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LA EMPRESA MERCANTIL Y SUS ELEMENTOS 

CAPITULO 1 

COSAS EN GENERAL 

1) Concepto 

2) Clasificación 

3) Cosas Mercantiles 

De gran importancia en la vida del Derecho es el 

término cosa, ya que el objeto de la norma jurídica, -

son las relaciones de los hombres entre sí y con el -

mundo exterior~ Estas relaciones cuando son reguladas 

por el Derecho , vienen a constituir las relaciones ju

rídicas. Ahora bien , las cosas son objeto de este ti

po de relaciones: inmediato en los derechos reales y -

mediato en los de obligación, en cuanto pueden llegar

a constituir el contenido de la prestac ión, que es el

objeto directo de la obligación. Es precisamente par

lo antes expuesto que afirmamos que tiene gran impor-

tancia para el Derecho el término en estudio y la nece 

sidad de delimitarlo. 

La noción de cosa parte del concepto de entidad

perceptible por nuestros sentidos. En principio no -

existe una categoría genérica, sino tan solo singula--



· . . . . 2 

res y determinadas cosas, por eso se habla de corpora

antes que de r es para indicar la materialidad. Los-

términos más antiguos empleados en Roma para indicar -

no cosas singulares, sino categorías de ellas, son los 

de familia y pecunia. Pecunia, que deriva de pecus, 

es ·to es, ganado, se entiende en el sentido amplio de -

patrimonio. 

Los romanos adoptaron la palabra Res que tiene -

un sentido tan amplio como el que corresponde a la pa

labra Cosa en nuestro lenguaje, sobre la base del domi 

nio y de los derechos reales, precisamente por que las 

cosas materiales constituyen el núcleo central de la -

categoría y porque el desarrollo de la Economía y de -

las relaciones jurídicas hacía necesario extender la -

noción antigua. O sea, en lugar de corpora, pecunia -

y f amilia se u s a e l término Re s que e s mucho más am- -

plio y que abarca no solo lo mate rial o corporal, sino 

también lo inmate rial o inco r póre o, que es también to

mado en c onsideración por la l e y como objeto de rela-

cione s jurídicas. 

La n oción de c o sa puede ser muy v ariada, según -

la ac epción en que se tome. En el l e n guaje vulgar se-

le llama cosa a "todo obj e t o material exterior al hom

bre", conservando la idea antigua de la materialidad. 
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En sentido filosófico es toda entidad pensable,

real o irreal, perteneciente a la naturaleza racional

o a la irracional. 

Se habla de cosa como objeto de ciencia, es decir 

que cada ciencia estudia determinadas cosas en sentido 

técnico y de modo particular; así por ejemplo, las 

plantas son cosas para la ciencia de la Botánica. Si

adaptamos esta noción al campo jurídico, podríamos de

cir que ~ es: "todo aquello .-lue es o puede ser obj§. 

to de disciplina jurídica, constituyendo por esto la -

sustancia mísma del Derecho y de la correspondiente -

ciencia", De esta manera se comprenden dentro del tér 

mino jurídico de cosa, las realidades sociales que 

constituyen o p ueden constituir objeto de reglamenta-

ción jurídica, serían cosas en este sentido: el delito, 

la venta, etc .. Precisamente por esta circunstancia 

no son cosas desde el punto de vista jurídico ni el 

firmamento, el aire ni la luz del sol como tales, ya -

que están f uera del ordenamiento jurídico y n o es posi

ble que entren a él y no pueden delimitarse ya que se -

encuentran e n abundancia ilimitada. Si consideramos 

el término .sosa d e sde el punto de vista j~Lídic~i -

tivo podría definirse " como cualquier entidad, mate - -

rial o inmaterial, que sea juridicamente relevante, es

to es, que sea tomada en consideración por la ley, en -
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cuanto constituye o puede constituirse objeto de rela-

ciones jurídicas". (1) 

Hay que hacer notar la distinción que existe en- -

tre los términos "Cosa " y "Bien" . Las cosas se con- --

vierten en bienes no cuando son útil es al hombre, sino

cuando son apropiadas; así el aire es una cosa indis- -

pensable a la vida, pero no es un bien, porq ue no pue-

de ser objeto de apropiación . No se quiere decir con -

esto que debe existir una apropiación en acto para que

se tenga un bien, pues hay cosas que actualmente care -

cen de propietario, pero pueden tenerlo (res nullius),

o bien puede haber cosas que el Derecho sustrae a la 

disponibilidad, sin que por esta circunstancia dejen 

de considerarse como bienes, como son los Bienes de Do-

minio Público. Osea, que el término cosa es el géne -

ro y bien, la especie; todos los bienes son cosas pero

no todas las cosas son bienes, por eso el artículo 

560 de nuestro Código Civil define lo que es Bien en --

los siguientes términos: IISe llaman bienes todas las -

cosas que son o pueden ser objeto de apropiación" . 

Algunos autores, a pesar de que la categoría ju-

rídica de cosa en sentido jurídico es muy elástica y -

relativa, creen que es posible , desde el punto de vis -

ta del Derecho positivo fijar algunos caracteres fundo-

mentales . Biondi (2) dice que estos caracteres son: 
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a) Extrañeza al sujeto. Quiere significar con esto 

que todo aquello que no es persona y sirve para uso 

del hombre en sentido jurídico, se llama cosa, por 10-

que cosa se contrapone a persona, como objeto se con--

trapone a sujeto; b) Relevancia Jurídica. Es decir po-

sibilidad de constituir objeto de relaciones jurídicas. 

Todo aquello que permanece extraño e indiferente al or-

denamiento jurídico, o sea lo que no alcanza a proteger 

el Derecho , no son cosas en sentido jurídico, aunque --

lo sean prácticamente, como el aire, la luz solar , etc; 

c) Individualización en el mundo externo. La cosa basta 

que sea nominal, no precisa que sea material, puede daE 

se entonces por categoría, situación, calidad, canti- -

dad, signos particulares, etc.; d) La noción jurídica 

de cosa es independiente de la actual pertenencia o su-

jeción; lo que es indispensable es que exista la posi- -

bilidad jurídica de sujeción o de pertenencia por cual-

quier título; e) No se requiere que la cosa exista ac--

tualmente; la cosa futura es siempre jurídicamente co-

sa, ya que es precisamente la cosa futura la que cons - : 
'-- --
~ituye objeto de la relación. f) Debe proporcionar o al 

menos pensarse que proporcione una utilidad cualquiera-

al hombre en la convivencia s ocial. Esta utilidad pue-

de ser de distinta naturaleza, material o moral, actual 

o futura y, además se debe referir al hombre en sus re-
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laciones en la comunidad y no en su entidad física o -

biológica. Así el a ire que le es util al hombre, no -

es en absoluto cosa en sus relaciones sociales. 

2.- CLASIFICACION 

Para que pueda ser rectamente entendida la doc--

trina de las cosas, es n ecesario hacer distinciones y-

clasificaciones de ellas. Las cualidades o propieda--

des de las cosas son diversas según desde que punto de 

vista se analicen. Así, dichas cualidades o propieda-

des para el químico no serán las mísmas que puedan pr~ 

sentar para el que estudia los animales o las plantas. 

Pero, aún permaneciendo en el campo de la vida prácti-

ca y de las relaciones sociales , no todas las cualida-

des que consideramos prácticamente son relevantes para 

el Derecho, sino que algunas solo son como elementos -

de hecho. Desde el punto de vista económico-social se 

considera ge~e en las cosas, su composición 

química, estado físico, valor, peso , procedencia , gra-

do de calidad. Todos son aspectos importantes, pero -

irrelevantes para el Derecho, porque la ley, salvo al-

gún par"ticular punto de vista, no dicta un régimen paE 

ticular en consideración a ellos . Pero esto no quiere 

decir que tales cualidades no tengan alguna relevancia 
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jurídica; por ejemplo , el valor es considerado por las 

leyes fiscales, la cualidad se toma en consideración -

en materia de contrato , etc. , pero que no inciden sobre 

el general régimen jurídico . 

Desde el punto de vista jurídico las clasifica---

ciones de las cosas son muchas y tienen diversa función, 

alcance y origen. Ya en tiempo de Roma se hacían dis--

tinciones e ntre las cualidades y propiedades de las co

sas y las clasificaban en la forma SigUiente~ de las 

cosas en el patrimonio y de las cosas fuera del patri--

monio de los particulares. Las instituciones de Justi-

niano dividían todas las cosas en dos grandes catego- -

rías: a) las que se encuentran fuera del patrimonio de-

los particulares: que son las que su naturaleza mísma -

hacen insusceptibles de apropiación individual, como --

las cosas comunes y las fuere de comercio o las que - -

actualmente no se hayen en patrimonio algurio, como las 

res nullius. A esta clase de cosas pertenecen las que-

nunca fueron ocupadas por persona alguna , como los ani-

males salvajes en libertad , corales en el mar, etc; y -

las que después de haber tenido dueño fueron por este -

abandonadas (res derelictae) división que todavía con-'-

serva nuestra legislación civil en su Artículo 605 b)las 

que 

las 

forman parte del patrimonio de los particulares . 

~aYo considera que la principal división de -

cosas es en "res divini juris" y "res humani juris lt
, 
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clasificación que tuvo por causa la enorme influencia 

que ejercía la Religión y los pontífices en el primit! 

vo derecho Romano¡ pero a medida que esta influencia -

fué decayendo , f ué también perd i e ndo importancia dicha 

división, a tal grado ~ue las Instituciones de Justi-

niano ya no la mencionan . 

Las cosas Divini Juris son aquellas que se consi 

deran como perteneciente a los dioses, y se colocan ba 

jo su protección . Comprenden las cosas: a ) sagradas¡

b) Religiosas y c) Santas . Las Sagradas son los terre 

nos, edific ios y los objetos consagrados a los dioses

superiores por una ley, un senadoconsul to o una const! 

tución, esto para el puganismoi y las iglesi. as , los -

vasos consagrados al culto por los obispos para el 

cristianismo. Las Religiosas , que se diferencian de

las sagradas en ~ue aque llas están dedicadas a los mue r 

tos que los antiguos divinizaban , es decir a los que --

llamaban dioses manes. Las Santas , cuya traducción es 

imperfecta, se trata en realidad de cosas que están 

protegidas contra los atentados de los hombres por una 

sanción penal, como los muros y las puertas de las ciu

dades . 

Las Cosas humani j uris. Eran todas las cosas de 

derecho humano , que n o tenían nada que ver con la divi 

nidad, y las s ubdividían en: a) comunes¡ b) públicas; -
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c)universales y d)Privadas . 

Cosas Comunes, son a quellas cuya propiedad no--

pertenece a nadie y su uso e s comdn a todos los hom--

bres , por lo que no pueden ser objeto de apropiación -

individual , tales como e l aire , mar, etc . 

Cosas Pdblicas , 
, 

son aquellas cuyo uso es comun 

a todos, pero a diferencia de las comunes, son consi-

deradas como propiedad del pueblo romano , como las --

vías pretorianas , las puertas, etc. 

Cosas Universales , son las personas morales, 

que pueden tener cosas de su pertenencia, pero que se 

aplican al uso comdn. Tales son los teatros , plazas, 

baños pdblicos . 

Cosas Privadas , las que compone n el patrimonio-

de los particulares , los cuales pueden adquirir y ---

transmitir a otros la propiedad. 

111) Los romanos hacían otra división fundada-

en la importancia social de algunas cosa s , y la apli-

caban solo a las cosas susceptibl e s de propiedad priva 

da , estas son las "mancipi " y "nec mancipi" . 

I V) Cosas corporales o incorporales. El criterio-

de tangibilidad que adoptaron los romenos y que sirvió-

para decidir la corporeidad , puede considerarse sufi- -

ciente hoy, con tal que no se le atribuya un valor abso 

lutoi o sea , todas las cosas consideradas tal como la -
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naturaleza las ha producido, tienen un cuerpo , una ---

existencia material y son percibidas por nuestros sen-

tidos . Pero por una especie de abstracción se da tam-

bién el nombre de cosas a los beneficios que e l hombre 

obtiene de las cosas corporales , es decir a los dere--

chos que puede tener sobre ellas . Estas cosas se les-

llama " incorporales" , porque no son percibidas por - -

nuestros sentidos y solo intelectualmen~e se p~rciben, 

entidades abstractas e ideales 

Las cosas corporales es imposible enumerarlas , -

puesto que comprenden todo lo que existe materialmente 

fuera del hombre libre. La importancia de la clasifi--
cación de cosas corporales e incorporales, reside en -

qu e dos modos de adquirir: la ocupación y la accesión-
-• 

se aplican solo a las cosas corporales . 

De conformi dad al Título I. "De las varias cla--

ses de bienes" , Libro Segundo , de nuestro Código Civil , 

podemos concluir que nuestra legislación civil conserva 

la corriente romanista de clasificar las cosas en corpo -
rales e incorporales, así como de dividir las cosas c or 

porales en muebles e inmuebles y las incorporales en ---
reales y personales . PasarG a analizar cada una de es-

tas categorías de cosas: a)Cosas muebles , son "las que 

pueden transportarse de un lugar a otro , es decir sus- -

ceptibles de moverse ellas mísmas , como los animales , o 
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bien las cosas inanimadas que pueden ser movidas por--

una fu e rza exterio r" . Estos son los muebles por natu-

raleza, pero el Artículo 564 C, nos habla de muebles -

por anticipación, que son aquellas cosas , que aunque -

unidas a un inmueble , son consideradas como muebles por 

la ley , para el efecto de constituir derechos sobre 

ellas a favor de otra persona que el dueño y que están-

destinadas a ser separadas de un inmueble . El Artículo 

mencionado dice: " Los productos de los inmuebles , como

las hierbas de ,un campo , la madera y los frutos de los

arboles , los metales y piedras de las minas o canteras , 

se reputan muebles , aún antes de su separación , para el 

efecto de constituir un derecho sobre dichas cosas en-

favor de otra persona que el dueño " . 

b) Cosas Inmuebles: " son las cosas que no pueden 

transportarse de un lugar a otro". Pue den ser de va--

rías clase s: 1 ) Por su naturaleza, que son aquellas que 

precisamente se ajustan al concepto que h e mos dado sobre 

inmuebles y que el Artículo 561 C. nos dic e que son - -

" las tier~as1Y los edificios y construcciones de toda 

clase adherentes al sue lo ". 2) Por adherencia , que son 

"aquellas cosas , que aunque son muebles, se reputan in--

muebles por estar permanen temente adheridos a un in-

mueble"; están contempladas en el inciso segundo del Ar

tículo 561 C., que dice: " Forman parte d e los inmuebles 
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las plantas arraigadas en el suelo, los frutos pendien

tes, los yacimientos de las minas, las puertas, venta-

nas, losas, etc, de los edificios, y en general, todos

los objetos naturales o de uso u ornamentación que es-

tán unidos de una manera fija y estable a los bienes -

raíces, de suerte que formen un solo cuerpo con ellos ll
• 

3) Por Destinación, que son aquellas cosas que por su -

naturaleza no son inmuebles, pero que la ley les da ese 

carácter en razón del fin a que están destinadas, ya -

sea al cultivo de una finca o a las operaciones de un -

establecimiento industrial, de tal manera que si dejan

de estar al servicio de un inmueble recobran su primit~ 

vo carácter de muebles. Desde luego que estas cosas p~ 

ra ser consideradas como inmueble deben de pertenecer -

al dueño del inmueble al cual sirven, así nos lo dice -

el Artículo 563 de nuestro Código Civil: IILos acceso- -

rios de un inmueble, esto es, las máquinas, herramien-

tas, utensilios, abonos, animales, aperos y demás obje

tos destinados inmediatamente al cultivo de una finca o 

a las operaciones de un establecimiento industrial, son 

bie nes muebles; pero si pertenecieren al dueño del in-

mueble se entenderán comprendidos en cualquiera enajena 

ción o traspaso que se haga de este, a menos de ?n~~~ 

cer o probarse lo contrario". 

