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1 . PRECEDENTES DELA CODIFICACI6N MERCANTIL ENESPANA

Los primeros intentos por codificar la materia del comercio en Espana
comienzan a manifestarse en el siglo xvni ; son muchos los testimonios que se
conocen sobre la necesidad que habfa de llevar a cabo una pronta codificaci6n del
Derecho mercantil en toda la Monarqufa para poner fin a la complicada legisla-
ci6n que entonces regfa: Campomanes en 1775, en los debates abiertos para la
reforma de la Junta General de Comercio 1, dice que seria a esta instttuci6n a la
que se debfa confiar la elaboraci6n de la balanza de comercio yde la codificaci6n
mercantil, e insinua la oportunidad de establecer una ordenanza general en los jui-
cios de comercio «para evitar la incertidumbre de las leyes mercantiles. . . esti-
mando de suma importancia fijar reglas invariables de juzgar el consulado ojuz-
gado de mercaderes que decida las causas ocurrentes en hecho de mercaderia» z.
Jovellanos, en 1784, trata de la necesidad de elaborar dos ordenanzas, una del

MOLAs RtBALTA, P, «De la Junta de Comercto al Muusteno de Fomento» , en Actas /V Sym-
postum Historia de laAdminestract6n, p. 534.

2 Rusio, J, Sama de Andino y la Codifitcaci6n mercantil, Madrid, 1950, p . 107 .
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comercio y otra de la marina, «La ordenanza de la marina debe ser el c6digo de
los navieros, capitanes y patrones, pilotos y, en fin, de toda la gente del mar, cuyas
obligaciones yderechos son acaso tan ignorados en esta profesi6n de los queman-
dan como de los que obedecen . . . El establecimiento de consulados en los puertos,
la formaci6n de otra ordenanza de comercio, el arreglo de los juicios mercantiles
y el de un tribunal permanente en la cone, son otros tantos puntos necesarios al
complemento de este gran objeto>> 3. Carlos IV, en 1797, encomienda a la Junta
General de Comercio, Moneda y Minas, la larga tarea de estudiar todos los ante-
cedentes stiles para la realizaci6n de un C6digo de Comercio. Y en el Consulado
de Cadiz 4, por esas mismas fechas, se realiza un trabajo titulado «Nuevas Orde-
nanzas>> 5, que consta de cuatro tratados y es publicado el 23-12-1800 .

Acomienzos del siglo xrx se van produciendo los proleg6menos de la codifica-
ci6n mercantil, siguiendo el ejemplo del CCo frances: en el Estatuto de Bayona6 se
contiene el doble prop6sito de elaborar un C6digo mercantil y de establecer tribuna-
les de comercio -el art . 113 dice que «Habra un s61o CCopara Espana e Indias> y el
art. 114 que «En cada plaza principal de comercio habra un tribunal y una junta de
comercio>>-. Tambi6n sera durante el reinado de Josd Bonaparte cuando se promul-
guen tres importantes disposiciones de legislaci6n especial mercantil e industrial : el
Real Decreto de 14-10-1809, para el establecimiento y organizaci6n de los tribuna-
les de comercio 7; el Real Decreto de 14-10-1809, sobre creaci6n de una Bolsade
Comercio en Madrid 8, y el Real Decreto de 16-9-1811, por el que se establecen

Informe de la Junta de Comercio y Moneda sobre fomento de la Marina Mercante», de
20-9-1784, en Obras publzcadas e ineduas de don Gaspar Melchor de Jovellanos, II, Madrid,
1859, p . 28 .

4 Jer6nimo Qumtamlla P6rez fue comisionado por el Consulado de Cadiz para confeccio-
nar un Proyecto general de ordenanzas de comercio, el cual presenta aun una estructura evidente-
mente uifluida por las vielas Ordenanzas y crerto matrz publico en la onentaci6n de su contenido ;
en Rojo, A ., «Jose Bonaparte (1808-1813) y la legislaci6n mercantil e industrial espanola», en
Revista de Derecho Mercantil, 1977, p 122, n 5

RoNMRO v GmbN, V., «Ojeada lust6rica sobre el Derecho mercantil espanol y su codifrca-
ci6n> , en <<E1 nuevo C6digo de Comercio», Revista de los Tnbunales, 28 edic ., Madrid, 1886, p . 13 .

En la convocatona de Junta constituyente de Bayona se prev6 que asistan 14 miembros
relacionados con el comercio, nombrados por los Consulados de Cddiz, Barcelona, Coruna, Bil-
bao, Valencia, Mdlaga, Sevilla, Alicante, Burgos, San Sebastnut, Santander, la Banca de San Car-
los, la Companfa de Filipmas y la de gremios de Madrid . Sin embargo, s61o asisten los represen-
tantes de Bilbao, Burgos, San Sebastian, Banco de San Carlos, Companfa de Filipmas y gremtos
de Madrid. En Roao, Jose Bonaparte , p. 124, n . 9.

Se promulga siguiendo e1 ejemplo de Francia yen cumplnruento dal art. 114 dal Estatuto de
1808 ; con 61 se pretende poner fm a los conflictos de competencia y a la injerencia de los tribunales
ordinarios en ]as causas de comercio . Contiene 85 articulos, drvididos en cmco titulos : I. Del esta-
blecmuento y organizac16n de los tnbunales de comercio . II. De lajunsdicci6n y competencia de
los tribunales de comercio . III . Del modo de proceder en los tnbunales de comercio . IV. De la
apelac16n de los pleitos seguidos en los tnbunales de comercio . V De la legislaci6n mercantil.

Tambidn a imitaci6n de las msthtuctones francesas, la Bolsa se crea como una medida
mss de la polftica de fomento dal comercio en Espana y en Indtas . Consta de 13 articulos, dividi-
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patentes de invenci6n sobre los descubrimientos o mejoras utiles a la industria y
agricultura9, que <cponen de relieve en que medida era prop6sito del Gobierno jose-
fino dotar a Espana de un modernomarco juridico institucional. . . Es poco probable
que tales disposiciones hayan servido de modelo en la evoluci6n legislativa poste-
rior, a pesar de que, entre unas y otras, la semejanza es grande. La ruptura se preten-
de absoluta. Pero el interis de las mismas como antecedente esta fuera de dudao 10 .

Posteriormente, a partir del articulo 258 de la Constituci6n de 1812 -<<El
C6digo civil y criminal, y el de comercio seran unos mismos para toda la Monar-
quia, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podran
hacer las Cortes»-, se crea una Comisi6n especial para elaborar el CCo, pero no
se lleva a cabo la tarea; durante el trienio liberal <<volvi6 a designarse una Comi-
si6n, de cuyos trabajos, si los hizo, no hemos encontrado rastro alguno>> I1 . Por to
tanto, ni los proleg6menos legales ni ninguno de los intentos y declaraciones
prospera, si bien <<es cierto que demuestran que existfa una conciencia general
sobre la conveniencia de la codificaci6n mercantilo 12, como se pone de manifies-
to anos despu6s en la introducci6n a la edici6n del primer CCoespanol: <La legis-
laci6n mercantil en Espana era ambigua e incierta: podia vanagloriarse de contar
entre sus compilaciones el Consulado del Mar y las Ordenanzas de Bilbao ; pero
ni el uno ni el otro eran C6digos generales obligatorios en toda la Monarqufa, ni
bastaban a satisfacer las nuevas necesidades que se habfan creado . Los diversos
consulados, que desde to antiguo existfan en las principales ciudades maritimas,
tenian sus ordenanzas particulares; los de Barcelona y Valencia, entre otros, se
regian por sus leyes y costumbres, con preferencia al C6digo bilbafno ; y hasta en
el modo de proceder en las causas mercantiles habfa en cada consulado cierta
jurisprudencia consuetudinaria que se diferenciaba poco o mucho de las demas.
Era, pues, urgente una nueva codificaci6n que, abarcando los adelantos del siglo,
resumiese las venerables fuentes que la antigaedad nos presentaba>> 13 .

dos en dos titulos : 1 . Del establecimtento de la Bolsa y so policia mterior II . De los corredo-
res o agentes de cambio, y de los de aduana y mercaderias . Por Real Decreto de 20-7-1810 se
aprueba el Reglamento para la poltcia de la Bolsa de Comercio, con 39 articulos, dividtdos en
tres capitulos :1 . Elecc16n del sindtco y adjuntos, y su autoridad en la Bolsa II . Disposiciones
generales para gobierno de la Bolsa o casa de contrataci6n . Ed . Obligaciones de los corredores.

9 Constituye la prunera dispostci6n de caridcter general sobre la matena. Desde todos los
dmbitos se veia la necesidad de contar con una legislaci6n adecuada de patentes de mvenc16n,
para poner fm al antiguo ststema de privilegios. Influtdo por la ley francesa de 7-1-1791, constt-
tuye un pacto en favor de la nac16n entre el gobierno y los autores de descubnmientos y mejoras
utiles . Consta de 25 articulos .

1° Rojo, Jose Bonaparte , p . 170
1 1 RoMRO v GIR6N, Ojeada hist6rnca , p . 13 .
12 TomAs vVALIENTE, F, Manual de Historia del Derecho espanol, 4.9 edic., Madnd, 1983,

p . 509
13 C6digo de Comercto Espanol, concordado y anotado, precedulo de una introducc16n

hist6reco-comparada, y seguedo de la Ley de Enjuiciamiento sobre los negoceos y causas de
comercio, Madnd, 1855, p XV.
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2 . EL PRIMER CODIGO DE COMERCIO: PROCESO DE ELABoRACION,
ENTRADAEN VIGOR, CRITICA, CIENCIA MERCANTIL Y
OBJETIVIDAD O SUBJETIVIDAD

El proceso hist6rico que conduce al primer CCo espanol comienza defmitiva-
mente el 29-11-1827, cuando el jurista gaditano Pedro Sainz de Andino presenta al
Monarca una exposici6n, a trav6s de su valedor el Ministro de Hacienda, L6pez
Ballesteros, ofreci6ndose a «aphcar a la formaci6n de un C6digo mercantil, o sea
Ordenanzas generales del comercio terrestre y maritimo, sus conocimientos que
adquiri6 en esta parte de la legislaci6n preparando materiales y ordenando un
trabajo que pudiera ser despu6s examinado y rectificado por una Junta» 14 . Fernan-
do VII acepta la sugerencia y el 9-1-1828 le encarga el Proyecto de Ordenanzas .

