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INTRODUCCION. 

Desde hace mucho tiempo empecé a imaginar el. contexto 
da1 presente tema: La sociedad con un só1o socio. No 
obstante ser una aberración gramatica1 abso1uta, e1 1éxico 
jur~dico nos permite superar ese tipo de barraras que e1 
caste11ano i•pone. Sin embarqo, dejemos a1 resto de1 
presente trabajo para justificar 1a posibi1idad de ta1 
cuestión. sirva 1a introducción para p1antear que e1 
presente trabajo, a4s a114 de ser un mero requisito para 1a 
obtención de un titu1o, pretende dar una propuesta seria, 
sin estar exento de críticas y de insuficiencias. 

Si bien es cierto que e1 derecho societario mercanti1 
mexicano requiere de una reestructuración abso1uta para 
hacer1o satisfactorio a 1as necesidades de 1a vida moderna, 
también pudiera aportar y creo firmemente que uno de esos 
aspectos es e1 e1emento persona1 de 1as actua1es sociedades 
mercantil.es. 

Es así., 
abarcan el 
normatividad 

que esta tésis contiene cuatro capítu1os que 
as~ecto histórico, conceptos fundamenta1es, 1a 
vigente y una propuesta general de reformas a 

1a Ley General de sociedades Mercanti1es, camino mediante e1 
cua1 pretendo explicar que en e1 régimen jurí.dico mexicano 
es compatib1e 1a regulación de las sociedades unimembres con 
1a advertencia de que incluso, me he abstenido citar e1 
derecho comparado, inc1uyendo só1o 1as opiniones de 1a 
doctrina a1 respecto. sea éste texto, pues un intento, bueno 

ma1o, no 10 sé, de aportar un grano de arena a la ciencia 
jur.í.dica. 

Ciudad Universitaria. 

i _______ ¡ 
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capitulo 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO MERCANTIL Y SOCIETARIO. 

J. EL COMERCIO Y EL COMERCIANTE EN LA HISTORIA DEL HOMBRE. 

Dentro del contexto de los relaciones humanas. el comercio siempre ha 

ocupado un papel preponderante en la actividad social. determinante inclusive 

en la política universal. siendo origen de conflictos internacionales y 

convirtiéndose. actualmente. en medio de sanción utilizado por las nociones 

para presionar u obtener algo de otras. El hombre es el único ser vivo que 

comercia. Y es que el comercio es una actividad que supone consideración de 

valores. y la calidad humana se distingue de lo simplemente animal. por ser 

"valorafiva".( T} El hombre es un sujeto de relación social que aspira a los valores 

y busco su realización. así como las satisfacción de sus necesidades, para lo cual 

requiere bienes que no siempre los tiene en su poder, por Jo que tiene que 

cambiarlos por otros. orientando dicho cambio con un sentido del valor de los 

bienes. "En ese cambio de satisfactores consiste el comercio".(2} Y el 

comerciante es el que hace de ese intercambio. su modus vivendi. 

Lo palabra comercio deriva del latín comm•rclum, que se compone de 

las voces cum y merx (con.mercancía). 

2. ORIGEN DEL COMERCIO. 

En Ja sociedad primitiva, el cambio era directo y se agotaba en el 

f t J CERVANTES Ahumado. Raúl. Derecho Mercgnt!I México. Herrero. 1990. 2'" reimpresión. p.2. 
(2J Ídem. 



trueque. fenómeno que se do por una economía cerrada o natural imposible. en 

el cual el grupo satisface íntegramente sus necesidades por sí mismo, que en sí 

mismo no puede ser calificado como mercantil, dado que no ofrece en esta 

época el fenómeno de la intermediación. de la especulación, más sin embargo, 

tiene como necesaria consecuencia el comercio. Si el trueque supone que 

codo unidad económica produce un exceso en determinados sotisfactores y 

carece de otros que son producidos por distintos células económicos. es por que 

ya se ha manifestado lo división del trabajo y la consecuencia de esto es que lo 

actividad de realizar cambios entre los distintos unidades económicas la asumo 

en especial una persono o un grupo de personas determinados. cuyo actividad 

habitual sea precisamente esa. realizar los trueques, mós no con el propósito de 

consumirlos ni de usarlos. sino de destinarlos o otros trueques. Surge así el 

comercio, el cambio poro el cambio. y lo figura del comerciante. el que se 

dedico o interponerse, poro facilitarlo. en el cambio de satisfcctores.(3) 

Los pueblos antiguos practicaron el comercio. no sólo internamente. sino 

de pueblo a pueblo. por lo que podemos decir. que el derecho comercial 

primitivo tiene un cariz internacional. "Cuento Herodoto cómo los pueblos 

norafriconos, enemigos, establecían treguas poro comerciar, y como no 

establecían contactos directos, sino que los oferentes de uno mercancía lo 

colocaban en lo playo y se retiraban; venían tos presuntos compradores y 

ponían al lodo lo que ofrecían o cambio. y se retiraban también. y si los 

oferentes estimaban justa la controoferto. recogion lo mercancía y se retiraban 

poro que los del otro bando recogieron lo que se les dejaba en combio".(4} 

13) MANTILLA Molina, Roberto L.. Derecho Mercantil. lntrorlucci6n y Concepto.¡ Fundgmentgles 
de Sociedgdet M0xico. Ponúa. 1993. 4" Ed. p.3. 
(41 Los Siete libros de la Historio. citadc. en CERVANTES Ahumada. Op. ctt. p. J. 
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El Código de Hamurabi. que dota de veinte siglos antes de Cristo. 

reglamentó diversos instituciones mercantiles. como el préstamo o intereses. •I 

contrato de •ocledad. el depósito de mercancías y el contrato de comisión. Es 

uno de los primeros y más remotos datos que se conocen respecto de uno 

regulación del contrato de sociedad. 

Los fenicios fueron famosos como grandes navegantes y mercaderes. 

aunque de ellos no han perdurado leyes escritas. si podemos citar los famosas 

leyes rodios sobre los averías marítimas (averío común o gruesos). que son 

seguramente de influencio fenicio. yo que este pueblo colonizó a lo Isla de 

Rodas. 

Los egipcios y los griegos realizaban un intenso comercio interno e 

internacional. y había entre ellos comerciantes especializados en lo banco. 

como eran los trapezfta•. de quienes hablan lsócrotes y Demóstenes. Los griegos 

inventaron el préstamo a la grueso. llamado nautlcum foenua. que fue utilizado 

por los romanos. y que consistía en que el prestamista otorgaba crédito a un 

noviero exporlador. y si el viaje concluía felizmente. el prestamista recibía un 

interés elevado: pero si el viaje fracasaba, no tenía el mutuante derecho alguno 

poro cobrar el préstamo. 

Los hindúes. en su Código de Menú (200 años o.C.}. destacan la 

ocupación del comerciante como honroso y reglamentan algunos 

instituciones comercio/es. como los compraventas de mercancías provenientes 

de ultrornor, los que se consideraban válidos. aunque Jo coso vendido no 

hubiere sido propiedad del vendedor. 



También los antiguos chinos tuvieron en gron estimación lo actividad 

comercial. 

Sin embargo. en ninguna de estas últimas civilizaciones encontramos 

antecedente del derecho societario alguno que tenga relevancia significativa. ni 

siquiera como la mención de ser regulado. como sí sucede en la civilización 

babilónica. 

3. EL DERECHO MERCANTIL EN EL DERECHO ROMANO. 

En Roma encontramos normas aplicables el comercio, más no una 

distinción formal entre el derecho civil y el mercantil. Los primeras disposiciones 

del derecho comercial romano fueron propios del lus Gentium. porque lo 

ocupación de comerciante no ero privativo del ciudadano romano. sino 

también le era permitida a los peregrinos y a los extranjeros. Las leyes que 

regulaban cuestiones comerciales no estaban en un cuerpo determinado de 

leyes. sino que formaban parte del corpus lurla general.(5) 

Se pueden encontrar en las leyes romanas los instituciones de carácter 

comercial siguientes: 

Lo acHo lndltorla, que permitía reclamar del dueño de una negociación 

mercantil. el cumplimiento de las obligaciones contraídas por lo persono que se 

(5) CERVANTES Ahumado. Op. ctt. p. 5. 
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había encargado de administrarlo (Institor); la actlo exercltorla. que se realizaba 

en contra del dueño de un buque. paro obtener el cumplimiento de los 

obligaciones contraídos por su capitán: el nauttcum foenu• del que yo hablamos 

anteriormente y que o través de Grecia llegó a ser utilizado en Roma: el texto 

denominado nauta• caupon•• et atabularll uf recepta redltuant. se refiere a la 

obligación a cargo de marinos y posaderos de custodiar y devolver el equipaje 

de los pasajeros; las de carácter bancario, que según Calístrato, eran propias de 

los varones, desempeñado por los argentarll o cambistas y los numularl o 

banqueros en estricto sentido. cuya actividad de ambos estaba sometido al 

control estatal; la receptum argentarlorum. por medio de la cual el banquero se 

obligaba. frente a un tercero. a pagar la deuda de su cliente; la llber acepff et 

depenal. es decir el invento de lo contabilidad mercantil, que la vida comercial 

debe a los banqueros romanos; por último. debe mencionarse que en el Digesto 

se incluyeron las leyes rodias, de las que yo hemos hecho referencia, y que en 

Romo se denominaron lex rhodla de jactu.(6} 

En tratándose de sociedades. o más bien. de personas colectivas 

podemos decir que Roma fue un lugar en el cual lo persono moral surgió 

gradualmente en la práctico y que tenía regulación específica, aunque la 

actividad de las sociedades no ero necesariamente de carácter mercantil. sino 

más bien por excepción. En ella podemos distinguir: 

o) Corporaclon••: Personas colectivas. compuestas de miembros asociados 

voluntariamente o por la fuerza de la tradición. Su existencia es independiente 

de lo que poso con sus miembros. Ya en el siglo J a. de J. C., Alfeno dijo 

(6) FLORIS Margadant s •• Guillermo. Derecho Rgmgno México. Esfinge. 1991. 17• ed •• p.353. 418 y 
...... 7. 
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claramente. que el cambio de los miembros de un organismo público no afecta 

su personalidad. y el Corpus luris lleva esfe principio a sus últimas consecuencias 

de que. inclusive 11 lg sqntldqd d• 1u1 ml•mbro1 •• reduc• q 1ólo uno •d• único 

ml•mbro tl•n• unq p90qnqlldqd dlaflnlg d• lq que con•1ponde q lq penona 

"splecffyg"' en sueat16n Ad•má• 1u pgtrlmpnlo nq tl•n• nqdq qu• v•r con •I d• 

1u1 ml•mbrq1 v 191 qctp1 d• dfchq1 ml•mbro1 nq qtectqn lq 1ftuqclón d• •llq 

p•nong mqrgl o splesffyq.(7) Es esfe uno de los anfecedenfes más importantes 

de las sociedades unimembres, ya que los elementos determinantes de la 

existencia de la persono jurídico-colectiva son Ja p•raonalldad Juñdlca y un 

patrimonio propio, distinto al del socio que prevalece. 

Las corporaciones podían ser: t .- D• caráct•r público, como el 

Estado o el Municipio, en donde se consideró que los bienes del Estado no podía 

pertenecer a fados los ciudadanos, sino al Estado mismo. 2.- D• caráct•r 

1ernlpúbllco. que requerían autorización especial otorgada por el senado -y más 

farde por el emperador- para poder constituirse y pudieron formarse por 

analogía con el Estado y el Municipio. como determinados organismos 

semipúblicos. como sindicatos, cofradías religiosas. cuerpos de bomberos, efe., 

que tuvieron personalidad jurídica distinta de la de sus miembros. Se requería un 

mínimo de fres miembros. cuya reducc16n posterior a la conatftuclón no afectaba 

la •xfatencla d• dicha persona moral. 3.- De carácter privado. excepcionalmente 

podían recibir personalidad jurídica y se dedicaban a lo especulación 

comercial. siendo los ejemplos más comunes los dedicados a la explotación de 

minas o de salinos y al arrendamiento de impuestos. "'Por tanto. el derecho 

(7) FLORIS Margodant. Op. en .• p. 1 1 7. 
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romano no concedía con lo generosidad que el derecho moderno lo 

personalidad jurídico o agrupaciones meramente privodos".(8) 

b) Fundaciones: Afectaciones de patrimonio o un fin determinado. Son 

uno creación de lo fose imperial y recibieron un poderoso impulso con lo 

cristianización del mundo antiguo. que hizo surgir muchos patrimonios 

afectados a fines de carácter religioso o de beneficencia, acostumbrándose 

reglamentar su funcionamiento. Uno de sus especies es el fisco. entendiéndose 

por tal el patrimonio del emperador afectado o fines públicos. y por efecto. 

distinto al patrimonio privado del emperador. El fisco. o la muerte del 

emperador. se transmitía o su sucesor público y su patrimonio privado o sus 

herederos. También la herencia yacente es oigo así como uno fundación. 

aunque no esté perfectamente demostrado. pues hoy citos contradictorios e 

incompatibles entre sí respecto o esto materia. 

Sin embargo, Eugene Petit hablo de otras clases de sociedades en el 

Derecho de Roma, clasificándolos en sociedad•• universales y en sociedad•• 

partlculares: 

Los primeras que tienen en común el hecho de oborcor lo universalidad o 

uno porte alícuota del patrimonio de los asociados. En las segundas, los 

asociados no ponen en común más que objetos particulares. De los sociedades 

universales. había dos clases: o) Lo sociedad omnlum bonorum. que es aquello 

en lo que los asociados se comprometen o poner en común todos sus bienes 

presentes y futuros. Todos sus deudas también adquieren el carácter de cargo 

común. b) La sociedad omnlum qua• ex quaestu ventunt. que comprende único 

y exclusivamente lo que sus integrantes adquieran por el producto de su trebejo 

(Bl ldern. 
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durante lo duración de lo sociedad. Los deudos que se contraen como 

consecuencia del trabajo llevado o cabo en lo sociedad son lo único cargo 

común. Los sociedades universales se distinguen de los particulares por su 

objeto. que no es hacer operaciones con el objeto de obtener beneficios. Han 

debido aparecer primeramente desde los primeros siglos de Romo. y en lo 

familia es donde se encuentran los más antiguos aplicaciones. Los asociados 

omnjum bonorum eren en general los parientes o quienes un mutuo afecto, o 

interés recíproco. determinaba o establecer entre ellos una comunidad de 

bienes. Así es como en su origen se encuentro sobre todo esto sociedad entre los 

hijos convertidos. como herederos del jefe de familia. en copropietarios del 

patrimonio paterno. Conservaban lo propiedad indiviso después de lo muerte 

del padre y ganaban con ello lo ventaja de evitar un desorden o 

desclasificoción. pues codo uno, después de lo partición. yo no podio figurar en 

el censo más que por su porte en lo fortuno del difunto. Esto sociedad ero 

llamada con•ortlum. y apenas difería de la indivisión, Posteriormente surgió el 

contrato de sociedad con regulación exclusivo. Se encuentro uno aplicación 

más reciente de la sociedad omnlum bonorum, que ero lo formada entre 

cónyuges. En lo época en que lo manus (el ingreso de lo dote y el de lo mujer 

en la domus del pater familias) caía en desuso, esto sociedad remediaba poro 

la mujer los inconvenientes del régimen dotal. y creaba entre ello y el marido 

relaciones análogos al régimen de comunidad. En cuanto o los sociedades 

omnlum quaeatfum. tuvieron desde muy pronto su utilidad cuando un dueño 

daba lo libertad a varios esclavos. Estos libertos -los esclavos liberados- de un 

sólo patrono. o colllbertl, no tenían recurso alguno, más que su propio 

capacidad de trabajo, por lo que encontraban uno gran ventaja en poner en 

común sus esfuerzos y sus ganancias. Poco a poco. el desarrollo del derecho ha 

modificado los caracteres primitivos de los sociedades universales. Su dominio se 

había extendido. formándose. yo no sólo entre parientes colllbertl. sino también 
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entre todas los personas ingenuas {aquellos que nacen de hombres libres. con 

derechos plenos). De las sociedades particulares. podemos mencionar que 

tienen un origen menos antiguo y han desempeñado en Romo un papel 

considerable. pero sin alcanzar nunca la importancia que han adquirido en los 

tiempos modernos. Paro Petit, los romanos menospreciaban el ejercicio del 

pequeño comercio y lo dejaban en monos de los esclavos y libertos. Sin 

embargo. ero muy distinto con los grandes empresas. señalados con un carácter 

de utilidad general. Los caballeros romanos no desdeñaban tomar porte en ellos 

y explotaban casi todo el comercio en Galio (actualmente Francia) y Asia 

(cerceno oriente). En este movimiento de intereses. lo asociación encontraba 

naturalmente su puesto. Los sociedades particulares eran de dos clases: o) Lo 

sociedad unlus rel. en que los asociados ponen en común lo propiedad o el uso 

de uno o varias cosos determinados poro su explotación y posterior repartición 

de beneficios. Esto restringido o uno solo operación. Así. dos personas que tienen. 