Cosas Incorporales: Las cosas incorporales como-



· .. .. 13 

hemos dicho, se caracterizan porque no pueden ser per-

cibidas por los sentidos, sino por la inteligencia. Los 

jurisconsultos romanos limitan las cosas incorporales a 

los derechos susceptibles de estimación y que represen-

tan un valor pecuniario en la fortuna de los particula-

res. Tales son los derechos reales, como la propiedad, 

usufructo, uso, etc; los derechos personales o de crédi 

too ~l Artículo 567 C. nos dá una clasificación simi--

lar a la mencionada y define que son derechos reales y 

personales así: "Las cosas incorporales o derechos se-

dividen en Reales y Personales"---- "Derecho real es el 

gue se tien~ sobre una cosa sin referencia a determina

da persona"---- "Son derechos reales el de "dominio, el-
- -- ~'l 

I,de herencia, Ylos de usufructo:~so o 

de servidumbre activas,~l de prenda 

Al 
habitación, / los --

~ y el de hipoteca"-

--- "Derechos personales son los que solo pueden recla-

marse de ciertas personas que, por un hecho suyo o por-

disposición de la ley, están sujetas a las obligacione s 

correlativas". En el derecho se hacen otras clasifica-

ciones de las cosas tomando en consideración algunas --

cualidades de ellas; según que presenten o no tales cua 

lidades tenemos: a) Principales y Accesoriasi b) Divis~ 

bIes é indivisibles i c) consumibles y no consumibJ '3 t) i .. 

d) fungibles y no fungibles; e) apropiables e inapropi~ 

bIes; f) singulares Y universales. 
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a) Principales y Accesorias: cosas principales

son aquellas que pueden subsistir en forma independieg 

te, sin necesidad de otras, como por ejemplo, el sue

lo; accesorias son las que están subordinadas a otras

sin las cuales no pueden subsistir, como por ejemplo,

los arboles. 

b) Divisibles o Indivisibles: Por la aptitud -

que tienen las cosas a ser reducidas en partes sin que 

se altere con el fraccionamiento la forma y esencia 0-

cambie considerablemente el valor, se les llama divisi

bles; todas las demás se dicen indivisibles. Una cosa

puede ser divisible en dos formas: física e intelectual 

mente. Es fisicamente divisible, cuando puede ser sep~ 

rada en partes, sin que por ello pierda su individuali

dad, tal es el caso de los alimentos. Intelectualmente 

lo es cuando sea susceptible de dividirse en su utili-

dad. Así dos personas pueden ser copropietarios de un 

traje y convienen en que uno lo usará el quince de cada 

mes y el otro el treinta. 

c) Consumibles y No consumibles: Las primeras 

son aquellaS cuyo uso consiste en alterar o destruir su 

sustancia o en desprenderse de ellas jurídicamente, GS 

decir enajenando o disponiendo de los bienes; ejemplo -

de las primeras: los alimentos; de las segundas, el di-

nero. Las no consumibles son aquellas que en su valor 
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de uso no están sujetas a destrucción, sin perjuicio -

que a la larga ello suceda. Tales son por e jemplo, un 

caballo, un libro, etc. 

d) Fungibles y No Fungibles: la fungibilidad de 

las cosas reposa e n la aptitud que tienen, naturalmen-

te o pueden tener por voluntad de las partes, algunas-

cosas para ser sustituidas unas por otras, cuando per-

teneciendo a un determinado género no tienen una indi-

vidualidad propia y distinta, de modo que en los pagos 

pueden subrogarse unas por otras del mísmo género; co-
..... --.. ~ 

mo el dinero, el ganado, etc .. Las no fungibles son --

las que tienen una individualidad propia . La cual ha-

ce inidóneas para s er sustituídas por otras, como un -

edificio, un t e rreno, etc .. Existe más de algún escri-

tor y aún Códigos como el Español , Chil e no y el nuestro 

que d ebido a la afinidad que existe entre la consumabi-

lidad y la fungibilidad, las confunden y esto porque 0E 

dinariamente las cosas consumibles son fungibles. Así -

nuestro Código Civil e n su Artículo 566, dice: "Las co-

sas muebles se llaman fungibles o no fungibles , según -

que se consuman o no por el uso a que están naturalmen-

te d e stinadas". 
, 

e ) Apropiables e Inapropiables: Las primeras son-

aquellas que pueden ser objeto de dominio y como ya .lo-

hemos dicho se les denomina bienes. Las inapropiables-
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son aquellas que se les ha denominado "Comunes", como-

el mar, el aire, el sol, etc., las cuales, por la abug 

dancia en que se hallan en la naturaleza, no se pres--

tan a su total apropiación y ofrecen a los hombres una 

posibilidad ilimitada de aprovechamiento. Pueden, des-

de luego, limitada y parcialmente ser objeto de apropi~ 

ción y susceptibles de relaciones jurídicas patrimonia-

l es, mientras dure la apropiación, por ejemplo el agua-

canalizada en viaductos, la luz respecto al campo vi--

sual de un edificio, etc . 

f) Singulares y Universales: Singulares son - --

aquellas cosas que tienen una individualidad unitaria y 

se consideran tales en el lenguaje corriente, una pie--

dra, un libro, un caballo, etc.; Universales: en las --

que varias cosas, sin aparecer materialmente unidas,~ 

a~ega~y son consideradas como un todo unitario, como

la biblioteca, la colección de cuadros o monedas, etc .. 

Este concepto pasó de la jurisprudencia romana al Dere-

cho moderno y ha subsistido inmutado. Según la teoría-

tradicional que se inicia en los glosadores cabe distig 

guir en las universalidades de cosas, las universitas -

facti (de hecho) de las universitas juris (de derecho); 

las primeras, agregados de varias cosas corporales, se-

gún el antiguo concepto, como la grey, la biblioteca, -

etc.; las segundas, conjuntos de derechos o relaciones-
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jurídicas, como la herencia, el peculio, la dote . Po-

dría definirse la Universalid ad de hecho como "Todo con

junto de bienes, ya sean cosas corporales o incorporales, 

muebles o inmuebles, que el propietario reune para un es 

pecial destino económico y trata como un todo (único) in 

dependiente de la eventual mutuación o subsistencia de -

los elementos que lo componen". Universalidad de Derecho 

sería: "Todo conjunto de relaciones jurídicas y de bie-

nes, cosas muebles e inmuebles, al que la ley atribuye -

una unidad jurídica y determinados efectos". 

3.- COSAS MERCANTILES 

Expuesto y analizado el concepto y las distintas 

clasificaciones de las cosas en general , toca ahora exa

minar las cosas mercantiles y su clasificación. Como he~ 

mos visto las cosas son el objeto del Derech? y es al De 

recho Civil a quien corresponde el estudio de la teoría 

general de la objetividad jurídica. Dentro del campo -

mercantil toca tan solo entrar en las modalidades, las -

particularidades que dicha objetividad presenta al con-

vertirse en materia de la especulación comercial. En-

cuanto a las cosas mercantiles el criterio que han segui 

do las teorías clásicas y la moderna, ha variado muy poco 

<3.'Llr'q.E si Ja_cate;;¡oiía re las CQ3as mmEbles se excluyó por mucho 
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tiempo del campo comercial, llegando a afirmarse que -

las operaciones que recayesen sobre inmuebles nunca p~ 

drían tener carácter mercantil. El criterio ha sido -

rectificado y expresamente la teoría moderna del Dere

cho Mercantil acepta que puedan realizarse actos de co 

mercio con las cosas inmuebles, pero cuando son héchos 

en masa y realizados por empresa; ejemplo típico es la 

empresa lotificadora. Así, nuestro Código de Comercio 

inspirado en la teoría moderna en su Art.5Q incluye 

los inmuebles como cosas mercantiles al decir: "Son co 

sas Mercantiles: 1.- Las empresas de carácter lucrati

vo y sus elementos esenciales. 11 Los distintivos mer 

cantiles y las patentes. 111.- Los títulos valores. -

Es indudable que el criterio clasico ha tenido que ca~ 

biar debido al drecimiento acelerado de la población y 

al desarrollo acelerado de las ciudades; la plusvalía

de los inmuebles, especialmente de los urbanos, es ba~ 

tante reciente motivada por las circunstancias mencio

nadas; lo que no sucedía en las épocas anteriores, ya

que generalmente los inmuebles eran objeto de negocia

ciones raras, casi solo con fines de explotación de -

sus productos, lo que 8xcluía la intermediación, y pr~ 

cisamente por estas circunstancias las teorías clási-

cas no conocieron las compañías lotificadoras, ni las

negociaciones en cadena de inmuebles y excluían a estos 
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del tráfico del comercio. 

Hemos visto en qU8 consisten las cosas singula--

res y universales; el Derecho Comercial regula las si~ 

guIares y algun as Ull:is7br:s<lliíJ :-·dcs de hecho, como la empre-

sao Las Universalidades de derecho, cuya característ~ 

ca de las de hecho está en que las cosas pueden ser -

sustituídas por su prec io, y éste por aquellas , sin --

perder el carácter de universalidad, formando para la-

ley un solo objeto, son reguladas también por el Dere-

cho Mercantil. 

La clasificación de cosas fungibles y no fungi--

bIes se aplica también al comercio; en cuanto a las c~ 

sas corporales e incorporales , en el Derecho Comercial 

ambas categorías de cosas pueden ser objeto de sus re-

laciones; así , ' la marca de fábrica, emblema de un esta 

blecimiento comercial son cosas incorporales. 

1fLas cosas mercantiles en general se pueden clasi 

ficar en la forma siguiente: 

1) Las cosas accidentalmente mercantiles: 

Son aquellas q~e por su naturaleza son objeto de 
- . 

una relación jurídica de órden ' civil pero que se cali-.... 
fican como mercantiles por e l hecho de estar en de ter-

minado momento afectadas por relaciones jurídico mercag 

tiles y dejan de serlo cuando cesan de estar afectadas-

por dichas relaciones. Así las mercancías mientras es-
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tán formando parte de las existencias de un estableci -

mi ento comercial , o son objeto de contratos mercantiles 

son consideradas como mercan~iles, pero cuando estas --

mismas son adquiridas por personas particulares con fi -

nes de consumo personal, dejan de ser cosas mercan tiles 

y se convierten en civiles. Sobre estas cosas es muy p~ 

ca la variaci6n qu e ha experimentado la teor í a moderna~ 

salvo desde luego , lo que ya expu simos al respecto de -

las cosas inmuebl es . 

2 ) Cosas t i picamente mercantiles 

Son aquellas cosas que son mercantiles por su - -

~~e--n-c-~~~ es decir han nacido para servir al comercio y -

su funci6n principal es esa precisamente, de tal manera 

que aunque algunas de ellas se usan frecuentemente en -

relaciones de tipo civil , no alteran su esencia mercan-

til; así , cualquier acto que se haga con tales cosas es 

mercantil, es decir un acto de mercantilidad pura . El -- ~ 
concepto de esta categoría de cosas es hasta en la teo-

ría moderna cuando se viene a concretar c on caracteres-

inconfundibles , ya que las teorías clásicas no llegaron 

a definir en forma precisa estas cosas y solo podemos -

inferir su exi stencia de algunos de los principios que-

sustentaron estas teorías . Estas cosas son los Títulos 
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Valores, la Empre sa Me rcantil y sus elementos intangi-

bl e s. Los títulos valore s son cosa s mercantiles; pe-

ro se dife r e ncian d e tod as las demás cosa s mercanti-

les en que aquellas son docume ntosi es d ecir, medios

real e s d e r e pre sentación g ráfic a d e hecho s. El Art.--

623, de nuestro Código d e Comercio nos define los tí-

tulos valore s en la siguiente forma: "Son títulos valo 

res los documentos necesarios para hacer valer el dere

cho literal y autónomo que en ellos s e consigna". 

Después de haber estudiado a manera de introduc-

ción, en una forma somera las cosas e n g e neral y las -

cosas me rcantil e s con sus respectivas cl a sificacione s,

e ntraremos al tema princip al de e ste trabajo, cual e s -

la empresa mercantil y sus elementos~ 
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CAPITULO 11 

LA EMPRESA COMO COSA lJIERCAl'JTIL 

4) Desarrollo Histórico 

5) Concep to 

6) Características 

7) Titularidad 

4) DESARROLLO HISTORICO 

Las legislaciones hispanoamericanas.l que derivan 

de la española , fundamentan el Derecho Mercantil en tor 

no a lo que ellas califican como "acto d.e comercio". El 

primer enfoque que se hizo , responde a las condiciones-

en que el Derecho MercanLil apareció como rama indepen-

diente y como un derecho primordialmente subjetivo; se-

trataba de normas aplicadas en el seno qe las corpora--

ciones y gremios mercantiles a las relaciones profesio-

nales existentes e ntre sus miembros ; es decir, el acto-

de comercio se calificaba como tal por el sujeto que lo 

hacía, de tal manera que eran actos de comercio los ac -

tos que ejecutaban los comerciantes. La realidad es que 
. 

los comerciantes ejecutan además de los actos de comer--

cio, otros que no son de comercio y por otra parte, los-

actos deben calificarse por sus condiciones objetivas, -
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independientes d e l sujeto que los hac e ; por estas raz~ 

nes esta teoría no resolvía problema alguno, por lo que 

fUG sustituída por las teorías objetivas del acto de co 

mercio . 

La primera d e dichas teorías es la de l a interme

diación ; la cual conside ra al acto de comercio como una 

intermediación entre la producción y el consumo; y al -

comerciante, como e l intermediario entre e l productor -

y el consumidor. En muchos actos mercantiles existe e s 

ta mediación, pero también es evidente que hay otros en 

los cuales falta; así también encontramos mediaciones -

que no son mercantiles. 

Otra de las teorías objetivas parte de hacer una

diferenciación entre el lucro y el provecho, reservando 

el primero para el comercio y el segundo para los actos 

civiles. Es indudable que el incentivo del comercio ha 

sido el m6vil de lucro; pero sucede que no todas las 

operaciones lucrativas son mercantil e s , ni e s imposibl e 

encontrar situaciones no lucrativas dentro de la esfera 

del comercio , aunque no sean la regla general . Así , -

hay muchas operaciones civiles que son lucrativas y no-

por eso se van a declarar actos de comercio . El Dere--

cho Mercantil clásico e n su óltima etapa , hizo uso del 

sistema enume rativo; que consistía en hacer una enumera 

ción más o menos prolija de todas las operaciones que -
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consideran como actos de co~ercio. 

Pero este sistema no nos da un criterio de carác 

ter general para poder determinar la mercantilidad de

un acto; y es más, se corre el riesgo de omitir actos

de indudab l e contenido mercantil, como ya ocurrió en -

nuestro medio en la legislación anterior a la vigente, 

con los bonos u obligaciones n egoc iables. También con 

este sistema se corre e l peligro de que se dejan fuera 

los actos de comercio que se tipifiquen con posteriori

dad a la promulgación de la ley, lo que constituye un -

inconveniente, dado que el comercio amplía su esfera de 

acción de una manera acelerada que supera cualquier es

fuerzo de adecuación legislativa. 

Desde los comienzos del siglo actual , la doctrina 

se dió cuenta de la imposibilidad de construir el Der~ 

cho Mercantil sobre el concepto económico del comercio, 

ya que los sistemas anteriores no nos conducen a nada. 

y esto se debe precisamente a la constante ampliación

del número de hechos y re laciones sometidas a las nor--

mas jurídicas mercantiles . Por lo que se buscó un sec

tor de la realidad económica que: coincidiera con el ám

bito moderno del Derecho Mercantil. 

La simple observación de esa realidad nos mues- -

tra que la característica del Derecho Mercantil, no es

la regulación de los actos aislados, sino la de los ac-
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tos en masa. El comercio se caracteriza principalmen

te por la cuantiosa repetición de los mísmos hechos , y 

debido a esta particularidad se tuvo la necesidad de -

creQr un derecho especial , con sus normas propias y - -

que pudiera separarse del Derecho Civil . La diferencia 

entonces, entre aquellos actos que tienen una regula--

ción doble e n el Derecho Civil y el Derecho Mercantil , 

es que estos implican una realización reiterada, masi --

vamente o en serie. Por lo que Heck, que fué el prime-

ro que intentó darle forma a esta teoría definía el De

recho Mercant i l como "el derecho que regula los actos -

en masa que se realizan profesionalmente" . Rodriguez

Rodr í guez, critica esta teor í a diciendo: "Hay actos de 

la vida civil que se realizan en masa, como el arrenda

miento de casas , la contratación de obreros y otros an~ 

logos. Es más, lo típico no es solo que se realicen -

actos en masa , que se realicen muchos actos , porque de

este modo depósitos , arrendamientos , tranBportes , que -

se efectuan en la vida civil , se realizan también en - 

masa. La característica fundamental consite en que es

tos depós i tos , estos transportes , se realizan por un -

determinado suj eto ". (3 ) 

La vieja noción del Derecho Mercantil como dere-

cho reservado a l as relaciones entre comerciantes: así 

como la concepción que existió en el siglo XIX , de con-
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siderar al Derecho Mercantil como derecho de los actos 

de comercio, han quedado abandonadas y han sido susti-

tuidas por el derecho de la empresa organizadas . ~ 

aquí nació la gra n impor~ncia y la re~ción que tiG--

ne para el Derecho Mercantil el estudio de la empresa. 

Estudio que ha dado origen a la concepción moderna del 
, -

Derecho Mercantil. 

