racc ión , aunque no se llegue á verificar, que se aplica 
mitad al Fisco y la otra mitad á la masa común. Los que sin cometer 
fraude en perjuicio de los acreedores del alzado le faciliten su evasión, 
no serán cómplices de alzamiento ni cont raerán responsabilidad civil; 
pero sí quedan sujetos á las penas que impone el derecho común á los 
que á sabiendas favorecen la fuga de los criminales. 

TÍTULO ÍL 

D E L A D E C L A R A C I O N D E L A Q U I E B R A . 

¿De cuántos modos se verifica la declaración de quiebra? 
De dos: á petición del quebrado, y á instancia del acreedor, cuyo dere

cho proceda de negociaciones mercantiles. 
¿De qué modo se verifica á instancia del quebrado? 
Por medio de solicitud ante el juez de primera instancia competente 

que deberá presentar dentro de tres dias siguientes á la cesación de 
pagos, designando su habitación, escritorios, almacenes y demás esta
blecimientos de su comercio, y manifes tándose en quiebra. 

¿Qué deberá acompañar á la solicitud? 
1.° El balance general de sus negociaciones, con enumeración de to

dos sus bienes, crédi tos y derechos, como de sus deudas y obligacio
nes. Y 2.o Una relación de las causas directas é inmediatas de la quie
bra Todo firmado por él ó representante con poder especial, con copia 
fehaciente. Las sociedades colectivas en quiebra, deben expresar los 
sócios su nombre y domicilio, firmando los tres documentos referidos 
los residentes en el pueblo al tiempo de hacerse la declaración. 

¿A quién se presenta la declaración, y á qué se procede en su virtud? 
íse entrega al escribano del juzgado, quién pondrá al pié de la expo

sición el dia y hora de su presentac ión , entregando en el acto al porta
dor que lo pidiere, testimonio de esta diligencia. El juez de primera 
instancia en la primera audiencia declarará el estado de la quiebra, fi
jando con la calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero, la época a 
que^deba retrotraerse los efectos de la declaración por el dia en que el 
quebrado resultase haber cesado en el pago corriente de sus obliga
ciones. 
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¿Cómo se procede á la declaración de quiebra á instancia de acreedo

res? 
Para que se haga á instancia de estos es preciso: 1.° Que justifiquen, 

como queda dicho, no luiberse encontrado bienes suficientes en que 
trabar la ejecución. 2.» Que acrediten su personalidad con el testimonio 
de la ejecución. 1 3.» Que prueben la cesación de pagos del deudor. 
Acreditados estos tres extremos, el juez declara la quiebra sin sitacion 
ni audiencia del deudor. En casos de fuga del comerciante, el juzgado 
procederá de oficio á la ocupación de los establecimientos del fugado, y 
proveer á la conservación de los bienes, en tanto los acreedores decla
ran la quiebra. 

¿Qué recurso se le concede al comerciante declarado en quiebra? 
El de reposición, dentro de ocho dias siguientes á la publicación d é l a 

quiebra, sin perjuicio de llevar á efecto provisionalmente lo que deter
mine el Código. Para que se le admita este recurso, tiene que probar la 
falsedad ó insuficiencia de los hechos en que se fundan los acredores 
y que se halla corriente en sus pagos. 

¿Cómo se sus tanc ia rá el incidente de reposición? 
Con audiencia del acreedor demandante, y de cualquiera otro que se 

oponga á la solicitud del quebrado. Se forma pieza separada y con tes
timonio de los antecedentes se traslada al quebrado por tres dias para 
que formalice la oposición; trascurrido, pasa lo que exponga con los 
autos á los acreedores por ocho dias, se recibe el pleito á prueba por 
veinte, verificada, se trasladan estas para que se instruyan las partes 
por ocho, y se dicta sentencia; la que se apela solo en efecto devoluti
vo, que quiere decir, que se ejecuta la sentencia, sin perjuicio de que
dar á las resultas de lo que falle el tribunal superior. Mas ninguno de 
estos t rámi tes procede si el acreedor ó acreedores convienen en la re
posición, ó si dentro de ocho dias del traslado que se le ha conferido no 
contesta á la oposición del deudor. Revocada la declaración de quiebra 
por el auto de reposición, no produce efecto legal; quedándole al pre
sunto quebrado á salvo el derecho de repetir los daños y perjuicios ir
rogados, contra el que procedió con dolo ó falsedad. 