uno tres caballos y lo otro uno, se asocian poro formar uno cuadriga, que 

venderán más ventojosamente(9); b) Lo sociedad allcujus negotlatlonls. en lo 

que varios personas ponen en común ciertos valores con miras o uno serie de 

operaciones comerciales de un género determinado. por ejemplo. poro 

dedicarse al comercio de los esclavos, del vino, del trigo. del aceite, etc. ( l 0} En 

estos dos clases de sociedades. el activo se compone de la aportación de los 

asociados y de los beneficios realizados y el pasivo comprende las deudos que 

provienen de las operaciones de lo sociedad. Entre este tipo de sociedades. los 

más importantes eran los sociedades entre banqueros -argentartl- y los 

sociedades poro los empresas de transporte. de trabajos públicos y de 

suministros; c) Los sociedades vectlgallum, encargados de lo percepción de 

(9) PETIT Eugene. Tcqtqdo Elementgl do Derechq Rqrnqno troducido de la novena edición 
francesa por Jase fernóndez Gonzólez. México. t:poca. p. 405 y sigs. 
(JO) fdem. 
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Impuestos vectfgalla. que eran arrendados mediante subasta pública Y 

adjudicados a los publfcanl. que eran cebolleros romanos, estando autorizados 

para percibirlos y guardarse para si lo recaudado, mediante el pago de una 

cantidad fija al fisco. Esta actividad requería de recursos considerables. y un 

sólo caballero. por rico que fuera. no podio encargarse de ella. de ahí la 

necesidad de asociarse, por lo que considero que este tipo de sociedad era de 

Jos de capitales, diferenciada de las otras sociedades por reglas particulares: a 

Ja muerte de alguno de los asociados. la sociedad continuaba entre 

los supervivientes y los herederos del difunto, y lo consecuencia de este tipo de 

sociedades era Ja constitución de una persona moral.( 11 J Es muy importante 

destacar que entre las causas de disolución de la sociedad en Roma 1.- el 

cumpllml•nto del término o condición fijado para la duración; 2.- la lmposlbllldad 

d•I cumpHntl•nfo d•I objeto social; 3.- la mu•rt• d• uno d• lo• a•oclados -salvo 

en las sociedades vectigalium- y el convenio de seguir con lgs 1up•rvlyl•nt•1-

por 1er lntultu per•onae; 4.- la capfffa dlmlnutlo máxima y la capltl• dJmfnutfo 

media -con las mismas salvedades que la muerte del socio. por asimilarse los 

capitis diminutio a la muerte- de alguno d• 101 aocloa. la conflacacl6n. y la 

bonorum vendlflo -la venta de todos los bienes de una sola persona por virlud de 

su estado de insolvencia-; 5.- el con••nffrnlento de los socios y. 6.-la renuncia d• 

alguno de loa •ocio• -con las mismos salvedades de la muerte del socio-) no se 

encuentro ninguna que refiera o quedar con un número mínimo de socios o o 

que la sociedad quede con un socio único. debiéndonos referir a las 

corporaciones, que consideran que aunque la sociedad quede con un sólo 

socio# ésto conservará su personalidad jurídica y su patrimonio propio. con 

Independencia del patrimonio y personalidad del socio único. 

(1 IJ Íüm. 
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La explicación del por qué nunca existió un derecho mercantil 

independiente en Roma verso en el hecho del que, según Mantillo Molino, los 

romanos veían con desprecio la actividad mercantil. así como la cuestión de 

que los soluciones a los controversias de esta clase eran resueltas con el flexible 

derecho pretorio, remarcando el mencionado autor ésta último como la razón 

más exacta.(12) Como el derecho mercantil romano -por llamarle de alguna 

manera- ero de Ja clase del lus g•ntfum. de los problemas relativos conocía el 

pretor peregrfnua, "qui Ju• dlcuft lnter peregrlnua et lnter clv•• et preregrtnua" 

(aquél que dice el derecho entre peregrinos V entre clvll•• y p•regrlnoa). Según 

Cervantes Ahumada, y en contra de Jo que se expresa respecto de la aversión 

romano del comercio. "la grandeza del imperio romano se debió ante todo a su 

esplendor comercial".( t 3) 

4. EL DERECHO MERCANTIL EN LA EDAD MEDIA. 

Como es sabido. el medioevo inicio con lo caída del imperio romano de 

occidente. lo que vino a agravar las condiciones de inseguridad social creadas 

por las frecuentes incursiones de los bérberos que la precedieron, inseguridad 

social que. a su vez. produjo una gran decadencia de los actividades 

comerciales. 

El comercio resurgió como consecuencia de las Cruzados. que no sólo 

abrieron las vías de comunicación con el Cercano Oriente, sino que provocaron 

un intercambio de productos de los distintos países europeos, alcanzando un 

gran auge las actividades comerciales en muchas ciudades italianos por su 

privilegiada ubicación geográfica. sobre todo en los costos. 

(12) MANTILLA. Molino. Op. ctt .• p.~. 
(13} CERVANTES Ahumada. Op. ctt •• p. 6. 
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Este florecimiento se dio en un marco jurídico muy distinto al ocurrido en 

Roma. Si bien es cierto que en un principio subsistió el derecho romano. yo no 

era un derecho susceptible de adaptar.te a las condiciones vigentes en aquella 

época. También el derecho germánico, por lo que se refiere a situaciones de 

carócter procesal era aplicable. más era un derecho formalista y primitivo, 

incapaz de satisfacer las necesidades creadas por el desarrollo del comercio. 

Todo esto. aunado a la presencia de un poder público débil e insuficientemente 

ilustrado que pudiera proporcionar leyes con validez general y que resolvieran 

de modo adecuado los problemas creados por el auge mercantil. dio lugar a 

que las personas dedicadas a una misma actividad se agruparan para la 

protección y defensa de sus intereses comunes. suscitándose la figura de los 

gremios, siendo de los más destacados el de Jos comerciantes. 

Dichos gremios de comerciantes establecieron medios para solucionar sus 

controversias. como Jos tribunales, a los que acudían los agremiados, y en los 

que no se aplicaban las formalidades del procedimiento y sin aplicar las normas 

del derecho común, sino más bien. los usos y las costumbres de Jos mercaderes. 

Así fu.e como se empezó a crear un derecho de origen consuetudinario e 

inspirado en la satisfacción de las peculiares necesidades del comercio. 

Las resoluciones de los tribunales comerciales fueron recopilados, 

conservando su formo original. redactadas en términos generales. no 

específicos, y ordenadas sistemáticamente. para formar estatutos u ordenanzas. 

que diferían de una ciudad a otra. con algunas excepciones. en las que las 

recopilaciones alcanzaron tanto renombre que su ámbito de aplicación excedió 

al lugar de su origen y eran reconocidas y obedecidas como derecho en varias 

regiones; ejemplo de esto ordenamientos como el Con•ulado del Mar de 

Barcelona, aplicable en todos los puertos del Mediterráneo. 
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A partir del siglo XII. se organizaron los corporaciones de personas que se 

dedicaban o una actividad (forjadores. alfareros, herreros. etc.}. como los 

gremios. y los comerciantes organizaron también sus comunidades, que tomaron 

el nombre de Unlv•rsldad•• de M•rcader••. Dichos corporaciones adquirieron 

un gran poder, organizaron sus propios tribunales y expidieron sus propias leyes. 

tal y como lo hicieron los gremios. sin embargo. desviaron su conducto de lo de 

los gremios. pues se dedicaron a contratar maestros que les enseñaron las 

ciencias y los artes. convirtiéndose sus corporaciones en organismos de cultura, 

proviniendo de ellos el nombre de UNIVERSIDAD. 

También es prudente mencionar que en el desarrollo del derecho 

mercantil de esto época influyeron las ferias, que eran reuniones de 

comerciantes que eran atraídos de muy remotos regiones. que tuvieron su origen 

por tres rozones principales: las grandes distancias entre los pueblos, la lentitud 

de los medios de transporte y la inseguridad de los caminos. S':lbemos que o 

partir del siglo XII tuvieron gran auge en Europa. aportando perdurables 

instituciones al derecho mercantil. Fueron famosos ejemplos de las ferias la• de la 

Champafta. •n franela: las de Nápole• y las de Florencia. en Italia: las de Nlnjl

Nogvorov. en lluala y las de Medina del Campo. en España. El efecto más 

importante de estas ferias fue que estructuraron un derecho mercantil uniforme 

poro todos los países. conocido con el nombre de lus nundlnarlum, 

caracterizado por dos elementos base poro el derecho mercantil moderno: la 

rapidez en los operaciones y el gran impulso al desarrollo del crédito. Según se 

lee a Cervantes Ahumado. hay quienes consideran que en los ferias se originó la 

letra de cambio y que tuvieron gran influencia en su regulación jurídica.(14) 

(l .. ) Op. ctt .. p. a. 
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En el derecho mercantil del medioevo se encuentra el origen de muchos 

instituciones de comercio contemporáneas. destacándose. el surgimiento de las 

sociedades mercantiles. 

En este período encontramos un dato singular respecto de la iglesia y el 

comercio. El hecho de que lo Idea de la personalidad juñdico. inventada para 

la vida comercial y punto importante paro explicar el objetivo de esta tesis. 

influyó en Ja historia de la iglesia al ser adoptada la institución. en tiempos del 

Papa lnocencio IV. para concebirla no sólo como un cuerpo místico. sino como 

una persona distinta de las de sus fieles.( 15) 

Por naturaleza propia. el derecho mercantil ero predominanternente un 

derecho subjetivo. cuya aplicación se limitaba a la clase de los comerciantes. 

más sin embargo. existe desde su origen un elemento subjetivo, que es 

propiamente la referencia al comercio, pues bajo su jurisdicción se sometían sólo 

los cosos qua tenían conexión con tal actividad. Este elémento objetivo del 

derecho mercantil fue el que propició el crecimiento de su ámbito de 

aplicación. pues los tribunales consulares (llamados asi por denominárseles 

cónsules a los jueces que conocían de los asuntos comerciales). primeramente 

competentes sobre los que formaban el gremio, lo fueron posteriormente sobre 

quienes de hecho ejercían el comercio. aun cuando no hubieren ingresado en 

el correspondiente gremio. 

También aumentó lo denotación dada al concepto de comercio. 

considerándolo como tal a la simple compro de mercancías para su reventa. 

más tarde se llegó a considerar como mercaderes a quienes organizaban lo 

11s1r ....... 
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producción de mercancías para llevarlas a naciones extranjeros {exportación). 

5.- EL DERECHO MERCANTIL MODERNO. 

A finales del Siglo XV e inicios del Siglo XVI. España adquiere singular 

preponderancia en el comercio. así como en su legislación y doctrino, además 

de que en España se ocuparon de los problemas mercantiles. diversos fueros. 

edictos. bandos y ordenanzas. y sobresalen las Ordenanzas de Burgos (1945). las 

de Sevilla (1554) y las de Bilbao (1737). Estas últimas fueron un completo código 

de comercio que rigió en la Nueva España. e inclusive en el México 

Independiente.( 1 S bis) 

La evolución legislativo del derecho continental europeo. culmina con el 

Código de Comercio de Napoleón. del cual hablaremos mós adelante. pero 

desde chora remarcamos que su importancia radico en la profunda influencio 

que tuvo en España e Italia, desde donde deja hondo huello en las legislaciones 

latinoamericanas. entre ellos nuestro código de comercio vigente. Es importante 

señalar que tuvo gran boga en esta época la sociedad en comandito. sobre 

todo en los primeros siglos. ya que permitía que invirtieran sus capitales 

productivamente y obtuvieran provecho de las actividades mercantiles e 

industriales aquellas personas que no podían aparecer directamente en ellos por 

cuestiones de ley o de prejuicios sociales. Es un antecedente importante de lo 

sociedad anónimo. 

Podemos dec:ir que en esta etapa de evolución del derecho mercantil. es 

cuando comienzan o darse los frutos de la producción legislativa de derecho 

(15 bis) Véase a VÁSQUEZ Del Mercado. Osear, Cootrgto'j Mercqnrne,, México. Porrúa. 1994. 5• ed. 
p. 10yslgs. 
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mercantil. pues tiene. como principales consecuencias. la creación de los dos 

códigos más importantes de aquellas épocas: el Código de Comercio Francés y 

el C6dfgo d• Comercio Germánico. 

6.- EL CÓDIGO DE COMERCIO FRANCÉS Y EL CÓDIGO DE COMERCIO 

GERMÁNICO. 

Estos dos documentos son pilares fundamentales en la historio del 

desarrollo del derecho mercantil que choro conocemos. El primero fue 

promulgado por Napoleón. y entró en vigor en el año de 1808. teniendo como 

principal efecto, hacer que el derecho mercantil se vuelvo predominantemente 

objetivo: •• •I realizar actos de comercio y no la cualidad de comerciante lo que 

det•rrnfna la comp•t•ncla de los tribunal•• mercantll•• y la apllcaclón del 

código.( 16) Sin embargo, es importante señalar que el elemento subjetivo no 

dejo de influir. en tanto que se presumen mercantiles todos los actos realizados 

por un comerciante. no obstante que la calidad de comerciante es uno 

consecuencia de lo celebración habitual de los actos de comercio. 

independientemente de lo pertenencia o un gremio o estor inscrito en lo 

matriculo de mercaderes. Otro efecto importante fue que. siguiendo lo 

tendencia que desde un principio tuvo el derecho mercantil. amplió su campo 

de aplicación e hizo que excediera en mucho al del comercio en sentido 

económico. También se destoco de este ordenamiento lo regulación de los 

principales contratos mercantiles. los 'ºefectos de comercio", o seo, los títulos de 

crédito y los tres tipos tradicionales de los sociedades mercantiles: sociedad 

fl6J MANTILLA Molino. Op. cit .. p. a. 
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colectiva, sociedad en comandita y sociedad anónima: agregándose a fines 

del siglo. lo •oc:ledad d• re•pon•abllldad lllftltada.( 17) 

En virtud de Ja expansión del dominio francés. por consecuencia de los 

fuerzas armados de Napoleón. Ja legislación francesa ejerció un gran influjo en la 

mayoría de las Naciones Europeas. 

El Código de Comercio Italiano de 1882. siguió el modelo del Código 

de Comercio Francés, conservó el carácter objetivo y amplió m6s aun el 

concepto jurídico de comercio. tanto por calificar de mercantiles un mayor 

número de actos. como por ser su enunciación eminentemente ejemplificativa. 

jamás limitativo, dejando lo posibilidad abierta de ampliar. por analogía, su 

campo de aplicación: contrariando al Código de Comercio Francés, cuya 

enumeración es taxativa. 

Muy distinta es lo importancia del Código de Comercio Germánico. el 

cual entró en vigor en el año de 1900, es decir 92 años después que el francés. 

Dicho ordenamiento no es aplicable a los actos aislados. sino que sólo rige a los 

comerciantes, predominando el carácter subjetivo que en sus principios había 

tenido el derecho mercantil. censurándose al legislador alemán. por haber 

hecho retroceder siglos enteros al derecho comercial. En contraposición o esta 

opinión se encuentran los voces autorizadas -según Mantillo Molino- como las de 

Thaller. Vidari y Mossa, quienes aplaudieron el criterio de considerar que sólo el 

ejercicio del comercio como actividad habitual justifica que se apliquen normas 

diversos a las del derecho civil. 

(17) BARRERA Grof. Jofge, lpst¡tucjgnei de Derechg Mercqntil México. Porrúo, 1992, p. 16. 
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7.- EL DERECHO MERCANTIL EN ESPAÑA Y MÉXICO. 

Desde la más remota antigüedad. la Península Ibérica gozó de cuerpos 

de leyes escritas en ordenamientos locales. así como en ordenanzas Y 

recopilaciones que reflejaron las distintas influencias ejercidas sobre el derecho 

hispánico. por el derecho romano-justinianeo, por las prácticas y costumbres de 

los visigodos. por el derecho canónico. y otros ordenamientos antiguos como los 

Roles de Olerón y modernos como las Ordenanzas de Luis XIV. Estos cuerpos 

legales hispanos. no distinguieron entre derecho privado y público, y menos aún. 

entre derecho civil y mercantil. salvo las memorables Ordenanzas de Bilbao. que 

si constituyeron un Ordenamiento típicamente comercial. y que según el 

maestro Vásquez del Mercado "tuvieron una indiscutible autoridad". más. "'no 

formaron un código de aplicación general en toda España". (17 bis) 

El derecho de la Metrópoli. lo fue también de sus Colonias de América: y 

en nuestro país, no sólo de la Nueva España sino también del México 

independiente. hasta las postrimerías del siglo XIX, cuando se dictó el Código de 

Comercio de 1 884. Durante la dominación árabe, en el periodo de la 

reconquista, se dicta el Codex Visigothorum o Código Visigotorum o libro de los 

Jueces, mejor conocido con el nombre de Fuero-Juzgo, o Código de Alarico o 

Breviario de Aniano o Liber Judiciorum. que adquirió fuerza legal o partir de 1241. 

en que Fernando 111 lo decretó para lo Ciudad de Córdoba, como fuero 

particular. Esto ley se ocupó de la materia comercial en los libros V y XI. 

Para 1255. o la luz de la actividad legisladora de Alfonso X. el Fuero Real 

contenía algunas disposiciones sobre el comercio marítimo. reproducidas en la 

fl7 bis) Conlr. VÁSQUEZ .Del Mercado. Op. cit., p. 16 y sigs. 
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Quinto de las Siete Partidas, en 1263. en la que además encontramos 

disposiciones relativas al comercio terrestre. 