Si la realización de actos en masa exige una or-

ganización adecuada y es t a organización se llama empr~ 

sa, el Derecho Merc antil, sin dejar d e ser el d e recho-

que regula los actos realizados masivamente, será tam-

bién el derecho que regula las empresas, cualquiera -

4 ue sea su naturaleza, con tal que estén organizadas -

en forma comercial. Por eso esta t eoría moderna es co 

nocida con el nombre de teorí a del lIacto en masa rea-

lizado por empresa" . o sea que solo los actos e n masa 

r enlizados por empresa , son los que regula el Derecho-

Mercantil; así como solo se refi e r e a aquellas empre--

sas que ~ealizan actos en masa y solo en lo que con---

cierne a éstos. Pero señala una excepción, cual es el 

acto que los tratadistas llaman de mercantilidad pura, 

que es aquel que se considera mercantil, aunque no se -

produzca en masa ni sea r e alizado por empresa; porque -

son actos que nacieron para servir al comercio y esta -

función es precisamente la que justifica su ex i stencia . 
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Así aún cua ndo son us ado s a v e c e s e n r e lacione s civi-

l e s, no pierden en ningún momento su n a tural eza mercan 

tilo Por e jemplo qui én emite un a l e tra para pagar una 

obligación civil, aunque fUera la únic a l e tra que emi

t a en su vida y también la única l e tra que recibi e ra -

e l beneficiario, siempre r e alizaría un acto de come r-

cio. Nues tro Código de Comercio vigente , inspirado e n 

la teoría moderna en es tudio, no s dice en su Art.3 " Son 

actos de Comercio"---- 1- Los que tengan por obj eto l a 

organización, transformación o disolución de empresas

comerciales o industri a l es y los actos r eal izados en -

masa por estas mísmas empresas "---- 11 "Los actos que -

recaigan sobre cosas mercantiles".---- "Además de los -

indicados , se consideran actos de comercio los que s ean 

análogos a los anteriores". Por es t a s razones es que -

el ac to ais lado merc antil, contempl ado por l a s teorías 

clásicas , ha de j ado d e existir para e l campo mercantil , 

aún cuando persiga fin e s que pertenezcan a dicho cQmpo. 

As í la actividad agrícola y e l e jercicio de profesiones 

liberales, aun que responden , en lo general a la mayor -

parte de los lineami entos de una e mpresa , no pueden ma

sificarse y por lo tanto e stos acto s aislados u ocasio 

nales deben ser abandonados a l campo de l Derecho Civil . 

Por lo an teriormente expuesto hemos vis t o como el térmi 

no Empresa ha s i do tomado del campo económic o por e l De 



11 

••••• 28 

r echo Mercantil y e n que momento dicho conc e pto h a re-

percutido e n e l ámb i to mercantil , de~Qh{ la neces i dad-

de del imi tar dicho concepto. 

cepto 

5) CONCEPTO 
/ / .' / / 

'II-&J "" ú"",,;'#~''''''; t'.,VN¿t::J,UI't#..,/t,l 'roA;' .,-'",;,-,¡' I/¿n 

/, .. ;I;.#~, f!II"r4~."",,;'~/t#.e.. ,~ ... ,:e ",,,.,,,,,.,,c,;<.I'. 
.;;""~,,, . ., ...... ;"'¡.,." .. _, . .,.,p",;. '~"¿ ... , --,- ,i~ _1I1,1/,N"" , 
~ IO-"'"""~~,,,,,,_ ' ;,e ~..,tJI..I"t:'A,,,, . 

E:-_~~...:t:..:o:......d:..::e:..-e.:::." ~m~IP:.:r::....:e~s:..:a=-~e..:s:..-.:.e..:s:..e:..:n::.:.....:.c..:i_a::...:l.;..m_e:..n;..;..,;t:....e __ u_n_ c_o_n_-_-

económico, de aquí ha sido tomado por e l Derecho 

MercQntil. 

~Desde e l punto de vista económico la Empresa, es 

"l a ~portación de fuerzas económicas , (;? apital y traba 

jo) con el ~ de obtener una gananci a ilimi tada". 
=== 

~cualquiera que sea e l concepto que se tenga de -

Empres a , esta s e nos presenta siempre como una unidad-

e,g,onÓmica o r Qgnizada , ya que sus ,eleme ntos componente s, 

~n su complej a _ varied~d, aparecen intimamente ligados 

~p'or la comunidad de d es tino, ~ual !E 

~ cia máxima . ssta unidag de soncepto 

obtener una ganaQ 

de la_Empresa se-

manifiesta también desde el punto de vista contable , 

sue abarca toda l a actividad de l a Empresa dentro de 

un p er íodo determinado . 1 

Es caracterí stico del concepto de Empresa que h e -

mos dado e l factor riesgo . Es ind2dable que cuando se 

SPQktªP capital y trabajo, e stas aportaciones están so

metidas a infinidad de riesgos de perd i da que gdeben co-
== 

rrer l os empresarios respecto de su inversión y trabajo , 

p e ro que s e compensan e n e l pensami e nto del empr e sario 
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con la posibilidad de obtener una ganancia ilimitada y 

además por el cálculo ordenado que este hace para pre-

veer dichos r iesgo~. 

Los economistas de la Escuela Inglesa, entre 

ellos ADAN SMITH , definían la Empresa confundiendo el -

empresario con el capitalista, ya que cons i deraban que-

el capital , trabajo , Y tierra, como fuerzas económicas --
en la Empresa están reunidas en una misma persona, pero 

generalmente estos factores se encuentran separados; --

así hay casos de personas que tienen trabajo y no po- -

se en capital o tierra; lo mísmo sucede cuando los empr~ 

sarios no tienen dinero y trabajan con capital prestado. 

El concepto de Empresa ta~bién ha pasado al campo 

del Derecho Laboral. La mayor parte d el Derecho Labo-

ral nos de ja insatisfechos con respecto al concepto de 

Empresa, ya que no tiene ningún tratado en que se estu 

die l a Empresa , por lo que se lo dejan al Derecho Mer-

cantil y este a su vez a la Economía. Nuestro Código-

de Trabajo no nos da un concepto del término en estu--

dio Y solo nos habla de Empresa al referirse al Sindi-

cato de Empresa en su Art. 186, y en su Art.7 cuando -

se refiere a l a sustitución del patrono de la Empresa . 

Don Manue l Alonso Olea , e n su obra " Introducción 

al Estudio del Derecho de Trabajo ", nos da un concepto 

de Empresa , diciendo :::lue es "una colectividad de persQ 
_: 
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nas organizadas, con l~ finalidad de producir bienes o 
¡ :z: 

servicios , para un mercado". De esta definición pode-

mas ver que la obtención de beneficios en la Empresa -
... '! 

~o es opcesa~ia para el Derecho Laboral y puede aún 

funcionar con párdidas , aunque sea deliberadamente; en 

cambio <i,esde el punto de vista e conómico hemos visto -

que se ha hablado de ganancia ilimitada . ... Lo que le in 

teresa al Derecho Laboral es que en la Empresa hay una 

colectividad de personas, una ~rganización entre estas 

personas con la fiqa1!ead de Rroducir bienes o servi-

cios para-lln mercado, poco l e importa que obtenga o n o 

beneficio . 

Hemos analizado en forma breve el concepto de E~ 

pres a en los campos económicos y laboral , para pasar a 
,11'"/ ;.u'.I"'4",,.1t1 ¿, 

estudiar dicho tármino en el Derecho I'/[ercantil ~"4",n~ /¿J "J~ 
~,.t a',N;~"~"'·-' 

¿' .1' 
- *4.s ,1". "r'., .,._-t- el 

Las teorías clásicas no nos c.ieron un concepto - /4; e, • 

de Empresa Mercantil, porque como hemos. visto , para d~ 

terminar los actos mercantiles no se fija en su perte-

nencia a un a Empresa , s ino en la concurrencia de c ier-

tas circunstancias , que no ponen en juego dicho t¿rmi-

no , p~r que tanto pueden ofrecerse en el acto aislado-

como en el perteneciente a la repetición profesional -

en masa . 

.. La palabra empre sa es usada por las teorías ''=': lá-

sicas en forma confusa como sinónimo de "negociación -



mercantil", ya qL!:..e _e~J?.-una forma de manifestac~ón 

'1 
~xterna de la E~,~sa o sea el conjun~d~ _su~activi--
dades y no la Empresa mísma~ aunque están intimamente-

ués toda Empresa se manifiesta necesariame nte __ ~ __ ~======~ __ ~_-==~~t~_~~~~~~~~~ 

por una negociación. 

Existen legislaciones que además del término ne-

gociación, usan también establecimiento mercantil o fa -

bril, almacén, tienda, casa de comercio , etc. 

El establecimiento indica el luga r donde el comer ~ 
-",. 

ciante ejerce su actividad o sea las a~tividades técni-- e /., -- - - ------- Pí>, 

9~ de una negociac_ión; _lo que implica que la negocia--~~'" 
- - -- ~p~tPl. 

, ~''''-''''''''''' cion puede tener pluralidad de establecimiento , conser- A" 
~ C~,;). 

vando su propia unidad. 

Almacén y tienda , no son s uficientes para deno--

tar una negociación, pué s hay c asos , como una fábrica -

en que no hay almacén ni tienda y sin embargo estamos -

en presencia de una Empresa o negociación . 

Casa de comerci o , cuyo uso emplean tratadistas -

como Pedro Estasén y está bastante difundido e n el te--

rreno práctico, pero que tampoco llena a cabalidad para 

significar el término Empresa. 

Nuestra legislaci6n anterior a la vigente , debi-

do a su estructura clásica usaba el término Empresa como 

sinónimo de establecimiento o de negociación. El probl.§: 

ma para conceptuar el término Empresa desde el punto de -
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vista mercantil , ha sido qu e los mercantilistas han pre 

tendido transportar intacto el concepto económico a nues 

tro campo y es por eso que los clásicos no nos dan un 

concepto legal de la Empresa . Escollo que ha salvado la 

teoría moderna al darnos el concepto jurídico de lo que -

es la Empresa Mercantil; nues tro Código de Comercio ins
¿lA ~.Nf) 

Rirado en dicha teor í a/ nos la def i ne en su Art. 553 , así: --
" La Empresa Mercantil está const i tuída por un con junto -

coordinado de trabajo, de~~melL~~mat~riales y d~lo 

res incorpóreos , con objeto de ofrecer al público , con -

Pfopósito éie Jucro y de manera sistemática , 1?ienes o ser 

vicios ". Concepto que analizaremos al estudiar la" natu 

raleza jurídica de la Empresa Mercantil. 

~ 6 ) CARACTERISTICAS 
~--~~~~~~~~~~ 

De acuerdo con el concepto de Empresa Mercantil , 

propuesto por la teor í a moderna se pueden señalar las -

características esenciales de ésta: 

A) Es una Universalidad o sea un conjunto de co-

.9as , un patrimonio . 

La idea de Universalidad deriva de la noción ro-

mana de "universitas " . 

Hemos visto cuando hablamos de la clasificación -

de las cosas, que estas se dividían en s ingulares y Unive~ 

sales; y que en estas había que distinguir lo que los ro-
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manos llamaban "universitas facti" , o Universalidad de 

hecho y las "universitas juris ", o Universalidad de de 

recho. Diferenciando ambas nociones llegamos a la cOQ 

clusión gue la Empr~sa e s una Unive rsalidad de hecho -

porque es el resultado de una situación provocada por--la voluntad humana y no de una creación de la ley. 

a ) .La ~mprcsa constituy~~na unidad, sus e~ 
illSntos , tienen una unidad de destino, cual es la de ser -'-
~~8naJjdad de le Em~resa , es decir que para ob-

tener el resultado que se ha-propuesto el 'titular de la --. ----
mí sma , se necesita ue sus elementos estén r e unidos , p~ 

ro no en forma~at~rial , sino como una unidad de conceE 

to , o sea como una universal idad~ Por esta unidad que-

mantienen sus elementos , es que cuando la Empresa es e~ 

bargada por los acreedore s de su titular, tiene que se~ 

lo en su totalidad , en su conjunto y no en uno o varios 

de sus elementos pués estos no pueden disgregarse. El -

Código de Comercio vigente contempla esta situación en-

su Art.556 , pero nos da dos excepcione s: una cuando el -

embargo es sobre dinero, merc ancías o créditos, toda - -

vez que n~ afecten que la Empresa pue da continuar desa-

rrollando su actividad . Y la segunda cuando sean acree-

dores hipotecarios y prendarios. El Art. mencionado r~ 

za a sí: " La unidad de destino de los elementos esencia-

les que integran una empresa mercantil, no podrá disgr~ 
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garse por persecuciones individuales promovidas por l os 

acreedores del titular . 

Son e l ementos esenciales los enumerados en el Ar 

tículo siguiente: "No se podrá practicar un embargo ai~ 

lado de los mismos , sino que el secue3tro deberá abar--

car la Empresa en conjunto, siendo el depositario un ig 

terventor con cargo a la caja". ---- "No obstante , po--

drá practicarse el _embargo aislado de dinero, mercan- -
.. ~ ---

cías 0~édj1os en la medida en 2~e e~lo no impida la -

continuación de la actividad de la Empresa". 

"Se exceptúan de lo . dispusto en este artículo 

los acreedores hipotecarios y los prendarios " 

El hecho que la Empresa constituya una unidad nos 

viene a significar también que aunque varían sus elemen-

tos, continúa conservando su individualidad como tal ~ es 

decir sigue siendo la mísma. Al respecto nuestro Códi-

go de Comercio en su Art.554, nos dice: " La Empresa Me~ 

cantil no pierde su carácter por la variación de sus --

elementos, ni por la falta de establecimiento o de as ien 

to permanente". 

C) La Empresa es permanente, es decir que si su -

finalidad es prestar bienes y servicios , e n forma siste-

mática , puede en un momento dado llegar a disolverse o -

sea que no debe ser destinada a una negociación o aun 

corto número de e llas que denote transitoriedad , sino 
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que a varias negociaciones que sean estables, durables . 

D) Desde el momento que los elementos de la Em- -

:presa , tienen una unidad de destino, necesitan de una -
• 

u..nidad de organjzación, es decir que la empresa para y:ue 

c~mpla la finalidad a que es tá destinada por su titular, . 
debe de tener una sola dirección y 4n a contabilidad uni 

Jicada , pero esto no se va a oponer desde luego y:ue si -

la Empresa tiene varios departamentos, se lleven contabi 

lidades separadas de cada uno; pero estas contabilidades 

deberán resumirse en la contabilidad general y no ser 

completamente independientes. Lo mismo sucederá si se 

nombran p e rsonas t~cnicas para dichos departamentos , - -

pu~s siempre dependerán de la dirección general de la Bm 

p resa . 

E) Móvil de lucro. 
". 

D~sde el momento en que oxis-

te una Empresa, sus titulares y a sean personas naturales 

o jurídicas, deben destinar la a una finalidad , ofrecien . 
do al público bienes o servicios , pero pensando que co-

mo producto de esta oferta obtendrán un lucro, es decir 

ciertas utilidades apreciables en dinero , pués n o se po

día concebir un a Empres a Mercantil sin que tuviera di--

cho móvil ya que. degeneraría e n cualquier otra espec ie--

de entidad. El Art.553 de nuestro Código de Comercio, -

contempla expresamente que toda Empresa Mercantil debe -

ofrecer al público bienes o servicios con próposito de -
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lucro. 

F) El concepto de Empresa no encierra un tamaño-

determinado . La circunstancia que un2 Empresa sea grag 

de , mediana o pequeña no afecta en nada su naturaleza ,-

pués lo esencial es que reuna las características que -

toda Empresa Mercantil debe tener , las cuales he enume-

rado anteriormentc¡ y que sean necesarias para llevar a 

cabo el cumplimiento de la finalidad a que e l titular -

la ha destinado. Así , serán Empresas Mercantiles tanto 

un Banco o una Fábrica grande , como un peque ño Almacén, 

o el carro de un v e ndedor ambulante . El Código de Co-

mercio en su Art . 4~, hac e una diferencia en cuanto al 

tamaño de la Empresa , pero no reririéndose a su natura-

leza sino a un requisito formal para que pueda funcio- -

nar¡ ~a que a la pequeña Empresa la exime de la obliga

ción de obtener matrícu12 de comercio , bastando que la-

tengan sus titulares . Dicho Art. dice: "Ninguna Empre-

sa Mercantil podrá funcionar sin estar matr icu1 2da " . ----

"Las Empresas I'1ercantilcs cuyo activo sea inferior a --

v~inte mil colones no deben matricularse , basta que sus 
-

titulares tengan ma"':rícul a personal . " 

ciante. 

7 .- TITULARIDAD 

El titular dA un~ ~mpr~~a Mercanti l es e l Comer -
,-

Nuestro Código de Comercio e n su Art.2 no s dice 
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quienes son comerc i antes: " I- Las Personas naturales -

titulares de una Empresa Mercantil , que se l laman corneE 

c i antes individuales ". ---- II - " Las sociedades , qu~ se 

llaman comerciantes s0ci<J.les " . o sea , que el titular -

de una Empresa, puede ser tanto una persona natural o -

una persona jurí dica. El concepto jurídi co moderno de-

Empresa ha provocado una evolución en cuanto a la s i tua 

ción y derech os de la persona del comerc i ante o sea del 

empresario o titul ar de l a Empresa . 