Dos dias despuds, el propio rey nombra una Comisi6n para la redacci6n de
otro texto mercantil presidida por Bruno Villarino, y de la que forman parte
como vocales Antonio Porcel, Manuel Maria Cambronero, Cesareo Martfn
Sanz, Ram6n L6pez Pelegrin y Sainz de Andino, « . . . cre6 por mi soberana
resoluci6n de 11-1-1828 una comisi6n especial, compuesta de magistrados y
jurisconsultos, y de personas versadas en las practicas y usos mercantiles, para
que meditasen, preparasen y me propusieran un proyecto de CCo . . .» 15 . Se
constituyen y comienzan a trabajar el 25-1-1828 . «Desde sus comienzos, se
procuraron allegar cuantos elementos y antecedentes pudieran facilitar y per-
feccionar la labor. La Junta reclam6 de los distintos Consulados ejemplares de
sus Ordenanzas, proyectos de reforma y las observaciones que estimasen perti-
nentes a la tarea que iba a imciarse ; del Archivo del Supremo Consejo de
Indias, los documentos que sobre tales asuntos en 61 obrasen, y, finalmente,
cuantos reuni6 la Comisi6n de comercio de las llamadas Cortes . Tambidn se
redact6 una lista de aquellos libros dtiles para el intento y poniendo sus voca-
les, desde luego, a disposici6n de la Comisi6n, los que personalmente poseian,
se gestion6la adquisici6n de los restantes» 16 . Cada uno de los miembros forma
un plan general de proyecto y una vez discutidos todos encargan a Sainz de
Andino que redacte un cuadro de materias para poder repartirse las ponencias.
El gui6n fue el siguiente: libro 1, «Del comercio y del caracter, indole y efica-
cia de sus leyes particulares» 17 -ponente L6pez Pelegrin-; libro II, «De los

14 RUBIO, Sainz de Andino. , p.46
15 Decreto de promulgaci6n del CCo de 1829, en «C6digo de Comercio, decretado, san-

cionado y promulgado en 30-5-1829», edic . oficial, Madnd, 1829 .
16 Rusio, Sainz de Andino. , p 111 .
17 «A este libro se refieren la defmici6n, doctrma, cualidades, extens16n y limite del comer-

cio, la competencia de la legislaci6n pnvativa de comercio sobre las personas y negoclos, y la
formaci6n y direcci6n de las Companfas de comercio, consideradas como unidades morales en el
trdfIco» ; Rusio, Sainz de Andino. . , p I11 .
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comerciantes y sus obligaciones» t$ -ponente Martin Sanz-; libro III, «De los
contratos comerciales en general» 19 -ponente Cambronero-; libro IV, «De las
leyes particulares de comercio maritimo>> z° -ponente Sainz de Andino-;
libro V, «De las desgracias o faltas de los comerciantes>> Zt -ponente Sainz de
Andino-; libro VI, «De los corredores y personas que intervienen en las centra-
les mercantiles>> 22 -ponente Porcel-, y libro VII, «De los Tribunales de Comer-
cio, su organizaci6n y modo de proceder en ellos>> 23 -ponente Villarino, Con-
forme al gui6n comienzan a trabajar, y cuando terminan pasan a ser discutidas
todas las ponencias en la propia Comisi6n y artfculo por articulo . Revisado el
conjunto del trabajo, redactan definitivamente un Proyecto de C6digo 24 y to
elevan al rey el 20-5-1829 . Consta de siete libros : 1, «Del comercio en gene-
ral> ; 11, «De los libros de comercio>; III, «De los contratos de comercio>> ; IV,
«Del comercio marftimo>>; V, «De las quiebras>; VI, «De los tribunales de
comercio>> ; VII, «Del modo de proceder en las causas de comercio>>, divididos

18 «A este libro pertenece determinar la capacidad y reqwsitos de los que se dedican al
comercio, y las reglas de contabilidad a que deben sujetarse para que siempre conste de sus ope-
raciones y modo en que ha procedido en ellas» , Rusio, Sainz de Andino . , pp . 111 y 112 .

'9 «Aqui deben comprenderse todos los tratos y obligaciones ordinanas de comercio, como
compras, fianzas, prdstamos, dep6sitos, comisiones y mandatos, y de los camblos» ; RUBIO, Sainz
de Andmo . ., p. 112

20 «Donde debe hacerse menc16n de las naves, su armamento y equipo ; sus oficiales, asi
como los seguros, sus arribadas, averfas y contratos a la gruesa»; Rvsto, Saenz deAndmo . , p 112 .

21 «Cuyo libro abrazara los casos de quiebra, la responsabilidad que de ella resulte a los
que las hacen con codas sus consecuencias, el nombramiento, caracter y funciones de los sfndi-
cos; las medidas de precauci6n y segundad que deben tomarse en los diferentes casos de qmebra;
los convemos entre los acreedores y el deudor com6n ; la ces16n de bienes y la rehabilitaci6n del
fallido», RUBIO, Samz de Andino , p 112 .

22 «En cuyo tratado se comprendera so caracter, su idoneidad, su nmtervenci6n, sus libros y
su responsablidad»; RUBIO, Saenz de Andino , p.112 .

23 «Que es adonde corresponde todo to que es relativo al ejercicto de la jurisdicci6n mer-
canthl en la organizac16n de los tnbunales que han de ejercerla y en el modo de proceder en estos
juicios particulares por codas sus mstancias» , RUBIO, Sainz deAndeno . , pp . 112 y 113 .

z^ Proyecto de C6digo de Comercio fonnado por la comisi6n especial creada en la Real
Orden de 11-1-1828, publicado por Rusto en Sainz de Andino , pp 235 a 365 De esta obra,
hasta ese momento inddita y desconocida, dice RUBto en p . 22- «Ninguno de nuestros escritores
de Derecho mercantil y, de modo especial, aquellos que la mencionan y descnben, la han tenido
a la vista Sus originates pennanecieron 16gicamente olvidados durante los pnmeros anos de
vigencia del C6digo de 1829 en el Mumisteno de Gracia y Justhcia . Pero al constituirse por Real
Decreto de 8-8-1855 una de las varias comisiones que a parhr de su promulgac16n fueron sucesi-
vamente encargadas de revisarlo, su presidente, D . Pedro Gomez de la Sema, debi6 de reclamar
cuantos antecedentes del mismo exisheran en aquel Departamento. Entre los que se le entregaron
figuraban el libro de actas de la junta de 1828 y el cuademo de su proyecto definmtivo . La revolu-
ci6n de septnembre que durance la regencia mterina de Serrano reorganiza lacomisi6n de reforma
del C6digo mercantil, confirma en la presidencia a Gomez de la Sema, pero 6ste fallece en 1871
sin haber dado cima a los trabajos. A1 morir, leg6 sus libros a la Biblioteca del Insthtuto de segun-
da ensenanza de Guadalajara, centro docente cuya fundaci6n habia promovido siendo jefe politi-
co de esta provmcia; paradero imprevisible que aleja adn mas el proyecto de la preocupac16n
investigadora» .
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en titulos 25 con un total de 887 artfculos. Salvo la supresi6n de un titulo del
libro VI, el relativo a la corredurfa de comercio, que se convierte en un 61timo
titulo del libro I, las deliberaciones respetaron las lfneas esenciales del plan ini-
ctalmente propuesto 26 .

Por su parte, Sainz de Andlno redacta y presenta al rey un proyecto paralelo al
que acompana una breve expostci6n de motivos 27; es masextenso -1219 articulos-
aunque estructurado en s61o cinco libros y t6cnicamente superior 28 al de la Comi-
si6n . «Tanto el proyecto de la comisi6n, como el de Sainz de Andino, se inspiraban
en principios id6nticos; pero mientras aqu61 confiaba a los tribunales el desenvolvi-
miento de las bases formuladas, el segundo contenia los necesarios desarrollos . . .
Aparte de las diferencias puramente tecnicas, aspecto en el que la mas ligera compa-
raci6n muestra la indudable superioridad del segundo, no s61o en la sistematica,
sino, sobre todo, en la asimilaci6n por parte de Andino de la terminologfa y el estilo
logrados en su 6poca por el trafico mercantil y la ciencia del Derecho. Frente a ellas,
el proyecto de la comisi6n se resiente de arcafsmo y nacionalismo» 29 . La Real
Orden de 3-6-1829 comunica al jurista gaditano que habi6ndose dignado el rey

Zs Libro I 1 . Del comerclo, de los comerclantes y de los negoclos sujetos a las Ieyes de
este C6dlgo ; de su objeto y de la junsdlcci6n de sus tribunales. 2. De la divisi6n del comercio.
3 . De las companias de comercio 4 Del comercio en comtsi6n . 5 . De la conducc16n de las
mercaderias o efectos . 6 Del dep6slto de las mercaderfas o efectos de comercio 7. De los
corredores o personas que uttervlenen en los contratos mercantlles .-Libro II. Tftulo Gmco De
los llbros de comercio -Libro III : 1 . Disposlclones generales sobre los contratos mercantiles .
2 . De las compras y las ventas 3 . De las permutas . 4 . De los mtereses de dmero . 5 . De los
seguros terrestres . 6 . De las letras de cambo 7 . De los vales o pagar6s y de las libranzas de
comercio . 8 . De las cartas de cr6dlto-Llbro IV: 1 . De los buques y demds embarcaciones
mercantes. 2 De los navieros 3 De las obltgaciones mercantiles de los capitanes o patrones
de las naves . 4. Del contrato de fletamento . 5 De los conocirmentos . 6. De los maestres de
las naves . 7. De los fletes 8. De las averfas en general . 9 . Del contrato a la gruesa 10. De
Los seguros .-Libro V: 1 De las dlversas clases de quiebras . 2 . De la declaracl6n de qulebra.
3 . De la retroacc16n y de los demds efectos de la declarac16n de qulebra. 4 . De las providen-
cias conslguientes a la declaraci6n de quiebra . 5 . Del nombrarmento de sindlcos y sus funcro-
nes . 6 . De la administraci6n de la qulebra. 7. Del examen y reconocimiento de Ins cr6ditos
contra la quiebra . 8 . De la graduacl6n y pago de los acreedores . 9 De la calificacl6n de la
quiebra . 10 . Del convenio entre los acreedores y el quebrado . 11 De la rehabiluaci6n .
12 . De la cesi6n de blenes .-Llbro VI . 1 . De la composic16n de los tribunales consulares
2 Del ejerclcio de la junsdicci6n mercantil 3 . De la comparecencia y de las dlferentes ms-
tancias en los juicios mercantiles .-Llbro VII : 1 . De las leyes generales del procedirmento . 2 .
De lacomparecencla. 3 . Del proceduniento en causas de menor cuantfa. 4 Del jmclo ordina-
rio . 5 Del concurso de acreedores . 6 . Del jmcio de albedrfo . 7 . Del julclo ejecutivo .
8 . Del juiclo de apremio. 9 . De las competencias de junsdlcci6n en los negoclos mercantiles .