Para el fomento y la protección de sus actividades profesionales. los 

comerciantes se agruparon en hermandad•• o universidad••. existentes en 

España en t:;:; siglo XVI, destacándose las de Barcelona. Bilbao. Burgos Y Valencia. 

En le ciudad de Barcelona. el comercio era una actividad sumamente 

desarrollada, dando lugar a uno actividad legislativa en materia de comercio 

muy apreciable. impulsado por los Reyes de Aragón, o los propios mercaderes y 

su unificación y a las propios autoridades municipales: Lo magno recopilación 

del Consulado del Mor -anterior a 1268. según cito Montilla Molino- es atribuida a 

la mencionada ciudad. 

Posterior o la edad media. en la edad moderna. se robustece el poder 

real. en virtud de lo unión de las coronas de Castillo y de Aragón. lo cual do 

origen o que las agrupaciones de comerciantes profesionales obtuvieron el 

reconocimiento jurídico (sanción regla) de sus ordenanzas. con efectos 

retroactivos. pues los yo existentes conservaron su fuerzo legal. y las nuevos 

decisiones de los tribunales (CONSULADOS) tendrían el carácter de obligatorias. 

Ejemplo de esto. fue que en el año de 1494. Jos Reyes Católicos validaron 

jurídicamente lo jurisdicción de lo Universidad de Mercaderes de la Ciudad de 

Burgos para poder conocer de los diferencias y debates que hubiere entre 

mercaderes. factores y demás sujetos dedicados al comercio. sometiéndose 

dichas decisiones o la confirmación regia (del Rey). Paro 1511 se concedió el 

mismo privilegio e lo Universidad de Mercaderes de Bilbao. y en 1539. el Rey 

atribuyó Jo facultad jurisdiccional de la Cosa de Contratación de Sevilla, y poro 

1534, como anexa a dicha cosa, se formó, por disposición real. la Universidad de 
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Cargadores de los Indias. con las mismos facultades jurisdiccionales que tenían 

los Consulados de Bilbao y de Burgos. 

Creo que éste es el lugar correcto paro señalar el desarrollo histórico del 

comercio en México desde la e..c.L.encio de los culturas prehispánicos. así como 

lo regulación qlJe le caracterizó: En los antiguos imperios mexicanos. el comercio 

tenia una especial consideración. siendo lo clase de los comerciantes una de los 

más honrosas de la organización social. Dentro del ámbito de lo cultura maya. 

encontramos varias referencias al comerciante y o su modus vivendi; tal como lo 

es el vaso mayo en el que se puede observar a un señor comerciante que es 

conducido en andas {es decir, en una especie de camilla cargada por cuatro 

personas. en todo lo alto).(18} El dios moya protector de los comerciantes era Ek 

Chuoh.{19) Con trascendencia en lo actualidad de México, encontramos uno 

práctica comercial de gran tradición: los ffangula. Un ejemplo de la importancia 

de esta institución es el famoso tiongui!i de Tlatelolco. en el cual. según cito el 

maestro Cervantes Ahumado -parafraseando o Bemol Diaz del Castillo- se 

celebraban transacciones mercantiles por aproximadamente cincuenta mil 

personas y los jueces. en sumarísimos procesos. dirimían los controversias que allí 

se suscitaban. Los comerciantes eran denominados pochtecaa por los antiguos 

mexicas, con singular importancia económica y político. y su dios protector poro 

efectos de esto cultura. ero Yocatecutli. Dichos comerciantes tenían uno 

e'ipecie de corporqción con un jefe muy respetado por esto clase. además de 

someter sus diferencias en tribunales especiales. 

Así pues. con la llegada de los españoles y lo conquisto. en lo Nueva 

España. uno de los colonias más importantes de la metrópoli españolo. como es 

f1BI CERVANTES Ahumada. Op. e• .• p. 9 y to. 
f19J Ídem. 
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natural. se dio el fenómeno de la imitación y la implantación de los instituciones 

mercontifes. entre ellas los jurídicas: hoc:ia el año de 1581. los mercaderes de Ja 

Ciudad de México constituyeron su Universídod, autorizado por real cédula de 

Felipe 11 que dafc de 1592. y posteriormente conf"irrnodo por diversa expedido 

por el mismo monarca en 1594.(20} Por real cédula de fecha 11 de diciembre 

de 1 743. se creó el Consulado de Guatemafo, el cuál limitó lo jurisdicción del de 

México. Otros consulados importantes fueron Jos de Verocr~z -creado por real 

cédula de 27 de enero de 1795- y de Guodalajora -real cédula de 6 de junio deJ 

misrnoaño. 

Entre este conjunto de organizaciones. rigieron inicíclmente las 

Ordenanzas de Burgos y los de Sevilla, mós sin embargo. Ja Universidad de 

Mercaderes de la Ciudad de México. también conocido como el Consulado 

de México. promuJgó sus propias ordenanzas. -Ofd•nanz:as d•I Conaufado de 

M.tixlco,. Unlvenldad de Mercad•r•• de la Nueva España- aprobados por Felipe ti 

en el año de 1604.(21} En la Recopitoción de Indias, sancionada oor Carlos ll en 

J 680. se dispuso que fueron oplicodas subsldioriomente por el Consulado de 

México los Ordenanzas que yo mencionemos. es decir fas de Burgos y Sevilla. 

para pos1eriorrnente ser suprimidos por lo aplicación general de fas de Burgos. 

que fueron mós perfectas que Jos otras dos. 

El Consulado de México tuvo múltiples funciones, como fueron lo 

proveeduría de protección y fomento o lo actividad comercial. lo construcción 

de obres públicas de utilidad. como c:orreferos y canales: sostuvo un regimiento; 

fributoriamente, obtenio sus ingresos poro financiarse del cobro del impuesto de 

(201 MANTILLA Molinc. Op. cit .• p. 1 1. 
f21) Op. ctf .. p. 12. 
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awerfa. el que gravaba todas las mercancías que entraban o lo Nueva España: 

dentro de su función jurisdiccional, ero el tribunal que dirimía las controversias 

entre los mercaderes. y legislativamente, formuló sus propias ordenanzas. Es de 

advertirse que lo importancia de este consulado fue tan grande como el 

alcance de su jurisdicción. la cual se extendió hasta la Nueva Galicia. la Nueva 

Vizcaya. Yucatán. Soconusco y Guatemala (esta última región. hasta que fue 

creado el Consulado de Guatemala). 

Las Ordenanzas de Bilbao fueron nuestro código de comercio durante las 

últimas décadas de la Colonia: éste orden jurídico mercantil estuvo vigente, 

incluso con la llegada de la consumación de lo independencia de la Nueva 

España -a partir de este momento. México-. ya que no conllevó la abrogación 

del derecho privado español. que continuó en vigor. No fue, sino hasta el año 

de 1824 en que se dieron reformas. consistentes en la supresión de los 

consulados. para disponerse que los procedimientos del orden mercantil. fueran 

dirimidos por el juez común. asistido de dos colegas comerciantes: luego se 

suprimieron los tribunales de minería, por un decreto de fecha 20 de mayo de 

1826.(22) 

Hasta 1854 -el 16 de mayo- fue que se promulgó el primer código de 

comercio del México independiente, conocido como el Código de Lares, por 

Teodosio Lares. ministro del último gobiemo de Antonio López de Santa Anna. 

que entró en vigor el 27 de mayo de 1854 (23); revisado por Bernardo Couto, 

Lacunzo y Gálvez.(24) Es importante señalar que aunque el mencionado 

ordenamiento es del año de t 854. Jo comisión encargada de redactar1o fue 

(22J Op. e• .. p. 14. 
(23J CERVANTES Ahumada. Op. ctf., p. 11. 
(24) MANTILLA Molino. Op. e• .• p. 16. 
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nombrada desde el 22 de enero de 1822.(25) El Código de Lares adquiñó este 

nombre en homenaje a su autor, está integrado por 1091 artículos y regula 

sistemáticamente la materia mercantil. siendo superior a las Ordenanzas de 

Bilbao. en opinión de Mantilla Molino. Según Tena. citado por Cervantes 

Ahumada. la vigencia de este código fue derogada por un decreto de 22 de 

noviembre de 1855, que suprimió los tribunales de comercio y se restauraron las 

Ordenanzas de Bilbao. Más para Mantilla Molino. la efímera vida de este cuerpo 

legal se debió al triunfo de la Revolución de Ayutla. que hizo caer el régimen 

santanista. es decir. menciona que la abrogación fue de hecho y afirma que la 

opinión de Tena no es exacta. porque el decreto del 22 de noviembre de 1855 

sólo suprimió a los tribunales especiales. En forma de una simple consulta. el 

Ministerio de Justicia declaró con fecho 29 de octubre de 1856. que el Código 

de Comercio de 1854 había quedado derogado por los artículos 1° y 77 de la 

ley de 22 de noviembre de 1855. los cuales. por cierto. no dicen nada al 

respecto del código. Esto sucedió en virtud de la destrucción de todas las 

instituciones a que hubiere dado origen el gobierno santanisto. Fueron modelos 

poro la elaboración de este código la Ley para la Administración de Justicia en 

los Negocios de Comercio del Estado de Pueblo de 20 de enero de 1853 y el 

Código de Comercio Español de 1829. de Sáinz de Andino. 

A propósito de esta mención. el Código de Comercio Español de 1829 

merece un trato aparte. Surge en virtud de que los Ordenanzas de Bilbao yo 

resultaban anticuadas y deficientes poro regular las cuestiones mercantiles. Fue 

redactado por Pedro Sáinz de Andino y promulgado por Fernando Vil en 1829. 

(25) Op. ctt •• p. 15. 
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Regulaba adecuadamente muchas materias omitidos reguladas 

defectuosamente por el Código Napoleónico. Destaca en materia de 

sociedades la regulación de la llquldacl6n. siendo el primer ordenamiento en 

considerarla. 

En México. las constituciones de 1824 y 1857, copiando el sistema 

norteamericano, atribuían a los congresos estatales la facultad de legislar en 

materia mercantil. facultad que parcamente ejercitaron los estados. ya que sólo 

es conocido el Estado de Tabasco. que reprodujo el de 1854. y el caso de 

Puebla. que declaró vigente el mismo ordenamiento. sin promulgarlo como ley 

del estado. y scilamente en todo lo que no contraviniera el orden constitucional. 

En el Estado de México. por la ley del lº de junio de 1868. también se declaró 

vigente el mismo código. 

Por reforma constitucional del 15 de diciembre de 1883. la materia 

mercantil quedó federalizada. y el ejecutivo federal. autorizado por el Congreso 

de lo Unión. promulgó el Código de Comercio de 1884 (veinte de abril). de corto 

vida. yo que fue abrogado por la posterior promulgación del de 1889. vigente a 

partir del 1 ° de enero de 1890. diversamente reformado por varias leyes. 

En España. el Código de Sáinz de Andino había sufrido diversas 

modificaciones. lo que ocasionó su revisión general. que obtuvo consagración 

legislativo el 22 de agosto de 1885. en que fue promulgado un nuevo código, 

que habría de entrar en vigor el 1º de enero de 1886. Dicho código se 

caracterizo por pretender acentuar el carácter objetivo del derecho comercio!. 

y según los autores. difícilmente puede ser considerado como supeñor a su 
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ontecesor.(26) 

Los modelos del Código de Comercio mexicano de 1889 fueron el 

español de 1885 y el italiano de 1882. recibiendo a través de ellos uno 

remarcado influencia del Código Napoleónico. Poro Cervantes Ahumada, esto 

ley fue bueno. perdurando parcialmente. o pesar de lo formalista que es {27). 

acentuándose su obsoletismo -pienso- con el poso del tiempo. haciéndose 

necesario la creación de una modernizado ley en materia de comercio. Un 

síntoma de este fenómeno ha sido lo derogación parcial del Código, mediante 

lo supresión de varios de sus capítulos y lo creación de leyes especiales. como 

los siguientes preceptos: Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (28). 

Ley General de Sociedades Mercantiles (29}. Ley del Mercado de Valores (30). 

Ley sobre el Contrato de Seguros (31 ), Ley de Quiebros y Suspensión de Pagos 

(32). Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público (33), Ley 

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (34). Ley de 

Instituciones de Crédito (35), Ley General de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares del Crédito (36), Ley de Cámaros de Comercio y de lo Industria (37). 

Ley de Instituciones de Fianzas (38). Ley de Sociedades de Inversión (39) y lo Ley 

Orgánica del Banco de México.(40) 

(26) Op. cit .• p. 17. 
(27) CERVANTES Ahumado. Op. ctt .• p. 12. 
(28) Diario Oficial del 27 de Agosto de 1932. 
(29) Diario Oficial del 4 de Agosto de 1934. 
(30) Diario Oficial del 2 de Enero de 1975. 
(31 J Diario Oficial del 31 de Agosto de l 935. 
(32) Diario Oficial del 20 de Abfil do 1943. 
(33) Diario Oficial del31 de Agosto de 1934. 
(34) Diario Oficial del 31 de Agosto de 1939. 
(35) Diario Oficial del 1 B de Julio de 1990. 
f36) Diario Oficial del 14 de Enero de 1985. 
(37) Diario Oficial del 2 de Moyo de l 941. 
(38) Diario Oficial del 26 de Diciembre de 1950. 
(39) Diario oficial del 14 de Enero de 1985. 
( .. OJ Diario Oficial del 31 de Diciembre de J 984. {recientemente reformado) 
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Esto ha dado motivo a la formulación de diversos proyectos. como el de 1929. 

que hacía girar al derecho mercantil afrrededor de Ja cosa mercantil. bajo lo 

influencia de Lorenzo Benito fautor mexicano de derecho mercantil). el cual 

jamás fue promulgado. "por ser excesivamente prolijo y muchos de sus artículos 

son innecesarios por estar considerados a cuestiones puramente doctrina/es. 

contener obvias conclusiones de principios ya acentados o resolver cuestiones 

alejadas a la realidad".(41) 

En 1943. se publicó un anteproyecto del que fue autor el jurista español 

Joaquín Rodríguez Rodríguez. en el que se toma como criterio de mercantilidod 

a la emp,eaa comercial. sin llegar a tener vigencia como ley. Otro cmfeproyecto 

fue de 1960 del doctor Raúl Cervantes Ahumada, que ni siquiera fue publicado. 

Y así es como actualmente tenemos un derecho mercantil disperso y ansioso de 

una modernización que le resulta urgente poro los necesidades de la vida 

comercial actual. 

B. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO SOCIETARIO. 

El antiguo derecho no conoció la institución de la sociedad con 

personalidad jurídica. la que. por cierto. es uno creación del derecho moderno. 

En Egipto. Grecia, Babilonia y Roma fue conocido el contrato de asociación. En 

Romo existieron las sociedades publicanol'Um, que tenían por objeto la 

explotación del arrendamiento de impuestos. el abastecimiento de víveres y 

ropa para el ejército, fa explotación de salinas. la ejecución de obras públicos; y 

C" I J MANTILLA Molino. Op. e• •• p. 20. 
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los sociedades argentart1, para el ejercicio del comercio bancario. Es evidente el 

hecho de que tales sociedades tenían una finalidad y organización semejante o 

las sociedades mercantiles: más como ya lo estudiamos en este mismo capítulo. 

se trotaba de entidades directamente conectadas con el sector público. 

El riesgo del comercio marítimo creó la necesidad de limitar la 

responsabilidad de los armadores o de compartir dicho riesgo. Poro satisfacer tal 

necesidad, los comerciantes marítimos dieron origen o dos instituciones: el 

préstamo a la gruesa y el contrato de comenda. En el primero. el prestamista 

entregaba al noviero prestatario una cantidad de dinero o de mercancías. y el 

derecho de cobrar lo prestado se condicionaba a lo feliz terminación del viaje. 

El prestamista cobraba un fuerte interés, compensatorio del riesgo corrido. El 

segundo es un negocio que nace en el siglo XII en tos ciudades de lo costo 

italiana como soc1etas marta (sociedades del mor}. El encomendonte entregaba 

al encomendotario o aoc1ua tractarus dinero o mercancía poro lo aventuro 

marítima y ambos socios compartían las ganancias. Lo comando evoluciona 

hasta que. en el siglo XIII. se convierte en sociedad en comandito con nombre 

propio y con personalidad jurídico distinta o lo de los socios.(42) Nace así uno 

de los inventos más grandes en lo historio del hombre. Este invento de la 

personalidad jurídica tuvo tal relevancia. que fue acogido en los tiempos del 

papo lnocencio IV. por la Iglesia Católica. lo que fue concebida entonces no 

sólo como un corpus rnl:atlcus (cuerpo místico). sino como una persona distinta 

de la de cado uno de los fieles que lo integran. 

Las soci.adodes por acciones también tienen un origen italiano. tas 

primeras de este tipo integradas por acreedores del estado o de las comunas. 

(42) CERVANTES Ahumada. Op. ctt .• p. 38. 
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cuyos créditos se documentaban en títulos que representaban porciones iguales 

del crédito. es decir. consistían en la documentación de un crédito colectivo en 

favor de un acreedor. Con los grandes descubrimientos geográficos de fines del 

siglo XV y principios del siglo XVI. Jos estados colonizadores tuvieron que afrontar 

su tarea con la ayuda de la sociedad anónima. surgiendo entidades como la 

Real Compañía de la• India• Holandeaaa y las diversas sociedades inglesas. 

portuguesas y españolas. 