Se ha discutido s i e l t i tular de la Empresa es -
. 

el propietario de la mí s ma . La doctr i na clásica conside 

raba como s inón i mos en el caso de la Empresa , los térm~ 

nos titul aridad y propiedad . As í, hay autores que con-

sideraban como equivalente d i chos vocab l os , porque con-

sideran que en el derecho moderno la propiedad es consi 

derada en función social , y en este sentido la titulari -

dad sería una propi edad e n función de la protección del -

trabaj o . Sin embargo se ha criticado esta doctrina por-

otros autores por~ue consideran que decir que la propie-

dad es una función social , es confundir indebidamente la 

propiedad con la Empresa; la propiedad dicen, cs un dere 

cho privado, cuyo ejercicio sobre ciertos bienes no lle-

va consigo ninguna ob l igación , y la empresa si es una 

función social porque el empresario entra en relación 

con el público y porque utiliza los capitales y el traba 
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jo ajeno. El empleo oe los vocablos propiedad y titula 

ridad como sinónimos, empe zó a perder importancia a fi--

nes de l siglo pasado cuando los economistas iniciaron -

el estudio de la Empres a considerando más importante la ... 
noción de actividad que la de propiedad¡ de donde el em 

presario ya no tiene una libertad absoluta en relación-

con sus trabajadores, pués las ideas soc i ales a medida-

que fueron evo lucionando fueron protegiendo más al gre-

mio obrero , concediendo cada día más derechos¡ lo que -

venía a interferir las prerrogativas tradicionales del -

patrón. La teoría moderna tiende a considerar al titu-

~-------------..... --------....... ----- - --------
lar d e la Empresa , no como propietario , sino más bién -

como el j efe de una comunidad de capital y trabajo den-

tro del marco del interés público, o sea el titular ha

--.... 
perdido el concepto tradicional , para convertirse en --

uno de los elementos que integran la Empresa. 

-k Cualquiera que sea la noción que se tenga sobre-

la titularidad de la Empresa , esta siempre ll e va consi -

go una serie de prerrogativas o poderes del jefe de la-

E~presa, que s -, manifiestan en los aspectos d e dire cción , 

reg~amentario y disciplinarios . 

las responsabilidades y riesgos que asume e l empresario , 

ya que ha de disponer de los medios necesarios para ase -

gurar el bien común de las personas que integran la Empr~ 

sao 
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En cuanto a la titularidad de la Empresa debemos 

distinguir dos especies de Empresa : A) Individual; y B) 

Colectiva . 

A) Empresa Individual: es aquella en la cual - -

e l empresario es una persona física, y por lo tanto la

titularidad de la Empresa corresponde a dicha p~rsona -

física o a las personas que ésta encomienda la direc- -

ción de dicha Empresa. 

El titular de la Empresa, desde el instante que 

e jerce el comercio, es decir la actividad que constitu

ye la finalidad de su Empresa, está supuesto a contraer 

una serie do obligaciones , por lo que su responsabili-

dad según la corriente tradicional , será que responde -

de sus ~bligaciones con todo lo que forma su patrimonio 

o sea en forma ilimitada , con todos sus bienes persona

l es . El Código de Comercio vigente nos regula esta si - 

tuación en su Art . 600 , e l cual reza así: "Toda Empresa

Mercantil implica responsabilidad ilimitada a cargo de 

sus titulares, por las obligaciones contraídas frente -

a terceros , e n e l giro de la mísma , salvo que haya sido 

organizada como empresa individual de responsabilidad -

limitada , de acuerdo con las disposiciones de este Capi 

tulo" . El Art . transcrito n os me nciona dos espec i es de 

Empresa atendiendo a su respon sabilidad: 1) de Res pons a 

bilidad Ilimitada , que ha sido la tradicional y de la - -
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qu~ ya hemos hablado; y 2) de Responsabilidad Limitada . 

~ ES indudable qU0 en todos los tiempos, los comerciantes 

tan perseguido la limitación de su responsabilidad en -

el ejercic io de la actividad comercial a que se dedi- --- -
~. Así la Sociedad Anónima y la Sociedad de Respons~ 

bilidad Limitada, reguladas e n nuestra legislación mer-

cantil vigente, \s2n formas de Sociedades que limitan l as 

responsabilidades de los socios que las componen y donde 

los acreedores la únic a garantía que tienen es el patri-

monio social . 

Las Legislaciones no han s ido renuentes e n admi--

tir que se limite 12 responsabilidad de los empresarios-

individuales; solo existe ~ sta figura en pocas legisla--

ciones extr3njeras , como la Alemana en la cual es conoci 

da como "patrimonio de afectación". Nosotros en la l~-

gislación anter i or a la vigente no la regulabamos , pero 

el nuevo Código de Comercio vigente, tuvo a bien r egu--

larla a la par de legislaciones avanzadas en esta mate-

ria. 

~Los principios e n que se basa la Empr~sa de Res 
/. 

ponsabilidad Limi tada, son dos: ~l de la limi tación de-

la responsabilidad, que ya hemos visto en que consiste 

/)y el de la división del p atrimonio. Este principio con

siste en que e l patrimonio de una persona se puede divi-

dir en distintas partes, independientes una de la otra . 
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De tal manera que si 01 titul a r del patrimonio contrae 

obligaciones con una parte d0 ést~ solo esta p a rte re~ 

ponderá por aque llas, dada la independencia que exis te 

entre cada parte. No es , pués , ninguna novedQc e l - -

principio antes referido; e n e l De r echo Civil e nc ontra 

mos anteced e nte s de él , por e j emplo: e l Art.1169 C. ex-

pre sa: "El beneficio de inventario consiste en no hacer 

a l os here deros que ucepten , r esponsables de las obliga-

cion e s h e r editurias y testamentarias , sino hasta concu- -

rrencia del valor total de los bienes que han heredado" . 

También e n e l beneficio d e separación , que regu-

la e l Art.1258 C . , enc ontramos una división del pa"trimQ 

ni o , dicho Art. dice: "Los acreedores hereditarios y 

los acreedores t es t a me ntar ios podrán pedir que no se 

confundan los bienes del difunto con los bienes de l h e -

redero; y en v irtud de e ste beneficio de s eparac ión ten 

drán derecho a que de l os bienes del difunto se les cum 

plan l as obligacion es h e reditarias o testamentarios con 

prefe rencia a l os derechos'propios del heredero " . 

El Código de Comercio regula la Empresa Indivi--

dual de Responsabilidad Limitada dividi e ndo el patrimo-

ni o de su titul ar e n d os partes: a ) los bienes adscri--

tos a l a empr esa e n e studio , los cuales responderán de -

las ob ligaciones contra ídas por su titular, e n el g iro -

ordinurio de la mísma i y b ) los bienes que n o han sido-

8IBL:C . __ .-'1 ' ..... l... ' I~AL 
UNIVERSIDAD OE EL. SAL.VAOOR 
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adscritos a la Empresa, responden de las obligaciones 

contraídas por su titular, fuera del giro mercantil de 

ella . 

El inciso primero del Art.602, de nuestro C6di

go de Comercio nos dice al respecto: "Para constituir

una empresa individual de responsabilidad limitada, se

rá necesario hacer inventario, previo a su constituci6n, 

de todos los bienes que formarán el patrimonio de la --

mísma . Si se trata de convertir en una empresa de esta 

clase otra que ya est~ fun~ionando, el inventario, ade 

más, las obligaciones a su cargo". Como podemos ver en 

este Art. se establece un inv~ntario p revio , de los bie

nes que han de formar parte del patrimonio de la Empresa 

parQ no per judicar los derechos de terceros que contra

ten con ella; inventario que deberá llenar determinados 

requisitos forma l es para mayor ga~antía de terceros. Di

chos requisitos los menciona el inciso segundo del Art. 

602 , de nuestro C6digo, el cual reza así: "El inventa-

rio a que se refiere el inciso anterior , debidamente cer 

tificado por un auditor autorizado de conformidad al Ar

tículo 290 , será presentado a la Inspecci6n de Socieda-

des Mercantiles y Sindicatos, la cual previa comproba---

,ci6n del mísmo por peritos de la oficina, resolverá su -

aprobaci6n o improbaci6n. La empresa no podrá consti--

tuirse si el inventario no fuere aprobado ". De esta for -
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ma se determina la garantía de l os acreedores , así c o -

mo cuales son las cosas que pueden perseguir ; de tal -

manera que quien contrate con la Empresa tenga medios -

suficientes para saber hasta donde ll e gan los límites-

de ' su garantía . 

B) Empresa Colectiva: La titularidad de la Em-

presa Mercantil puede también corresponder a una persQ 

na moral , entonces la dirección de dicha Empresa deben 

tenerla los que dirigen la persona moral . Así , en una 

sociedad, la titul aridad de derecho corresponde a la -

Soc i edad ; pero de hecho incumbe a las personas que l~ -

Sociedad ha eleg ido para que realicen la gestión social . 

Estas personas se constituye n al mísmo tiempo --

cm directivos de la sociedad y directivos de la Emprcsa. 

Existe confusión en cuanto a los directivos d e la Empre-

saL pués teóricamonte se cree que quien ejerce la dircc-

ción de la Empresa es el titular de la mísma , pero en 

las grandes Empre sas , lQ titularidad corresponde a la So 

ciedad como persona jurídica y la dirección a los admi -

nistradores . En las Empresas individuales y aún en las 

pequeñas sociedades, se nos presentan en la práctica si -

tuaciones en las que coinciden el titular de la Empr0sa-

y l as personas que ejercen la dirección de la misma . 

Para concluir este breve es tudi o de la titulari--
' . 

dad de la Empresa Mercantil, me quiero referir a un re--
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quisito f ormal de gran importancia para e l funcionamiGn 

to d e la Empresa , cual es la obligación de obtenGr la -

matrícula de Empresa . Nue stro Código de Comercio , en su 

Art . 411, es tablece ciertos debere s para los comercian-

tes , entre e llos el contemplado e n el núme ro 11 , de di -

cho Artículo que exp~esa: "Son deberes de los comercia!}. 

tes: 11- Matricular sus empresas mercantiles" . Así mís 

mo e l inciso prime ro del Art.417 , nos dice " Toda empre-

sa deberá matr i cularse . Solame nte podrán matricularse-

a nombre de personas , naturales o jurídicas , que tengan 

matr í cul a personal d e comerciante; y a solicitud del -

dueño de la Empresa , dirigida al Registrador de Comer- 

cio " . Y el Art . 42 4 n os contempla la situación de que -

ninguna empresa mercantil podrá funcionar si no llena 

el requisito d e estar matriculada. Se señala como e xceE 

ción las empresas cuyo activo sea infer ior a veinte mil 

colones; e n cuyo caso bastará la matrícula p ersonal de -

sus titularGs . O sea , que es requisito esencial para 

que toda Empre sa Mercantil pueda funcionar de acuerdo 

con la ley que es té debidamente matriculada , pués de l o 

contrar i o será cGrrada por e l Alcalde de l lugar e n que -

esté domiciliada. 
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NATURALEZA JURIDICA DE LA EMPRESA MERCANTI L 

Que se ent i e n de por Empresa¡ cual es su esenci a ;¡ 

e n que consiste?¡ e n una sola pal abra que es l a Empresa?; 

o sea señalar con toda p r ec isión su naturaleza jurídica , 

ha sido un tema que ha merec ido e l estudio detenido de -

los j uristas . 

Fueron l os economi stas los pr imeros qu e se ocup~ 

ron de la Empresa, p~s la finalidad econ6mica de su -

unidad de acción or i g inó una n oción económica de e lla,-

que vino a d e sarrollarse con el capitalismo pero sin n e 

cesidad de una noción jur í dica . Cuando estudiamos e l -
Q.. 

concepto de Empre sa v~mos la dificul tad que habían e n--

contrado los mercantilistas para dar un concepto jurídl 

c o de Eml:>resa , ya que -trataban de tomar intacto del cam 

po económico el co~cepto de Empresa , razón por la que -

no podían decirnos que era l a Empresa . 

El derecho civil i gnoró la Empresa , P~s no con2 

c ía al e mpresario, sino so l amente al propietario, es de-

c ir la Empresa es t aba absorbida por el derecho de propie 

dad . Pero e l derecho Mercantil tomó la noción de Emprc-

sa para apl i carl a a su actividad y de all í la necesidad-

d e fijar su natural eza j ur í dica , por lo que existen va--

rias teor í as que la h a n t ratado de explicar , de las cua-
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les solo una se puede encajar con la teoría moderna del 

Derecho Mercantil. Analizaremos los p rincipales , las -

cuales podemos dividir en tres grupos: 1) Teorías Inma

t e riales; 11) Teorías Atomistas; y 111) Teorías Unita-

rias. 

1 ) Teor í as Inmateriales: Estas teorías conside

ran que es necesario destacar el lado inmaterial o e sp~ 

ritual de la Empresa como negocio; ya que la Empresa -

Mercantil es una cosa distinta de los edificios en que 

se asienta, de las máquinas que utiliza , y , en general 

de todos los bienes patrimonial es que sirven para su ex 

plotación. De tal manera que estas cosas pueden ser 

destruídas y , no obstante , l a Empresa continúa su v i da; 

al contrario , la Empresa puede dejar de existir y sin -

embargo subsistir estas cosas materiales; por otra par

te en la generalidad de los casos cuando se enajena una 

Empresa Mercantil , el odquirente paga un precio que so

brepasa , la suma del valor de todos los e l e me ntos patri-

moni a les que se transmiten. Por estas razones e stas doc 

trinas quic::ren e ncontrar la esencia d e la Empresa Merca~ 

til e n sus e lementos inmate rial es , c:: n las relaciones de

puro hecho , que no son cosas ni derechos sino componen-

tes económicos de la Empresa . Así Pisko , dice que l a Em 

presa es " la organización d e los medios de producción y 

una ocasión asegurada de venta " . El elemen"to decisivo -
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de la Empresa pera estas doctrinas, es entonces su or

ganización espiritual, es decir el ordenamiento de los 

factores reales y personales de la producción. 

Otros autores como Müller dicen que la Empresa

es "una energía vivi e nte que crea valores , cuya existe!! 

cia como organización está ligada a la de la persona y 

al mantenimiento de la expl otación". Destaca dicho au

tor como característi ca p rincipal de la Empresa , la pr2 

tección jurídica que se debe al resultado del trabajo -

humano. 

11) Teor í as Atomistas: Mantienen la individuali 

dad de los distintos elementos de la Empresa , la consi

deran como un con j u n to , pero sin unidad patrimonial. -

Consideran a la Empresa como un c í rculo de actividades 

regido por l a idea organizadora de l empresario , y este

trabajo actúa sobre un determinado patrimonio , dando -

origen a una seri~ de relaciones que no sol o son jurí dl 

casi sino de puro hecho . La Empresa en marcha es , en -

suma , un conjunto d inámico de é l ementos heterogéneos , -

cosas corporales , derechos y relaciones materiales de -

val or económico que no son cosas ni derechos. Pero es -

ta organizac i ón no es ni sujeto de derecho , ni universa 

lidad de hecho ni de derecho , ni goza de individualidad 

jurídica . Los elementos de la Empresa aparecen unidos-

por e l v ínculo ideal del destino e conómico. O sea , quc -
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la Empresa es "un conjunto organizado de actividades iQ 

dustriales, de bienes patrimoniales y de relaciones ma-

teriales de valor eccmómico". 4 

111) Teorías Unitarias: Estas teorías han afir-

mado, desde un punto de vista jurídico, la unidad de --

trato de la Empresa y se pueden clasificar en tres gru-

pos: A)Personalista; B) Patrimoniales; y e) como Univer 

salidad. 

A) Personalista: Algunos autores han sostenido 

que la Empresa es una persona jurídica, porque ésta --

subsiste a pesar del cambio de titular; y el manteni--

miento a su fallecimiento, de los contratos de trabajo 

y la existencia de un nombre y de un domicilio, y en -

general la continuación de las relaciones jurídicas en 

caso de transferencia de la empresa , confirman dicha -

personalidad jurídica. Según esta doctrina , la Empre-

sa no seríu meramente una unid~atrimonial sino que-

sus elementos constituirían 1,ln-patrimcm..i.o perteneci~te. 

a una persona jurídica distinta de sus titulares. - ~-----~--
Esta 

teoría conduce a un callejón sin salida , por cuanto el 

hecho de considerar a la Empresa como persona jurídica, 

representaría que ésta , sería al mismo tiempo sujeto y 

objeto de derecho, es decir, que una entidad capaz de -

adquirir derechos y contraer obligaciones sería propie-

dad de otra persona y so tendrían relaciones jurídicas-
/ 
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e n las cuales el obj e t o se tendría a si mísmo por suj~ 

too Por e stas razones la t eor ía no prosperó y ning un a -

l eg islación l a ha admitido . 

B) Patrimoniales: Estas teorías , transportando 

l a unidad jurídica desde el terreno de l a pers ona al -

del patrim~nio, han in tentado c onstruir la e mpresa como 

uE _E9- trimonio separado o patrimonio de afectación . Es 

decir que puede existir un patrimonio separado . y auionQ 

mOl dentro de l patrimoni o de una persona , distinto del -

patrimonio civil del comerciante , definido por su fina-

lidad y que ti e ne su administr ación inte rna p~opia y -

una especial representación ante t erceros , sue l e tener 

un ~omeEe también especial y tiene siempre una c3paci--
- -

d~d para las relaciones jurídicas, seme j ante a una per-

sona jurídica, ya que contrae obligac i ones y adqui ere -

derechos . Según esta t~ría el cOmBLQiante resu~ta ser_ 

titular de dos patr imonio s distin.t.Q§J _~ patrj~ 

cantil y el civil, o sea, tiene dos personalidades ; la 

de comerciante y la de no comerciante . Pe r o la reali--
- -

dad de la v i da mercantil nos demuestra que el patrimo- -

ni o mercantil no goza de autonomía , as í -Dll~a legisl~ ----- - - -- -
ción Mercantil no l e concedo ese carácter,~es no S0p~ 

ra las resp onsabi lidades del titular de la Empresa , ya 

que e l Art . 600 , en su primera parte dice: "Toda Empresa 

Mercantil implica responsabilidad ilimitada a cargo de 
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sus titulares , por las obligaciones contraídas frente -

a terceros, en el g iro de la mísma". Por lo que pode-

mos concluir que nuestro Código de Comercio no hace se 

paración de patrimoni o , sino que los considera como 

uno solo , por lo que tampoc o cabrían relaciones juríd~ 

cas entre ambos patrimonios , pues forman una unidad. 