T Í T U L O m 

D E L O S E F E C T O S Y R E T R O A C C I O N D E U Q U I E B R A . 

¿Qué efectos produce la declaración do quiebra? 
La separación del quebrado de la adminis t ración de todos sus bienes, 

desde que se declara la quiebra, prohibiéndole todo acto de dominio 
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sobre ellos, siendo nulos todos ios que ejecute d e s p u é s de la época á 
que se retrotraigan los efectos de la quiebra. Otro de los efectos es el 
tenerse por vencidas todas las deudas pendientes del quebrado, con el 
descuento del rédi to mercantil por el anticipo del pago, si se realiza 
antes del vencimiento de la obligación. 

¿Qué actos se retrotraen en la declaración de quiebra? 
Todas las cantidades que el quebrado halla satisfecho en dinero, efec

tos ó valores de crédi tos en los quince dias precedentes á la declara
ción de quiebra por deudas y obligaciones directas, cuyo vencimiento 
fuese posterior á dicha declaración, se rán devueltas a la masa por aque
llos que las recibieron. Se reputan fraudulentos á mas., los contratos 
que hubieren celebrado en los treinta dias precedentes á la quiebra, 
comprendidos en las clases siguientes: 1.» Todas las enagenaciones de 
bienes raices hechas á título grataito. 2.» Las constituciones dótales he
chas de bienes propios á sus hijos. 3.a Las sesiones y traspasos de bie
nes inmuebles hechos en pago de deudas no vencidas al declararse la 
quiebra. 4.a Las hipotecas convencionales sobre obligaciones de fecha 
anterior que no tuviesen esta calidad, ó sobre p ré s t amo de dineros ó 
mercader í a s , cuya entrega no se verificase de presente al tiempo de 
o t o r g á r s e l a obligación ante escribano y testigos que intervinieron en 
ella. Y 5.a Las donaciones ínter vivos que no sean remuneratorias, otor
gadas con posterioridad al últ imo balance, si resulta de este ser inferior 
el pasivo del quebrado que el activo. 

¿Qué contratos pueden anularse á instancia de acreedor, mediante 
haberse obrado en fraude de sus derechos? 

Lo Las enagenaciones á ti tulo honroso de bienes raices, hechas en 
el mes precedente á la declaración de quiebra. 2.» Las capitulaciones 
dótales hechas por un cónyuge en favor de otro en los seis meses pre-
sedentes á la quiebra, sobre bienes que no fueran inmuebles de abolen
go, ó los hubiere adquirido ó poseído de antemano el cónyuge en cuyo 
favor se haga el reconocimiento de dote ó capital. 3.° La confesión de 
recibo de dinero ó de efectos á título de p r é s t a m o hecho seis meses 
antes de la quiebra, y cuya entrega no se acredite por fé de escribano ó 
por asiento conforme en los libros de ambos contrayentes. 4.» Todas las 
operaciones mercentiles del quebrado que no sean anteriores á mas do 

l diez meses á la declaración de quiebra. Y 5." Todo contrato hecho por pfiÁ̂f el quebrado en los^biatr&ca&es anteriores á la quiebra en que se pruebe 
cualquier especie de simulación ó suposición on fraude de los ocreedo-
rel. 



TÍTULO I T . 

D E L A S D I S P O S i C I O N E S C O N S I G U I E N T E S A I k 

D E C L A R A C I O N D E L A Q U I E B R A . 

¿Qué deberá proveer el juez de primera instancia al declararse al co
merciante en estado de quiebra? 

1.° El nombramiento del comisario de la quiebra, en un comerciante 
matriculado si lo hubiere. 2.» Arrestar al quebrado en su casa si diere 
fianza de cárcel segura, y en su defecto en la cárcel . 3.° Ocupar todas 
sus pertenencias, libros y pape'-es; nombrar depositario para ellos, á 
quien se en t r ega rán por inventario. 4:» Publicar la quiebra por edictos 
y periódicos. 5.° Detener la correspondencia del quebrado. Y C.o Convo
car á los acreedores para la primera junta general. 