Así pues. la sociedad con personalidad jurídica nace como una creación 

del derecho pqrq 1qfút'qcer lq necesldqd d• /01 comerc/onteos et. lfmftqr su 

re1pomqbllh:lqd-frente a Jos riesgos que suponía el ejercicio del comercio. así 

como instrumentos para recolectar copilales ')' organizar entidades de gran 

potencio financiera; más en Jos siglos XIII al XVIII. la intervención de estos 

entidades en la vida social y económica era como auxiliares de los estados y no 

existía ninguna Jey general que autorizara a los particulares a formar sociedades 

con personalidad jurídica. siendo Jo fuente de la atribución de la personalidad 

juridica derivaba en forma directa del poder público. Los particulares que 

trotaban de organizar una sociedad. acudían al soberano en solicitud de la 

expedición de una cédula real que autorizara la constitución de la sociedad. le 

atribuyera personalidad juñdico y aprobare sus estatutos orgánicos. tal y como 

sucedía con las Universidades en la metrópoli españolo y en las colonias 

americanos. 

Con las acciones ctomizadoros del capital social, que tienen lo 

característica de poder distribuir el capital en múltiples manos. surgen los 

sociedades por acciones, como lo sociedad anónima. formadora de grandes 
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capitales. siendo la institución de la columna central del sistema capitalista.(43) 

En México. existen regulados en la Ley General de Sociedades 

Mercantiles seis especies de sociedades básicas que son la sociedad en nombre 

colectivo. la sociedad en comandito simple. la sociedad de responsabilidad 

limi1ada. la sociedad anónima, lo sociedad en comandito por acciones y la 

sociedad cooperativa. Cada una de ellas tiene un antecedente o un dato 

histórico en particular. de los cuales nos encargaremos. 

SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO: Tiene gran semejanza con la socleta• del 

derecho romano, aunque ésto no es el antecedente directo de lo sociedad en 

comento. La sociedad colectiva tiene su origen en la edad medio. como 

consecuencia de lo comunidad patrimonial de los herederos de un 

comerciante. que continúan en lo explotación de lo negociación mercantil del 

de cu)ua. Aparentemente. se trota del tipo social más antiguo y se originó en los 

ciudades italianos. Vivió en la práctica comercial y la primera ley que la 

reglamentó fue la Ordenanza francesa de 1673. que la llamó •ocl•dad 

general. Las Ordenanzas de Bilbao la llamaron compañía de comercio y 

designaron a los socios como compañeros, lo que según Cervantes Ahumada, 

da la idea de sociedad fomilior.{44) En lo particular. pienso que lo que es de 

destacarse es que esta palabra do origen al término "compañía'", que es lo que 

se agrega a la denominación de este tipo de sociedades. 

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y EN COMANDITA POR ACCIONES: Le opinión 

dominante considera que lo comandita surgió del contrato de commenda (o 

(43) Op. ctt .• p. 39. 
144) Op. cH .• p. 56. 
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coll-.antfa). en virtud del cual. una de las partes. commendador, soclua afana. 

entrega dinero u otros bienes a la otra parte: tractator, commendatartua. para 

que Jo emplee en negocios mercantiles y repartirse las utilidades que de ellos se 

obtengan. Cuando el tractator destinaba a los negocios que emprendía bienes 

propios (comanda bilateral}. llegaba a formarse una masa patrimonial afecta a 

los negocios de la comrnenda, creándose así una sociedad con existencia 

propia frente a terceros.(45) 

En contraposición a esta opinión se encuentra Arcogeli, nos dice Mantilla 

Molino, que considera -aquél- que la comandita ha surgido. históricamente. de 

la colectiva, por la limitación de la responsabilidad de algunos de los socios. 

Agrega Ja opinión ecléctica de Scialoja. quien considera ambas tesis 

compatibles. diciendo que la comandita es "el resultado de la fusión de lo 

estructura social de la colectiva con el principio de la responsabilidad que se 

limito a lo aportación. arraigado en la práctica por Ja difusión de toda una goma 

de negocios, de lo cual la commenda en sentido estricto no es sino el mós 

característico". 

la sociedad en comandita por acciones es una creación del derecho 

francés moderno. como una respuesta o los restricciones que el mencionado 

derecho ponía a las sociedades anónimas. 

En el siglo pasado se le consideró como el medio eficaz para encontrar 

el equilibrio de colaboración entre capital y trabajo. resolviendo las diferencias 

(45) Paul Rehme, H/sforlg Universgl del Qerecho Mercgnftf citado en MANTILLLA Molino. Op, cit .• 
p.279. 
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sociales y combinando los aspectos personalistas con los capitalistas. siendo así 

un tipo mixto de sociedad. Actualmente se encuentra en desuso. pues es 

superada por el contrato de asociación en participación y la sociedad de 

responsabilidad limitado. 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD Llt..tilTADA: Se puede colegir que este tipo social 

es un resultado de la evolución de la sociedad colectiva. surge en la edad 

media y tiene como principal efecto que. por modificaciones dentro de su 

estructura. los socios obtienen la limitación de su responsabilidad por concepto 

de sus deudas sociales: aparece lo sociedad en comandio simple. siendo hasta 

nuestros dios que evoluciona la sociedad colectiva y se da la aceptación 

general de la posibilidad de que todos los socios !'"escondieran sólo hasta cierto 

límite de las obligaciones sociales. sin perder la característico de ser uno 

sociedad lntultu peraonae. por lo que son, por ésto mismo. determinantes las 

cualidades per.;onoles de codo uno de los socios. 

El fenómeno de la limitación de lo responsabilidad yo había surgido por lo 

existencia del tipo social de lo sociedad anónimo. pero se do esto vertiente en 

virtud de que lo sociedad anónimo era utilizado por grandes empresas y 

grandes concentraciones de capital. sin ajustarse a los necesidades del 

pequeño y mediano comercio -esto en los albores del siglo XVII. Fue así que con 

el surgimiento de estas sociedades. en Alemania se dio su regulaci6n por uno ley 

del 29 de abril de 1892. que tuvo sus an1ecedentes en otro que regul6 a un tipo 

de responsabilidad limitado en el año de 1888. 

En México. en el Código de Comercio de 1884, se reguló uno especie de 

sociedad de este nombre. aún muy semejante o lo sociedad anónimo. pues su 

capital se dividía en acciones obligo1oriamente nominativos. sin poder exceder 
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dicho capital de trescientos mil pesos. Otro antecedente de esta especie social 

fue reglamentada por un ley francesa de 1863. En España. la práctica introdujo 

esta clase de sociedades. promulgándose una ley poro regñ1as el 25 de julio de 

1989. Actualmente. en México. la sociedad de responsabilidad limitado está 

regida como actualmente lo conocemos. por la Ley General de Sociedades 

Mercantiles de 1934. 

SOCIEDAD ANÓNIMA: Su antecedente más lejano se encuentra en el derecho 

romano: aocletcltea pubOcanorum. ocupadas del arrendamiento de Jos impuestos 

y su percepción. pues la responsabilidad de Jos socios era limitada y podían 

transmitir sus derechos en la sociedad. 

Creo que la sociedad anónimo surge verdaderamente cuando se 

intentan las grandes empresas de descubrimiento y la coloni:zaci6n de nuevas 

tierras. al final de lo edad media. en la época del renacimiento. Para ello se 

organizan la Compañia Holandesa de las Indias Orientales (1602J. la Compañía 

Holandesa de las Indias Occidentales (1621). lo Compañia Sueca 

Meridional { 1 626).(46) entre otras como las españolas (lo Real Compañía de 

Filipinas, la Compañía de Navieros de Málaga. y lo Compañía Marítima de 

Málaga). las portuguesas {la Compañia de Comercio del Brasil. lo Compañía 

Holandesa de las Indias Occidentales y la Compañía de Comercio de lo India -

1682-) y las inglesas (lo Real Compañia de Indias. la Real Compañía de la Bahía 

de Hudson y lo Compañia Inglesa de las Indias Orientales -1612- que perseguían 

fines económicos y políticos. Es en estas sociedades en donde se origino fo 

estrvcturo de la actual sociedad anónimo. más eran de carácter 

{.C6) CERVANTES Ahumada. Op. ctt. p. 128. 
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público. ya que eran auxiliares del Estado. pues fueron autorizadas a celebrar 

contratos. pactos y alianzas. nombrar gobernadores y funcionarios de justicia y 

de otras clases: y porte de su capital era suscrito por el Estado. enmarcándose 

así dentro de la organización estatal. 

Pero en el siglo XIX. los ideas del liberalismo imperan en el campo 

comercial. expidiéndose leyes que autorizan o los particulares a la creación de 

los sociedades anónimas: la primera ley de tal naturaleza fue lo del Estado de 

Carolina del Norte. Estados Unidos de América, en 1795, siguiéndole las de 

Mossachusetts. en 1 799: la de Nueva York:. en 1811. y la de Connecticut. en 1837. 

Francia siguió esta tendencia. apareciendo su primera ley en 1867. surgiendo 

como punto de partida de las sociedades anónimas de Europa y América 

Latina. 

Sin embargo, para Cervantes Ahumado, la primera institución que 

contuvo los elementos básicos de este tipo de sociedad, fue organizada en 

Génova en 1407. cuando la república genovesa. al no poder pagar los intereses 

de un préstamo que le hizo la corporación mercantil Caaa de San Jorge 

(antecedente de lo que actualmente son los bancos). le otorgó el derecho de 

cobrar algunas contribuciones para aplicarlas al cobro de dicho crédito. 

constituyéndose así el Banco de San Jorge, representándose el crédito en 

acciones del banco. que tuvieron sencilla circulación. En lo personal. pienso que 

este fenómeno es más bien el antecedente de lo que actualmente 

denominamos una emisión de obligaciones, las cuales son títulos de crédito 

mediante los cuales se documenta un crédito colectivo a cargo de una 

sociedad anónimo (art. 208 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito). 
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Cita Mantilla Molino. en su libro de derecho mercantil. a Miguel Lerdo de 

Tejada. quien en su obra Apuntes históricos de !q herojc:q cjudqd de Veracruz. en 

cuyo documento se menciona a la que presuntamente es la sociedad 

mexicana más antigua. que debe ser considerada como anónima. que operaba 

como una compañía de seguros marítimos desde enero de 1789 en la ciudad 

de Veracruz. con un capital de $230.000.00, representado por cuarenta y seis 

acciones con valor da $5.CX>O.OO. con una duración de cinco años. El 9 de julio 

de 1802 se constituyó ta Compañia de Seguros Marítimos de la Nueva España. 

que puede considerarse como uno sociedad anónima, ya que su capital de 

·$400.000.00, estaba dividido en acciones -80- y los socios estaban obligados 

hasta por el monto de sus acciones y sus títulos eran transmisibles. 

La primera regulaci6n legal de las sociedades anónimas en el México 

independiente se encuentra en el Código de Lares: y yo en el código de 1884 es 

normada de manera más eficiente. siendo antecedentes legislativos posteriores 

uno ley especial de 1889. derogada por el Código de Comercio mexicano del 

mismo año. hasta llegar lo entrada en vigor de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles de 1934. 

SOCIEDAD COOPERATIVA: Esta sociedad no puede considerarse de antigüedad 

superior al siglo XIX. La regulación de las sociedades cooperativos en México. 

aparece por primera vez en 1889. en el multimencionodo código de comercio. 

Las disposiciones que contenía el mencionado ordenamiento respectivas a esta 

especie de sociedad. fueron derogados por la Ley General de Sociedades 

Cooperativas del 21 de enero de 1927. abrogada a su vez por la diversa de 12 

de mayo de 1933 y su reglamento de la misma fecha. Para 1938 surgieron, el 11 

de enero, la Ley General de Sociedades Cooperativas (nueva). y el 16 de junio, 

su reglamento. la ley General de Sociedades Mercantiles vigente sólo se limita 
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a decir que esta clase de sociedades se regularán por su ley especial. en su 

artículo 212 (Ley de Sociedades Cooperativas del 3 de Agosto de 1994). 
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CAPÍTULO 
DOS 



capítulo U. 

CONCEP'TOS GENERALES. 

Lo materia objeto de este trabajo estó encuadrada dentro de dos 

grandes campos de estudio de lo ciencia del derecho: el derecho mercantil y el 

derecho societario. Es por ésto, que para fundamentar lo estructuro de este 

documento, me veo en lo necesidad de hablar en este capítulo de aquel 

glosario y de los figuras afines a las sociedades mercantiles unimembres. 

1. DEFINICIÓN DE DERECHO MERCANTIL. 

Como veremos más adelante. existen dos criterios fundamentales. de los 

cuales se porte paro definir la materia. los cuales son el criterio objetivo y el 

criterio subjetivo. El primero define al derecho mercantil. tomando como 

principal característico y base. o los sujetos que intervienen en lo celebración de 

operaciones comerciales. es decir. el concepto gira en torno al comerciante. el 

que tiene por principal ocupación el ejercicio del comercio. El otro criterio. en 

cambio. arguye que el derecho mercantil se da en rozón de lo celebración de 

determinados actos que se califican de mercantiles. muy independientemente 

de los sujetos que en ellos intervengan. Sin embargo, y tratando de unificar estos 

dos criterios, existen definiciones eclécticas. los que. de todos modos. se han 

criticado por ser incompletas e imprecisos. 
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Así pues. para poder definir el derecho mercantil. es necesario recurrir a 

los diversos conceptos que de él tiene la doctrina. y lo que se manifiesta por los 

diversos ordenamientos jurídicos. 

Dentro de las definiciones subjetivas, encontramos Jos siguientes: 

Heinsheimer considera al derecho mercantil como el derecho privado especial 

de loa cotTterclantea.(1) Joaquín Rodríguez Rodríguez. lo concibe como el 

derecho de los acto• •n maaa reallzadoa por empreaaa.(2} La definición de Ripert. 

le cual consta en su Trotado Elemental de Derecho Comercial. dice que e• la 

parte del d•r•cho privado relativa a la• operaclon•• Jurídica• realizadas por los 

comerciantes: ••a •ntre aí. sea con sus cll•ntes.(3) 

Este conjunto de propuestas encuadrarían perfectamente en regímenes 

jurídicos. como el alemán. pues la estructura del derecho mercantil de aquella 

nación se basa en la concepción subjetiva del mismo. No obstante, en el sistema 

mexjcano. este tipo de definiciones son frágiles. con criticas comunes. siendo las 

más importantes los siguientes: 

a) No sólo los comerciantes, ya sea una de las partes o todas les que 

concurran. llevan a cabo actos u operaciones .-eguladas por el de.-echo 

mercantil (vgr. expedi.- un cheque, girar letras de cambio, expedir paga.-és. 

(IJ MANTILLA Molino, Roberto L.. Op. df .• p. 24. 
(2) RODRfGUEZ Rodríguez. Joaquín. Curso de Qerecbo MercgnW Tomo l. México, Porrúa. 21• ed .• 
p. 3. 
f31fdem. 
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contratar créditos). b) No todos los actos u operaciones que llevan a cabo los 

comerciantes son objeto de regulación del derecho mercantil. c) En cuanto a la 

definición de Joaquín Rodríguez. no considera al pequeño comerciante 

individual. al señalar que los actos de comercio son privativos de las empresas, y 

al caracterizar al derecho mercantil con la hobituolidad al hablar de que se 

regulan los actos en maso; pues también son objeto de aplicación del derecho 

mercantil determinados actos u operaciones aislados. e) Por lo mismo. son 

incompletas. 