2b RUBIO, Saenz de Andino . , p . 113.
27 Esposlcl6n de motlvos que acompana al Proyecto de C6dlgo presentado por Samz de

Andino, publicada por RUBIo en Sainz de Andino , pp. 367 y 368 .
28 «Tal vez supo aprovechar materiales preparados desde 1797 por la Junta General

de Comercio», TomAs v VALIENTE, F, Codlgos y Constituctones (1808-1978), Madnd, 1989,
pp 19 y 20 .

29 RUBIO, Sainz de Andino. . , p . 114.
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leer por si mismocon el mayor aprecio y agrado el proyecto de C6digo que VS ha
remitido en 27-5 ultimo y teniendolo a la vista juntamente con el proyecto sobre la
misma materia que ha llevado a sus reales manos la comisi6n de queVS mismo fue
secretario vocal con voto, se ha dignado aprobar, firmar y promulgar como Ley uni-
versal para todos estos Reinos y Senorios el CCo que luego se imprimira, publicara
y circulars, debiendo resultar tantos bienes para el Estado de la aprobaci6n y publi-
caci6n de esta Real Cedula memorable, como aVS honor y complacencia por haber-
le tocado la dicha de merecer las bondades de SM yhaber acertado a hacer un servi-
cio dtstinguido a su real persona y a toda la Naci6n» 30 . Se inclina por tanto el
monarca por el Proyecto de Sainz de Andino 31 y con algunos retoques va a ser el
que se publica como CCo el 30-5-1829: «. . . habiendome presentado la comisi6n
sus trabajos, con vista de estos y de la demas insttucct6n preparatoria con que de mi
soberana orden se ha ilustrado y perfeccionado una obra tan grave, ardua e impor-
tante, he venido en decretar, y decreto como ley universal para todos mis Reinos y
Sefiorfos en materias y asuntos mercantiles el CCo» 32 . El texto consta por tanto de
cinco libros: I «De los comerciantes y agentes del comercto»; II, «De los contratos
de comercio en general, sus formas y efectos» ; III, «Del comercio marftimo» ;
IV, «De las quiebras»; V, «De la administraci6n de justicia en los negocios de comer-
cio», divididos en tftulos y secciones 33 con 1.219 articulos.

30 RUBIO, Sainz de Andtno , pp. 47 y 48
31 «Este tnunfo personal del ilustrejunsconsulto fue seguido de otros analogos, pues mme-

diatamente prepar6 novedades legislativas tan importantes como el Reglamento del Banco de
San Femando de 9-7-1829, la Ley de Enjuiciarmento sobre negocios y causas de comercio de 24-
7-1830 y nuestra pnmera Ley de Bolsas de 10-9-1831, amen de otros mnumerables trabalos que
el Gobiemo le encomend6- creac16n del Muusteno del Interior, reorganizaci6n de las sees Secre-
tarias de Despacho, orgamzaci6n nacional de los corredores de comercio, Timbre de los docu-
mentos de giro, inspecc16n de los trabalos preparatonos de un CC, etc .» En LANGRE v RUBto, E .,
«Orla de mercanhlistas espanoles alrededor de nuestro primer CCo» , Discurso de apertura del
curso 1950-51, en Boletin de la Umversidad de Granada, mim 90, p . 452 y nota 14 .

32 Decreto de promulgac16n del CCo de 1829 .
33 Libro 1 : 1 . De la aptitud para ejercer el comercio, y calificaci6n legal de los comer-

ciantes 2 . De ]as obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio (del registro
publico de comercio, de la contabihdad mercanhl, de la correspondencia) . 3 . De los oficios
auxiliares del comercio, y sus obhgaciones respectivas (de los corredores, de los comisionistas,
de los factores y mancebos de comercto, de los porteadores) .-Libro II 1 Disposiciones preli-
mmares sobre la fonnac16n de las obligaciones de comercio. 2 . De las companias de comercio
(de las diferentes especies de companias, sus efectos respectivos y formalidades con que se han
de contraer, de las obligaciones mutuas entre los socios y modo de resolver sus diferenclas, del
termmo y liqmdaci6n de las companfas de comercio, de la sociedad accidental o cuentas en parti-
cipaci6n) . 3. De las compras y ventas mercantiles (de la calificaci6n de las compras y ventas
mercantiles, de los derechos y obligaciones que nacen de las compras y ventas mercantiles, de la
venta de crdditos no endosables) . 4 . De las permutas 5. De los prestamos y de los reditos de
las cosas prestadas . 6 . De los dep6sitos mercantiles . 7 De los afianzarmentos mercantiles
8 De los seguros de conducciones terrestres 9 . Del contrato y letras de cambo (de la forma
de las Tetras de cambio, de los t6rmmos de las tetras y su vencirmento, de las obligaciones del
librador, de la aceptaci6n y sus efectos, del endoso y sus efectos, del aval y sus efectos, de la pre-

ANUARIO DE HIMRIA DEL DERECHO PSPANOL.-8
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A pesar de las palabras finales del Monarca en el Real Decreto de 5-10-1829,
«En atenci6n a que segtin me habeis informado se halla ya concluida la impre-
si6n del CCo, decretado y sancionado en 30-5 de este ano, y para que cuanto
antes gocen mis pueblos de las ventajas que deben esperarse de la aplicaci6n y
observancia de sus leyes, he venido a resolver que desde 1-1-1830 comience a
regir el expresado C6digo en todos mis Reinos y Senorios, quedando para desde
aquella fecha revocadas, derogadas y de ningdn valor todas las leyes, reglamen-
tos y ordenanzas, tanto generales como particulares, que anteriormente se obser-
vaban sobre materias y asuntos de comercio, para que no produzcan efecto a1gu-
no en juicio ni fuera de 61, y que s61o se observe, guarde y cumpla cuanto en el
mismo C6digo esta prevenido y decretado; y al intento se publicara y circulars
este a todos los Consejos, Tribunales, jueces y autoridades a quienes correspon-
da, en la forma acostumbrada», y en contra de la mitologfa unificadora que rode6
la aparici6n del texto, ha demostrado Petit que «e1 C6dtgo de 1829 no logrb de
inmediato aceptac16n uniforme en el complejo politico de las Espanas. Margi-
nando por su propia singularidad la situaci6n de los territorios coloniales (Cuba,
Puerto Rico y Filipinas), una zona geografica de indiscutible importancia mer-
cantil, las provincial vascongadas, utilizaron contra el C6digo los mecanismos
institucionales con que contaban (pase foral), lograndose su entrada en vigor s61o
con retrasos y con alguna especialidad importante» 34 . Las corporaciones territo-
riales vascas se resistieron a la sustituci6n del orden corporativo consular por el
nuevo Derecho mercantil que se planteaba en el C6digo y utilizaron los recursos
que tenian para evitar que con su entrada en vigor los Consulados perdieran la

sentac16n de las Tetras y efectos de la orms16n del tenedor, del pago, de los protestos, de la Inter-
venc16n en la aceptaci6n y pago, de las acclones que competen al portador de una Tetra de cam-
bo, del recambo y resaca). 10. De las hbranzas y de los vales o pagar6s a la orden 11 De ]as
cartas 6rdenes de cr6dito 12 Disposiclones generales sobre la prescnpci6n de los contratos
mercantiles -Libro III : 1 . De las naves. 2 De las personas que mtervlenen en el comercio
marftimo (de los navieros, de los capitanes, de los oficlales y eqmpaje de la nave, de los sobre-
cargos, de los corredores mt6rpretes de navios) . 3 . De los contratos especiales del comercio
marftimo (del transporte marftimo, del contrato a la gruesa o pr6stamo a nesgo maritimo, de los
seguros maritnmos) . 4 De los nesgos y danos del comercio marftimo (de las averias, de las am-
badas forzosas, de los naufragios) . 5 De la prescnpci6n en las obligaciones pecuhares del
comercio maritimo.-Libro IV: 1 . Del estado de qulebra, y sus diferentes especies . 2 . De la
declarac16n de qmebra 3 . De los efectos y retroacc16n de la declarac16n de qmebra. 4 . De las
disposiciones consiguientes a la declaraci6n de qmebra . 5 . Del nombrarmento de sindicos y sus
funciones . 6 De la admimstraci6n de la quiebra 7 Del examen y reconocirmento de los cre-
ditos contra la quiebra 8 . De la graduac16n y pago de los acreedores . 9 De la calificacibn de
la quiebra . 10 Del converno entre los acreedores y el quebrado . 11 . De la rehabilrtaci6n
12 De la cesi6n de bienes .-Libro V . 1 . De los tnbunales y jueces que han de conocer en ]as
causas de comercio . 2. De la organizaci6n de los tribunales de comerclo. 3 . De la competencia
de los trnbunales de comercio. 4 . De los procedlmientos judiciales en ]as causal de comercio

34 PETIT, C , «Oposici6n foral al C6dlgo de Comerclo (1829)» , en AHDE, 59, 1989,
pp. 699 y 700 . Para Cuba, el C6digo se promulg6 especialmente por Real Cedula de 1-2-1832,
para Puerto Rico por Real C6dula de 17-2-1832 y para Filipinas por Real C6dula de 26-7-1832
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situaci6n fiscal particular y sus tradicionales competencias en la creaci6n y poli-
cia de la infraestructura del comercio, por to que tras la promulgaci6n del C6digo
mediante el Real Decreto, fue expedida con fecha del dia siguiente Real C6dula
al Consulado de Bilbao para cumplimiento del Decreto y conocimiento del C6di-
go . De inmediato, el Consulado se dirigi6 a la Diputaci6n para instar pase de
ambas disposiciones ; en el informe del sindico, aunque se acepta incondicional-
mente el Derecho mercantil sustantivo codificado, se oponen a la parte constitu-
tiva de los funcionarios y distribuci6n de facultades . «Si unavez empieza a intro-
ducirse en la administraci6n de las provincial . . ., es muy temible que ante este
ejemplo se vaya llevando otros muchos negocios que podran perjudicar con el
tiempo a las garantias que nuestro actual sistema ofrece a la conservaci6n de los
fueros» 35 . «Todo parece indicar que la oposici6n foral qued6maso menos zanja-
da por la Real Orden de 29-1-1830. Ante la imposibilidad material de implantar
el C6digo, la Corona reconocia la subrogaci6n de las Diputaciones en la posici6n
reservada a los intendentes y modificaba el sistema de mstancias respetando el
orden tradicional vasco» 36 .