C) Como Universalidad: Esta doctrina considera 

a la Empresa , como una universalidad , que es una idea-

como ya h e mos visto , derivada de la noción romana d e -
" 

"universitas" , que so refiere a un conjunto de derechos 

o de cosas que no pierden su individualidad, p ero q ue -

representan una unidad ideal y pueden ser objeto de un-

tratamiento jurídico unitario. Cuando hablamos del con 

cepto moderno de Empresa , nos r eferimos al térmi no "uni 

versitas ", y a sus distintos aspectos razón por la cual 

nos remitimos a dicho apartado; solo ampliaremos conceE 

tos sobre la teoría moderna que es tudia la naturaleza -

jurídica de la Empresa Mercantil y que es aceptada por-

la mayoría de los autores , y es conocida , como Teoría -

Patrimonial Unitaria . Dicha teoría considera que los 

elementos de la Empresa , son c osas ; por lo que cada una 

puede subsistir por sí , salvo excepciones; pero que no-

impiden para que formen una cosa universal, o sea un p~ 

trimonio; s i endo así la Empresa , una pluralidad de co- -

sas que integran una cosa universal. De tal mane ra q u e 
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normalme nte la Empresa funcione como una sola unidad; 

así, su traspaso lleva consigo e l de todos sus elemen

tos, aunque no S2 expresen , salvo excepciones . El Art. 

557 del Código de Comercio vigente, inspirado en ésta -

teoría , estatuye que: "Todo contrato celebrado sobre -

una empresa mercantil, que no expresa l os e l ementos que 

de ella se han tenido en cuenta , comprende": Señalando 

una serie de elementos ind ispensables que tácitamente -

se compre nden e n toda n egociación mercantil con una em

presa, salvo pacto e n contrario. Por o tra parte , si se 

persigue al titular por el pago de a lguna obligación , -

no podrán embargarse los e l ementos e n forma aislada , si 

n o que deberá embargarse la empresa en su conjunto , de~ 

de luego siempre h abrán casos de excepción, como cuando 

s e han constituido gravámenes reales sobre determinados 

elementos de l a EmpresQ . Estas situaciones las contem-

p l a también e l Código de Com~rc i o vigente en su Art.556 

q~e ya h2mos tran scrito anter i ormente . Es indudable -

que la Empresa desempeua una función pública e n la vida 

económic a de un país, r azón por la que s e l e da ese tra 

tami e nto especial y por eso es que se protege su perma

nenci a , considerando y protegie ndo t ambién su unidad; -

la Empresa es un con junto de cosas , o sea una universa

lidad , y si no mantiene su unidad , sus e l e me ntos se di~ 

gregarán y no podrá permanecer como tal. Si la Empresa 
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deja de prestar sus servicios al pÚblico , desaparece su 

carácter de cosa universal, por lo que ya no habría ra

zón para que se siguiera protegiendo su unidad , ya que

ha~ría dejado de ser Empresa. Nuestra legislación mer

cantil fija en su Art.562 , el plazo de seis ~eses como

máximo para que un& ~mpresa esté inactiva , después de 

dicho plazo la Empresa pierde su calid2d , salvo desde -

luego que exista suspensión de labores justificada. Di

cho Art., dice: "Cuando una empresa Mercantil deje de -

ser explotada por más de séis meses consecutivos , sin -

que su naturaleza justifique la suspensión, perderá el

carácter de tal y sus elementos dejarán de constituir -

la unidad jurídica que este Código reconoce " . 

Hemos visto a travez de este trabajo que la Em-

presa es una cosa , pero no h emo s dete rminado su natura

leza,jurídica , como cosa, que puede ser objeto de apro

piación o sea como bién. Será bién muebl e o inmueble? 

Dijimos ~ue los bienes muebles son aquellos que pueden 

ser trasladados de un lugar a otro y que no están adhe

ridos de manera permanente a la tierra ; y que los inmue 

bles son los que están adheridos de manera permanente a 

la tierra y no son susceptibles de trasladarse de un lu 

gar a otro. Analizando las características de los bie-

nes/muebles , podemos ver que la Bmpresa M~rcantil , tieñe 

esas car~ct6rísticas , . ya que no está adherida de maner~ . 
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permanente a una plaza , sino que al contrario puede --

trasladarse ti distintos lugares según lo disponga su -

titular . La Empresa tiene elementos inmuebles , como -

son sus locales, pero, no obstant~ esta circunstancia , 

como la Empresa no está unida en forma permanente a --

ellos , continúa siendo un bi6n mueble; así puedo deso-

cupar sus locales y trasladarse a otros , o bien vender 

un local y adquirir otro . 

Las doctrinas clásicas consideraban a la Empre-

sa como un bien inmueble por los elementos inmuebles -

que tiene , pero por las r ~zones que hemos visto ante- -

riormente la doctrina moderna , considera a la Ernpresa ,-

como un bien muebl e , y así nuestro Código de Comercio -

inspirado en dicha doctrina en su Art. 555 dice: " La Em 

presa Mercantil es un bien mueble . La transmisión y 

gravamen de sus e l ementos inmuebles se rige por las nOE 

mas del derecho común " . Que la Empresa eB un bien mue -
... 

ble , a pesar que tiene elementos inmueb l es , no debe co~ --siderarse como una novedad; pués los créditos son mue--

bles y sin embargo pueden ser garantizados con una hip~ 

teca. Si en el Derecho Civil se l¡a admi tido, que la H~ 

poteca a pesar de ser un derecho inmueble , no comunica-

su naturaleza al crédito que garantiza , no hay razón al 

guna para que e n el Derecho Mercantil no se pueda tener 

un enfoque igual . 



Es regla general que la Hipoteca s e constituye 

en inmuebles y que la Prenda s obre mueb l es . A pesar -

de esta afirmación , podemos v er que n o siempre fUG así: 

en el Derecho Romano existió el delito llamado "estclio 

nato" , que come tía aquella persona que vendí a un mueble 

hipotecado y ocultaba a l comprador la hipoteca , por l o 

que 108 muebles podían ser h i potecados . Sabido es que 

en la Prenda , e l acreedor tiene e n su poder l a cosa --

pignorada; en l a hipoteca , el acreedor solo tien e un -

derecho real sobre 12 cosa , la cual continúa e n poder-

del deudor , por lo que la hipote ca generalmen te se cons 

tituye sobre inmuebl e s y la prenda s obre muebles , ya --

que e l inmuebl e no puede ser objeto de ocultación y el -

muebl e facilme nt0 puede ocultarse . Esto explica el 

porqu€ puede ser hipotecudu la nQve y la Empresa , ya --

que a p e sar de s e r mue bles , son de dificil ocultac ión. 

Así la legislación mercantil vigente e n el inciso pri--

mero del Art.1551 , contemp la esta situación cuando dice: 

" Podrán hipotecarse las empresas mercantiles y las na-

ves ". 

Es lógico suponer que si la Empresa Mercantil pu~ 

de hipotecarse , debe desde luego sujetarse a determina-

dos requisitos , y as í, el Art . 1552 , dice: "En la hipot~ 

ca sobre empresa mercantil se entenderán compre ndidos -

todos sus elementos , sin n ecesidad de descripción nomi -
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nal ". ---- "Esta, hipoteca se inscribirá en 81 Registro

de Comercio y le serán aplicables, en lo pertinente , las 

disposiciones legales rGfcrentes a la prenda sin despla

zamiento que garantiza los créditos a la producción".--

"La empresa mercantil hipotecada podrá continuar ejer-

ciendo sus actividades , siempre que lo haga bajo la es-

tricta vigilancia de un interventor nombrado por el acree 

dor y cuyas facultades deb2rán con signarse en el instru

mento hipotecario . La remuneración del interventor so- 

rá por cuenta del deudor , salvo pacto en contrario . "El 

principal requisito formal para constitu ir una hipoteca 

sobre una E':1presa es el re l acionado con su publicidad ,

es decir su inscripción en el Registro de Comerc i o, es

to para garantizar en una forma total a todas aquellas

personas que contraten con l a Empresa , porque de esa ma 

nera se darán cuenta del o de los gravámenes hipoteca-

rios que pesan sobre la Empresa y hasta donde estarán -

garantizados sus inte reses . El Art.465 , en su numeral-

IV, nos regula esta inscripción, cuando nos dice: "En e l 

registro de documentos de comercio , se inscribirán": - --

IV. "En el Registro de los demás documentos sujetos a 

Gsta formalidad: -----b ) Las escrituras por las que s e 

enajenen o graven las empresas o ~stablecimientos mercan

tiles o se constituya cualquier derecho real sobre e llos " . 

Con respecto a la prenda , nos parecerá raro , que 
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la Empresa Mercantil como universalidad que cs , a pesar 

de ser considerada como un bien mueble no pueda ser ob-

jeto dc unQ obligación pignoraticia. Esto s e debe por-

las dif icultades en cuanto a determinar ~uc es lo que -

será objeto de la prenda , ya que la naturaleza de la --

prenda implica el desposeimi ento de l deudor , de l a cosa 

pi'gnorada pCl.ra ser puesta e n posesión del acreedor preQ 

dario o de un tercero y esto traería una serie de incon 

venientes al giro ordinario de la Empresa , pués ésta ten 

dría que ponerse a veces, en manos de personas ineptas, 

que podrían arruinar su explotac ión, ya que el titular-

tendría que desprenderse de su dirección. Por éstas ra-
_A 

zones es~e no s~9dmite que se pueda constituir la --

prenda sobre una Empresa_ ~ercantil, _pero sí sob re sus -

elementos esenc i a l es , pero permaneciendo 2StOS en poder 
- --=----"'-

del titular de l a Empresa , o sea c onstituyendo lo que -

se conoce como prenda sin desplaz2miento. 

d e nuestro Código de Comercio nos dice al r especto: "La 

pre n da podrá constituirse sin desplazamiento ~c los bie 

nes pigno rados , que seguirán en poder del c onstituye nte 

cuando recaiga sobre b i e nes necesar i os par2 la cx~lot2-

ción de una empresa y en los c asos en que este C~digo -

lo permit iJ.".---- "La prenda sin desp l azamiento no surti 

rá efecto en contra de terceros , si no se inscribe en cl 

Registro de Comercio o en el de PropiedQct , ~n su caso" 
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Vemos pues que nuestra Legislaci6n Mercantil, tratan do 

siempre de s a lvaguardar los intereses de terceros qu e -

contra t en con la Empresa , hQce obligatoria la publ ici-

dad de la p r e nda sin desplazami ento , mandando inscribir 

la ya sea en e l Regist r o de Comercio o en el de Prop i e 

dad e n su caso . 

Vimos tambi6n qu~ e l Art . 556 de nuestro C6digo

de Comercio establ ec í a que los acreedores prendarios -

pueden embar gar un e l emento aislado de la Empresa , nom

brándose para el caso un interventor con cargo a la ca

ja. Por lo que podemos conc luir que nuestra legisla--

ci6n regula la pr0nda de los e l em~ ntos es~nciales de la 

Empresa Mercantil pero no de su con j unto . / 
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C'A P 1 TUL O IV 

ELEMENTOS DE LA EMPRESA 

9 .- MATERIALES 

10. - Ii'JrrANGIBLLS 

11.- TRABAJO 

.;> 9 . - ELEMEl<rTOS f'1ATERIALES 

Tod~ Empresa Mercantil ne~esita para e l desarro-

11 0 de la activi dad a que es dirigida por su titular~ de 

ciertos e l ementos materiales , muebles e inmu~bles, tales 

como el establ ec imiento; el capital fijo , que son aque--

llos ob j etos necesarios para e l trabajo de la Empresa , -

como las instalac iones, escritorios , utillaj~ , maquina--

ria, etc. , que él pesar de ser objetos que no s~ orreccn-

en venta al póblico , ni son destinados a sufrir el procs 

so inCus~rial son utilizados por la Empres2 en sus ac--

tividades; las cosas que se ofrecen en venta al póblico , 

o SOq , las merCiJ.nc í as; y tratándose de unCJ. Em~)resa inclus 

trial, las existencias de mat0rias primas destinadas al -

proceso de e laboración . Haremos un análisis breve de ca 

1/ da uno ce estos e l e mentos m2tcriales. 

ESTABLECIMIENTO 

)<" 

1/ Generalmente toda Empresa fllercant il tiene un pu!:! 
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to fijo , centro de operaciones o lugar geográfico en el 

que permanentemente se desenvuelven sus actividades. El 

establecimiento tiene on el lenguaje jurídico una doble 
J1&r". " 1 .• 

I acepción: a) como el asiento de la Empre sa, es decir, --
el punto geográfico porman~te, desde el que se d irige -

el neg~cio y en el que se cierran las operaciones que -

constituyen el objeto de l a Empresa; y b) como lugar 

donde habitualmente se ejerce un negocio mercantil. 

El es tablecimiento no es indispensable para la -

existencia de l a Empresa; hay casos en los cuales exis--

ten Empresas y n o tienen establ ecimiento , como sucede --

por ejempl o , en las empresas d e mediación. Y con cier--

tos comerciantes de pi~dras preciosas . También no es ne: 
-=-

cesario que el establecimi ento sea fijo , pués hay Em~-
~ 

sas que lo tienen ambulante , corno las que se dedican a -

cierta cl a se de espectáculos pdblic os (circo s) , el caso-

del vendedor ambulante , etc . 

,Con rC~Eecto al establecimi\:Ont~ tenemos que di -

f ,erenciarlo del local , dG _l.:1 ~ursal "t de la agencia , -

pues la actividad mercantil d01 comerciante titular de -

la Empresa puede extenderse al mismo tiempo en diversos -

lugQres, yQ S OQ dentro de una sola o distintas poblacio-

nes _ Así, ~odemos distinguir las siguientes hip ótesis: -

a) Un mismo t itular qu~ explota varios n egoci0s distin--

tos, cada uno de los cuales con su establecimiento ; 
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b ) Una sola Empr esa tien e un establecimiento con dife--

rent8s locales acc8sorios , q~e no tie:;nen n inguna inde-

pendencia jurí dica y econ6mica respecto del e s tablec i----- - ~ -- -

miento , como por ejemplo , depósitos , expendios , fábricas , 

almacenes , etc ., pero en los CUQ18s se llevan a cabo op~ 

raciones de preparac i ón o de ejecuc i ón de:; la Empresa; --

de la Empresa puede realizar la explota- -

diferentes sucursales , es decir q ue éstas , deben reali--

zar los m~smos neqoc~~~juríd icos q u e constituyan la ac -

tividad princ i pal dc la Empresa , pe r o deben gozar al mís 

mo tiempo de cierta inde:;pendcncia ~rídica y 3conómi~a ,

de manera que sus djrectores puedan actuar frente a ter -

ceros , o sean capaces en un mom0nto dadJ d2 subs i stir --

ce; pero deb~n estar subordinados a la alta dir2cción --

del negocio , o sea , al establecimiento principal , d~sde-

donde se dan las in~trucciones qu~ h3 de seguir la sucur 

sal; ésta es preCiS2mL'nte la diferencia ]UC c.x2-_ste entre 

el ~st.:J.blecimiento y la sucursal. Pero puede suceder a 

veces que no se explote en ambas el mísmo negocio , ni se 

realicen las 
, 

r:1lSiTlas operaciones , ya que el cstablecimien 

to ~rincipal y la sucursal pueden explotar los diversos 

grados de una industria mercant i l ~nicQ , por ejemplo cx-

plotación de una cantera y por otro lado l a elaboración-
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de obj e tos de piedra tallad& . 

La agencia_e s un centro que depende del es table 

cimiento principal con objeto de promover , e n determi -

nada plaza ü región , n egoc ios por cue nta del principal -

y es tá b a j o la d irección de un ag~nte de come rcio . 

Nuestro Códi go Mercantil , no nos da un crite--

rio cierto p ara poder diferenc i ar los términos antes di 
- -= 

chos , po r lo que tenemos que ac udir a l a doctrina. 