Dentro del grupo de los definiciones de carácter objetivo. encontramos 

los siguientes: Alfredo Rocco. en su obro Principios de Derecho Mercantil. nos da 

el siguiente concepto: Derecho Mercantil ea aquél que regula las r•laclon•• 

d• 101 pgrflculqres nqclda• de lq lndultrla mercqntfl o qslmllqdos g •llq en cuanto 

a su régimen y ejecución judlclal.(4} Cesar Vivonte define al derecho mercantil, 

como aquella parte del derecho privado que tiene prlncfpalmente por objeto 

regular lqa ralqcfonea luñdlcaa que aurq•n del elerclcto d•I comerclo.(5) Otro 

idea importante es lo del maestro Raúl Cervantes Ahumada. que nos dice que 

•• el conjunto coordinado de estructuras Ideal••~ pertenecientes al ordenamiento 

Jurídico general y destinadas a reallzarse o actualizarse prlnclpalmente .tt..n_lg 

gcthtldqd de lg producción o de lq lnt•rmedtaclón en el cambio de bienes o 

••rvlclo• dedfnqdo1 ql m•rcado q•n•rql.(6} Este conjunto de conceptos generan 

(4) MANTILLA Melina. Roberto L.. Op. cit •• p. 24. 
(5) CERVANTES Ahumada~ Op. cff •• p. 20. 
(6) Ibídem. p. 21. 
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una problemática que hasta nuestros días nadie ha podido solucionar y se trata 

de dar el concepto de lo que se conoce como acto de comercio. Aunque en 

este grupo de definiciones no encontramos este término. -acto de comercio- sí 

encontramos subrayado en cada una de las definiciones Jo que asimilamos o 

encontramos como consecuencia de la celebración de actos de comercio. 

como sucede cuando hablamos de " .. .las relaciones de los particulares nacidas 

de la lnduatrt:a mercantf1 o aalft1lladoa a ella ... ". de " ... las relaciones jurídicas que 

surgen del ejerclcfo del comercio ... "; o de " •. Ja actividad de la producción o d• 

la lntermedfacf6n en el cambio d• bien•• o aervlcloa destinados al mercado 

general ... ". La industria mercantil. el ejercicio del comercio o la actividad de la 

producción o de Jo intermediación en el cambio de bienes o servicios. implican 

Jo celebración de actos de comercio. Ademós. cada uno de Jos autores tiene 

defectos en particular. Alfredo Rocco falla al no tomar en cuenta la regulación 

de aquellos actos aislados. al hablar de 'índustria mercantil", y es impreciso al 

utilizar el término "asimilados", por que deja de determinar con exactitud qué 

cuestiones dan origen a la regulación mercantil. reconociendo como insuficiente 

el propio concepto de 'índustrio mercantil". Lo definición de Vivante también es 

incompleta. al considerar únicamente las relaciones que surgen del ejercicio del 

comercio dejando de lodo aquellas cuestiones que se llevan a cabo en forma 

aislada. Don Raúl Cervantes Ahumada comete el mismo error que Vivante. al 

hablar de que la aplicación del derecho mercantil se actualiza en la actividad 

de la producción o de la intermediación. que aunque son parle importante del 

comercio. no son. ni todo el comercio. ni todo el campo de aplicación de lo 

materia del derecho mercantil. 
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Dentro del conjunto de definiciones eclécticas. encontremos las que siguen: 

Montilla Molino. en su libro de derecho mercantil. propone: Derecho 

Mercantil ea el •laterna de norrnaa JuridJcaa que determinan au campo d• 

apllcaclón mediante la calfffcacl6n de rnercantllea dada a ciertos acto•. regulan 

éatoa v la prof••ión de quien•••• dedican a cel•brarfoa.(7) Como lo 

comentamos respecto a los definiciones de carácter subjetivo. Mantilla Molino 

utiliza el término "acto de comercio". del cual no existe uno definición preciso. 

dejando en la ley lo cuestión de calificar de mercantiles determinados actos, sin 

llegar a su esencia. Y digo que dejo lo responsabilidad de calificar ce 

mercantiles o los actos de comercio en la ley, porque no puede ser tal de 

ningún otro medio. aunque no lo digo el citado autor. Este hecho convierte a lo 

definición en forrnallsta. toda vez que aquellos actos que califique lo ley como 

mercantiles, caerán dentro del morco del derecho mercantil. dando lugar o la 

posibilidad de aplicar lo enología en actos de "dudoso mercontilidod". En el 

derecho positivo mexicano. lo enumeración de los actos de comercio 

corresponde al artículo 75 del Código de Comercio. el cual pretende hacer una 

enumeración enunciativa y no limitativa de los mismos, dejando abierto Ja 

posibilidad de que cualquier otro acto lo sea al expresar en su fracción XXIV y 

última: " ... La ley reputo actos de comercio: ..• XXIV. Cualesquiera otros actos de 

naturaleza análoga o los expresados en este código". Otro error que comete el 

autor. es cerrar el círculo de vigencia del derecho mercantil al ejercicio del 

mismo. porque, como ya se ha dicho. los que no son comerciantes también 

pueden celebrar actos que caen en el campo de regulación del derecho 

(7) MANTILLA Molino. Roberto L. Op. e"·· p. 23. 

40 



mercantil. 

Ganigues. enmarcado en lo influencia del derecho español. dice que el 

derecho mercantil es aquél que regula loa aetoa d• comercio perten•clent•a a la 

explotacl6n d• fnduatrtaa mtWcanffle1 organfaada1 (actos d• comercio proplo1) y 

toa realfaado1 oc:a1lonalmente por comet"clant•• y no comerciantes (acto• de 

c:ornercfo In.propio•). que el legislador considera mercantlle1. así como el 

estatuto del cotnef'clante lndlvldual y 1ocfal y loa estados de anormalidad en el 

c:umpllrnlento de aus obllgaclonea confractuale1.{8) 

Gorrigues ya considera a los personas que no son comerciantes como 

sujetos de regulación del derecho mercantil. al mencionar que el derecho 

mercantil " ••. regula los actos de comercio pertenecientes a la explotación de 

industrias mercantiles organizados (ocios de comercio propios) y los realizados 

ocasionalmente por comerciantes y no comerciantes (actos de comercio 

impropios) .. :·. También sujeta fa esencia de su definición en lo que el legislador 

considere como actos mercantiles. Jo que. como le sucedió a Mantillo. hace 

que no seo preciso y sujeto o su definición al riesgo de no comprender a los 

actos innominados o de "merconli/idad dudosa". Al hablar del estatuto del 

comercfante. se refiere al conjunto de normas jurídicos que regulan a los que 

tienen como ocupación habitual el ejercicio del comercio (9J. Jo que se 

convierte en otro acierto de la definición de Garrigues. en cuanto a que. si bien 

IBJ GARRIGUES • .looquln. Op. cit .• p. 14. 
f9J ...,.,,.. p. 49. 
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es cierto he estado mencionando que los sujetos del derecho mercantil pueden 

ser comerciantes o no. los que sí los son. m~recen uno regulaci6n especial, pues 

tienen derechos y obligaciones especiales. "El estado de anormalidad en el 

cumplimiento de los obligaciones" es. precisamente. el supuesto de su 

incumplimiento, frase que. creo, está de más en lo definición. toda vez que en lo 

que el autor llamo "estatuto del comerciante". se incluye toda lo regulación 

relativo el incumplimiento de los obligaciones de Jos comerciantes. 

Poro Jorge Barrero Graf, el d•r•cho mercantfl ea aquella rama del derecho 

privado que regula loa actos de comercio. la organización de la1 empre1aa. la 

actividad del comerciante. fndlvldual y colectivo y loa negocios que recaigan 

sobre las co1a1mercanffle1.{10) 

Jorge Barrera Graf también deja lo esencia del derecho mercantil en 

monos del legislador en lo determinación del acto de comercio y, además. 

remarco la regulación especial que tienen los comerciantes. y dejo fuera de su 

definición a los que no lo son. Sin embargo. encontramos un término nuevo: 

"cosos mercantiles". ¿Qué son? Tal y como Jo afirmo Mantilla Molino, son aquellos 

bienes sobre los que recaen los actos mercantiles. o bien. aquellos bienes que 

por disposición de la ley adquieren tal calificativo (vgr.: Títulos de Crédito -ort. 1º 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito}: lo cual. complico lo 

explicación del concepto. yo que lo mercantilidod de toles cosos se obtiene en 

relación al negocio que los involucra, {mercontilidod relativo). o bien, lo ley les 

(10) BARRERA Grcf. Jorge. Op. cit .• p. 2. 
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impone tal característica {mercantilidad absoluta). 

Otra definición que sufre de los mismos defectos que se han venido 

comentando en relación a la vaguedad del concepto de acto de comercio y a 

lo incorrección que tiene al encuadrar al derecho mercantil como privativo del 

de los comerciantes es la de Rafael De Pina. que dice que el derecho mercantil 

ea el conjunto d• normas a loa comerciante• como tale•. a lo• acto• de comercio 

y a la• relaclon•• juñdlcaa derlvadaa de la reallzaclón de édoa.( 11) 

Tratando de encontrar la esencia del derecho mercantil. a continuación 

trataré de proponer una definición de derecho mercantil y explicaré sus 

alcances. 

Definiré al derecho mercantil. como el al.tema juridlco. que regula el 

conjunto de relaclonea que aurgen entre laa peraonua, por la clrculaclón de la 

riqueza. obtenida a través de la especulación e Intermediación en la producción. 

distribución y preataclón de bienes y servicio•. y en general en cualquier 

actividad pennlttda por la ley. aai como el régimen Juridlco d• aquellos sujeto• 

que habitualmente reaDcen tal•• actividad••. y ta clrculaclón de la riqueza a 

través de titulo• o documentos dtaffntos al numerarlo. 

Como lo hace el derecho en general, el derecho mercantil regula 

relaciones jurídicas. sin embargo, dichas relaciones tienen en particular un origen 

(11) DE PINA. Rafael. Op. cW •• p. 235. 
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distinto para este caso: el hecho de la circulación de lo riqueza. Si bien es cierto 

que muchos otros romas del derecho regulan la circulación de lo riqueza (vgr.: 

el derecho administrativo. el derecho fiscal). ninguno lo hoce como el mercantil. 

pues fo fuente de tal riqueza es la especulación e intermediación en Jos romos 

de lo producción. distribución y prestación de bienes y servicios en el mercado y 

en general. en cualquier actividad legítimo. He aquí la esencia del derecho 

mercantil: la especulación y la intermediación. La especulación consiste en el 

ánimo de lucro que se tiene al celebrar un negocio o uno operación. y lo 

intermediación consiste en el hecho de obtener bienes. sin el propósito de 

consumirlos o usarlos en si mismo. sino para enajenarlos. ya seo en el estado en 

que se encuentren. yo seo después de un proceso de transformación, o fin de 

obtener uno ganancia. También se menciona que dichos relaciones jurídicos 

surgen entre personas, con lo cual. pretendo hacer énfasis en el hecho de que el 

derecho mercantil no es privativo de los comerciantes. sino que regulo o 

cualquier persono que caiga dentro de su campo de aplicación, sin perjuicio de 

lo regulación particular que existe respecto de quienes tienen en el comercio su 

actividad hobituaf, situación también tomado en cuenta en Ja definición. 

Finalmente. incluyo lo regulación de lo circulación de /a riqueza o través de 

n,edios distintos del numerario. porque el derecho mercantil rige los diversos 

títulos y documentos (títulos de crédftoj que representan sumos de dinero, 

sustituyendo el manejo del efectivo, manejo de valores que no necesariamente 

surge de la especulación o de lo intermediación. Además, lo suscripción de 

dichos títulos constituye lo celebración de un acto de comercio y como tales. 

por ministerio de ley son considerados como cosos mercantiles. y es pertinente 



comentar en añadidura. que dichos títulos pueden ser suscritos. inclusive. fuero 

de la actividad comercial y por personas que no son comerciantes (vgr.: pago 

de sueldos. pago de honorarios. o través de cheques. etc.). Es de advertirse que 

en el derecho mercantil mexicano. existen instituciones que. sin tener los 

mencionados corocteristicas. son normados por aquél, por simple disposición de 

ley, y sólo por eso, tal y como ocurre con las sociedades mutualistas o con las 

cooperativas. 

2. EL ACTO DE COMERCIO. 

Nuestro derecho mercantil aparentemente está estructurado en tomo al 

acto de comercio, tal y como se puede colegir de la lectura de los artículos 1° y 

Z' del Código de Comercio. los cuales dicen que º"los disposiciones de este 

código -el de Comercio- son aplicables sólo a los acto• com•rcfale•" y que "o 

falto de disposiciones de éste código. serán aplicables o los actos d• comercio 

los del derecho común". Más el acto de comercio no es fundamental en todos 

los aspectos del derecho mercantil. pues existen estructuras que aún ajenas a él, 

tienen el carócter de mercantiles, tal y como sucede con los sociedades 

mercantiles. los cuales gozan de la calidad de mercantiles. 

independientemente de la celebración de actos de comercio. Además existen 

diversas disposiciones posteriores del propio Código de Comercio que 

desmienten la anrmoción categórica del articulo tº. como son todas las 

disoosiciones relativas a las obligaciones de Jos comerciantes. 
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En el derecho positivo mexicano no existe definición alguna del acto de 

comercio. sin embargo. muchos autores se han propuesto obtener una. Y 

considero que es una tarea punto menos que imposible. en razón de que nuestro 

derecho mercantil califico a una largo enumeración de supuestos. como actos 

de comercio. dentro de la cual se comprenden una gran variedad de ellos, 

cuya naturaleza deriva de distintos y disímbolas rozones. ya sea que son 

cclificados de mercantiles en rozón de la intervención de los sujetos que los 

ejecutan. o bien. por la intención especulativo de quien los realiza. o por trotarse 

de actos de empresa. o bien. por recaer sobre cosas, que se consideran 

mercantiles. También tiene que ver lo forma que adoptan y hasta el hecho de 

estar en conexión con otros actos. 

Los actos de comercio se encuentran contenidos en los veinticuatro 

fracciones del artículo 75 del Código de Comercio, en el artículo 1º de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito. que indica que son actos de 

comercio todos los contenidos en un título valor y las operaciones de crédito 

reglamentados en la propia ley: en el artículo 1 º de Ja Ley General de 

Sociedades Mercantiles; en el artículo 12 de lo Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Romo del Petróleo, que declaro actos de comercio a los de 

la industrio petrolero. y en el articulo 2º de lo Ley de Instituciones de Fianzas. que 

declara mercantiles las fianzas y los contratos que en relación o ellos otorguen o 

celebren las instituciones de fianzas. salvo el caso de lo hipoteco. 
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Existen dos sistemas principales para la determinación de los actos de 

comercio: el subjetivo y el objetivo. Según el primero. un acto será mercantil. 

cuando lo ejecute un comerciante. De acuerdo al segundo. serán los actos de 

comercio. en virtud de sus características intrínsecas. Sin embargo. y con apoyo 

en lo que dic::e Garrigues. "las expresiones •l•t•ma aubjeffvo y •latema objetivo. 

tienen sólo un valor relativo y sirven para designar el enfoque preferentemente 

personal o predominantemente real que sucesivamente ha tenido el derecho 

mercantil en la historia".(12) Nuestro Código de Comercio adopta un sistema 

mixto, pero predominantemente objetivo. 

Existen numerosas clasificaciones del acto de comercio, emitidas por 

diversos autores, tomando distintos criterios para su obtención. No entraré al 

estudio de todas ellas por no ser objeto de esta tesis. pero me parece útil hablar 

de una clasificación que. en esencia. comparten Jorge Barrero Graf y Roberto 

Mantilla Molino. 

El primer autor clasifico a los actos mercantiles, primeramente. en acto• 

prlnclpal•• y en acto• accesorios o conexos. Aquéllos son los que tienen el 

carácter de mercantiles con independencia. sin necesitar que ninguno otra 

circunstancia les dé dicho carácter. sino su propia naturaleza. Lo característica 

de mercantil de los actos conexos depende de la vinculación de dicho acto a 

otro u otros de carácter comercial.( 13) 

(12) GARRIGUES, Joaquín, Op. cit •• p. 28. 
(13) BARRERA Grof. Jorge. Op. ctt .• p. 72. 
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Los actos de comercio principales se clasifican. a su vez. desde cuatro 

puntos de vista: por los sujetos que intervienen. por su objeto. por su finalidad Y 

por su forma. Por loa aujetoa que Intervienen. podemos encuadrar los actos de 

comercio siguientes: las operaciones de los bancos {ort. 75 fr. XIV}. salvo las que 

sean esencialmente civiles. administrativos. laborales. etc.; los obligaciones entre 

comerciantes {art. 75 frs. XX y XXI. con la mismo salvedad que se señaló 

anteriormente) y los depósitos en almacenes generales (art. 75 fr. XVII). Lo 

fracción XXIII merece un comentario aparte porque. aparentemente. entraría en 

esta clasificaé:ión, al decir. que se reputará como acto mercantil la enajenación 

que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finco o de su 

cultivo. El comentario consiste en la exclusión que se hace de esto fracción de la 

clasificación de que hablamos. toda vez que los sujetos que indica lo presente 

fracción no son comerciantes y su actividad está regulada, típicamente. por el 

derecho civil y por el derecho agrario. Los acto• de comercio por el objeto son 

los siguientes: Los que recaigan o se consignen en un título valor o en un título de 

crédito (art.75 frs. 111. IV, XVIII. XIX y XX) y los que se relacionan con la explotación 

de buques (art. 75 fr. XV). Dentro de los primeros, debemos considerar la emisión. 

expedición. aval. aceptación y demás operaciones que se consignen en los 

mencionados títulos. así como a los actos y contratos cuyo objeto seo 

constituido por ellos. Por lo que se refiere a los buques. su carácter comercial 

derivo del destino propio y normal del navío y de uno costumbre histórica de 

considerar o los naves mercantes como instrumentos y vehículos del trófico 

marítimo, como cosas mercantiles. independientemente del giro del navío • 

comercial. pesquero. de placer. deportivo. etc. Siguen los actos de comercio por 
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•u ftnalldad. que es la categoría más amplia y la más propia y característica del 

derecho mercantil. según Barrera Graf. Se comprenden o los relacionados con 

el trófico y la intermediación especulativa comercial en estricto sentido (art. 75 

fn:. 1 y JI} y los relativos o la industria. es decir. actos de empresa (art. 75 frs. V a XVI 

y por lo que se refiere a los almacenes generales de depósito. en su car"ácter de 

empresa. fr. XVIII}. El último punto de vista que maneja este autor. es lo 

clasificación de acto• de comercio par •U fonna o por :Jol HPo •oclal que adopten: 

por su forma especifica. más bien, por asumir y ostentar un "tipo" de negocio 

propio y característico del derecho mercantil, como constituir una sociedad de 

los contenidas en las seis fracciones del artículo 1° de la ley General de 

Sociedades Mercantiles. y los actos relacionados al funcionamiento de las 

sociedades mercantiles. tales como los acuerdos de las asambleas o de las 

Juntas de consejo; así como los actos llevados a cabo por las sociedades 

cooperativos o mutualistas. que por mandato de ley, tienen prohibido el 

ejercicio de actividades lucrativos. más sin embargo, se consideran mercantiles. 