El primer CCo es una obra original, elaborada de forma muy personal por
Sainz de Andino -quien tenia una exceptional formaci6n mercantilista como
junsta ycomo comerciante-, y con gran influencia delCCo franc6s 37 y de la tra-
dici6n juridica espanola (Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1737 y Ltbro
del Consulado del Mar) 38 . Tecnicamente se dice de 61 que es casi perfecto y el
mejor de su 6poca 39 . «Apareci6 como un suceso extrano, inesperado, en una
situaci6n de nuestro pals radicalmente ajena al sosiego espiritual y material que
da clima adecuado para la serena gestaci6n de una empresa legislativa tan impor-
tante. Habiamos perdido las provincial de ultramar ; sufriamos una honda crisis
econ6mica, publica y privada; languidecian el comercio y la industria; sucedian-
se las agitaciones political internas mas graves ; la vida social, plagada de secta-

35 PETIT, Oposrct6nforal. ., p 704
36 PETIT, Oposectonforal , p. 705.
37 Un ejemplo de esa mfluencla francesa pudiera ser la exphcacl6n de la dualldad de 6rga-

nos junsdicclonales mercantiles. En GAcro FERNANDEZ, E ., Hestorea de la jurtsdiccion mercanal
en Espana, Sevilla, 1971, p 160 .

38 «A pesar de las frecuentes concordanclas doctrtnales del antlguo CCo espaiol con el
napole6mco, estaba muy lejos de coplar servilmente esa fuente francesa . Lo revelan sus numero-
sas desviaclones de tal mfluencla, para dar pnmacia a cnterios de nuestra tradlclbn legal y clenti-
fica», en LANGLE, Orla de mercantilistas. , p 456

39 «pardessus mdlc6 que este nuevo C6dlgo era mucho mds perfecto que todos los que
habian salldo a la luz hasta ese momento y senalb las ventajas que le sacaba al frances en todos
sus llbros, excepto en el qumto, por encontrarle el defecto capital de remltlr en to respectlvo a
procedlmlentos, al C6dlgo que se ha de formar sobre ellos, dejando subslstentes entre tanto los
usos incoherentes, y a veces contradlctonos, de los diferentes Tribunales», en MENENDEZ MENEN-
DEZ, A, «Autonomfa econ6mlca liberal y codlficacl6n mercantil espanola» , en Centenareo del
CCo, vol . I, Madnd, 1986, p . 66
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rismos, rivalidades y asechanzas, discurria entre las sombras del absolutismo de
Fernando VII» 40 . La critica en general fue muy positiva : «Desde que se public6
el C6digo, la prensa de casi todas las naciones de Europa, y los mas c6lebres
jurisconsultos, le dispensaron los mayores elogios»41 .

Concluida la primera codificac16n del Derecho del comercio, comienza de
nuevo 42 a florecer en nuestro pais la ciencia juridico-mercantil . Alrededor del
C6digo giran destacados trabajos de escritores nacionales que imcian una etapa de
investigaciones doctrinales dignas de la mayor estima. Unos, con su exclusiva ini-
ciativa individual, abrieron la codificaci6n mercantil en Espana, y otros, los trata-
distas y comentaristas al C6digo, impulsaron el progreso cientifico de esta rama
del Derecho privado. Entre los tratadistas Langle destaca los autores y obras
siguientes : Eugenio de Tapia 43, «Elementos de junsprudencia mercantil» , Valla-
dolid, 1829; Jer6nimo Ferrer y Valls, «Tratado elemental te6rico-practico de las
relaciones comerciales, arreglado a to prevenido en el CCo», Madrid, 1833 ;
Alejandro Bacardi y Janer, «Tratado del Derecho mercantil en Espana», Barce-
lona, 1840 ; Domingo Saavedra, «Elementos del Derecho mercantil espanol o
Biblioteca del comerciante», Madrid, 1846; Ram6n Marti de Eixala 44, «Institu-
ciones del Derecho mercantil de Espana», Barcelona, 1848 ; Manuel Duran y

40 LANGRE Y RUM, E., «Mercantiltstas espanoles de finales del siglo xix y cormenzos
del xx», en AHDE, 34, 1964, p. 504

41 Introducctdn histdrico-comparada , p XVI
42 «En el siglo xvt nac16 una bnllante Escuela espanola de mercanthhstas, representada por

Cnstobal de Villal6n, Saravia de la Calle, Frias de Albomoz, Tomds Mercado, Salvador de Sol6r-
zano, etc . En el xvu ray6 a tal altura, que constituia el faro de la ciencia universal . Hevia Bola-
nos, Salgado de Somoza, Josh de la Vega, Juan de Sol6rzano y Pereira, Jose de Veitia y Linale y
algunos otros, comparten legitimamente, en el sector juridico-mercantil, las glonas de nuestros
mmortales te6logos, moralistas, frl6sofos y junsconsultos» LANGRE, en Orla de mercantilts-
tas . ., p 448 .

43 LANGRE, Orla de mercantilistas . , pp 456 a 458- Cronol6gicamente fue el primer expo-
sitor del nuevo estado legal. En los dos tomos de su obra expone las disposiciones del C6digo, las
explica breve y claramente y las ilustra con las ensenanzas de los autores de mayor reputac16n
(Domat, Pothier, Stracca, Scaccia, Luca, etc ) Compendia con precisa exactitud las nociones
br6sicas, dando a conocer la raz6n de lustrcia y convemencia de los preceptor legales Basaba el
Derecho mercantil sobre los pnncipios generales del civil, considerando a aqudl como extensivo
o aclaratono, restrictivo o modiflcativo de dste, en cuanto a los derechos y obligaciones que
nacen de los actor de comercio

44 LANGRE, Orla de mercantclistas , pp 459 a 462 : Es considerado el mejor tratadista
espanol de Derecho mercantil de su tiempo . Su elogiada obra es un libro perfectamente sistema-
tizado . Al estudio de cada mstituci6n juridica acompana su consideraci6n econ6mica y la exposi-
ci6n crftica del Derecho positivo, del cual se remonta a sus fundamentos Empezaba ofreciendo
unos proleg6menos, especie de sintesis del Derecho mercantil, llamados a preparar para el estu-
dio de esta disciplma y a facihtar su comprens16n, que constaban de un capitulo sobre «Hrstona
del fen6meno comercio con relac16n al Derecho», otro que contenia una documentada «Resena
htst6nca del Derecho mercantil espanol» y un tercero con la « Investigaci6n de los pnncipios de
donde derivan las leyes mercannles». Todos los mercantilistas admuan la sabiduria, la ordena-
ci6n de ideas, las condiciones diddcticas y el espintu progresista de este texto .
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Bas 45, «Naturaleza del fen6meno comercio con relaci6n al Derecho», en
RGLJ 1865 ; oConcepto del Derecho mercantil en la ciencia modema», en RJC
1896 ; «E1 Derecho mercantil en el sistema general del Derecho positivo»,
en RJC 1901 ; «Laudo acerca del pago de un seguro sobre la vida», en RJC 1901 ;
oDictamen sobre un caso de seguros», 1902 ; Eustaquio Laso, «Elementos del
Derecho mercantil de Espana, formados con arreglo al Programa del tercer ano
de Jurisprudencia», Madrid, 1849 ; Salvador del Viso, «Lecciones elementales
del Derecho mercantil de Espana», Valencia, 1853; Pablo Gonzalez Huebra 4b,

«Curso de Derecho mercantil», Madrid, 1853-1854; «Tratado de quiebras»,
Madrid, 1856 ; Mariano Carreras y Gonzalez, «Elementos del Derecho mercantil
de Espana», Madrid, 1860 ; Luis Silvela yde le Vielleuze 47, «Lecciones de Dere-
cho mercantil, seg6n las explicaciones de Don Luis Silvela, por varios de sus
alurnnos en el curso de 1879 a 1880», Madrid, 1881 ; Eduardo Soler y P6rez 48,
oManual de Derecho mercantil», Madrid, 1882 . Y entre los comentaristas del
primer C6digo, Langle menciona a: Jose Vicente y Caravantes 49, «CCo extrac-
tado» y «Tratado elemental sobre negocios y causas de comercto», Madrid,
1841 . Este mismo autor, en colaborac16n con Gomez de la Sema y Reus, publi-
ca «CCo concordado y anotado» , Madrid, 1855 .

Para finalizar este epigrafe es necesario aludir de forma somera a una de las
cuestiones que mas rios de tinta hamhecho correr entre historiadores del derecho
y mercantilistas desde la publicaci6n del C6digo : su objetividad o subjetividad,

5 LANGRE, Orla de mercantilistas , pp. 462 a 464: Este discipulo de Marti de Eixala, a
parse de numerosas publicaciones en revistas profesionales, amplia a partir de la 4a edici6n las
«Instituciones» de su maestro con notas extensas, eruditas y claras, que ademls de poner al dia la
obra en cuanto a reformas legislativas, constitufan un nuevo complemento doctrinal .

46 LANGRE, Orla de mercantilistas , pp 465 a 468 : Su libro de texto se distmgue por un
claro afan cimentador, critico y aclaratono del Derecho positivo y un sostenido empeno en dar
soluc16n a numerosas cuestiones prddcticas . Revela la sistematnzacibn de los conocimmentos. Pero
su mejor obra fue sin duda la de quiebras, en cuyo texto principal, con el mismo plan que el
«Curso», incluye los pnncipios elementales y doctnnas comentes, y en extensas notas las ideas
de los tratadistas y el Derecho comparado.

47 LANGRE, Orla de mercantilistas , pp. 468 a 470 . De este msigne penalista nos ha que-
dado como mercantilista las «Lecciones» publicadas por sus discipulos con autonzacibn del
maestro . En ellas concibe el Derecho mercantil como una simple rama del civil, como el comple-
mento y excepc16n del Derecho prnvado .

8 LANGRE, Orla de mercantilistas , pp 470 a 472 : Aunque no era mercantilista elaborb
un texto excepcional, combat16 la doctnna usual de que el Derecho mercantil fuera exclusiva-
mente Derecho pnvado, y presentd un plan mnovador «parte general» dedicada a la teoria mer-
cantil de la obligac16n, del contrato, del sujeto y sus auxiliares, y «parse especiah relativa a cada
una de las especies de obligaciones y contratos y a la quiebra.