Todo establecimiento , sucursal o agencia debe -

s e r matriculadQ , segón lo dispone nue stro Derecho p osi -

tivo , e n su Art . 41 9 , que d ice: "Cada empresa mercantil -

t e nd rá una sola matrícula , aunque e j e rz a distintas acti -

vidades c ome rciales; p e r o si l a empresa tuvi ero varios -

establecimientos , sucursQles o agencias , deb erá ~btencr-

matr í cula separada para cada uno ·l e. e llos ". Esté'. forma-

lidad e xigida por la l e y , ti ene como consecuenc ia q u e si 

no se cumpl <2 , la Empros:J. no puede f uncioD2r , salvo lo 

dispues to por e l Art.424 , que es tabl ece cm su inciso se-

gundo una excepc ión para las Empresas cuyo activo sea - -

infe rior a veinte mil c o l ones , pu~s 0n ese caso solo e s-

necesar io que su titular t e n ga matricul a personal , de --

tal manera ~ue si d icha Empr esa tiene vari o s cstaDlcci--

mientas, sucursale s o agenci as que sumados no tengan UD -

activo superior a la c 2n~idad indic 2du , soy de opinión -

que no deben matricularse , bastando la matrícula p e rsonal 
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del t i tular de la Empresa . 

Por otra parte el Art. 484 ~Jo . 11 impon e una obl i 

gación al Registrador de Comercio , cuando nos dice " El 

Registrador de Comercio publ i cará p~riódicamente , cn su 

organo oficial " : ---- 11 " Los nornbres de los estableci

mientos que obtengan matr í cula de empresa y el número -

de ésta " . 

El e stablecimiento puede traspasarse , enajenar

se o gravarse , cambiar de local , traslauarse dc un lu-

gar a otro , clausurarse , pero siempre la ley exige de-

terminadas f o rmalidades , contempladas en los artículos

siguientes , que dicen: Art. 420 . "Cuando se traspase un 

establecimiento de comercio , el adquirente deberá soli- ' 

citar que se asientc e l traspaso de la matr í cula. La -

solicitud deberá ser acompañada de la docum~nt2.ción que 

acredito el traspaso , y se trasmitirá y publicará en la 

misma forma qU8 las solici.tudes originales" . 

Art . 465 , numeral IV . " En l.:l R<:.?g istro de los de 

más documentos sujetos a es ta formalidad: se r ogistra-

rán o inscribirán ." ---- "Las escrituras por las quc sc

enaj enen o graven las einpreS<:ls o cs tablccimion tos merca~ 

tile;s o se constituya cualqui-:;r derecho real sobre e llos 11 • 

Es 2ecir e stabl ece la ob l igación de inscribir en el Re

gistro de Comercio esta clase de escrituras. 

Art . 565 , " El cambio de local de un establ eci - -
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miento deberá publicarse con quince d ías de antelación. 

La falta de publicación da al acreedor derechos a ex i - 

gir los dQ-10S y p e rjuicios , siempre que e l créc.1i to l:>ro

venga del tráf i co qU0 en e l es tablccimi e nto se r ealiza". 

Esta publicación la exige la ley para protcg8r a perso

nas que tratan con la Empresa en ~l giro de sus ac tivi 

d ades , Q tal gr2do que en e l Art.566, s i el cambio de -

local perjudica a cualquier acree~or puede dar por ven

ci~10 su crédito; dicho arto dice : " Si e l cambio de lo-

cal se r 0 alizare y tra jere consigo una deprec iación le l 

establecimiento, cualquier Qcreedor puede ejercitar 

acción y dar por vencido su crédito ~esde la f e cha del -

cambio hasta noventa d ías después de ella. 

ción debe probarse en el juicio" . 

La depreci~ 

Art . 567. "El traslado Je un establecimiento de -

una plaza a otra , sin consentimiento de la mayor ía de - 

los acreeJores computada po r canti dades , faculta a los -

d isconformes a dar por vencidos sus cr6ditos " . 

Art . 568 . " LCJ. clausura de un establecimiento 

dará ~:>or vencido todo e l pasivo que lo afecta" . To<los -

estos artículos que he s efial ado establ e c e n una serie de

requisito s, que deben cumplir las Empresas m0rcantiles -

con respecto a sus establecimientos , para poder realizar 

con 8stoS t edas l as operaciones mercantiles que <le s ea su 

titular , y conllevan una protección al póblico que tenga 
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que relacionarse con las actividades de la Empresa. 

F;L establecimiento desempeña un papel de gr¿J.n _ 

importancia , porque nos determina el domicilio de la -
--- - -- -

Empresa o del Empresario , pués si la Empres~ tiene un

c:stablecimiento , el ti tular de és -ta, necesariamente - -

tiene un domicilio , ya que con stituye una forma de do -

_micilio civil ; por o ·tra parte tiene valor desde el pun

to de vista del protesto , de l a aceptación ~pago ~-

las letras , así , como en materia_ qe marcas. Así también, 
-> 

su traslado puede ocasionar como hemos visto anterior-

mente pe~juicios a sus acreedores , ya que puede a veces 

depreciarse . 

Antes de concluir el estudio de este elemento -

material , es necesario hacer referencia al arrendamien-

to del establecimiento, es decir cuando este no es de -

propiedad del titular de la Empresa . 

El establecimie nto forma parte como elemento de 

l a Empresa Mercantil , cuando pertenece a su titular , 

pero cuando dicho titular es a rrendatario del establo--

cimiento , no forma parto integrante de ella, sino que -

lo único existente es el derecho que tiene el titular -

de ocupar dicho estublecimiento en los términos del con-

trato respectivo ; este derecho es conocido en doctrina -

como "Derecho al establecimÍl::mto " . Nuestro Código de CQ 

mercio en su Artículo 569 , establec e tal derecho aún para 
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el caso que se e najene, se arriende o se constituya un 

derecho real sobre la Empres2 , para proteger a los ter 

ceros adquiren t e s do el l a;dicho Art ., expresa: "Si se

enajena la empresa , si se constituye un derecho real -

sobre e lla o si s e da en arrendami~nto , sub sistirá el 

derecho a ocupar los locales en que es tuvieren sus e s

tablecimientos, deriv2dos de un contrato anterior de -

arrendamiento en que se haya previsto su dest ino, siem

pru que subsista e l giro convenido si se fijó especifi -

camentc. No prOducirá efecto alguno el pacto contrario ". 

Este Aru .culo vi e ne a r eso lve r una situación -

que las doctrinas clásicas no contemplan por la concep

ción que tenían de la Empresa Me rcantil. 

El llamado capital fijo, está constituído por -

una serie de objetos , como la maquinar ia, instalaciones , 

mobiliario, que s on utilizados por la Empre s a para e l-

desarrollo d e sus ac tividades, pero qu~ no son destina

dos u sufrir e l proceso industrial ni pueden ser ofr ecl 

dos en venta al póblico . Estos ob j etos no son esenc i a 

l e s para la existencia de la Empresa: a sí, puede haber -

una Empresa que no t e n ga maquinaria o instalaciones , co

mo sucede en el caso d e un comerciante ambulante que se 

limite a COIT.prar y revender y sin embargo conforme a l a 

concepción moderna la Empre sa Mercantil existe . 

El Art.557, de nuestro Derecho positivo expresa: 
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" Todo contrato ce l ebrado sobre una empresa mercantil, 

que no exprese los e l ementos que de ella se han tenido 

en cuenta , comprende ": ---- V. " El mobiliario y maquin~ 

riél ". Es decir , que si no se ~xpresél lo contrélrio, 021 -

capital fijo i rá comprendido en toda transéleión que se-

hélga sobre u n él Empr esa. 

M E R e A N e I A S 

Las me r canc í as , S0n todas aquellas cosas que la 

Empresél ofrece en ventél al público , Es un elemento ma-
~ 

teriéll de la Empresél, pero no ese nc i éll , pués pueden ha-

ber Empresas sin mercader í as , como el CélSO de una Empr~ 

sa hotel e ra que ofrezca únicélmente el hospedaje a sus -

clientes . 

El concepto de mercanc í a o mercadoría no es 10-

mismo que cosa mercantil . Toda mercancía e s una cosa -

mercanti l, pero no todas las cosas mercantil es son mer-

cüder í as , ; entiéndese por aquellas e l ob jeto de rclélcio-

nes mercantiles . Es decir que e l concepto de cosa mer- -

célnti l e s el género y lQ mercancía lél especie. 

Ninguna cosa en sí , es mercancía. Pélra qUG unél 

cosa eualquierél se convierta en mercancía , no basta que 

sea producida , sino que tien e que ser ofrecida al consu-

mi dor para que éste la compre ; y deja de t e n er e l carác-
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ter de mercancía cuando estc la adquiere , pues entra a 

formar parte de su patrimonio, es decir ha salido del -

comercio . K' 

En nuestro Derecho positivo no se encuentra di~ 

posición alguna que defina lo que es mercadería o mer--

cancía; s í , se les considera como un elemento de la Em-

presa en el Art.557 Com ., que dice: " Todo contrato ce-

lebrado sobre una empresa mercantil , que no exprese - -

los ~lementos que de ella se han tenido en cuentc , com-

prende " : ---- VII . " Las mercancías , créditos y los c1e--

méÍs bienes y valores s i milares ". 

Joaquí n Garrigues define la mercancía , dicien-

do que es: "Toda cosa corporal , mueble, susceptibl e de - -- -

tráfico que constituye un objeto actual de la activi dad 

mercantil y que tiene un '''éllor insi to en la COSél mí sma". 5 

Concluye dicho élutor con que ésta definición no 

excluye cosas que en el lenguaje dc los comerciantes no 

son mercancías , por ejemplo , las monedas , los buques , -

pero estima ~ue es la más exacta. De esta definición -

resultan ciertas carélcterísticas que debe tener la mer-

cancía, las cuales son: I ) Corporalidad consiste en que 

pueden ser apreciados por nuestros sentidos , ya que pu~ 

den elélborarse , marcarse, pesarse , consumirsc, etc.; --

II ) Movi l idad: Si las mercancías son cosas muebles , pue-

den ser trasladadas de un l ugar a otro , ya sea que se --



· . . .. 68 

muevan por sí mísmas o por unQ fuorza exter i or ; 111) --

Aptitud para e l tráfico: e s decir q u e pueden circulQr-

en el comercio , sin obstáculo legal alguno; no son co--

sas de c omercio prohibido, como l o s on ciertas cosas por 

motivos de saldu p ública, por ejemplo , los cadáveres ; -

IV) VQlor patrimonial propio: Las mercanc í as ll evan 

un valor en la propia Fosa corporal , o s ea , un va l or por 
\ 

sí. Por esta circunst~ncia los títulos valores n o son 

mercancías, ya que esto\ ti e nen un valor inc orporado . 

~ EXISTENCIj\S DE MATERIA PRH1A 

Cuando existe una Empresa q u e se dedica a l pro-

ceso industrial , posee un conjunto de bienes, que utili 

za para e l aborar l os artículos que es tá destinada a pr2 

ducir en e l desarrollo de su actividad , o sea, son las 

mercancías de este tipo de Empresas , y a las cuales s e 

les denominan existencias de materia prima . y 

1 0 - ELEMENTOS INTANGIBLES 

La Empre sa Mercantil posee también una serio de 

e l ementos inmateri a l es o in tangibles; dichos elGmentos -

son: e l nombre comerc ial, e l av iamento , e l derecho a la 

cl i 0ntela, e l crédito comercial, l as patentes y distinti 

vos comerciales que utiliza. 

NOMBRE COMERCIAL ¿,si,,, ~v., 

El nombre comercial es un ~igno) que utiliza el _. 
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titular de una Empresa o establocimi ento mercantil, des 

tinado a distinguir dicha Empresa o establecimi e nto de

los demás que se dediquen a desarrollar el mismo tipo -

de actividad mercantil. 

Desde la antigüedad hu existido la costumbre de 

utilizar un signo diferenciador de l comerciante. El - -

signum mercatoris era usado como una expresión de la -

propiedad del comerciante, pero cuando se difundió la -

escritura, tuvo que suscribirse con el nombre personal-

del comerciante. Posterio rmente se desarrolló el nom--

bre comercial de las sociedades mercantiles y después -

varias legislaciones adoptaron un nombre comercial di s-

tinto al nombre civil del comerciante individual. Se -

usó también paru designar e l establ ecimiento ; formado -

con e l nombre de una persona , con el 0e unu cosa o con

ambos términos. Modernamente el nombre comercial es uti

lizado para designar una Empresa o un establ ecimiento . -

Pero esto no es impedimento para que e l nombre de una -

persona se utilice para designar una Emprosa o un esta

blecimiento. De all í que los nombres comercial e s pueden 

ser de dos clases: a) De fantusía: es aquel que no ti e 

ne ninguna relación con las actividades de la Empresa -

y que solo constituye un mero signo diferenciador¡ incl~ 

sive, puede figurar el nombre propio del titular de la -

Empresa: b) Finalista: es decir e l que es alusivo a 
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lus uctividades quc la Empre su d8 sQrrol l Q, por e jempl o 

cuando se design a una Empresa que vende fósforos , con -

el nombre de "La FosforerQ". Con r espec to a es tas cla-

s e s de nombres come rciales , nuestra legislación mercan-

til e n su Art . 571 , inc . pr i mero , n os dice: " El n ombre -

comercial s e formurá libremente , p ero e n 61 no podrá f i 

gurar otro n ombre propio que el del titular d e la Empr~ 

sa l a no ser que 6sta o e l establecimiento se transfie-

ran conjuntamente con d i cho nombre a un nue vo ti tular ,-

caso en el que se agregará alguna expresión que inu ique 

el cumbio efectuado. Tampoco podrán us urse n ombres que -

puedan c onfundirse con el de otra empresa dedicada al -

mísmo ramo de actividad". Como v e mo s nue stro Cód i go rQ 

gula que e l nombre se podrá formar libre me nte , pero e n -

i d ioma caste llano como lo dic e el inc . , segundo de es t e 

mismo Art .; así tambi6n regula e l CQSO de trans fe rencia 

de la Empresa o de l e stable cimie nto y establ e c e un re--

quisito indispe nsabl e J cual es , que no se use e l mísme 

n ombre por dos EmpresQs que se dedique n a un a misma fi-

nalidad . 

El Derecho que t i e ne un a persona a l nombre co--

merc ial , n ace por la r ealizac ión efcctivu de 6ste, o --.-
sea por su uso , pero para que pueda tener ese derecho -

e s neces a ri o que l o inscriba e n el Registro de Comercio; 

así lo dispone el Art . 570 . que dice: "Adqui e r e e l dere - -
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cho al nombre comercial la persona que primero lo apli-

ca a una 8mpresa o a un establecimiento mercantil . Este 

derecho cederá unte ~uien primero lo inscriba en el Re-

gistro de Comercio". Esta inscripción produce dctermi-

nados efectos , como el d o asegurarlo , p robarlo y darlo-

a conocer al público , para impedir que otros lo empleen 

o imiten dentro de la esfera de actividades del primero 

que lo ha aplicado . Desde el momento que una persona -

tiene dere cho al nombre comercial , el Art . 572 . le dá -

también derecho u su uso , así como a impedir que otro -

lo utilice o imite en el campo de su propia actividad -
( 

y , a transmitirlo de acuerdo con la ley ~ Por otra parte 

el Código de Comercio en su Art. 573 , establece sanción 

a la persona qU8 suplanta un nombre comercial ujeno , en 

cuanto al conocimiento que debe tener toda persona de -

que un nombre comercial es ajeno , dicho Art . expresa~ -

" Quien imite o usurpe un nombre comercial ajeno , cono--

ciendo o debiendo conocer su existencia, responderá de -

l o s daños y perjuicios que ocasion e y sufrirá la pena -

que la ley indica. No usurpa un nombre comereial qu i en , 

sin h~berlo usado , solicita su inscripción e n el Regis-

tro" . --- - El conocimiento del nombre come rcial ajeno -

se presume si e ste ha sido publicado en el Diario Ofi--

cial o si aparece inscrito en el Registro de Comercio --

d81 lugar donde dicho nombre se usa indebid amente" . La 
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simple solicitud de inscripc i ón no constituye suplanta-

ción , porquG e l Art. 570. n o s dice que el derecho de --

u so cede ante quien primero inscribe el nombre comercial . 

El derecho al nombre comercial s e extingue con la nego-

ciación o !:) stablccimi ento a que se apliquo, así nos lo 

expresa el Art . 57 4 , pues ya no existe razón para que -

s e proteja el nombre . 

En este Artículo nos llama la atención la expr~ 

sión "negociación ", que utilizó el legislador , pu6s lo 

correcto hubiera sido emplear el termino Empresa , ya - -

que como hemos visto anteriormente dichos términos no -

. , . son Slnonlmos. 

~ AVIAMENTO y DERECHO A LA CLIENTELA 

El término aviamento es de origen italiano , pe-

ro ha recibido distintas denominaciones, como avío(6) _ 

llave , etc. 