"meramente por la forma de los mismos y no por su finalidad".( 14) 

Montilla Molino hace, esencialmente. la misma clasificación, sólo que el 

inicia diciendo que existen actoa •••nclalmente clvlle•. que son aquellos que por 

ninguna circunstancio se rigen por el derecho mercantil (los relativos al derecho 

de familia. al derecho sucesorio. etc.J; actoa abaolutamenfe mercantlle•. que 

siempre v necesariamente serón regulados por el derecho mercantil; y actoa de 

rnercantmdad condicionada. que son actos que no son esencialmente ni civiles 

(14) BARRERA Gtaf. Jorgo. Op. ctt .• p. 74. 
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ni mercanfües. pudiendo revestir uno u otro carácter. Cuando el acto revista el 

carácter de mercantil. se doró el acto de mercantilidad condicionada -según 

afirma Mantilla Molino. De aquí parte Mantilla para clasificar. como lo hace 

Barrera Graf. a los actos de comercio de mercontilidad condicionado en 

principales y accesorios o conexos. y a los primeros en actos de comercio 

atendiendo a los sujetos, atendiendo a su finalidad y atendiendo al objeto. No 

toma en cuenta los actos de comercio en atención o su forma.( 15) 

Así pues. Roberto Mantilla propone el siguiente cuadro: 

A.- Actos absolutamente mercantiles. 

B.- Actos de mercantilidad condicionada. 

1 .-Actos principales: 
•Atendiendo al sujeto 
•Atendiendo al fin o motivo 
•Atendiendo al objeto 

2.- Actos accesorios o conexos. 

Es de destacarse que la constitución de las sociedades mercantiles tendrá 

el carácter de acto de comercio -dentro de lo clasificación de Barrero Graf. 

acto de comercio formal- con fundamento en el articulo 1° de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. y que los sociedades mercantiles están normodos 

como comerciantes. por su supuesta habitualidad en el ejercicio del comercio. 

pues siempre serón objeto de regulación de las normas comerciales. 

(15) MANTILLA Molino. Roberto L. Op. ctt., p. 59 y sigs. 
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independientemente de que realicen o no actos de comercio. 

3. SUJETOS DEL DERECHO MERCANTIL 

Ahora es el momento de fijar nuestra atención en los protagonistas en la 

materia. que normalmente son el comerciante individual y las personas 

comerciantes jurídico-colectivas. Sujeto• del derecho mercantfl lo son. tanto 

quten•• reallzan accldentalmente actos de comercio C.ulet91 qccfd•ntql•s>. 

como los comerciantes. tal y como se puede ver en los artículos 3ª y 4° del 

Código de Comercio. Luego. cualquier persona con capacidad de ejercicio. en 

los términos del derecho común. también podrá realizar por si misma. actos de 

comercio. No obstante lo anterior, esto premisa sufTe de algunos excepciones. 

pues lo validez de determinados actos de comercio está sujeta o que las 

personas que los lleven a cebo cumplan con ciertos requisitos. tal y como vemos 

con la "emisión de obllgactone•" que sólo pueden llevar o cabo las sociedades 

anónimos. En el caso de los legalmente incapacitados y de los personas jurídico

colectivos que no tengan el carácter de mercantil. la celebración de actos 

mercantiles deberé llevarse a cabo a través de sus representantes. 

observóndose en el primer caso las limitaciones que tienen en el ejercicio del 

patrimonio de Jos incapacitados, por porte de los que ejercen lo patrio potestad 

o lo tutela. o bien. lo finalidad u objeto social de los sujetos expresados en el 

segundo coso. 
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Sin embargo. se tiene que reconocer que los sujetos que habitualmente 

llevan a cabo actos de comercio. son objeto de uno regulación especifico, 

razón por Jo cual los estudiaremos de modo particular. dividiéndolos en el 

comerciante individual. y en las personas comerciantes jurídico-colectivas. 

o) EL COMERCIANTE INDIVIDUAL. 

Joaquín Escriche do lo siguiente definición de comerciante: "El que siendo 

capaz para contratar y obligarse. tiene por ocupación habitual y ordinaria el 

tráfico mercantil fundando en él su estado político.( 1 6} Para Rafael De Pina. 

comerciante es lo persona física que realiza habitualmente. con carácter 

profesional. actos de comercio.( 17) 

Según la fracción 1 del artículo 3° del Código de Comercio. se reputan en 

derecho comerciantes. las personas que teniend_o capacidad legal para ejercer 

el comercio. hacen de él su ocupación ordinaria. Solamente las personas 

pueden ser comerciantes. es decir. fas personas físicas y las personas juñdico-

colectivos. Ninguna otra entidad podrá ser considerada con esta calidad. 

deberán estar capacitadas para el ejercicio del comercio. Pero. ¿de qué clase 

de capacidad se trota? ¿Lo incapacidad natural o legal impide lo adquisición 

del estado de comerciante? los autores que tratan este tema -entre ellos 

Mantilla, Barrero y De Pino-. consideran que no pueden ser considerados como 

(16) ESCRICHE. Joaquín. Op. cH •• p. 119. 
(17J DE PINA. Rafael. Op. cit .• p. 163. 



comerciantes ordinarios -por llamarlos de alguna manera-. los que tengan 

incapacidad natural y legal. incluyendo dentro de esta categoría a los menor•• 

de edad no emanc:lpadoa. en el primer caso; y a los mayores de edad 

"disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos; y 

aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad 

defJciencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por la 

adicción de sustancias tóxicas como el alcohol. los psicotrópicos o Jos 

estupefacientes: siempre que debido a la limitación. o la alteración en la 

Inteligencia que ésto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí 

mismos. o manifestar su voluntad por algún medio" (18}; en virtud de carecer de 

la capacidad de ejercicio (más no la de goce) y no poder ejercer el comercio 

por cuenta propia. Sin embargo, los propios autores -contradictoriamente

reconocen lo posibilidad que tienen dichos sujetos de ejercer actos de comercio 

a través de sus representantes legales (los padres o los abuelos en el ejercicio de 

la patria potestad. o los tutores) -articulo 23 del Código Civil in fine-. y además de 

ejercerlos con habituclidad. por causa de ser propietarios de una negociación 

mercantil. Entonces. para considerar que una negociación mercantil se 

encuentra en funcionamiento, se debe tener como premiso fundamental que 

existe un comerciante. que en el último caso, se trata del Incapacitado. Barrera 

Graf. en una clasificación de comerciantes que propone. considera a los 

incapacitados que ejercen habitualmente el comercio como "comerciante• 

CIBI Art. ~50. fr. 11 del Código Civil para el Distrito federal. 
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anómalo•".(19) Considero impropio colocarlos en una categoría especial. 

La explicación que propongo por-a que sean consider-odos como comerciantes 

plenamente, siempr-e y cuando el comer-cio seo su ocupación habitual, se basa 

en le mcteñc de la r-epr-esentación. Si tomamos en cuenta que los actos que 

llevan a cabo los r-epresentantes se consideran hechos por- sus representados y 

afectan y r-ecaen sobre la esfera jurídica de éstos últimos (Independientemente 

de que para au ejecución exl•tan reglas especiales contemplada• •n la 

leglalaclón clvll). ya que nuesfro der-echo sigue lo teoría de la ficción en materia 

de r-epr-esentación, (arts. 1800. 1801 y 1802 del Código Civil). tal y como lo afirma 

el maesfro Borja Soriano (20); los actos de comer-cio que se lleven a cabo en 

repr-esentación de los incapacitados. se reputarán hechos por éstos últimos. y se 

deberán regir. tanto los actos. como los incapacitados que los celebren. por las 

normas del derecho mercantil. Tal afirmación es confirmada y. además 

determina la probable responsabilidad que pudieran tener los representantes. 

por el artículo 102 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. en el sentido de 

que los tutores que ejerzan •I comercio en nombre de los menores o 

incapacitados, en los casos previstos en la legislación civil. quedan sometidos a 

la responsabilidad penol derivada de las quiebras culpables o fraudulentas. 

Por otro lado, existen prohibiciones e incompatibilidades con el ejercicio 

de la ocupación de comerciante, las cuales son las siguientes: 

(19) BARRERA Grat, Jorge y otros. "Derecho Mercantil". El Dereo;;ho en Méxjcg unq vjslQn de 
~tomo 11. México. U.N.A.M., 1991. p. 586. 
120) BORJA Soriano, Manuel, Iegrjg Genergl de las Ob!iqgc!ooes Móxlco, Porrúa. 1995. 14• ad. p. 
245 y sigs. 
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anómalo•".( 19) Considero impropio colocarlos en una categoría especial. 

La explicaci6n que propongo paro que sean considerados como comerciantes 

plenamente. siempre y cuando el comercio sea su ocupación habitual. se basa 

en la materia de la representaci6n. Si tomamos en cuenta que los actos que 

llevan a cabo los representantes se consideran hechos por sus representados y 

afectan y recaen sobre la esfera jurídica de éstos últimos (Independientemente 

de que para au ejecución existan reglas especiales cont.mpladaa •n la 

leglalaclón clvll}. ya que nuestro derecho sigue la teoría de la ficción en materia 

de representación. (arts. 1800. 1801 y 1802 del Código Civil). tal y como lo afirma 

el maestro Borja Soriano (20): los actos de comercio que se lleven a cabo en 

representación de los incapacitados. se reputarán hechos por éstos últimos. y se 

deberón regir. tanto los actos, como los incapacitados que los celebren. por las 

normas del derecho mercantil. Tal afirmación es confirmada y. ademós 

determina la probable responsabilidad que pudieran tener los representantes. 

por el articulo t 02 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. en el sentido de 

que los tutores que •J•rzan el comercio en nombre de los menores o 

incapacitados. en los casos previstos en la legislación civil. quedan sometidos a 

la responsabilidad penol derivado de las quiebros culpables o fraudulentas. 

Por otro lado, existen prohibiciones e incompatibilidades con el ejercicio 

de la ocupación de comerciante. las cuales son los siguientes: 

C19) BARRERA Grat. Jorge y otros • .,Derecho Mercantil... El Derecho en Méxjco unq yJs!ón d& 
~tomo 11. México. U.N.A.M .• 1991. p. 586. 
(20) BORJA Soriano. Manuel. Teorfg General de !gs Qbljgqc!gnet México. Po"úa. 1995. ¡ 4• ed. p. 
2-45 ysigs, 

54 



Prohlblclonea: Están establecidas por la ley. y son resultado de conductas 

que resultan inconvenientes desde el punto de vista comercial. El Código de 

Comercio establece dos prohibiciones para ejercer el comercio en su artículo 

12. fracciones 11 y 111. que se imponen a los quebrados que no hayan sido 

rehabilitados y a los que por sentencia ejecutcñada hayan sido condenados por 

delitos contra fa propiedad (debe entedenderse -pienso- delitos patrimoniales}. 

incluyéndose fa falsedad. el peculado, el cohecho y la concusión. Otras 

prohibiciones se contienen en diversas leyes. como en la Ley General de 

Población, que restringe la capacidad de ejercer el comercio de los extranjeros 

que tengan la calidad migratoria de no inmigrantes (aquellos extranjeros que se 

internan en el país. sin el propósito de establecer en él su residencio definitivo -

ort. 42 de la Ley General de Población) o de inmigrantes (aquellos que se 

internan en el país con el propósito de residir en él -art. 44 de la Ley General de 

Población}. pues en el primer caso sólo permite que los extranjeros no 

inmigrantes con característica de visitantes {art. 42 fr. 111 Ley General de 

Población) tengan la posibilidad de llevar a cabo actividades lucrativas. entre 

otras: y en el segundo caso. sólo permite que Jos extranjeros inmigrantes con 

calidad de rentistas y de Inversionistas puedan. aquéllos. vivir de la inversión de 

sus capitales en certificados. títulos y bonos del estado o de las instituciones 

nacionales de crédito. y éstos, invertir su capital en la industria. comercio y 

servicios. Los demás extranjeros no podrán hacer del comercio su ocupación 

habitual. La Ley Federal del Trabajo. en su artículo 378. fracción JI, señala la 

prohibición que tienen los sindicatos de ejercer el comercio. con ánímo de lucro. 



La consecuencia de una prohibición. es que jamás se adquirirá e1 estado (status) 

de comerciante. 

lncompat1bU1dad••= Se octuoHzan. c.uando la actividad profesionc\ de\ 

sujeto, con prohibición expresa de lo ley. le impide el libre ejercicio del 

comercio. y desaparecen si el particular renuncia o lo actividad impeditivo. El 

Código de Comercio establece en lo fracción 1 del artículo 12 la 

incompatibilidad de los corredores para el ejercicio del comercio (único 

establecido en el código), también expresado en el artículo 20 fracción 1 de lo 

Ley Federal de Correduría Público.{21) En este coso. lo sanción. en caso de 

contravención de lo norma. será lo imposición de uno multo de hoste por el 

equivalente o 500 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito 

Federal. y hoste la suspensión de lo habilitación por seis meses, en coso de 

reincidencia (art. 70 fr. 11. e) y fr. 111). La Ley del Notariado poro el Distrito Federal 

dispone en el primer párrafo del artículo 17, que los funciones del notorio son 

incompatibles. entre otras. con las de comerciante. En el supuesto de que se 

viole esta disposición. la sanción correspondiente será uno multa equivalente de 

uno a diez meses de solario mínimo general poro el Distrito Federal. o bien, lo 

suspensión del cargo hasta por un año. en caso de reincidencia. Cualquier otro 

profesión o cargo no impide en México, ser comerciante. Las incompatibilidades 

sí hacen posible adquirir lo calidad de comerciante. sin embargo, acarrean lo 

aplicación de sanciones, y cesan al terminar su profesión. 

(21} Diario Oficial del 29 de Diciembre de 1992. 
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Ahora bien. é;QUé se debe entender por ocupación ordinaria?. Debe 

entenderse como la realización habitual del ejercicio del comercio o estar 

dedicado "profesionalmente" al mismo {22J. No significa dedicarse 

exclusivamente a tales actividades {un abogado puede ser comerciante a la 

vez). ni significa el ejercicio continuado de actos de comercio {una persona 

puede firmar todos los días cheques. y no por ello adquirirá la calidad de 

comerciante). Para poder delimitar perfectamente el término de "ocupación 

ordlnarfa", para que tal situación se dé, deben concurrir los siguientes elementos: 

1 .- la repetición o reiteración de actos; 2.- el carácter homogéneo de los mismos 

{es decir, que lo actividad comercial sea en uno actividad más o menos 

especifico. como compraventas de bienes. alquileres. hospedería. alimentación. 

enseñanza. etc.). y 3.- el carácter especulativo o intermediario.(23} Paro 

Cervantes Ahumado y Mantillo Molino. es fundamentat que el comerciante, 

paro considerar que cumple con el requisito de "ocupación ordinario", sea titular 

de uno negociación o empresa mercantil. Poro Barrero Graf. esto afirmación es 

parcialmente cierta. pues según él -y comparto su opinión- existen actos de 

comercio. cuya realización atribuye el carácter de comerciante a quienes los 

ejecute, aunque no sean en relación con una actividad empresarial (art. 75 frs. 1 

y 11 del Código de Comercio).(24J 

(22J CERVANTES Ahumado. Raül. Op. cit .• p • .31. 
f23) Tales elementos están basados en los que do BARRERA Gtaf. Jorge. !ndltudooes Op. cit •• 
p. 166. 
(24)1-. 
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b) LAS PERSONAS COMERCIANTES JURIDICO-COLECTIVAS. 

Las personas comerciantes jurídico-colectivas organizados conforme a 

alguno de los tipos de sociedades mercantíles. tienen la consideración legal de 

comerciantes. cualquiera que seo su actividad e independientemente de la 

nacionalidad que a las propias sociedades se atribuya. Así lo establece el 

artículo 3°. fracciones 11 y 111 del Código de Comercio: 

Art. 3° Se reputan en derecho comerclantea: 

... 11.- Las aocledades constituida• con arreglo a las leyes mercantiles; 

111.- Las sociedades extranjeras o las agencias v sucursales de éstas. que dentro 

del terrfforlo nacional ejerzan actos de comercio. 

Es importante señalar que los sociedades y asociaciones de carácter civil. 

que accidentalmente se dediquen al comercio. no pueden ni deben ser 

considerados como comerciantes. pues va en contra de lo propia finalidad que 

les es impuesta por la legislación civil. excluyendo la actividad comercial del 

objeto de los mismos. tal y como se colige de la lectura de los artículos 2670 y 

2688 del Código Civil. que establecen. el primero. que "cuando varios individuos 

convinieren en reunirse. de manera que no sea enteramente transitoria. poro 

realizar un fin común que no esté prohibido por lo ley y que no tenqq carácter 

preponderantemente económico, constituyen uno asociación''; y el segundo. que 

"por el contrato de sociedad. los socios se obligan mutuamente a combinar sus 

recursos o esfuerzos poro la realización de un fin común. de carácter 
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preponderantem•nfe económico. pero que no conafftuya una ••peculaclón 

COmet"Cfaf. 