9 LANGRE, Orla de mercantilistas , pp . 472 y 473 : La obra de este hermeneuta del Cbdi-
go comenzaba con una Introduccibn de nociones prelimmares sobre el comercio y un Resumen
hist6nco-critico de la legislacibn mercantil de Espana, y concluia con una Biblioteca de Derecho
mercantil por orden alfab¬ thco . En sus comentanos emite profusas anotaciones al pie de cada dis-
posicidn legal .
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porque aunque en el primer CCoespanol, tanto en su preambulo como en muchos
de sus articulos, se concibe el Derecho mercantil de forma objetiva, «no se com-
prende por que el CCo de 1885 y varios juristas espanoles del siglo xix y de
tiempos mas recientes han sostenido que el C6digo de 1829 continuaba ordenan-
do el Derecho mercantil en torno a la figura de los comerciantes, con arreglo a
una visi6n subjetiva o profesional. Puede por el contrario, afirmarse con plena
certeza que el C6digo de 1829 contiene un Derecho mercantil concebido como
Derecho de los actos objetivos de comercio, recibiendo en este punto con toda
fidelidad la influencia del CCo franc6s de 1807» 50 . En el mismo sentido opina
Iglesia Ferreir6s: «E1 C6digo de 1829 se inscnbe, se senala, dentro de una tradi-
ci6n arraigada en la 6poca anterior, que habia superado la concepcibn del Dere-
cho mercantil como un Derecho propio de los comerciantes, para configurarlo
como un Derecho propio del acto mercantil; configurado el Derecho mercantil
como el Derecho de los negocios tradicionalmente considerados mercantiles, era
un Derecho abierto a todos, ya que todos podian realizar actos mercantiles, fue-
sen o no comerciantes . . . Todo era pues favorable para la aparici6n de un C6digo,
exigido por las condiciones objetivas del trafico mercantil y favorecido por las
concepciones de la 6poca, que habfan llevado al Derecho mercantil a convertirse
en el Derecho del acto de comercio, de un comercio que por nuevo exigia tam-
bidn un nuevo Derecho, que no podria encontrar resistencias en tradiciones loca-
les arraigadas» 51 . Sin embargo, el insigne mercantilista Garrigues sostiene la
subjetividad del primer CCo y dice : «Mientras el C6digo de 1829 parece ser el
C6digo propio y peculiar de una clase de ciudadanos, el C6digo de 1885 propen-
de a regir todos los actos y operaciones mercantiles, cualesquiera que sean el
estado oprofesi6n de las personas que los celebren . Por eso se fija principalmen-
te en la naturaleza de los actos o contratos, para atribuirles o no la calificaci6n de
mercantiles, con independencia de las personas que en ellos mtervienen» 52 . Lan-
gle, en medio de ambas posturas, defiende unaorientacibn mixta del primer CCo:
Frente a las rotundas declaraciones de la exposici6n de motivos del CCo vigen-

te y a las de algunos de nuestros mercantilistas, que le atribuyen un basico carac-
ter subjetivo (ley de comerciantes), venimos permitiendonos afirmar que aquel
antiguo C6digo contenfa tambien elementos objetivos (ley del comercio), que
autorizan a calificarlo de mixto, si bien con una inclinaci6n predominantemente
subjetiva. . . Si se tiene la paciencia de confrontar los textos integros de los C6di-
go de 1829 y de 1885, habra de reconocerse que el primero hace derivar la

50 TomAsY VALIENTE, Manual , pp . 509 y 510
51 IGLESIA FERREIROS, A ., La creac:6n del Derecho, Manual, II, Barcelona, 1992, pp 492

y 493 .
52 GARRIGUES, J., Curso de Derecho Mercantil, 7 a edlc . revlsada con la colaboraci6n de

A. BERCOVI7Z, Madnd, 1976, p 120.
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comercialidad de los actos, en mayor grado que el segundo, de ese elemento per-
sonal. . . En suma, tan inexacto nos parece que el C6digo de 1829 fuera propio y
peculiar de una clase de ciudadanos, como que constituyera un tipo acusado del
sistema objetivo . En contra de tales exageraciones, debese afirmar que presenta-
ba un caracter mixto, pero con marcada tendencia subjetiva» 53 . La raz6n de estos
planteamientos es probable que este en los propios autores del Codigo de 1885,
dado que en la exposici6n de motivos del mismo 5+ atribuyen al C6digo de 1829
una visi6n subjetiva y profesional del Derecho mercantil y en contraposici6n,
destacan la modernidad del nuevo CCopor concebir al Derecho mercantil como
un ordenamiento regulador de los actos objetivos de comercio cualquiera que sea
el estado oprofesi6n de las personas que los celebren .

3 . DE LA LEGISLACION MERCANTIL ESPECIAL A LOS PROYECTOS
DENUEVO CODIGO DE COMERCIO

«Cadaprop6sito codificador encierra, to confiese o no, la ilusi6n de incluir en
el C6digo todo el Derecho de la espectalidad juridica de que se Irate, pero siempre
la realidad demuestra a cortisimo plazo la imposibilidad de tal espejismo y pronto
el Derecho desborda los limites del C6digo para albergarse en leyes especiales» 55 .

Este princtpio base del movimiento codificador y la realidad subsiguiente, se dan
y de forma esencial en el ambito de la codificaci6n mercantil debido a la gran
movilidad de esta matena, tan directamente vinculada a las continual exigencias
de la actividad econ6mica. Por eso, a escaso tiempo de la publicaci6n del CCo, no
s61o se van a promulgar leyes que modifiquen expresamente artfculos del mismo
y leyes que regulen materias surgidas de hechos econ6micos nuevos, sino que
tambi6n se llevaran a cabo numerosos proyectos de nuevo C6digo.

Aunque con la promulgaci6n del CCo en 1829 se pretendia dar uniformidad
a la legislaci6n mercanti156, faltaba organizar el procedimiento, porque aunque el
lhbro V regulaba la jurisdicc16n especial en primera instancta de los asuntos mer-
cantiles en las localidades en las que existiera un Consulado de comercio y en
aquellas otras donde se erigiera de nuevo 57, asf como las instancias supenores en

53 LANGRE, Orla de mercanttltstas. , pp. 454 a 456 .
54 La dlsputa «escolidstlca» que ha dlvtdido a la 1Lteratura mercantilista en tomo al cari£cter

objettvo o sublehvo del pnmer CCo, fue suscitada en realldad por la Expostcl6n de Mohvos del
CCo vtgente al tachar al antenor de objettvo EIZAGUIRRE, J M de, El Derecho mercanttl en la
Codtfcact6n del siglo xtx, Bdbao, 1988, p 71 .

55 TomAs Y VALIENTE, Manual de , pp 518 y 519 .
56 LANGRE Y RUBIo, E , «La junsdlcct6n mercanthl en el C6dtgo de 1829», en Boletin de la

Untversidad de Granada, n6m . 7, 1930 .
57 El Real Decreto de 7-2-1831 deltmlta qu6 consulados son de pnmera y de segunda cate-

goria en vlrtud del volumen econ6mico de las operaclones comerclales que reallcen Son consu-
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la jurisdicci6n ordinaria, el 61timo articulo decia: «En cuanto al orden de instruc-
ci6n y sustanciaci6n en todos los procedimientos e instancias que tienen lugar en
las causas de comercio, se estara a to que prescriba el C6digo de enjuiciamiento,
rigiendo entre tanto una ley provisional que promulgare sobre esta materia», por
to que al propio Sainz de Andino, por Orden de 3-6-1828 le encarga el rey, como
complemento del CCo, la elaboraci6n de la «Ley de Enjuiciamiento sobre los
negocios y causas del comercio» 58, publicada el 24-7-1830, con la firma del
Monarca y del Ministro L6pez Ballesteros 59, que desarrolla el aspecto procesal
del juicio mercantil ordinario y de los juicios especiales 60 . Comprendia 461 ar-
ticulos, distribuidos en trece titulos y estos subdivididos en secciones, mas una
disposici6n general final declarativa de su vigencia 61 .

Esta Ley de Enjuiciamiento mercantil estuvo en vigor hasta el 6-12-1868,
fecha en que se promulga el Decreto de Umficaci6n de Fueros, cuyo titulo V tra-
taba «De la supresi6n de los Tribunales de Comercio, y reforma del procedimien-
to actual en los juicios que pasan ante esta jurisdicci6n» 62 . Gacto valora asi el
Decreto que suprimi6 la jurisdicci6n mercantil: «Una raz6n de justicia nos pare-
ce que viene a justificar la supresi6n de la jurisdicc16n profesional de los comer-
ciantes: la vocaci6n universal que ha caracterizado al Derecho mercantil a partir
del siglo xlx, y que le ha llevado a invadir extensas zonas, especialmente relacio-
nadas con la economia, que con anterioridad estaban reservadas al civil. De ser el
Derecho de los intermediarios, ha pasado a convertirse en un ordenamiento al
que se somete cualquier persona que realice, siquiera sea de forma accidental,
unos determinados actos juridicos ; los tftulos valores constituyen el ejemplo mas
ilustrativo . Paralelamente, el Derecho mercantil ha visto c6mo se desplazaban
hacia otras ramas jurfdicas sectores que tradicionalmente 61 habia regulado ; asf,
la desmercantiltzaci6n de las relaciones con los auxiliares de comercio, que en
ciertos aspectos se asimilan a las de cualquier otro trabajador, y son objeto de la
competencia de la jurisdicci6n laboral. En todo caso, la declaraci6n de objetivi-
dad de la competencia de los juzgados de comerclo que se formulaba en el C6di-

lados de pnmera clase : Barcelona, Bilbao, C'adlz, La Coruna, Madrid, Malaga, Palma de Mallor-
ca, Santander, Sevilla y Valencia; son tnbunales de segunda categoria: Alicante, Burgos, Cartage-
na, Granada, Jerez de la Frontera, Murcia, Sdnlucar de Barrameda, Pamplona, San Sebastidn y
Zaragoza. En GAZTO, Hlstoria de lajurisdtccldn , p. 159 .

58 Ley de Enjuiclarmento sobre los negocios y causas de comerclo, con notas y aclaraclo-
nes, precedlda de una introducc16n hlst6nca, Madrid, 1855

59 TomAs Y VALIENTE, C6digosy , p. 20

60 GAC'ro, Historea de la jurlsdicci6n , pp 162 y ss .
61 GACTo FERNANDEZ, E., ALEIANDRE GARCIA, J. A., y GARCIA MARIN, J. M., El Derecho

hist6rlco de los pueblos de Espana, 7 a edlc . revlsada, Madrid, 1992, p 616.
6z «Como se expresa en la Exposici6n de Motrvos del Decreto de 1868, desde el momento

en que lajustlcia ordmaria se encargaba de los asuntos en segunda instancia, no habfa motivo que
jushficara el mantenimiento en la pnmera de un juzgado especial», GACro, Historla de lajures-
diccidn. , p 180
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go de 1829, conducia ante ellos a personas absolutamente ajenas a la contrata-
ci6n, y es evidente la ventaja de los comerciantes frente a quienes no to fueran, al
ser juzgados siguiendo un procedimiento especial, y ante un tribunal del que for-
maban pane companeros de profesi6n» 63.