¿Qué atribuciones le compele al comisario? 
•1.a Autorizar los actos de ocupación de los bienes y papeles de la 

quiebra, y dictar las disposiciones interinas para su seguridad en tanto 
que el juzgadu disponga lo conveniente. 2.a Presidir las juntas de 
acreedores acordadas por el juez de primera instancia. 3.a Examinar los 
libros y papeles del quebrado para dar los informes que el juzgado le 
exija. Y 4.o Inspeccionar las operaciones del depositario y síndico y ac
tivar las diligencias de liquidación y calificación de los c réd i tos . 

¿Qué gracia pueüe conceder el juzgado al comerciante quebrado? 
La de expedirle un salvo conducto, para que te le alce la prisión ó el 

arresto si lo sufriese, bajo ccmcicm juratoria de presentarse cuando fuere 
llamado,, con tal que de la memoria y de los libros resulte que la quie
bra nó es culpable. 

¿Cuáles son las atribuciones del depositario? 
i.0 La de cobrar las letras y documentos de crédi tos vencidos ó pro

testarlos con los requisilos competentes. 2.o Vender todos los efectos 
que no pueden conservarse sin que se deterioren o corrompan. 3.° Ha
cer los gastos que sean indispensables para la conservación y custodia 
de los efectos que tengan en depósi to . Y 4.o Cobrar una dieta que fijará 
el juzgado prudencialmente, y el medio por ciento en lo que recaude. 

¿Qué deberá hacer el comisasio antes de la primera junta general, y 
cuando convocará ésta? 

• En los tres dias siguientes á la declaración de la quiebra, formará el 
estado de los acreedores por lo que resulte del balance, ó de los docu
mentos que los acreedores no incluidos presenten. Convocará á l a p r i -

11 



mera j u m a general que uo p a s a r á de treinia días desde la declaración 
de la quiebra, sitando también al quebrado no alzado. 

¿Cómo se ce ebra rá la primera junta general? 
El comisario da r á conocimiento á los acreedores del balance y memo

r ia presentado pwr el quebrado. El depositario p re sen t a r á un informe 
detallado del estado de las dependencias de la quiebra y el juicio que 
puede formarse del resultado. Si el quebrado hace proposiciones y le 
son admitidas, se p rocederá en la forma que se estableció en el conve
nio entre acreedores y el quebrado. Y si no las propone ó las que hace 
son desechadas, se pasa á nombrar el síndico de la quiebra. 

D E L N O M B R A M I E N T O D E S Í N D I C O Y S U S F U N C I O N E S . 

¿De qué modo se hace el nombramiento de síndicos? 
El juez de primera instancia fijará de antemano el número de los sín

dicos á propuesta del comisario, que no podrán exceder de tres. Los 
nombran los acreedores que concurran á la junta general, por mayoría 
absoluta de votos, esto es, por la mitad mas uno, de los que represen
ten las tres quintas partes del total de crédi tos . El nombramiento puede 
recaer en uno de los acreedores que lo sea por propio derecho y no 
por r ep resen tac ión , y que tenga á mas la cualidad de comerciante. 

¿Cuáles son las atribuciones de los síndicos? 
I.» Administrar todos los bienes de la quiebra. 2.» Recaudar los cré

ditos de la masa y pagar los gnstos que cause la adminis t rac ión. 3.» Co
tejar y rectificar el balance hecho anteriormente. 4.a Examinar los do
cumentos justificativos de todos los acreedores, extendiendo sobre cada 
uno de ellos el informe que ha de dar á la junta sobre ellos. 5.» Defen
der los derechos" de la quiebra, ejerciendo las acciones ó excepciones 
que le competan. 6.» Promover la convocación de las juntas generales 
ordinarias y extraordinarias. 7.o Promover la venia de bienes de la quie
bra cuando deba ejecutarse, que se ha r á con sujeción á las reglas de 
derecho. 

¿Por qué causas pueden separarse los síndicos? 
Por abusos en el d e s e m p e ñ o de sus funciones; por voluntad de la 

junta de acreedores; por ilegitimidad del crédito que representen, y 
por deducir acción contra la masa. 