Estudiaremos con detenimiento. en un capítulo posterior. la estructuro de 

las sociedades mercantiles. su funcionamiento y las consecuencias de su 

creación. Sin embargo. hablaré brevemente de ciertas sociedades que por sus 

actividades o por la participación que el Estado tiene en ellas. merecen un 

comentario especial. 

Existen sociedades que para ejercer determinadas actividades. requieren 

de la autorfzacfón correspondiente. En este supuesto recaen las compañías de 

seguros, los instituciones de fianzas. los almacenes generales de depósito. las 

arrendadoras financieras. las empresas de factoraje financiero, las uniones de 

crédito. las cosas de cambio. las casas de bolsa. las sociedades de inversión y 

las agrupaciones financieras. Todas estas entidades tienen la obligación de 

constituirse como sociedades anónimas de capital variable. Por autorización. 

debemos entender el acto administrativo por el cual. una autoridad -en este 

caso, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. en algunos casos o través de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- faculta o Jos particulares para 

realizar oigo. previo cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.(25) 

Otro tipo de sociedades necesitan de concesfón para la realización de las 

actividades propias. Tales son el ejercicio de la banca. las funciones de las bolsos 

de valores y Jos instituciones para el depósito de valores -vgr.: SO lndeval- (arts. 

(251 DE PINA, Rafael. Op. cW .. p. 117. 
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9°. 30 y 55 de la Le';• del Mercado oe "v'olores). poro cuyo recltzoc:ión se requiere 

q._,e se constituyan como sociedades anónimos. Por concesión. debe 

entenden>e el acto adminlstrotivo -siempre por conducto del Ejecutivo Federal-. 

por , .. i~ud de! cwo1 se :::itorgo. mediante determinocos condic.ories. o un 

particular, la facultad ce explotar un servicio público (2o} -cuyo explotación 

corresponde al Estado-. Existe un ejemplo de sociedad de interes p~blico: La 

sociedad de responaabllJdad Dnlltada de Interés público. cuyas oc•ividades .son 

de interés público y particular o lo vez.. También requiere de o;,,:tor.zoc:ión poro su 

constitución y funcionamiento. Otro tipo de sociedades que con~emplo lo 

doctrino por virtud de lo pcrticipoci6n que en ello tiene el Estado, son los de 

economía ft'lbda. Dicho pcrticipaci6n puede ser en el capitel o en le 

administración. Dentro de este tipo de sociedades Podemos encuadrar lo las 

esnpreaaa de pCllftclpaclón ...tatal. También adoptan algún tipo de sociedad 

mercantil. 

Dentro de este punto. merece señcfomien~o especial el conjunto de 

obligaciones comunes o quienes tienen pcr ocupación ordinario el comercio. No 

son los únicos. pues existen obligaciones que tienen los comerciar.tes desde el 

punto de visto civil. fiscal. laboral. etc .. sin embargo. éstas son los que establece 

lo legislación mercantil como comunes y especiales para todos les comerciantes 

;· estón enumeradas en el ar1ículo l ó del C6digc de Comercio. que establece 

que todos los comerciantes. por el hecho de serte. estóri cbligodos: 1.- o la 

publicación. por medio de Jo prenso. de lo calidad mercantil con sus 

í:?6J DE PINA. Rafael. Op. CA .. ;:::-. 177. 
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circunstancias esenciales. y. en su oportunidad. de las modificaciones que se 

adopten; 2.- a la inscripci6n en el Registro Público de Comercio, de los 

documentos cuyo tenor )" autenticidad deben hacerse notorios: 3.- a mantener 

un sistema de contabilidad conforme al articulo 33 del Código de Comercio, ')." 

4.- a lo conservación de lo correspondencia que tenga relación con el giro del 

comerciante. 

La obligación de publicidad por medio de la prenso. por no estar 

regulada ni sancionada específicamente. no tiene cumpiimiento práctico. Lo 

hipótesis de inscripción en el Registro Público de Comercio si esté sancionada 

por el artículo 26 del Código de Comercio. con la inopontbmdad. que consiste 

en que los documentos que deban registrarse y no se registren. sólo producirán 

efecto entre Jos que los otorguen. pet'"O no podrán producir perjuicio a tercero. 

quien sí podrá aprovechartos en lo que Je fueren favorables. Por lo que se refiere 

a la obligación de llevar lo contobilidcd, además de tener una sanción 

pecuniario establecida en el Código Fiscal de la Federación {or1. 26 fr. 111. inciso 

e). tiene consecuencias de carácter pt"ocesol. pues en caso de juicio, motiva la 

presunción de fe de la del adversario. salvo que se pruebe que la omisión fue 

por causo de fuerza mayor o de coso fortutto. o bien. se pruebe que lo del 

adversario es erróneo: y en coso de un procedimiento de quiebro. lo omisi6n 

provoco que la quiebra en que incurro el comerciante seo fraudulento {ort. 96 fr. 

IJ de Jo Ley de Quiebros y Suspensión de Pagos}. 
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Respecto a la guarda de la correspondencia. su violación no está sujeta a 

sanción. toda vez que. aunque tiene regulación específica (arts. 47 a 50 del 

Código de Comercio). nodo se dice de aquellos comerciantes que dejen de 

dar cumplimiento a esta obligación. 

4. CONCEPTO DE SOCIEDAD MERCANTIL UNIMEMBRE. 

Este apartado pretende solamente que. a partir de este momento .. 

tengamos la noción clara de lo que pretendo explicar como sociedad 

unimembre. Empezaré por decir que lo doctrina utiliza los siguientes términos 

para denominarla: sociedad unimembre. sociedad unipersonal. sociedad de un 

solo socio. sociedad de un solo occionista.(27) -ésto última sólo sería aplicable a 

aquellas sociedades cuyo capital esté representado por acciones-. 

En cuanto a las nociones que de sociedad unimembre tiene lo doctrino, 

enunciamos los siguientes: Para Rafael De Pina. es una "sociedad con uno sólo 

socio; Incongruencia no sancionada por nuestra Ley General de Sociedades 

Mercantiles".(28} De Pina falta a lo verdad cuando dice que es uno 

incongruencia no sancionada por lo ley, pues la ley contempla diversos 

supuestos en los que los sociedades mercantiles adquieren el carácter de 

unlmembres y tienen existencia jurídico (vgr.: lo sociedad que disuelta por 

quedar con un sólo socio, se encuentro en liquidación). Mantillo Molino pienso 

(27J T6rmlnos utilizados indistintamente por Cervantes. Mantilla, y Rodríguez. entre otros. 
(28J DE PINA. Rafael. Op. ctt .. p. ~66. 
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que hay que pr-escindir del concepto gramatical de sociedad poro dejar de 

considerar- a la sociedad unimembre como una incongruencia.(29) Paro Barrer-o 

Graf. los sociedades unimembres deben ser reguladas como un tipo especial de 

entidad (empresas unimembres de responsabilidad limitada). Para Cervantes 

Ahumada. consiste en la afectación de un patrimonio a un fin determinado.(30) 

Por supuesto. existen doctrinar-ios. como Rodríguez Rodñguez. que se oponen a 

que existan sociedades mercantiles unimembres r-egulores en operación desde 

el momento de su constitución. sin ser causal de disolucic?n. siendo su principal 

argumento el propio significado de lo palabra "sociedad". Otros. consideran que 

se tr-ato de un supuesto de sociedad irregular. por carecer de uno de los 

requisitos que lo ley impone a la existencia de las sociedades mercantiles. que es 

el número mínimo de socios. 

Sin embargo. lo sociedad mercantil unimembre que propongo en el 

presente trabajo. es aquella cuya existencia no esté determinada 

necesariamente a Ja existencia de la pluralidad de socios. ya seo desde el 

momento de su constitución. yo sea que en operación. quede con un sólo socio. 

sin que seo causa de disolución. El término sociedad. no debe ser obstáculo 

paro considerar como tal a lo integrada por un sólo socio. más bien. hoy que 

atender a lo estructura. a los elementos que involucra este tipo de negocios. 

convirtiendo al término en uno de carácter declarativo o de definición. tal y 

como llama García Maynez a aquellas normas que explican el significado 

(29) MANTILLA Molino. Roberto L., Op. cit., p. -464. 
(30) CERVANTES Ahumada. Raúl, Op. cit., p. 417. 
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juddico de determinados vocablos que los ordenamientos utilizon.(31) Además. 

no seré uno especie o tipo de sociedad distinto o especial, pues si admitiera 

nuevos socios, tendría que transformarse. Podrá admitir nuevos socios, 

transformarse, emitir, en su caso. acciones: fusionarse. escindirse; tendré como 

consecuencia la creación de uno persona distinto de lo del socio único, con 

personalidad y patrimonio propio y se sujetaré al régimen jurídico general de las 

sociedades mercantiles. 

S. DIVERSOS TIPOS DE SOCIEDADES CONTEMPLADOS POR LA DOCTRINA Y LA LEY. 

Existen muchos criterios para poder denominar o clasificar o los 

sociedades. bien sea por la forma en que están normodos, o por virtud de 

distintos criterios que la doctrine ofrece. A continuación se describen distintos 

tipos sociales: 

SOCIEDADES OCULTAS: Son aquellas que se constituyen con arreglo a los leyes 

mercantiles, pero no se ostentan frente al público. ni en lo prenso. ni celebran 

actos o contratos con terceros personas. ni se inscriben. Según Barrero Grof. no 

son comerciantes, porque no adquieren personalidad jurídico (ver ort. 2º de la 

Ley General de Sociedades Mercontiles}.(32) 

SOCIEDADES DURMIENTES: Este tipo de sociedades sí se inscriben en el Registro 

(31) GARCIA Maynez. Eduardo. Introducción gl Estudig del Qerechg México. PorrUo. 1995. 46• 
ed., p. 93. 
(32J BARRERA Grat. Jorge. lmtjtydgnes Op. ctt .• p. 255. 
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Público de Comercio. más no llevan a cabo ningún tipo de actos. Si adquieren 

personalidad jurídica {art. 2ª de la Ley General de Sociedades Mercantiles).(33) 

SOCIEDADES INCOMPLETAS: Barrera Grof establece que se trota de sociedades 

que carecen de alguno o algunos de los requisitos legales de lo escritura 

constitutiva (los de las primeras siete fracciones del articulo 6° y los del artículo 91 

para la sociedad anónimo. de la Ley General de Sociedades Mercantiles}.(34} 

SOCIEDAD HETEll:APENICA: Mantilla Molino llama así a las sociedades que 

carecen del número mínimo de socios que exige lo ley. El término 

"heterapénica", fue forjado por el citado autor, sin que tengo sustento legal 

clguno.(35) 

SOCIEDADES VERBALES: Así les llama Barrera Graf y Mantilla Molino los denomino 

sociedades Irregulares por falta de documento. El acto constitutivo ha sido 

puramente de hecho, con todos los elementos personales y materiales del 

mismo {socios y aportaciones). pero careciendo del contrato por escrito y de lo 

forma exigida por lo ley. Cita el segundo autor que la pruebo de dichos 

elementos se puede obtener de la confesión de tas partes. lo declaración de los 

trabajadores y clientes de la negociación. los libros de comercio. la publicidad. 

etc. Supremo Corte de Justicio de lo Noción les ha reconocido existencia. según 

ejecutorio del Ministro Manuel Villalbo Aragón. de fecha 28 de julio de 1955. 

(33) BARRERA Gral. Jorge. Instituciones Op. ctt .• p. 255. 
(34) fchm. 
(35) MANTILLA Molino. Roberto L .. "La Sociedad Heterap6nlca••. Estudios Jurjdlcos en Memo,¡g da 
Alberto VéJzguez del Mercgdo México D.F .• Ponüa. 1982. p. 420. 
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publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época, CXXV. En mi 

concepto. lo fundamental paro que este tipo de sociedades sean consideradas 

como tales. es que se exterioricen frente o terceros y la sanción es lo 

irregularidad. 

SOCIEDAD LEONINA: "Aquella en que se conviene que uno de los socios tendr6 

parte en la pérdida y no en las ganancias. Llámese así por ser semejante a lo 

que. según la fóbula de Esopo. hizo el león con otros animales".(35 bis) El 

concepto completo y adecuado sería decir que una sociedad leonina es 

aquella en la que se estipula por los socios que uno o varios de ellos porticipar6n 

sólo de las ganancias, y el o Jos otros, sólo de los pérdidas. Dicho pacto está 

prohibido por Ja ley (art. 2696 del Código Civil y ort. 17 de lo Ley General de 

Sociedades Mercantiles, en el que sólo se aplico sobre el pacto que excluyo a 

los socios de las ganancias. por lo que resultaría válido excluir. en una sociedad 

mercantil, a uno o varios socios de la participación en las pérdidas. Esto tiene 

motivo. todo vez que los socios industriales, por disposición del artículo 16 de lo 

legislación societario. no responden de las pérdidas}. 

SOCIEDADES DE PERSONAS: Se atiende a los cualidades personales de los socios. 

son de los lntultu personae. 

SOCIEDADES DE CAPITALES: Se atiende preferentemente a lo capacidad 

económico de los integrantes. 

(35 bis) ESCRICHE. Joaquín. Op. cit •• p. 6-46. 
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SOCIEDADES ABIERTAS: Se trata de sociedades anónimas. en las que sus acciones 

se cotizan en la bolsa. controladas. por ende. por un gran número de personas. 

(Mantilla Molino) 

SOCIEDADES CEltlltADAS: Son controladas por un grupo pequeño de personas. no 

cotizan en bolsa. (Mantilla Molino) 

SOCIEDADES IRREGULARES: El artículo 2º de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles dispone lo que. en estricto sentido, debemos considerar como 

irregularidad de las sociedades. que es lo falto de inscripción en el Registro 

Público. siempre y cuando lo sociedad se haya ostentado como tal frente a 

terceros. ya sea que conste en escritura pública. o no. El mismo numeral 

establece la sanción para este tipo de sociedades. además de dotarles de 

personalidad jurídica. que establece que los que realicen actos jurídicos como 

representantes o mandatarios de una sociedad irregular. responderán del 

cumplimiento de los mismos frente o terceros. subsidiaria. solidario e 

ilimitadamente. sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubieren 

incurrido; los socios no culpables de lo irregularidad podrán exigir daños y 

perjuicios a los que sí lo sean, y o los que actuaren como representantes 

mandatarios de la sociedad irregular. También se reconoce que la sociedad 

irregular sí surte efectos entre los socios. pues se dispone en el mismo artículo. 

que los relaciones entre los socios se regirán por lo que dispongan los estatutos 

sociales Y por la regulación correspondiente al tipo social de que se trote. Al 

margen de esto sanción legal. hay autores que amplían la irregularidad a otros 
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supuestos: Según Rafael De Pina (quien también las llama sociedades de 

hecho). son aquellas sociedades cuyo constitución no consta en eacrttura 

pública y aquella• cuya eacrttura no ha sido lnacrlta en el Registro Público de 

Comerclo.{36) Para Cervantes Ahumado. será irregular. toda sociedad que no 

esté conatttulda conforme a lo• requlaffo• que establece la ley {37). Para autores 

como Mantillo Molino y Jorge Barrero Graf. entran dentro de lo clasificación de 

sociedades irregulares aquellos de las que yo he hablado. como las ocultas, 

durmientes. verbales. heteropéniccs. unimembres, incompletos. etc.. pues 

carecen de algún elemento o requisito legal. o bien, de operación adecuada. 

Todos estos ideos no son aceptables. porque la sanción poro lo irregularidad es 

lo fijación de responsabilidad subsidiarla, aolldarla • Ilimitada de los que actúen 

como mandatarios o representantes de lo sociedad y sólo opero para la falta de 

inscripción en el Registro Público de Comercio. Al margen de lo que consideran 

otros autores. pienso que se pudiera calificar o lo irregularidad como sancionada 

y no sancionado. La primero de ellos es la que señala el artículo 2º de lo Ley 

General de Sociedades Mercantiles. aplicable o la falto de inscripción en el 

Registro Público. La que llamo no sancionado, seria la que adolecen aquellos 

sociedades que carecen de algún requisito o elemento legal. distinto al registro 

o al número de socios. y que son subsanables por acto posterior (vgr.: falta de 

permiso de lo Secretaria de Relaciones Exteriores. carencia de alguno de los 

elementos señalados en los primeros siete fracciones del artículo 6° de lo Ley 

General de Sociedades Mercantiles. falto de nombramiento de comisario en lo 

{36) DE PINA. Rafael. Op. cli •• p. 464. 
(37) CERVANTES Ahumada. Raúl. Op. ctt .. p. 48 y 49. 
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sociedad anónimo, etc.). Es prudente comentar que las sociedades recién 

constituidas. cuya inscripción está pendiente en el Registro Público de Comercio 

por lo reciente de su otorgamiento, no pueden ser consideradas como 

irregulares. pues están en pleno proceso de constitución, y es responsabilidad del 

fedatario público ante quien se constituyó. obtener la inscripción 

correspondiente (ort. 94 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal}. El 

término para considerar reciente el otorgamiento de una sociedad para efectos 

de su inscripción. es de 15 dfas, según se colige del artículo 7º. párrafo segundo. 

que establece que una vez transcurrido dicho plazo, sin que se presente el 

instrumento que contenga e! contrato social para su inscripción, da a cualquiera 

de los socios el derecho de demandar el registro. Así mismo. si al contrato social 

le falta la formo prescrito por la ley, (escritura ante notario. o póliza ante 

corredor -art. 5° de la Ley General de Sociedades Mercantiles y art. 6º fr. VI de la 

Ley Federal de Correduría Pública-). más contiene los requisitos establecidos en 

los siete primeras fracciones del articulo 6°. do la acción pro-forma para el 

otorgamiento del instrumento correspondiente a cualquiera de los socios. 