Toda Empresa Mercantil para que pueda funcionar 

necesita ciertas circunstancias inmateriales , tales co-

mo dirección , organización , contabilidad, etc .¡ esto 

constituye el aviamento , es decir , es e l producto de la 

intoligencia humana encaminada a realizar una combint:!.--

ción de los distintos e l ementos de l a Empres a para 10--

grar ob t e n er el fin deseado, o sea , la prestación de co-

sas o servicios . 
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La doctrina se ha dividido en cuanto a dctermi-

nar la natur21eza jurídica del aviamentoi algunos lo 

considcran como un elemento de la Empresa, porque es un 

bien inmaterial o intangible producto de la inteligen--

cia humana aplicada sobre una multitud de elementos pa-

ra la obtenci6n de un prop6sito determinado. (7) 

Otros consideran el aviamento como una cualidad 

de la Empresa 1 ya que aquel no puede existir ni ser con 

cebido sin és~a . Negar que el avío es elemento de la -

Empresa , im~ica n~r que es objeto de derechosi y en 

7 
efecto el avío no es susceptible de una especial pro--

tecci6n jurídica, sino que su protecci6n ha de derivar 

de la que reciba la Empresa en su conjunto , o , a lo me -

nos , algunos de sus verdaderos e l ementos constitutivos . (8) 

También existe la tendencia ue identificar el -

aviamento con la Empresa y la clientela . La Empresa --

no puede s c r el aviamento, porque no constituye una - -

idea organizadora, ni una protecci6n del trabajo humano , 

ni la organizaci6n y la cliente la asegurada. El llama-

do derecho a la clientela no es el aviamento , sino más -

bien la consecuencia de éste . Analizaremos e ste derecho , 

para poder d ife renciarl o del 2viamento . 

Retondi ha def inido la clie ntela como " e l conjun-

to de personas que , de hecho , mantiene n con la Empresa - -

relaciones contínuas por demanda de b i enes o servicios" . 
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La clientela es indispensable para el funcionamiento -

de toda Empresa Mercantil; solo se concibe una Empresa 

sin clientela, en el instante que se funda , pero es in

dudable que desd0 que nace toda Empresa, lleva el proP2 

sito de obtener una clientela, ya que ésta mide la im

portancia de aquella . 

La libertad del comercio permite a los clien-

tes acudir o no a una determinada Empresa; así tambi6n 

faculta a ésta , mediante una propaganda que no vaya 

contra las leyes , a obtener clientes que pertenecen a -

otras Empresas, de allí que a pesar de la costumbre que 

pueda adquirir el conjunto de personas, de acudir a 

una determinada Empresa; no puede existir en la prácti 

ca la clientela en forma estable . 

Se ha discutido si la clientela es una cuali-

dad , o un elemento de la Empresa. 

Si la clientela es una relación júridica entre 

la Empresa y los clientes , no puede ser objeto de un -

derecho , por lo que no pueue existir un derecho sobre -

la clientela , sino un derecho del titular de la Empresa 

sobre los medios que '61 utiliza para obtenerla y conser

varla, lo cual es una expresión de l dere cho sobre la Em

presa. La clientela es , en los hechos, la reputación de 

la Empresa frente a sus clientes; por todo lo expuesto -

dice Carnelutti es una de las cualidades de la Empresa y 
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no un elemento . 

La Empresa es un conjunto de cosas, corporales 

é incorporales ; la clientela es una de estas cosas in

corporal e s que concurren a formar dicho conjunto . Cuan 

do se dice que la clientela es una corriente de relaci~ 

nes, debe entenderse no como una serie determinada de -

personas consideradas e n sí mísmas , sino la actividad -

presente y futura de un conjunto indeterminado de pers~ 

nas que acuden a la Empresa en demanda de bienes o ser-

vicios (9 ) . Esta actividad tieno un valor rcpresen tado-

por el beneficio que obtiene de ella la Empresa ; razón

por la que la clientela se considera como elemento de -

la Empresa , ya que concurre a formarla, y de una manera 

indispensablc, pués no concebimos como ya dijimos una -

Empresa Mercantil sin cliente la. 

Po r el he~ho que la clientela n o puede ser es

table , el derecho a la clientela no significa que la -

Empresa tiene derecho a que @ieEes utilizan sus sc.:rvi 

~ios continúen haciéndolo ; _pJJ...é.s 1 régimen del comercio 

es de plena libertad . Lo que significa es que toda Em-

presa Mercantil , tiene derecho a una serie de circuns-

tancias que le permiten conservar su prestigio come rcial; 

por eso este derecho es conocido también como derecho -

a la fama mercantil . Nuestro Código de Comercio , en su 

Art . 557 , considera la clientela como un elemento de la 
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Empresa, al decirnos: " Todo contr<lto celebrado sobre -

una empresa mercanti l, que no exprese los elementos que 

de e ll a se han tenido en cuenta , comprcnde:" ---- II."L<l 

clientela y la fama mercantil , en los términos del Art . 

563 de e ste Código" . Este derecho a la clientela pro-

duce ciertas consecuencias , como el de que l as Empresas 

competidoras n o pueden real i zar un a competencia desleal , 

regulada por el Art . 491 , que e n lo pertinente expresa: 

"Se considera competencia desl eal la realización de ac 

tos encaminados a atraerse clientela indebidamente ". -

Este Art. , e n sus cinco numer<l l es n os da c asos e n los -

cuales se realiz<ln actos por los que se atrae en forma 

indeb ida la cli e nte la, por e jemplo: el uso indeb ido de 

nombres comerciales, embl emas , muestr<ls , etc . Otras -

consecuenci<ls que r egul a l a legisl<lción mercantil , son 

las establecidas en l os artículos 563 y 569 . El prime-

ro de e llos dice: "Quien ena j ena una empresa debe abste 

nerse, durante dos años s iguientes a la transmisión, de 

iniciar una nueva empresa quo por su obj eto , ubicación 

y demás circunstanc ias pueda desvi ar la c lientela de la 

Empresa transmitida". ---- "En el caso de usufructo o -

de arrendamien t o de una empresa , la prohibición de con-

currencia es válida con respecto al propietario o al 

<lrrendador , por e l tiempo que dure el usufructo o e l 

arr e ndami ento.---- "Puede pactarse contra lo dispuesto -
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en ese Artículo". El segundo, regula lo relativo a la 

estabilidad de los locales , cuando éstos no sean del -

titular de la Empresa. 

CREDITO MERCANTIL 

El crédito mercantillllama~o también Derecho de 

llave , es algo que n o es mat er i al , sino intangible , pe

ro que posee un v a l or , aunque es t e valor no pueda ser -

medido por los procedimientos rel a tivos a l a propiedad 

ordin ar i a J pero existe , y es el s obreprecio que un com 

prador está dispuesto a pagar , para adquiri r una Empr~ 

sa Mercantil , por enc i ma de l de los e l emontos materia

les de esta , por el simple hecho de ser un negocio ya -

establec ido o una fuente de n egocios . Cuando una per-

sona adqui e re una Empresa en ~archa , debe pagar no solo 

e l va10r de las c osas que la forman , s ino que debe pa-

g a r también el derecho a d is frutar de todas las venta-

jas adquiridas por l a Empresa como consecuencia de ser

una Empresa e n marcha , ya sea que estón vinculadas a 

l os l ocal es de l a expl otac i ón , al nombre comercial o a 

cualquier otra causa que contribuya a l a prosperidad de 

l a Empresa; si no l o hace , tendría que verse obligado el 

comprador a fundar una nueva Empresa que no gozaría de -

todas las ventajas antes d ichas y no podría aprovecharse 

de una clientela ya establ ec i da p or la Empresa en marcha . 
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Por todas estas ventajas de que goza la Empresa ya esta-

blecida es que el enajenantc tiene derecho a cobrar al--

gún excedente . Este derecho de llave, desde luego que -

tiene un valor J debe figurar en el activo de la Empresa, 

pero solo puede hablarse de 61 cuando la Empresa ha sido 

enajenada alguna vez . Nuestro Código de Comercio no con 

templa el c rédi t o mercantil como e lemento de la Empresa. o 

~ PATENTES DE INVENCION 

La invención es creación, lo contrario de descu--

brimiento¡ se descubren cosas materiales y las fuerzas -

de la naturaleza¡ pero el descubrimiento puede servir de 

base a las invenciones en cuanto se trata de la aplica--

ción de fuerzas para la obtención de nuevos resultados.1 0 

Las invencione s por su naturaleza, están destinadas a --

pertenecer a todos l o s hombres, o sea , que su explota- -

ción c orre sponde a cualquier persona. Pero a pesar que-

la invención pertenece al dominio público , el Estado con 

el fin de fomentar el desarrollo ec onómico o industrial, 

así como la invenci6n misma, concede a los inventores o 

perfeccionadores de un invento ajeno , e l derecho de explQ 

tar en fo~ma exclusiva , el invento o el perfeccionamiento 

durante cierto lapso de tiempo. Nuestro Códigu de Come r -

cio en su Art.586 , dice: " Quien haya obtenido una pat.:mte 

de invención tiene derecho exclusivo a explotar el invento 
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o perfeccionamiento que ampare , por el tiempo que en --

aquella se c1et~rmine" . 

El invento debe para ser patentado reunir determi 

nado s requisitos: A) De.be constituir una invenci0n origl 

n21 por parte del ~ue trata de patent~rlo , ya sea en su

totalidad ° ya sea en cuanto perfeccione una invención -

anterior ; es decir no debe de haber sido inventa do con -

anterioridad por otra persona , debe tener novedad. Por 

eso e l Art. 595 , establece: "Las patentes ele invención -

e n cualquier tiempo estarán sujetas , de o ficio , a peti-

ción , de parte o por mandato judicial , a un exámen de no

vedad, para determinar si la invención que amparan care

ce de los requis i tos para su protección legal " ; B) Debe -

ser comercialmente aprovechable , porque este tipo de COD' 

cesión tiene por objeto asegurar de mane ra exclusiva a -

su inventor , un resultado económico . 

¿Quien puede obtener una patente? , el Art.587 , ex

presa: "La patente puede ser obtenida p or c.:l inventor , -

por sus herederos o por la persona a quien se haya hecho 

cesión de los respectivos derechos" . 

El propietario de la patente t i ene derecho a usar-

l a , a transmitirla y a impedir que otros la usen. Estos 

derecho los regula nuestro Código de Comercio en sus Arts. 

590 , numeral 11 , 594, 598 , que respectivamente dicen: - 

" Debe concederse licencia oblig.:J.toria para la explotación 
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del invento amparado por una patente, e n los siguientes 

casos: ----" II- cuando el titular de unél patente deje -

transcurrir tres años sin explotar industrialmente la -

patente que obtuvo ". "Los derech,:) s ..:ru e confieren las -

patentes podrán enajenarse e n todo o en parte ; pero la

modificación de aquellos derech os no podrá perjudicar a 

terceros, sino despuGs de su inscripción en el Registro 

c o rrespondiente" . "El propietario de una patente -

tiene acción para impedir que otro la use y para obtener 

el resarcimiento de l os daños y perjuicios por su uso in 

debido " . 

Las patentes de invención es tán reguladas por 

nuestro Código de Comercio, pero en forma general y son 

reguladas especialmente por la l ey de Patentes de 1nven 

ción, de tal manera que actualmente son concedidas por

la ofic ina de Patentes , Marcas de Fábrica y Propiedad -

Literaria, dependiente del Ministerio de Justicia . Pero 

cuando se estructure el Registro de Comercio , serán con

cedidas p~r el respectivo registrador, as í lo dispone el 

Art . 599 , que d ice: "Las pa ten tes y 1 iCEmc iélS sGrán con-

cedidas, de Qcu0rdo con la ley especial , por el Registr~ 

dor de Comercio". 

A pesar que el derecho de la patente naco de la ig 

vención de su titular , es re~uisitc indispensable regis

trarlo , ya que el Registro sirve como un medio de pro- -
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tección legal. TambiGn será necesario com0 lo dispone 

el Art . 597, que una vez concedida la patente por el Re 

gistrador de comercio sea publicada dichQ resolución en 

el Diario Oficial , para que sea conocida por el públi

co y este pU2da objetar la originalidau del invento. 

Desde dos puntos de vista pueden clasificarse las 

patentes: I) De la creación que es obj2to de patente: -

a) Patentes de invención, cuyo uso exclusivo no supone-

el aprovechamiento de un invento ajeno; b) Patentes de-

Perfecciónamiento: eUQndo solo puede aprovecharse usan-

do el invento que se ha perfeccionado, porque se refie-

re a un procedimiento o dispositivo que perfecciona un 

invento anterior. 11) Por los efectos que causa la pa-

tente: a) Definitivas: son las que causan todos sus - -

efectos , para el tiempo que fueron concedidas; b) Pre- 

cauci0nales: aquellas que tienen por objeto proteger --

provicionalmente los derechos de una persona que se pr~ 

tonde inventor, para mientras concluyen las investiga--

ciones que establecerán si el objeto de la patente cons 

tituye o no una novedad. )y 

DISTINTIVOS COMERCIALES 

Los distintivos comerciales, son aquellos signos , 

que ti~nen por objeto diferenciar determinadas mercan

cías , así como designar un establecimiento o una Empre-
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sao 

Dentro de estos distintivos come rcial es quedan --

comprendidos : Las Harcas , Mues tras , Emblemas y Lcmas . - ---
Estos distintivo s e stán r e glame ntado s por nuestra 18gi~ 

lación mercantil. La doctrinall incluye también los --

Avisos Comerciales , comprendiendo e n ellos , los rótulos , 

anuncio s, lemas y emblemas. Defin iendo estos avisos ca 

mo: "Cualquier combinac i ón de letras , dibujos o de cual 

quie ra otros elementos que t e ngan señalada originalidad 

y sirvan para distinguir facilmente una negociación o -

de terminados product~s de los demás de su especie " . Exa 

min a remo s cGua uno de éstos distintivos. 

M A R e A s 

La marca es t odo signo o medio mate rial que sirve 

para d istinguir en e l mercado , los productos elabora--

dos , vendidos o distribuidos p or una Empresa, de los - -

producto s elaborados , vendidos o distribuídos Dar otra-

Empresa . 

De esta manera e l adquirente s e cerciora de l u --

procedencia del producto y l a Emp r e s a queda garantizada 

de los e fecto s de la compe tencia desl~al, que l e hici e -

ren l os que pretendiesen utilizar el pre stig io y la s o l 

v e ncia de aque l , para colocar e n el mercado productos -

de mQla calidad o no acreditado s ' 1 2 . 
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El empresario al usar de una marca lo que persi-

gue es adquirir una clientela , conse rvarla y desde lue-

go aumentarla por medio de una propaganda de sus prouu~ 

tos. 

Las marcas pueden ser: a) de Fábrica; y b) de Co-

mercio . A) Las Marcas de Fábrica, son aquellé.1s que amp.§: 

ran un producto determinado procedente de la Empresa --

que lo fabrica. Por lo quo pueden identificar a la vez 

e l tipo del producto, su calida d y procedencia. De tal 

manera que si existe n productos de calidades d iferentes, 

la Empresa puede tener varias marcas de fábrica para un 

mismo tipo de producto . B) Las marcas de Comercio: Es 

tas marcas son empleadcts p or l o s come rciante s que v e n--

den las mercancías producidas p or otra Empresa y debcn-

usars e en tal f orma que n o oculten la marca de la EmprQ 

sa producto r a . 

Estos tipo s de marcas están r eguladas por l os Arts . 

575 Y 580 de nuestra l egislación mercantil , que al r es -
.. 

pecto dicen: Art. 575: "El dórccho al uso exc lusivo de -

una marca para d istinguir la procedencia y calidad de --

l o s artícul os que se f Qbr iquen o n egoc i e n en una empre--

s a O sea un establ ecimiento , puede ser adqui rido por e l-

que la usa o quiera usar, mediante su registro de c onfoE 

midad con este Código y la respec tiva ley e special". 
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Art . 580: "Todo comerciante puede añadir su prS? 

pia marc a a l ~ del productor , pero sin suprimir , alte-

rar u ocultar la de és t e ". 

MUESTRAS . Son ci e rtas caracte rísticas q u e cubren 

el artículo o la forma le l mísmo , e l color de su e nva se , 

e tc. , pero ~ue n o l o identifican e n f vrma t o tal , p Jr -

e jemplo e l envase de l a Pepsi - Cola . 

EMBLEMAS: Las E~pr8sas para identificar tipos - 

de artículos determinados que produce o distribuye , usan 

ciertos sign o s g e néric o s , que sol o indic a n que d icho s -

productos proceden de dicha Empresa , p or e j e mpl o la fá

brica de pal e tas " La Estrella Polar ", usa e l e mbl ema de 

un o s o blanco. 

LEMAS: So n frases , signos musicales y sono r os , -

cuya fin a lidad es hacerl e propaganda c omerci a l a un ar

tículo , e s decir ti e nen una función publicitari a para -

a trae r cli e nte l a , por e j emplo , "ADOC , e l zapato que vis

t e y r es i s t e " . 

ROTULOS: Son signo s distintivos de l os e stabl e --

cimie ntos mercantiles y ti e n e n c omo finalidad destacar -

los e stabl ecimientos o l os productos de otr o s similares. 

Suelen ser n ominativos o e mbl emátic o s. El p rimero com-

puesto por e l n ombre de l c omerci ante , c omo distintivo de 

su persona c on juntamente ; y e l s egundo s e forma de una -

denominación de fantasía utilizada p or e l empresario C 0 -
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mo medio d e i dentificar su e stablecimiento y de atrac

ción de la clie ntela. 