¿Qué deberán hacer los s índicos después de su nombramiento? 
Hacer inventario de todos los bienes, libros y papeles de la quiebra, 

y hacerse cargo de todos bajo recibo. Tomar cuenta al depositario. Pre
sentar mensualmente un estado de la adminis t rac ión de la quiebra. ¥ 
otros actos. 

¿Qué beneficio goza el comerciante que se presenta en quiebra vo
luntaria con el balance y memoria? 
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El de poder percibir una pens ión alimenticia, graduada por el juez de 

primera instancia. 

D E L E X A M E N Y R E C O N O C I M I E N T O S D E C R É D I T O S . 

¿Quién ha r á el examen y reconocimiento de crédi tos y en qué forma? 
Lo verificará la junta general de acreedores, con presencia de los do

cumentos originales, libros y papeles del quebrado. El modo de hacerse 
es el siguiente: se fija un plazo de sesenta días para que los ac recd«res 
presenten á los s índicos los documentos justificativos de sus c réd i tos . 
Se cita á junta general para el dia duodésimo d e s p u é s del cumplimiento 
de aquel plazo. Reunida la junta se presenta el estado general de 
acreedores, y el informe de los síndicos sobre cada uno de ellos, y des
pués se pasa al reconocimiento de los crédi tos por el orden numér ico 
fijado por el síndico en el estado general de crédi tos , que debe formar 
en los ocho dias siguientes en que terminó el plazo de la p resen tac ión , 
decidiéndose la aprobación 6 exclusión de cada crédi to, por la .mayor ía 
de votos antes dicha, dejando á salvo la acción de los que se crean 
agraviados para reclamar en juicio lo que convenga. 

¿En qué tiempo los acreedores pueden reclamar contra ló resuelto en 
la junta? 

Dentro de treinta dias contados desde és ta . Y los acreedores que no 
presenten sus documentos en el término prefijado, quedai;án reducidos 
á la clase de comunes, y solo les cor responderán las porciones que les 
puedan tocar en los dividendos que aun es tén por hacer cuando inten
ten la reclamación. 

D E L A G R A D U A C I O N Y P A G O D E L O S A C R E E D O R E S . 

¿Quiénes se reputan acreedores de dominio? 
l.o Los que sean dueños de aquellos bienes cuyo dominio no se 

habia transferido por título legal al quebrado, y que deben devolver á 
su dueño previo reconocimiento de su derecho. 2.° También lo son 
de dominio los bienes dótales que se conserven en poder del marido 
de los que la mujer hubiere aportado al matrimonio, constando su reci
bo por escritura pública, de que se halla tomado razón en el registro de 
la provincia. 3.° Los parafernales que la mujer hubiere adquirido por 
herencia ó donación, aunque se halla subrogado en otro, siempre que 
en las escrituras se hubiere llenado las mismas formalidades. 4.» Las 
letras ó p a g a r é s que se hubieran remitido al quebrado para su cobranza 
sin endoso. 5.° Las cantidades que se le hubieren remitido fuera de 
cuenta corriente con el fin da entregarlas á determinada persona por 
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cuenta del comitente. 6." Las cantidades que se le estuvieren debiendo 
por ventas que hubiere verificado por cuenta agena, y las letras ó paga-
ré s de la misma procedencia, aunque no es tén extendidos en favor del 
dueño de las mercade r í a s vendidas, siempre que se pruebe que la obli
gación procede de ellas y que exist ían en poder del quebrado por cuen
ta del propietario para hacerlas efectivas. Y otros. 

¿Cuáles son los d e m á s acreedores, y por qué orden deberán ser pa
gados? 