Junto a la legislaci6n procesal de comercio se dan otras disposiciones espe-
ciales de caracter mercantil, que tambi6n son promulgadas despu6s del C6digo
de 1829 . <<E1 Gobiemo ha publicado diferentes disposiciones que aclaran o corri-
gen algunos articulos del C6digo; entre ellas figuran como mas importantes la
Ley y Reglamento sobre sociedades mercantiles por acciones, la Ley y Regla-
mento de la Bolsa de Madrid, el Decreto y Reglamento sobre papel sellado, y la
reforma introducida en el CP sobre quiebras» 6`t :

- Ley de 10-9-1831, redactada tambi6n por Sainz de Andino, que crea la
Bolsa de comercio 65 de Madrid como mercado de valores y de titulos o efectos
publicos, para que las personas dedicadas al trafico y giro comercial y los agen-
tes publicos que intervienen en sus contratos y negociaciones, celebren y verifi-
quen en ella sus reumones, bajo un sistema rigido de control e intervenci6n de la
autoridad. <<Espana, que puede gloriarse de ser la cuna de la instituci6n de las
casas de contrataci6n, carecia en los tiempos modemos de estos establecimien-
tos» 66. Pero como <<no correspondi6 el establecimiento de la Bolsaa las esperan-
zas y deseos del Gobierno . . . ; se vio en la necesidad de presentar un Proyecto de
ley a las Cortes el 23-4-1845 ; mas no habiendo sido discutido en las Camaras, to
public6 como ley provisional el 23-6 de dicho ano. Apesar de esta nueva ley, la
Bolsa continu6 dando nuevos y lamentables ejemplos de abusos y des6rdenes . . . ;
y para remediarlo se public6 por Real Decreto de 5-4-1846 otro Proyecto de ley
organica provisional; pero habi6ndose dictado el 30-9-1847 otro Decreto
que autorizaba las operaciones a plazo, se reprodujeron los anteriores inconve-
nientes; alarmado el Gobierno con ello, derog6 este ultimo por el Decreto de
22-3-1848. Esta Legislaci6n adolecia de defectos y de inconvenientes y, para
corregirlos, se public6 el 8-2-1854 otra Ley Organica Provisional de la Bolsa de
Madrid 67, y un Reglamento para la ejecuc16n de la misma el 11-3 de ese ano» 68 .

63 GACro, Histona de lajurnsdicczon . , p. 180 .
6+ olntroducci6n hist6nco-comparada . . .», p . XXI .
65 Rum, Sam de Andino , pp . 173 a 189 Asi mismo ALEJANDRE GARCiA, J . A ., <<E1

marco lust6nco de la creac16n de la Bolsa de Madnd» , en Revista de Derecho Bancano y Bursa-
nl, 3, 1981, pp 539 a 549 .

66 <<Ap6ndice 1 al CCo de 1829>>, en <<C6digo de Comercio, arreglado a la refonna decreta-
da en 6-12-1868, anotado y concordado, precedido de una introducci6n hist6nco-comparada,
seguido de las leyes y disposiciones posteriores a su publhcaci6n, que to reforman y completan, y
de un repertono de legislaci6n mercantib, 7 a edic , Madnd, 1878, p . 298 .

67 Consta de 96 articulos : «Disposiciones generaleso, <<Operaciones de Bolsa» , <De los
agentes de Bolsa», <De la cotizaci6n en Bolsao y <<Disposiciones transitonas» .

68 <<Ap ¬ndice 1 al C6digo . . .», pp . 298 y 299
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Posteriormente, y por Decreto de 12-1-1869, se declara fibre la creacion de Bol-
sas de Comercio, P6sitos, Lonjas, Alh6ndigas y cualesquiera otras casas de con-
trataci6n.

- Real Decreto de 15-4-1847 que traslada al Gobierno las funciones de
vigilancia sobre la creaci6n de sociedades anommas que hasta entonces habfan
correspondido a los tribunales especiales de comercio, para asf dificultar la
asociaci6n, evitar los abusos y hacerse regulador y guardian de los intereses
privados . «Es un hecho indudable que en Espana han cafdo en un lamentable
descr6dito estas companias, por el abuso que se hizo de ellas en 1846, en que el
publico at6nito presenci6 los mayores escandalos y los mas punibles desafue-
ros. Para remediar esos males, y evitar que se abusase de la credulidad publica,
se publicd la Real Orden de 9-2-1847, que cre6 un estado violento e insosteni-
ble, arrancando de los tribunales de comercio la facultad de la aprobaci6n de
los pactos sociales» 69 . Ante la necesidad de una ley que fijase de manera per-
manente la organizaci6n de las companfas mercantiles por acciones, se publica
la Ley de Sociedades Anonimas de 28-1-1848 que desarrolla el regimen y
amplfa las restricciones legales para la creaci6n de las sociedades mercantiles
por acciones 70, y el Real Decreto y Reglamento de 17-2 del mismo ano para su
ejecuci6n. Posteriormente se dictan dos disposiciones innovadoras en esta
materia: el Decreto-ley de 28-10-1868 que deroga la Ley de Sociedades An6ni-
mas de 1848 y la Ley de 19-10-1869, que autoriza la libre creaci6n de socieda-
des mercantiles 71 .

- Ley de 3-9-1829, obra asimismo de Sainz de Andino, que liquida el Banco
de San Carlos 72, crea el Banco de SanFernando73 y aprueba los Estatutos por los
que ha de regirse.

- Real Decreto de 7-10-1847, al que acompana un preambulo sobre la histo-
ria y naturaleza de las Juntas, que reorganiza las Juntas de comercio y fija de
modo explicito tanto sus atribuciones como la elecci6n de miembros . «Sanciona-
do el CCo, se mand6 que en los puntos de la peninsula en que hubiese Consula-
dos, a los que estaban reunidas las Juntas, hubieran de continuar dstas a pesar de
la cesaci6n de aquellos ; y por Reales Ordenes de 23-1-1831, 29-2-1832 y otras
posteriores, se dispuso que las Juntas y tribunales de comercio guardasen entre sf
la mayor armonia, limitandose las primeras al conocimiento de to puramente
gubemativo, y los segundos a to meramente contencioso» 74 .

69 uApdndlce 2 al C6digo . . », p. 317 .
70 Ruslo, Sainz de Andlno . , pp 157 a 160
71 TomAsYVALIENTE, Manual . , p 514
72 Creado por Real Cedula de 2-6-1782 RUBIO, Salnz de Andino , pp . 163 a 168 .
73 Por Ley de 28-1-1856 pasa a llamarse Banco de Espana. RUBIO, Salnz de Andino . , pp

168 a 173 .
74 «Ap6ndice 3 al Cddlgo . .», p. 340.
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Pero a pesar de toda esta Legislaci6n especial posterior al primer CCo, 6ste
se convierte muy pronto en un texto anticuado debido al rapido desarrollo econ6-
mico, industrial y comercial caracteristico del siglo xix, amen de la movilidad
del propio Derecho mercantil. Casi desde el momento de su promulgaci6n se
ptensa ya en revisarlo, por to que se forman seis comisiones para estudiar su
reforma. Realizan sus trabajos sobre el modelo del C6digo de 1829 y sobre la
Legislaci6n especial publicada despuds para colmar sus lagunas. Forman parte
de estas comisiones las figuras mas destacadas, en cada tiempo, de la economfa,
del Derecho y de la vida politica . «A pesar de la benevola acogida que mereci6
desde luego en el mundo cientifico nuestro CCo, aunque reconocemos su exce-
lencia y la ventaja que lleva a los demas que rigen hoy en los diversos Estados de
Europa, no podemos menos de confesar que adolece de algunos pequenos defec-
tos que deben corregirse para que sea una obra acabada. Las nuevas instituctones
que nor rigen, y el estado actual de las costumbres, tan diferentes de la Epoca en
que se confeccion6 el C6digo, hacen precisa una revisi6n» 75 .

- «Apenas habfan pasado cinco anos despu6s de su pubhcaci6n ya sali6 un
Real Decreto, el 13-6-1834, para reformarlo, dando el encargo de hacerlo auna
Comisi6n que habia de abrir la marcha a otras cuatro que sucesivamente se crea-
ron despu6s con el mismo objeto» 76 . Compuesta por Juan Gualberto Gonzalez,
Juan Alvarez Guerra, Angel Fernandez de los Rios y Salustiano de 016zaga,
comienza su tarea, pero es disuelta dos anos despues, y los trabajos llevados a
cabo por ella pasaron a la secci6n de comercio del Ministerio de Marina, la cual
form6 en 1837, un Proyecto completo de CCo que fue revisado por la siguiente
Comisi6n 77 .

- La Real Orden de 1-12-1837 nombra la segunda Comtsi6n, de la que for-
manparte el Conde de Casa-Puente, Fdlix Ruiz Fortuny, Juan Miguel de los Rios
y Manuel Gastero Serrano, para que mejorase ese proyecto y to adaptase al texto
de la Constituci6n promulgada eremismoano. Se presenta el 3-5-1838, un nuevo
texto, el Proyecto de CCo de 1838, que es remitido para su estudio y mejora a la
Junta del Almirantazgo y a los Tribunales especiales de comercio. Pero tales
estudios se dilatan y acaba por paralizarse y estancarse el trabajo 78 .

- Por Real Decreto de 28-10-1838, en el Ministerio de Fomento 79, y dando
un giro a la tarea codificadora, sin perjuicio de quecon la intenc16n de perfeccio-
nar el futuro C6digo, prosiguteran las consultas a los tribunales de comercio y a

75 «Introducci6n hist6nco-comparada . . . >>, p XX.
76 G6MEZ DE LA SERNA, P, «Estado de la Codificaci6n al termmar el Remado de dona Isa-

bel II», en RGLJ, 39, 1871, p. 292.
77 G6MEZ DE LA SERNA, Estado , p. 293 y ROMERO Y GIR6N, O,leada hist6rica , p. 15
78 ROMERO YGIR6N, Ojeada hist6rica , p. 15 .
79 GUAITA, A., «La competencia del Mmisteno de Fomento. 1832-1931)>, en Actas IV Sym-

posium Historia de la Admimstract6n, pp 356 a 365 .
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las demas entidades, se constituye una tercera Comisi6n, compuesta por el conde
de Casa-Puente, Daniel Alonso Criado, Antonio Guillermo Moreno, Francisco
Acebal y Arratia, Francisco L6pez Olavarrieta, Carlos de Abajo, Jose Soler,
Antonio de Urzaiz y Manuel Ponzoa y Sancho 80, con la misi6n de redactar un
Proyecto de ley provisional comprensivo de los precisos articulos del C6digo
que extgfan urgentemente aclaraciones. Se trataba de llevar a cabo de forma rapt-
da las reformas urgentes al texto de 1829 (con una ley provisional modificadora
del mismo), y mas a largo plazo y con calma, la redacci6n de un C6digo entera-
mente nuevo. Pero el resultado de esta politica codificadora, fue que se abando-
naran los trabajos preparatorios del nuevo C6digo y que tampoco prosperara la
urgente ley provisional.