ANUNCIOS: Son med ios publicitürios , c omo lü ra-

dio , l a televisión, etc , p or lJs que s e dan a conocer -

al póblico las cualid ade s que tie nen l os articulos que -

una Empre sa produce o distribuye. 

Lo s distintivos pueden consistir, yü s ea e n figu

ras, palabras o c ombinacL.-,nes ele figuras y palabras; e l

color de los mismo s puede o n o s e r parte inte grante de l 

distintivo, a v o luntad d e quien lo r eg istr'2 . La ley ete 

marcas de fábricas, en su Art . 3, dispone que no p odrán 

usarse como d istintivos: 1) Palabras o figuras obcenas . 

11) Nombres que , en Caste ll un o o en cual~uier o tro i d io

ma, indiquen el Articul o que trüt J de amparürse , su esp~ 

cie o calidad . 111) Escudo s o e mbl e mas de las dive rsas 

naci on e s , de l o s o rganismos inte rnacion a l es o de l o s pa~ 

tidos políticos. IV) Figuras, palabras o combinaciones -

de unas y otras , que f e nética o visua lmente , puedan c on

fundirse con d istintivos usado s p ara el mismo tipo de 

mercancías o pJr empresüs c ún finalidades similares a l a 

que trata de registrarl a . 

El Art . 578, del C6digJ de Comerc i o vigente n o s ex 

presa: 11 Pue d e usarse c omo marcü cua lquie r medL.J mater i al , 

signo , e mblema o n Jmbre qu e s e a susceptible por sus ca-

ractere s e special e s, de distinguir los obj e t os a que se -
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aplique de o tro s d e l Q misma e speci e o clase , si empre -

qu e cumpl a c on l o s r equisito s que l a l ey e s p ecial dete r 

mina ". / 

TodJ d istin t ivo c omerci ~l da de r e cho a su titul a r: 

a usarl o , traspasarl o y a impedir q u e o tro l o us e . 

El der e cho al uso 8xclusivo , n ac e medi ante e l re -

gistro de l distintivu , a sí l o d ispon e e l Art. 575; y e l 

Art . 576 d i s p on e que : "Contra e l titul a r de un d istinti

v o r egistrado , n o pue d e n a dquirí r s e de r ech o s por e l us o 

indeb i do d e l mísmo " . El reg istro s egún e l Art. 21 de -

la l ey de Ma rcas de Fábrica , s o l o ti e n e v a l or p or ve inte 

años; tcrmin ~do es t e plazv c aducará s i op or tuna me nte no 

obtuvi e r e su r e n vvación. Ca d a ren ov ac i 6n durará ve inte 

año s. 

El titul a r de un d istin t ivo c omerci a l p u ede tra n s 

mitirl o , s e gún s e despre nde de l a l ectura del Art . 58 2 , -

q u e d ic e : "La tra n s misión c1e u n a marc a no p r oduc e e f ec-

t o s c ontra t e rc e r o , sino a par t ir de l a fec ha e n que se -

inscriba e n e l Registro menci on ado ". Así también e l Ar t . 

582 , de nue stro Cúd i go de Come rci o , n os e stab l e c e : " El -

propie tari o ue un a ma rc a puede auto riz a r su us o a t e r ce-

ras personCls. El de r e cho de us o es intransmisib l e ". 

Si un a p e rs ona ti e n e r egistrado CJ. s u n ombr e un d i s 

tintivo de c ume rcio , t e n d r á e l de r e cho a opone r se que 

o tra p e rs on a l a us e ; der e cho c ontempl ado e n e l Ar t. 584 , -
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que r e za: "El propie t a ri o de un a marca ti e n e acción pa

ra impedir qu e o tro la e mpl ee o imite y para obte n e r e l 

r e s élrcimi e nto de l o s d año s y p e rjuicio s". 

Todas esta s d isposicones s on aplic able s él las - 

muestr él s , embl e méls y l c mc::. s , según 1 ;:) d ispon e e l Art . 585 , 

que dic e : " Son aplicabl es a las mue stra s , e mbl e mas y le

mas , las ante ri o r e s disposicione s e n l o c onduc e nte " . Los 

d istintivo s c omerci a l e s s on c onside réld os p or l a l e gisla

ción me rcélntil vige nte , como e l e mento s de la Empres a , e n 

su Art. 557 , numeral 111. 

1 1 - T R A B A J O 

El trabaj o c onstituye un e l emento e s e nci a l de la 

Empre sa , pue s n o s e puede c onc ebir que exista y desarro 

lle su activid a d una Emp r esa , sin la c o laboración de un 

grupo de perso n a s , quc además de l titul a r y de l o s dire~ 

tivo s , f o rma el e l eme nto huma no 0e t oda Emp r e s a Me rc a n 

til , o seél , a que llas person a s qu e p res t a n s u s s e rvici ;:) s 

a l a Empre s a , en virtud de la r e l ac i6n juríd ic a e n que -

s e e nc u entra n , r e s pecto de l titul a r de aque ll a y que de

riva d e un contrato de tra b a j o , e s decir , e l p e rs on a l : -

empl eado s y obre r 0 s . 

La doctrinél moderna de l a Empr e s a c on e l fin de -

pro t e g e r y f a v o recer a l p e rs onal de ésta , h a invad i do e l 

campo de l De r e cho Me rcantil , e n e l sentido de que é ste , -
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al reglamentar la Empresa, debe c ontener d isposiciones 

de carácter social , por l o que los trabajadores ya no se 

consideran como tercero s que contratan con e l empresario, 

ya n o están unidos a la Empresa por un simple contrato,

sino que vienen a constituir uno de sus el~mentos esen

ciales , sin el cual , p~r lo menos la mediana Empresa no 

podría subsistir. 

Nuestro Código de Comercio siguiendo l a teoría mo

derna de la Empresa, c o nsidera el trabajo, en su Art. --

557, numeral VI , como un elemento esencial de la Empre

sa, expresando: "Todo contrato celebrado sobre una Empr~ 

sa Mercantil, que n o exprese los elementos que de ella -

se han tenido en cue nta, c ompr8nde: - -- - VI, "Los contrél 

tos de trabajo, en l os términos e stélblecidos en las le

yos aplicables él la materia" . 

LélS obligaciones patronalés nos indican lél esen

cial conexión entre 01 trabaj a y la Empresa , pues el pa

trono contrae dichas obl igaciones , cuando es propietélrio 

de ésta, pero cuando la enajena, 81 Art. 7 dol Código de 

Trabaj o vigente cs télbl ece: "La susti-tución del péltrono -

no afectará, en perjuicio de los trabéljadores, los con- 

trtitos individuales o colectivos existentes en lél Empre

sa . Por SGis meses contados a partir de la sustitución , 

el patrono sustituído r esponderá s o lidariamente con el -

nuevo patrono por las obligaciones laborales nacidas con 
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anterioridad a la sustitución. Vencido d icho plazo la 

r~sponsabilidad subsistirá ~nicamente para e l nuevo pa

trono" . ---- " Son a c ü. rgo del nuevo patrono lCls obligCl

ciones l Clborales que nazcun después Je la sustitución". 

Ninguna Empresa Mercantil puede considerarse hoy 

día i ndependiente de su p~rsonal . Por muy grunde que -

sea su capitul , no le será posibl e sal i r Cldelante aisla

damente . Hoy más que nunca es necesaria lCl cooperución 

de los trClbajadores en e l buen funcionamiento de todu -

Empresa . Por eso es que los empresarios más astutos es-

tán trCltando de con siderClr a su personal como socios y -

copClrticipes de las utilidades que perciben de su nego

cio , pues se han dado cuenta , que ning uno es lo bastan

te fuer te para prosperar sin estCl cooperación . 

Los Empresar.ios se dan cuenta de la enorme pérdi 

da de producción , resultante de no aunar sus esfuerzos -

con e l de sus trabajadores. Por e l c ontrario , cuando --

uno s y otros se convencen de que sus intereses son idén

ticos en vez de abrir un abismo e ntre el los, aumontará -

e l trubCljo y prosperará la Emprcsu . Esta particip3ción-

de los trubajadores e n l o s ben~ficios de l as EmpresQs n o 

todas las l eg islaciones lCl han adoptado; pero sí , las le 

gislaciones se han preocupado por dar una protección ju

rídica a estc tipo dc relaciones laborales , Q fin de man 

tener la armonía entre el Empresario y el trClbCljador , p~ 
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CAP I TUL O V 

CONCLUSIONES 

Es un hecho indiscutible, que e l papel que clese!!} 

pefiaba el comerciante aisl~do en la vida econ6mica, de -

~cuerclo con las teorías clásicas , ha perdido importancia 

en el sistema econ 6mico imperante en nuestros días , por

que éste exige l a concentraci6n de las actividades mer-

~antiles , c ada d í a m6s variadas y complejas, en Empre--

sas. Por lo t~nto , la activi daJ mercantil tiene que es-

tar orientada h~cia la Empresa, constituyendo ésta su -

esencia. Precisame nte por est~ circunstanci a es qu e el 

Estado tiene oblig~ci6n de regular y proteger dichas Em

pres~s, para salvaguardar l o s intereses del elemento hu

mano que labora e n ella , como el del público consumidor 

de l os producto s que las Empresas producer. o venden. Por 

tal raz6n , e l C6d igo de Comercio tuvo l~ necesidaJ ue -

regular la Empresa Merc~ntil y f ijar e n forma precisa -

sus d istintos elementos componentes , y par~ e llo se ins

pir6 en la t eoría moderna de l Derecho Mercantil , que es 

la que mejor conceptúa la Empresa y mantiene la deb i da -

armonía con el s is tema econ6mic o de nuestros d í as . 

En lo referente a la n~tural eza jurídica de la Em

presa , si bién es cierto que los tratadist~s c16sicos no 



· . . .. 92 

se preocuparon por dar unQ noción jurídica desde e l pug 

t o de vista mercantil, sino sol o c opiar dicho concepto 

~e la Economía, creo que 1 3 doctrina modernQ al considQ 

rQr a l a Empresa como una c o sa mercantil Univ~rsal de hQ 

cho , e s l a más ace!tada, porque l a Empresa es el resul

tado de un a situación provocada por la voluntad humana , 

e s decir por e l Empresario , y no es fruto de unQ crea-

ción de l a l e y; por otra parte si la Empre sa constituye 

un conjunto de c o sas , ¿stas deben estar reunidas p a ra -

pode r obtene r el r esultado propuesto por su titular, -

pués no se podrí a concebir que l os distintos e l e mentos 

que forman la Empre sa estuvieran disgregados , ya que -

constituyen una universalidad y no pod rí a n cumplir con -

e l destino que l e s impo n e su titular. Desde luego , si -

la Emp res a tiene e l e mentos inmateri a les, la upidad que -

deben guardar n o puede ser material , sino q u e tendría - 

que ser conceptual . 

Si nues tro Código de Comercio establece dos exceE 

ciones que vienen a romper esta unidad , a l p ermitir el -

embargo a isl ado de dinero , merccmcías, etc , y en l o rela 

tivo,a los acreedor e s hipotecarios y Prendarios ; c ons i de 

ro que en e l primer caso n o hay impedi mento a l g uno , pues 

e l mismo l ~gi s lador e stab l ece que procede d i cho embargo , 

siempre que n o afecte que la Empresa siga funcionando , -

protegi e ndc de e se modo su permanencia. En cuanto a la -
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segunda excepción; tanto l a Hipotec~ c omo la Prenda , son 

instituciones de much a aplicación e n el Comerc i o y si el 

legisludor l e pusiera obst2cul os a dichos acreedores , p~ 

ra h acer efectivos sus cr6di t os , l as personas que conce-

den dichos créditos no harían más inversion es , pués esta 

rían despose í dos de toda g 2rantía y como consecuencia de 

esto , vendr ían una serie de dificultades para e l Comer--

cio en general . 

Tamb i6n establ ece nuestro Código q ue los e l emen--

tos de lu Empresa no constituir2n unidad, cuando dicha -

Empre sa de j e de ser explotada por más de seis meses con-

secutivos , sin que su naturaleza justifique tal suspe n-

sión. Considero que e s muy amplio dicho plazo y que de -

b e ría de reducirs e a tres meses , tiempo suficiente para 

que los empresarios hayan analizado l os pros y l os con--

tras de continuar desarroll a n do su activiu2d , y por otra 

p a rte , habría menos posibi lidades de fraude de parte de , 
l os empresarios que quisieran burlar intereses de terce-

r os . 

El legislador siempre con e l propósito de salva- -

guardar l os intereses tanto de l a Empre sa como del p úbl i 

COI ha establec i do ciertas obligacione s a l os empresa- --

rios, tales como obtener matrícul a de Empresa y de Regi~ 

trar algunos de sus elementos, como el Nombre Comerc i al , 

l as Patentes , y sus Distintivos, y para e llo crea el Re-
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gistro do Comercio . 

Me purece que l o intenci6n del legislodo r en este 

sentido es muy buena, pero sí deffiosiudo estricto , ya quo 

exigo para quo una Empresa puoda matricularso , que su ti 

tular udquiera matrícula personul , y no se le dan f Qcili 

dades a 6ste pura obtenerla; al contrario , l e ponen unu 

serie de obst6culos, como los relutivos u una investiga

ción sobro su s o lvenciu e conómica como comerciante J que 

creo que n o se llevurán u c ~bo¡ en primer lugar por la -

índolu del comercio en nuestro medio J y segundo , por el 

domasiado trubojo con el que estará recurgado el Regis-

tro de Comorcio. Por lo que opino que el l egis lador en -

este s e ntido debería h0ber sido m6s elástico . Tumbién 

considero que aquellas Empresos cuyo activo sea inferior 

a veinte mil colones, pod rQn probor su calidud por medi o 

de l a constancia de matrícul a personal que extienda el -

Registrador de Comercio al titul ar de dichu Empresa , ya 

que este tipo de Empresas no les e xige lu ley que obten

gan mutrícula . 

Soy de opinión que 01 legislador obró con demasía 

da precipitución al aprobar el proyecto de nuo stro Códi

g0 ¡ sin huber e laborado e l Reglamento qUQ iba a regir al 

Registro de Comercio, pués si bi on es cierto , que el Có

digo anterior eru unticuado 6 impráctico u la realidad -

mercuntil¡ t ambién lo es e l Registro que siguen l os Jue -
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, 
ces de lo Civil. Por otru parte en relación ul Nc~~re Co 

mercial, Patentes y Distintivos, que exige el Códiy~ su -

Registro, tumpoco se hu dudo la Ley Especiul que el Códi-

go menciona, ni dijo nud2 ul respecto en su Título Trunsi 

torio . Por lo que soy de opinión que deben seguirse apl~ 

cando, las leyes de Patentes de Invensión , Marcas de Fá- -

bricus y Propiedad Liter2ria , mientrQs no se de una l e y -

que esté acorde con la realidad mercuntil de hoy en díu .-

De tal manera que estos elementos de la Empresa deberán -

seguirse r egistrando en la Oficina de Patentes , Marcas de 

Fábricas y Propiedad Literuria. 

La doctrina considera como un elemento intangible 

de la Empresa , el Crédito Mercuntil o Derecho de Llave , -

pero no estoy dc acuerdo con e l legisluuor de hQberlo ex-

cluído, p or que si bien es un elemento subjetivo , que que -

da u l a apreciaci6n de los comcrci2ntes, hay necesidad de 

r egularl o para evitQr malicia de parte de éstos, y prote-

gcr as í a terceros compradores. 

En cuunto al e l emento Trabujo, soy de opinión que 

éste , y el Cap ita l, jamás deben estar en pugna , pero con-

sidero que l a solución de este problema está en la copar-

ticipación de l os beneficios . Si todo miembro componente 

del personal de una Empresa Mercantil, se consideraru co-

mo dueño, cesaría entonces todo motivo de disturbio. Pe - . 

ro tambien he de recalcar que si sostengo esta participa-



· . .. . 96 

ción del p e rsonal en los beneficios de la Empresa , no d~ 

be extenderse a l a dirección , de ésta, pués esa deberá -

estar a cargo de l empresario . Pero esa participación d~ 

berá ser obligatoria para toda Empresa y no como l os Bo

nos de Trabajador, r e gulado s por nues tro Código, que son 

voluntarios y que solo pueden exist i r en las Sociedades 

Anónimas . 

Para finalizar éstas breves cons ideracione s , he -

de hacer r e ferencia a una situación en la cual considero 

que el legislador ha confundido , los tÉrminos Empresa y 

Negociación; ya ~ue cuando nos h abla de la extinción del 

Nombre Comercial , nos dice que éste s e e xtingue con la -

Negociación o Establecimie nto a que se aplique . Hemos -

visto que l a doctrina moderna del Derecho Mercantil , en 

l a cual se inspiró nuestro l egis l ador , usa la terminolo

g ía de Empres a , y éste t&rmino también lo adoptó nuestro 

Código , y l o s términos Empresa y Negociación no son si

nónimos , pero creo que si el Nombre Comercial se h a de -

extinguir , e s con l a Empresa y n o con la negociación , -

por lo que considero que por un olvido del l~gislador , -

se usó el término Negociación e n lugar de Empresa . 
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