l.o Los privilegiados hipotecarios con hipoteca .legal ó convencional, 
cuyo orden de pagos se hará g raduándose el lugar de su prelacion res
pectiva por el de la fecha de cada privilegio. Cuando hubiere dos ó mas 
hipotecas sobre una misma finca couliaidas en una misma fecha, se 
dividirá proporcionalmente el producto de la hipoteca entre todas; y en 
caso que los acreedores hipotecarios no quedaren cubiertos en sus c ré 
ditos con los bienes que les estuvieren respectivamente obligados, han 
de ser considerados, eu cuanto al excedente, como acreedores escritu
rarios. Entre los hipotecarios se rán preferidos los que lo son por la ley, 
como la mujer del quebrado por los bienes dóta les consumidos ó ehage-
nados al tiempo de la quiebra, y las arras prometidas por escritura 
dotal ó noi- contrato, según el orden de su prelacion, ó los que lo son 
por prenda. 2.° Los acreedores escriturarios, según el orden de fechas 
de sus escrituras. 3.° Los acreedores comunes, entendiendo por estos, 
los que lo son por letras, pagarés , libranzas, recibos ó cuentas comen
tes, entre los cuales se dis t r ibuirá el haber restante do la quiebra, suel
do á libra, sin distinción de fecha. 

¿Cómo sé ha r á esta clasificación? 
En junta general de acreedores en la forma antes dicha, aprobando ó 

desechando la graduación de cada crédito por el orden de los estados 
de la graduación presentado por los s índicos, que se leerá, decidiéndo
se por la mayoría de votos que en otro lugar que ¡a expuesta. 

¿Qué derecho conserva el acreedor que no percibió el total de su c ré
dito? 

El de poder repetir siempre contra el deudor en los bienes sucesivos 
que pueda adquirir. 

¿Concluido el cargo los síndicos á qué quedan obligados? 
Á rendir cuentas en junta general de acreedores, donde se aprobarán 

las cuentas oyendo los reparos ante el comisario. Aprobadas, queda al 
quebrado 6 á cualquier acreedor el derecho de impugnarlas dentro de 
ocho dias, que trascurrido queda irrevocable. 
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D E L A C A L I F I C A C I O N D E LA. Q U I E B R A . 

¿Con qué formalidades se ha rá la caliíicacion de la quiebra? 
En expediente separado oyendo al quebrado y á los s índicos , pero no 

se segui rá este juicio cuando en la primera junta general de acreedores 
hubiere convenio entre és tos y el quebrado que no produzca quita en 
las deudas del mismo. 

¿Qué circunstancias se deben tener presentes para la caliíicacion de 
la quiebra? 

i.» La conducta del quebrado en el cumplimiento de sus obligaciones. 
2.a El resultado de los balances que se formen de la si tuación comer
cial. 3.u El estado en que se encuentren los libros del quebrado. 4.a La 
memoria que és te presente, las causas de la quiebra. Y 5.a Las recla
maciones que se hagan contra él posteriormente. 

¿Cómo se procede en el juicio de calificación? 
Presentado al juez de primera instancia el informe del comisario y la 

exposición del s índico, en que manifiesta é s t e dentro de los quince dias 
de su nombramiento el carácter que ofrezca la quiebra, se p a s a r á n uno 
y otro al promotor fiscal del juzgado para que si encontrase a lgún deli
to ó falta, promueva su castigo con arreglo á las leyes. El informe y la 
exposición referida, y la censura del promotor fiscal, se comunicará al 
quebrado, el cual podrá impugnar la calificación propuesta, según con
venga á su derecho en el té rmino de nueve dias, y si hace oposición ge 
recibe á prueba por cuarenta dias. Verificada la prueba, decide de la 
calificación en los t é rminos que estime mas arreglado á derecho, con 
arreglo á lo que resulte de la pieza de autos y del dictáraen del promo
tor. Si resultan méri tos para calificar la quiebra de 3.a, 4.a ó 5.a clase, 
se procederá á la formación de causa criminal, cuya cabeza s e r á esta 
misma pieza de calificación. 

¿Qué efectos produce la calificación de la quiebra? 
Si el juzgado decide que la quiebra es de 1.a y 2.a clase, debe poner

se en libertad al quebrado. Si la califica de 3.a, le impondrá una correc
ción de reclusión de dos meses á un año; y si resultare de 4.a ó 5.a cla
se, se le impondrá la pena que fija para estos casos el código penal, 
previa la formación de causa criminal. 

¿Podrá el quebrado ser rehabilitado para el comercio? 
El de i.« y 2.a clase sí: el de 3.a de spués de cumplir la pena correc

cional, mas solo lo podrá ejercer por cuenta agena y bajo la responsa
bilidad de su comitente. 