- La cuarta Comisi6n es la que se nombra en 20-8-1839, y es dsta la que el
6-12-1840, presenta un Proyecto de ley provisional para la reforma de varios
articulos del CCo. Este proyecto constaba de veinticuatro artfculos relativos a las
masvariadas materias, pero nunca lleg6 a convertirse en ley 81 .

- Ante la imperiosa necesidad de refundir por fin las disposiciones especia-
les de caracter mercantil publicadas desde 1831, el 8-8-1855 se nombra una
nueva Comisi6n (la quinta) para la reforma del C6digo y de la Ley de Enjuicia-
miento de 1830 . De ella formaba parte Pablo Gonzalez Huebra, quien por encar-
go de la misma, redacta un nuevo Proyecto de CCo82 fechado el 1-10-1858, que
es presentado al Gobiemo y este a las Cortes, pero no sali6 del Senado y otra vez
se produce la paralizaci6n 83 .

- El Decreto de 20-9-1869 disuelve la Comisi6n de 1855, encomienda al
ministro de Fomento que con toda urgencia proceda a nombrar otra que redacte
un proyecto de C6digo y otro de Ley de Enjuiciamiento mercantil, y establece
siete bases conforme a las cuales habia de redactarse el nuevo C6digo 84 . Esta
sexta Comisi6n, que estaba presidida por Pedro G6mez de la Sema, y eran sus
vocales Manuel Alonso Martinez 85, Laureano Figuerola y Ballester 86, Cirilo

80 ROMERO Y Gut6N, Ojeada hestorlca , p. 16.
81 ROMERO Y GIRO, O,leada historlca . . , p 16 .
$z De este ultimo Proyecto fmstrado de CCo, dice TomAs Y VALIENTE que es Incompleto,

porque solo se extlende al llbro 1, y de deslgual valor, en Manual de , p 515 .
83 G6MEZDE LA SERNA, Estado , p 294.
84 TomAs Y VALIENTE, Manual de , p . 516 : «EI Decreto de 20-9-1869 es una autentica

Ley de Bases ; algunas de ellas eran tan explfcltas que recogfan con gran fidelidad los pnnclplos
onentadores del C6dlgo» .

85 Manuel Alonso Martfnez fue Gobernador de Madrid, Dlputado y Presldente del Congre-
so, Mmlstro de Fomento, de Hacienda y de Gracla y Jushcia vanas veces, Presldente de la Aca-
demia de Leglslaclbn y Jurisprudencla, Academlco de la de Cienclas Morales y Politicas, Presl-
dente de la Comisibn de C6digo, y sobre todo un emmente junsta y autor del CCo

86 Laureano Flguerola y Ballester fue Catedrahco de Derecho politico y Leglslaci6n mer-
cantil en la Umversldad Central, fue Mlmstro de Hacienda en el Gobtemo Provisional del gene-
ral Serrano y despu6s en la Regencla del Duque de la Torre; fue Dlputado en Cortes, Senador,
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Alvarez Martinez 87, Luis Diaz88, Luis Maria Pastor 89, Joaquin Sanroma90 y Fran-
cisco Camps, elabora un Proyecto 91, ateni6ndose a las consignas oficiales recibi-
das, a las Bases detenninadas en el Decreto y a to realizado por las Comisiones
anteriores ; el 6-2-1875 presentan el Proyecto al Ministerio de Fomento, quien to
pasa al de Gracia y Justicia y de ahi se remite a la Comisi6n General de codifca-
ci6n para que sea examinado y mejorado . Pero esta Comisi6n, ocupada en otras
tareas, no se dedica a la revisi6n del mismoy alli queda estancado indefirudamen-
te. «En sintesis, la obra respondia a una necesidad de la epoca: la de desarrollar
los nuevos principios de la revoluci6n, que en el orden politico declaraba "la
soberania nacional, como 6nico origen de donde legftimamente emana la ley
positiva"; en el orden econ6mico, proclamaba "la libertad de trabajo y la acci6n
espontanea del individuo, como opuestos a toda traba reglamentaria, a toda pro-
tecc16n artificiosa y a toda gubernamental intervenci6n"; y en el orden juridico,
habfa conseguido "escribir el gran principio de la personalidad humana, en toda
su pureza democratica, sobre la primera pagina del C6digo fundamental"» 92 .

4 . EL SEGUNDO C6DIGO DE COMERCIO : PROCESO
DE ELABORACION, CRITICA, CIENCIA MERCANTIL
Y LEYES ESPECIALES

La Ley de 7-5-1880 dispone a propuesta de los ministros de Gracia y Justi-
cia y de Fomento, que se constituya otra Comisi6n que revise el Proyecto ante-
rior, se publique y se remita a las Corporaciones competentes para que emitan
informe sobre el mismo. Por Real Decreto de 1-3-1881 se nombra a Manuel
Alonso Martinez como presidente de dicha Comisi6n y a Laureano Figuerola,

Presidente del Senado por el parndo radical, Presidente de la Academia de Ctencias Morales y
Polfticas, y presidente del Ateneo .

87 Cinlo Alvarez Martinez era un emmeme jurisconsulto que fue Mmistro de Gracia y Jus-
ticia .

88 Luis Diaz era abogado mercantilista de gran talla.
89 Luis Maria Pastor era econormsta, fue Mimstro de Hacienda, Diputado en Cortes repeti-

das veces, Senador y acadbmico de Ciencias Morales y Politicas .
9° Joaquin Sanroma era Catedrathco en Santiago, luego en la Escuela Supenor de Comer-

cio de Madrid, y de ella pas6 a la Umversidad Central como titular de Derecho maritimo e Histo-
na mercantil, fue Subsecretano del Mmisteno de Hacienda, y acaddmico de Ciencias Morales y
Polrticas .

91 La Exposici6n que le precede y que es obra del Mmistro Josb Echegaray, ensalza el sis-
tema de ltbertad contractual, aunque no deja de reconocer que esto en la prdctica ofrece dificulta-
des no pequenas, y por eso ante el ejemplo de todos los C6digos comerciales de Europa, admite
que se establezcan f6rmulas precisas de contrataci6n, pero sin que suponga que el comercio no
pueda emplear otras diferentes . Tambibn habla de to que falta y sobra en el C6digo de 1829 .
sobran prohibiciones, limrtaciones y pnvilegios o monopolios, y falta una adaptac16n a los ade-
lantos de la industria, del cr6dito y de la asociaci6n .

92 LANGRE, Mercantilistas espanoles , p . 507
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Segismundo Moret y Prendergast 93, Telesforo Montejo y Robledo 94, Manuel
Colmeiro 95, Santos de Isasa y Vallseca 96, Gabriel Rodriguez 97, Justo Pelayo
Cuesta 98, Faustino Rodriguez San Pedro 99 y Benito Guti6rrez 100 como vocales.
Los nuevos comisionados teniendo en cuenta los trabajos de las comisiones
anteriores y los informes emitidos por las Audiencias, Colegios de Abogados,
Academias de Derecho, Universidades, etc., redactan un nuevo Proyecto que es
presentado por el Gobierno a las Cortes el 18-3-1882, con una extensfsima
exposici6n de motivos 101, redactada por el jurista e historiador Bienvenido Oli-
very Esteller. En el Congreso fue aprobado con escasa discusi6n yen el Senado
sin ella 1°2, por to que el Proyecto se convierte a los tres anos en nuevo CCo 103,

el 22-8-1885, siendo ministro de Gracia y Justicia Francisco Silvela y entrando
en vigor el 1-1-1886 . Consta de cuatro libros : I, «De los comerciantes y del
comercio en general>; II, «De los contratos especiales del comercto»; 111, «Del
comercio marftimo», y IV, «De las suspensiones de pagos, de las quiebras y de
las prescripciones», dividtdos en titulos, secciones y apartados, con un total
de 955 articulos. El plan coincide sustancialmente con el de 1829, salvo la

93 Segismundo Moret y Prendergast, ilustre politico que desplegaba una actividad asom-
brosa, y que destac6 por su bnllante, correcta y elegante oratona, fue Diputado en Cones, Emba-
Jador en Londres, Ministro de vanas carteras y Presidente por tres veces del Consejo de Mmis-
tros ; en la Umversidad Central fue profesor de Economia Polftica y Catedrdtico de Insthtuciones
de Hacienda ; fue acad6mico de Junspmdencia, de Ciencias Morales y Politicas y de la Lengua .
Cultiv6 estudios econ6micos (partidano de la escuela librecambista, fue director de un gran
Banco de Londres), sociales (presidi6 el Instrtuto de Reformas Sociales), financieros (como pre-
sidente del Ateneo imparte multiples conferencias sobre estudios financieros, y fue fundador de
la Sociedad para la reforma de los aranceles), mercantiles, hist6ncos y mumcipales .

94 Telesforo Montejo y Robledo era un ilustre abogado que lleg6 a ser Ministro togado del
Tribunal de Guerra y Manna, Diputado en Cortes, Senador y Ministro de Fomento.

95 Manuel Colmeiro era economista y Junsconsulto, Catedrahco de Derecho politico en 1a
Universidad Central, acad6mico de Historia y de Ciencias Sociales y Politicas, Diputado, Sena-
dor, y Fiscal del Tribunal Supremo.

96 Santos de Isasa y Vallseca, Junsta y economista, fue Diputado, Senador, Ministro de
Fomento, y Fiscal y Presidente del Tribunal Supremo

97 Gabnel Rodriguez, aunque era mgemero de minas, destac6 como abogado y economis-
ta ; era miembro del Ateneo y de la Instituci6n Libre de Ensenanza

98 Justo Pelayo Cuesta, abogado, catedradco de Derecho mternacional en la Umversidad
Central, Diputado, Senador y Ministro de Hacienda .

99 Faustmo Rodriguez San Pedro, abogado especializado en asuntos financieros, profesor
de la Universidad Central, acaddmico de Junsprudencia y de Ciencias Morales y Polfticas, Dipu-
tado, Senador, Ministro de Hacienda y de Estado .

100 Benito Guti6rrez, dustre Junsconsulto, catedratico de Ampliaci6n de Derecho civil,
penal y mercantil, Fiscal del Tribunal de Cuentas, miembro de la Comisi6n de C6digos, acad6mi-
co de Gencias Morales y Politicas, Diputado y Senador.