D E L C O N V E N I O E N T R E L O S A C R E E D O R E S Y E L Q U E B R A D O . 

¿Desde cuándo pueden hacer los quebrados proposiciones á sus acree
dores:'1 

Desde la primera junta y en cualesquier estado del procedimiento de 
quiebra. Pero no gozan de este beneficio los quebrados fraudulentos, 
los alzados y los que se fugan habiendo obtenido salvo conducto. 

¿Con qué formalidades se ha de hacer el convenio y admitir las pro • 
posiciones' 

En junta de acreedores, dando antes cuenta al comisario del estado 
ou que se encuentre la administración do la quiebra, y del expediente 
de calificación y balance, decidiéndose por ja mayoría de acreedores 
asistentes, en la forma anteriormente dicha; cuyo convenio después de 
votado debe extenderse y remitirse en seguida al juez de primera ins
tancia que conozca de la quiebra. Éste , trascurridos ocho dias á la ce
lebración, lo aprobará ad mitiendo dentro de ellos las reclamasiones de 
los disidentes siempre que se funde en la infracción de las formalida
des prescritas, cohesión por parte del deudor aceptada por algún acree
dor de los concurrentes á la junta; falta de personalidad de alguno de 
los asistentes por exageración fraudulenta del crédito para constituir el 
in te rés que deben tener en la quiebra los que acuerden la resolución. 
Si la oposición al crédito fuese admisible, se sus tanc ia rá el negocio en 
el té rmino de treinta dias con audiencia de los interesados. Si no hay 
oposición debe el juez de primera instancia aprobar el convenio, que 
se rá obligatorio para todos los acreedores. 

¿Qué efectos produce el convenio entre el deudor y sus acreedores ó 
qué intervención sufre? 

No habiendo pacto en contrario, queda sujeto el deudor en el manejo 
de sus negocios, á sufrir una intervención de uno de los acreedores, 
hasta que cumpla todo lo estipulado, fijándosele entre tanto una cuota 
mensual de la que solo podrá disponer para sus negocios. 

D E L A R E H A B I L I T A C I O N . 

¿Gomo se concede rehabil i tación al quebrado? 
Por decreto del juez de primera instancia que hubiere conocido de la 

quiebra, de spués de concluido el expediente de la calificación, oido el 
d ic támen del promotor fiscal. 

¿Qué quebrados pueden obtenerla? 
i.0 Los quebrados de i.3 y 2.a clase que justifiquen el cumplimiento 

integro del convenio que hubiere celebrado con sus acreedores, ó que 
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con el haber de la quiebra o con pagos posteriores quedaron satisfechas 
las obligaciones reconocidas en el mismo convenio. 2.» Los quebrados 
de 3.^ clase que acrediten el pago ín tegro de todas las deudas liquida
das y el cumplimiento de la pena correccional que se les hubiere i m 
puesto. 3.o Los quebrados fraudulentos ni los alzados, en n ingún tiempo 
podrán ser rehabilitados. 

¿Cuáles son los efectos de la rehabiiitacion? 
Hacer cesar todas las interdicciones legales que produjo la declara

ción de quiebra. 

D E L A C E S I O N D E B I E N E S . 

¿La cesión de bienes qué concepto merece entre los comercianles:' 
Son consideradas siempre como quiebras, procediendo contra ellos 

en la forma que queda establecida para las quiebras; con la diferencia 
de que el convenio y la rehabil i tación no tiene nunca lugar en la cesión. 
Y los beneficios que el derecho común concede á los que hacen' cesión 
de bienes, tampoco los gozan, sino en el caso de ser declarados incul
pables en el expediente de calificación. 

CONCLUSION. 
En este lugar coloca el Código Mercantil el libro quinto, que trata do 

la adminis t ración de justicia en los negocios mercantiles, tanto en la 
organización de tribunales como en su Enjuiciamiento especial; pero 
refundidas hoy las jurisdicciones privilegiadas en el fuero común ordi
nario, fuente y origen de todo fuero; según decreto del Gobierno Pro
visional de O de Diciembre de 1868, hoy son los juzgados de primera 
instancia los tribunales competentes para conocer de los negocios mer
cantiles; y en su vir tud inútil es ocuparse de esta materia cuando en el 
artículo 12 de dicho decreto se e s t ab l éce lo siguiente: «Se deroga el ar
tículo 325 y el libro 5.» del Cóiiigo de Comercio, la ley de Enjuiciamiento 
en los negocios y causas de comercio dada en 24 de Julio de 1830 y to
das las leyes y disposiciones, cualquiera que sea su clase que se hallan 
publicado para su inteligencia, complemento y aplicación.» Salvo algu
nas excepciones mas propias de los procedimientos, que son ágenos de 
este tratado. 