101 Esposici6n de motivos del Proyecto de C6digo de Comercio del882, transcnpci6n en
Centenano del CCo, pp. 495 a 616 .

102 ROMERO Y GIR6N, Ojeada hest6rtca , p . 17.
103 C6digo de Comercio de 22-8-1885, reproducc16n de la edici6n oficial, en Centenano

del CCo, pp . 617 a 1087 .
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supresi6n del libro V, relativo a la jurisdicci6n mercantil, que ya no tenia raz6n

de ser despues de la unificaci6n de fueros de 1868 .
«Nace en un ambiente distinto y de un modo muy diverso al C6digo

de 1829. Ni fue obra unipersonal, ni qued6 aprobado por la simple voluntad del
soberano . Habfa sido ya desterrado el r6gimen absolutista y ocupaba el trono
Alfonso XII, el rey "pacificador" ; habfanse acallado bastante las contiendas
entre compatriotas, imponiendose el orden social ; superada una etapa de revolu-
ct6n liberal, no pudo esta por menos de dejar en los espiritus cierto sedimento
de tolerancia y de prevenci6n contra los imitiles obstaculos reglamentarios ;
registrabanse notables progresos del comercio, la industria y la cultura; y fueron
creadas instituciones e introducido reformas que levantaron el nivel de nuestra
producci6n y riqueza. Asf pues, cuando vio la luz el nuevo CCo habfa cambiado

la faz del pats ; hallabase en mejor situaci6n para que fuera elaborado un cuerpo

legal de mas abiertos horizontes» 1°4 . Inspirado en el texto anterior y por tanto
en el Cddigo francds, colma las lagunas de 1829 e incorpora leyes especiales
posteriores a 1830, tales como las relativas a Bolsa, Banca, Sociedades An6ni-

mas, etc. Se suele presentar como una puesta al dia, aunque con la incorpora-
ci6n de las novedades surgidas en el campo del Derecho mercantil. «No fueron
muy halaguenos los pron6sticos que sus contemporaneos podian augurar al
C6digo recien promulgado . Perduraba, por un lado, el recuerdo de la buena aco-
gida que su antecesor, el CCo de 1829, tuvo en la doctrina francesa, cuyos maxi-
mos oficiantes le dedicaron los consabidos elogios, y, por otro, el transcurso de
quince anos desde la promulgaci6n de las bases de reforma de la legislaci6n
mercantil. . . Es indudable que la valoraci6n predominantemente negativa queha
recibido el CCo de 1885 se debe en buena medida a la acogida tan favorable que
en su epoca tuvo el CCo de 1829» 1°5 . Sin embargo, y como opina Duque
Domfnguez 106, la valoraci6n de to que represents el CCo de 1885 en el momen-

to hist6rico en que se promulg6 es absolutamente favorable en comparacion con

los C6digos que estaban vigentes en Europa cuando nace el espanol; m la falta
de regulacion de algunas instituciones en el articulado del texto, ni la falta de
enumeraci6n de los actos de comercio, son motivo suficiente para tacharle de
arcaico; los reproches deben dirigirse a quienes durante su vigencia no supieron
realizar la tarea de adaptaci6n (tnbunales de justicia, doctrina, 6rganos legislati-
vos, etc.) . «Ha sido, por to tanto, un C6digo que, dentro de las limitaciones de la

epoca, adopto, con personalidad y sencillez, las ideas que bullian en los ambitos
codificadores del siglo pasado . Un Codigo que no desentonaba de los Codigos

104 LANGRE, Mercantilzstas espanoles , p 504 .
105 DUQUE DomiNGuEz, J F, «E1 C6digo de comercto de 1885 en el marco de la Codifica-

c16n mercantil de su dpoca», en Centenario del CCo, p 90.
106 DUQUE DGMINGUEZ, ((El C6digo de comercio . . >>, pp . 157 a 165
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de su 6poca. . . Fue un C6digo-marco, o un C6digo-programa, que encarnaba,
para el sector de la burguesfa que se consolidaba y expandia sus negocios en el
dltimo tercio del siglo pasado, las ideas de libertad econ6mica, una vez rotos
definitivamente los obstaculos para el libre ejercicio del comercio y de la indus-
tria, y de la igualdad para todos los ciudadanos cuando realizaban actos que, por
la forma de ser realizados o por sus consecuencias econ6micas, debian someter-
se al Derecho mercantil. Las c1ausulas generales permitfan el desarrollo de este
programa. Es posible que el CCo de 1885 no estuviera totalmente como se pro-
metfan los promotores de la reforma en 1869, "a la altura y a la medida de las
titanicas empresas por nuestros contemporaneos realizadas". Pero abri6 ancho
campo a la actividad del individuo, levantando las barreras de ignorancia de
pasados tiempos y por bastardos intereses sostenidas . Si el legislador posterior
no tuvo imaginaci6n ni supo desarrollar los marcos que le ofrecfa el Cddigo,
modificando sus preceptos a tiempo e innovando cuando hubiera sido oportuno,
las ausencias de instituciones en el C6digo olos defectos perpetuados o que han
nacido a consecuencia del inmovilismo del C6digo no son defectos imputables
al mismo C6digo, sino a quienes, por inconsciencia, por ignorancia o por egofs-
mo, no supieron utilizar los instrumentos t6cnicos que les ofrecian las normas
codificadas para haberhecho realidad, en beneficio del pueblo espanol, el credi-
to de expectativas que inici6 el proceso para reformar el CCo a mediados del
siglo pasado» logy .

Entre los comentarios al nuevo texto que se publican inmediatamente cabe
destacar los siguientes: Joaqufn Abella, «Novfsimo CCo comentado
y concordado», Madrid, 1885 . Salvador de Albacete, «CCo comun», Ma-
drid, 1885 . Federico Soler y Castello, «CCo comentado», Madrid, 1885 .
Vicente Romero y Gir6n, «El nuevo CCo para la Peninsula y las Antillas»,
Madrid, 1885 . Jose Reus y Garcfa, «CCo de 1885», Madrid, 1886. Jose
Gallostra y Frau, «CCo espanol vigente en la Peninsula e Islas de Cuba y Puer-
to Rico», Madrid, 1887. Josh Maria Gonzalez de Echavarri y Vivanco,
«Comentarios al CCo», Valladolid, 1914-1922. Rafael Marin Lazaro,
«Comentarios al CCo espanol» , Madrid, 1932 . Gay de Montella, «CCo espa-
nol comentado», Barcelona, 1936 .

Pero ola rapidez con que se suceden las nuevas combinaciones contractua-
les en el trafico mercantil y la incesante transformaci6n de los m6todos indus-
triales han impuesto al C6digo de 1885 el sino propio de todos los CCo, el
quedar muy pronto anticuados . Su contenido es insuficiente para las necesida-
des de la vida jurfdica mercantil» 108. «La contemplaci6n del campo legislati-
vo mercantil descubre un fen6meno interesante : la abundancia de leyes espe-

DUQUEDoMfNGUez, «El C6dlgo de comerclo . . >>, pp 165 y 166
108 GARRIGUES, Curso de , p. 119
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ciales, que contrasta con la escasez de estas leyes en el Derecho civil, como si
en el Derecho mercantil la tarea codificadora hubiese sido mucho mas restrin-
gida . Pero no es esta la raz6n . La raz6n esta en que la insuficiencia de los
C6digo para regir todas las relaciones sociales cuyo ambito abarcan, se mues-
tra mas claramente en Derecho mercantil. Los nuevos hechos, necesitados de
nueva ordenaci6n juridica, se producen mas rapidamente y en mayor ndmero
en la vida mercantil. Los CCo nacen para quedar pronto anticuados y es preci-
so recurrir a una legislaci6n casuista y complementaria, que la vida civil, desa-
rrollada a un nivel mas lento, no reclama con pareja urgencia» 1°9, por to que
apenas promulgado ya se plante6 la necesidad de su modificaci6n. La Comi-
si6n que to habia redactado no se disolvi6, sino que continu6 sus trabajos para

hacer las reformas precisas que la experiencia fuera poniendo de manifiesto;
ninguno de los proyectos redactados con ese fin lleg6 a buen puerto : ni el par-
cial, redactado en 1893 por una primera Comisi6n, ni en especial el Antepro-
yecto completo de CCo de 1926-1927 que redact6 la Comisi6n General de
codificaci6n en dos etapas y que se public6 en la Gaceta Oficial 110. Por eso y
porque las caracteristicas propias del Derecho mercantil justifican siempre el
pronto envejecimiento del C6digo, surge la necesidad de regular por leyes
especiales complementarias las nuevas instituciones aparecidas en el comer-
cio, las materias mercantiles no reguladas en el texto de 1885 y las reguladas
de forma parcial II' . Son muy numerosas las disposiciones casuistas y comple-
mentarias que se promulgan para cubrir la insuficiencia del mismo y regir los

nuevos hechos mercantiles 112 : en el libro I, «De los comerciantes y del comer-
cio en general, las que regulan los agentes mediadores, las Bolsas, el comer-
ciante individual y el registro mercantil; en el libro II «De los contratos espe-
ciales del comercio», las que se refieren a los bancos y operaciones bancarias,
las companias de ferrocarriles y demas obras pfblicas, los seguros, las socie-
dades mercantiles y los tfulos valores; en el libro III, «Del comercio mariti-
mo», las que tratan de los auxiliares y agentes del naviero, de la construcci6n
de buques, del contrato de fletamento, de las fuentes del Derecho mercantil
marfimo, de la hipoteca naval y del seguro maritimo ; y en el libro IV, «De las
suspensiones de pagos, de las quiebras y de las prescripciones», las relativas a

la suspensi6n de pagos.

109 GARRIGUES, Curso de , pp 120 y 121
110 DUQUE DomiNGUEZ, «El C6dlgo de Comerclo . . .», pp . 90 y 91
M C6dtgo de Comerclo, con las reforms mtroducldas hasta 1899, corregldo con arreglo a

la nueva Ley de hlpoteca naval, concordado con el C6dlgo y las Leyes de Enjuiciamlento civil,
del Timbre y Derechos reales, anotado con la Junsprudencla del Tribunal Supremo y con multi-
tud de referenclas a las dlsposlclones legales que completan o expllcan sus preceptos, 8 .4 edlc .,
Madrid, 1899

112 GARRIGUES, J ., Tratado de Derecho mercantll, T I, Vol I, Madrid, 1947, pp . 138 a 143 .



242 MariaJose Munoz Garcia

Esta normativa 113 y sus reformas posteriores es ya el Derecho mercantil
vigente, y puesto que este trabajo es de indole hist6rico, dejo su estudio a los
mercantilistas .

MARIAJOSE MUNOZ GARCiA

113 Decreto de 14-12-1956 por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil ;
Ley de 8-10-1980, de Contrato de Seguros ; Real Decreto Legislativo de 22-12-1989, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades An6nimas, Ley de 17-7-1953, de R6gunen
Juridico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, Ley de 16-7-1985, Cambiana y del
Cheque, Ley de 22-12-1949, de Transporte Marftimo de Mercancias en Regimen de Conoci-
miento de Embarque, Ley de 26-7-1992, de Suspensi6n de Pagos, etc .
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