FIN. 
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E R R A T A S . 

Página. Linea. Dice. Léase. 

de Julio de 1830 
por la ley 
que es el que recae so
bre una cosa cierta 
el precio en metálico 
el porvenir 

10 35 de Julio de 1831 
17 19 para la ley 
26" 13 en que se presta una 

, cosa cierta 
35 7 el precio al contado 
39 17 el bien estar 
15 14 es tarán encuadernados y forrados, y además fo

liadas y rubricadas todas sus hojas hoy por el juzgado de primera ins
tancia etc. Debe decir, según la nueva reforma: es ta rán encuadernados, 
forrados y foliados, en cuya forma los presen ta rá cada comerciante en el 
juzgado de primera instancia del partido ó en el de su domicilio en las 
poblaciones que hubiese mas de uno, para que en la primera hoja se 
ponga el número de las que tenga el libro y de la fecha de la presen
tación de és te , firmada por el" juez y un escribano de actuaciones, po
niendo en todas sus hojas el sello del juzgado. 





A P E N D I C E . 

Decreto sobre l iber tad de sociedades mercant i les . 

ARTÍCULO 1.° Desde la publicación del presente decreto se declara 
libre la creación de bolsas de comercio, casas de contra tac ión, pós i tos , 
lonjas, a lbóndigas ú otros establecimientos que tengan por objeto la reu
nión de los que se propongan contratar efectos públ icos ó comerciales, 
frutos, granos y semillas, lletes, trasportes, seguros y toda clase de ope
raciones ó compromisos mercantiles. 

ART.'Í.O LOS funcionarios de los expresados establecimientos forma
rán con entera libertad los reglamentos por que és tos bayan de regirse, 
los cuales no es ta rán sujetos al examen ni aprobación del Gobierno, si 
bien se rá obligatorio dar conocimiento previamente de ellos al gober
nador de la provincia y á la autoridad local. 

ART . 3.° Las operaciones mercantiles que en dichos establecimien
tos se verifiquen, sean cuales fueren sus formas y condiciones, solo es
tarán sujetas á las prescripciones del Código civi l y criminal, y al Códi
go de comercio en cuanto no se oponga á este decreto. Dichas opera
ciones podrán verificarse al contado ó á plazo, á voluntad de los con
tratantes. 

ART. 4.o La cotización de los valores y efectos que se negocien en 
los expresados establecimientos no se cons iderará con carác ter oficial, 
á no ser que en ella intervengan los colegios de agentes y corredores, 
de que trata el decreto de 30 de Noviembre úl t imo. 

ART. 5.° ín ter in se dicte una ley sobre contra tac ión pública, cont i 
nuarán subsistentes las disposiciones por que se rigen la bolsa de co
mercio de esta capital, casas de cont ra tac ión , pósi tos , lonjas , a lbóndi 
gas y d e m á s establecimientos aná logos . 

ABT. 6.o En todas las plazas mercantiles del reino podrán estable
cerse oficialmente bolsas ó casas de contra tación, siempre que el co
mercio, la diputación provincial ó ayuntamiento de la localidad lo solici
ten y se presten á costear los gastos que puedan ocasionarse con este 
motivo, en la forma que estimen conveniente. 

Dichos establecimientos se regirán en sus operaciones y organización 
interior por las disposiciones que rigen en la bolsa de esta capital, con 
las modificaciones que sean indispensables á las necesidades de cada 
plaza. 

ART. 7.o Se declaran nulas y sin efecto todas las leyes y disposicio
nes anteriores en la parle que se opongan á lo prevenido en este decreto. 

Madrid doce de Enero de mil ochocientos sesenta y nueve.—El minis
tro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla. 