SOCIEDADES NULAS (38) O SOCIEDADES CON OBJETO IÚCITO O CON EJECUCIÓN 

HA.alTUAL DE ACTOS ILfCITOS: Son los contempladas por el articulo 3º de lo Ley 

General de Sociedades Mercantiles. cuyo objeto es ilícito. o ejecutan 

habitualmente actos que van en contra de lo ley. El término "aocledad nula" 

define por consecuencia este tipo de sociedad, pero sólo adquiriré tal carácter. 

una vez que así haya sido declarada por el juez. o petición de cualquier persono 

(38) DE PINA. Roloel. Op, e•. p. '466. 
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o del Representante Social. Considero absurdo, c:i.ue la realización de actos 

ilícitos acarreé to nulidad del negocio social. pues nada tiene que ver lo uno con 

la otra. no así la finalidad u objeto ilícito. que sí forma parte del acto constitutivo. 

SOCIEDADES MEXICANAS: Son aquellas que se constituyen al tenor de la 

legislación mexicano y establecen su domicilio social dentro del territorio 

nacional (art. 9º de la Ley de Nacionalidad) 

SOCIEDADES EXTRANJERAS! Son las que no cumplen con los requisitos 

establecidos para ser consideradas mexicanas. De acuerdo con el articulo t 5 

del Código de Comercio. este tipo de sociedades, legalmente constituidas. que 

se establezcan en lo República o tengan en ella uno agencia o sucursal. podrán 

ejercer el comercio sujetándose a las disposiciones de dicho código y uno vez 

que tengan su inscripción en el Registro Público, en los términos del articulo 251 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tienen personalidad jurídica. 

conforme a lo dispuesto poi'" el articulo 250 de dicho legislación. 

SOCIEDADES CIVILES: Que son la asociación y lo sociedad civil, así como las 

instituciones de asistencia privado, reguladas por el derecho común y por su 

legislación especial, respectivamente. en cada uno de los estados. que 

merecerán estudio particular. 

SOCIEDADES MERCANTILES: Ya hablamos de ellas en el aportado de las personas 

comerciantes jurídico-colectivas. Estón reguladas por leyes de carácter federal 
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(art. 73 fr. X de la Constitución). principalmente. por la Ley General de 

Sociedades Mercantiles y por leyes mercantiles especiales. como la Ley General 

de Sociedades Cooperativas. lo Ley de Sociedades de Inversión. Ley de 

Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público. entre otras. 

SOCIEDAD EN NOMaRE COLECTIVO: Es la sociedad mercantil que existe bajo una 

razón social y en la que todos los socios responden subsidiaria, ilimitada y 

solidariamente de las obligaciones sociales (art. 25 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles). 

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE: Es la sociedad mercantil que existe bajo uno 

rozón social y se compone de uno o varios socios comanditados. que responden 

subsidiaria. ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o 

varios socios comanditarios. que únicamente están obligados al pago de sus 

aportaciones (ort. 51 de la Ley General de Sociedades Mercantiles). 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: Se constituye entre socios que 

solamente están obligados al pago de sus aportaciones. sin que las portes 

sociales puedan estor representadas por títulos negociables, yo sea o la orden. 

ya al portador, siendo sólo cesibles en los cosos y con los requisitos que 

establece la ley (arts. 58 y 59 de lo Ley General de Sociedades Mercantiles). 
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SOCIEDAD ANÓNIMA: Es la que existe bojo una denominación y se compone 

exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones (ort. 

87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles). 

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES: Es la sociedad mercantil que existe 

bojo uno razón social y se compone de uno o varios socios comanditados. que 

responden subsidiario, ilimitado y solidariamente de los obligaciones sociales, y 

de uno o varios socios comanditarios, que únicamente están obligados al pago 

de sus acciones (ort. 207 de la Ley General de Sociedades Mercantiles). 

SOCIEDAD COOPERATIVA: Sociedad integrado por individuos de lo clase 

trabajadora, con el propósito de -en calidad de productores o consumidores

obtener el beneficio de la eliminación del intermediario. 

SOCIEDADES ESPECIALES: Llamo así o todos aquellas sociedades mercantiles que. 

constituidos en cualquiera de los tipos previstos en el artículo 1 ª de lo Ley 

General de Sociedades Mercantiles. o bien. que no lo estén pero que sean 

consideradas mercantiles. tienen alguno regulación específico. en relación al 

giro u objeto que desempeñan. Por ejemplo, los sociedades financieras de 

objeto llmltado, las sociedades nactonafes de crédito, las Instituciones de banca 

múltlple. los sociedades de lnvenlón, los grupos financieros. los organizaciones 

auxfllare• del crédito. los ca•as de bol•a. las sociedades para el depósito de 

valores, los Instituciones de seguros y fianzas. las administradoras de fondo• para 

el r•Hro (AFORES). las •ocledadea mutualistas de seguros. etc. 
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6.SOCIO. 

Es el elemento per.>onal de una asociación o sociedad. El estado de 

socio. en cualquier tipo de sociedad. le impone una serie de derechos Y 

obligaciones.. que tienen su fuente en el contrato social o en la ley. 

independientemente de la persona moral que constituye la sociedad. 

Sustancialmente. la obligación principal de un socio en la sociedad 

mercantil. consiste en su aportación. Primeramente, podemos considerar que 

existen dos tipos de aportaciones: de Industria y d• capJtal. hechos los primeros 

por socios industriales y los segundas por socios capitalistas. La suma de las 

aportaciones del capital. es lo que constituye el capital social. no así las 

oporlociones de industria. que por su propio carácter. no pueden ser 

computadas dentro del capital social. Las aportaciones de capital, 

comprenden. o su vez. los de dinero y los de especie. Aportaclone• de dinero.

Se satisfacen con la entrego o la sociedad de los sumos en numeroño 

estipulados en el contrato social y dentro de los plazos y los condiciones fijados. 

regidas por lo teoría general de los obligaciones en moteño de pago. 

Aportaclone• en especie.- Consisten en bienes distintos al numercño (orts. 89 fr. IV 

y 95 de lo Ley General de Sociedades Mercantiles). Pueden aportarse bienes 

muebles o inmuebles. simples o compuestos, corpóreos e incorpóreos (derechos, 

patentes. etc.). Se puede transmitir lo propiedad o el usufructo de los cosos. o 

bien los derechos personales que sobre ellos se ejerzan: no obstante. que si se 
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hace una aportación, y no se hace detallamiento alguno de la misma. se 

presume que es traslativa de dominio (ort. 11 ). Son aplicables a las aportaciones 

en especie, los disposiciones relativas a las obligaciones de dar. en cuanto a lo 

teoría general de los obligaciones se refiere. con dos excepciones. establecidos 

en los artículos 11 y 12 de lo ley societario. El primero dispone que el riesgo de lo 

coso no seré a cargo de lo sociedad. sino hasta que se le hago lo entrega 

respectivo. en contra del principio "r•s p•rif dominoº. independientemente de los 

regios de lo culpa del deudor de lo entrego. La segundo excepción es relativo a 

lo aportación de créditos a la sociedad. pues si en el derecho común se 

establece que el cedente de un crédito sólo responde de lo existencia y 

legitimidad de la deuda. y no de lo solvencia del deudor (ort. 2042 y 2043 del 

Código Civil), en el mencionado artículo 12 se establece que el socio que 

aporte un crédito a lo sociedad. responderá además. de lo solvencia del 

deudor en lo época de lo aportación. La rozón aparente de esta norma. radico 

en la protección del margen de garantía de los acreedores sociales. que se 

actualiza en el monto del capital social. 

Los derechos de los socios pueden agruparse en aquellos de contenido 

patrimonial y los de contenido corporativo. Los derechos de carácter patrimonial 

(facultan a su titular para exigir una prestación que incremento su patrimonio. 

otorgan ganancias -cuando los hoy). son esencialmente dos: o) derecho a 

participar en las utllldades. y b) derecho a reelblr una parte del patrlmon1o de la 

aoc1edad al disolver•• ésta. Los de carácter corporativo. que son sumamente 

variados. se pueden agrupar. desde rni punto de visto. en tres clases: o} der•cho 
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para Integrar los órganos soclales. b) derecho a obtener de los órganos de Ja 

sociedad. la reallzaclón de actos que permitan el ejercicio de otros derechos del 

aoclo. o que con"1inen al cumpllrnlento d• la• oblfgaclonea de toa diversos 

Integrantes y órganos aoclal•a. y cJ derechos de laa minorías. 

Lo participación en las utilidades se determinará anualmente del balance 

anual de la sociedad (art. 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles}. 

siempre y cuando hayo ganancias y sin Jo obligación de reembolsarlas poro el 

coso de que hoya pérdidas posteriores en lo sociedad. El reporto de los mismos 

queda sujeto o las siguientes regios, que se contemplan en el artículo 16: En 

pnmer lugar. se estará o lo pactado en los estatutos sociales. Si no se dice nado, 

lo distribución de los ganancias o de los pérdidas entre los socios capitalistas. se 

hará en proporción a sus aportaciones; al socio industrial corresponderó lo mitad 

de lo~ gqngncigs de la sociedad, y si fueren varios, tal mitad se dividirá entre 

ellos por partes iguales. no respondiendo jamás de las pérdidas. Es prudente 

comentar que ésto sólo significo que los socios industrio/es no absorberán 

pérdidas en numerario. más si verá perjudicados, yo que los servicios que 

prestaron no serón remunerados con los ganancias de lo sociedad. Quedo 

prohibido el pacto leonino. que consiste en privar o uno o varios socios de los 

ganancias {art. 17 de la Ley General de Sociedades Mercantiles). Uno vez 

disuelta la sociedad. después de repartidas las utilidades y pagados los deudas 

sociales, los socios tienen derecho a que se reparto entre ellos, en la porción 

establecida en lo escrituro constitutivo. o en fa que hubieren aportado. el 

remanente que quedare. Por el contrario. si el balance final de liquidación 
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reportare pérdidas. 1ales se deducirán del haber de cada socio en la misma 

proporción en la que se le en1regaren las ganancias. salvo pac1o en contrario. 

Es1o es conocido como cuota de Uquldaclón. 

Como ejemplos de los derechos corporativos. podemos citar los 

siguientes: El derecho que 1ienen los accionistas de la sociedad anónima para 

ser administradores o comisarios de la sociedad {de los del Inciso o 

mencionado), el derecho de que cualquier accionista de uno sociedad 

anónima ocurro ante lo autoridad judicial, poro obtener la convocatorio o 

asamblea, cuando el órgano de administración no lo haga. y falta la totalidad 

de los comisarios. que establece el artículo 168 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. {de los del inciso b): y el derecho que tienen los 

accionistas que representen. por lo menos el 253 del capital social. de nombrar 

un administrador. cuando el consejo de administración sea de tres o más 

miembros. porcentaje que se reduce al 103. cuando la sociedad cotice en 

bolsa. 

7. NEGOCIOS JURÍDICOS SIMILARES A LAS SOCIEDADES MERCANTILES. 

Hablaremos de una serie de instituciones o negocios que. por su 

estructura. tienen características y elementos que los hocen semejantes a las 

sociedades mercantiles. 
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a) ASOCIACIÓN CIVIL' 

El artículo 2670 del Código Civil la conceptualiza diciendo que. "cuando 

varios individuos convinie,-en en reunirse. de manera que no sea enteramente 

transitoria. para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no 

tenga carácter Pf'•pond•rant•m•nt• económico. constituyen una asociación. Tal 

y como opinan Montilla Molino (39) y lozano Noriego (40). debemos señalar que. 

aunque la diferencia principal de esta asociación con la sociedad mercantil 

radica en lo finalidad preponderantemente económica. el concepto del código 

no excluye lo posibilidad de que, de forma accesoria. la finalidad de lo 

asociación tengo un carácter económico, que se dé en el ejercicio y 

cumplimentación de la finalidad principal. preponderant•. que puede ser de 

carácter artístico, cultural. deportivo, científico. etc. (vgr. adquisición de une 

alberca, un foro. equipo científico. etc .• que son bienes que se utilizan para le 

consecuci6n del objeto social). 

b) SOCIEDAD CIVIL. 

Art. 2687.- Por el contrato de sociedad. los socios se obligan mutuamente 

a combinar sus recursos o sus esfuerzos paro la reallzacl6n de un fin común. de 

carácter preponderantemente económico. pero que no constftuya una 

••peculaclón comerclal. 

f39) MANTILLA Molino. Poberfo L. Op. cW .• p. 187. 
(40) LOZANO Moriego. Francisco. Cuarto Curso de pemcho Cjv!! CONTRATOS México. 
Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A. C •• 1994, p. 339 y sigs. 
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He aquí que una finalidad preponderantemente económica. a diferencia 

de le asociación civil. se vuelve la finalidad principal. Sin embargo. excluye el 

elemento de especulación. es decir. del ánimo de lucro. Dentro de este tipo de 

sociedades se agrupan. normalmente. aquellas personas. como los 

profesionistas. que se dedican a una actividad que no es de carácter mercantil y 

pretenden obtener los recursos suficientes o necesarios para vivir de ella. o bien. 

pueden estar constituidas por comerciantes. que se agrupen para cualquier 

objeto, que no sea especulativo. como por ejemplo pueden ser las uniones de 

comerciantes formados paro proteger conjuntamente sus esfuerzos. o paro 

organizar su actividad comercial. 

Así pues. estos dos tipos de negocios. se distinguen de los sociedades 

mercantiles. en fa disparidad que en el objeto tienen. es decir. en el primer coso 

-el de la asociación- ni siquiera se persigue una finalidad económica, sino uno 

evolución en algún aspecto de la actividad humano, y en el segundo caso. si 

bien es cierto que la finalidad es preponderontemente económica. no puede 

darse el fenómeno de Jo especulación. o sea. no puede existir el ánimo de 

lucrar. ni el de la intermediación. Las sociedades mercantiles. como ya hemos 

visto. tienen como principal finalidad la intermediación y el ánimo de lucro. 

Walter Frisch Philipp. cita casos de sociedades civiles que. de hecho 

tienen objeto mercantil. señalando que la única distinción que se puede hacer 

entre sociedades civiles y sociedades mercantiles, es Ja formo que adquieran al 

constituirse. uno regulada en términos del Código Civil. y otía regulada en los 
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términos de lo Ley General de Sociedades Mercantiles. (41) Creo que no 

podemos admitir tal distinción. pues su actualización va en contra de lo ley. pues 

sociedades civiles constituidos así. violan los disposiciones relativas o su objeto 

que no corresponde o su forma. provocando su ilicitud. 

e) ASOCIACIÓN EN PAllTICIPACIÓN. 

Es un contrato por el cual. uno persona concede a otro u otros, que le 

aportan bienes o servicios. una participación en los utilidades y en las pérdidas 

de una negociación mercantil o de una o varios operaciones de comercio. (art. 

252 de lo Ley General de Sociedades Mercantiles) 

Considerada como .. aocledad oculta .. (42) por otras legislaciones -como (o 

alemana o lo austríaco·, se diferencio de las sociedades mercantiles, 

principalmente. por carecer de lo personalidad jurídico y del funcionamiento 

interno de uno sociedad. no obstante tener por objeto lo especulación 

comercial. Se le denomina también como sociedad oculta. pues jamás se 

exteriorizo frente a terceros. 

d) DISTINCIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL CON RESPECTO DE LAS INSTITUCIONES 

AflNES. 

Uno vez comentada lo similitud y las diferencias de los sociedades 

("'11 FRISCH Phllipp. Wolter. Socledgd Anónjmg Mex!cqng México. Horlo, 1994. 3• ed •• p. 79. 
, ... 2) lbidemi. p. 6 •• 
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mercantiles con otras entidades de carácter civil y rnercantil. es importante 

cotejarlos con otro tipo de instituciones que reúnen diversidad de sujetos. pero 

que no constituyen nuevas personas jurídico colectivos. 

lo asociación civil. lo sociedad civil y la asociación en participación. 

gozaban de la particularidad de reunir una pluralidad de sujetos. la creación de 

uno persono moral. en los dos primeros casos. y la participación en los 

dividendos y en las pérdidas: sin poder existir conjuntamente. pues una sociedad 

civil no podré existir dentro de uno mercantil {aunque uno sociedad mercantil sí 

puede ser socia de uno sociedad o de una asociación civiles}. ni ur:a asociación 

en participación podrá existir respaldada en una sociedad de ningún tipo_ 

En los siguientes casos, nos encontraremos con instituciones que se 

asimilan a les sociedades mercantiles. y que sin ser lo mismo. son compatibles y 

pueden existir unidos o relacionados. Inclusive,. la sociedad mercantil puede 

formar parte de algunas de la instituciones de las que hablaremos, como de la 

empresa o de la relación laboral. a cuyo estudio entramos a continuación. 

e) SOCIEDAD Y RELACIÓN LABOllAl. 

Aunque estamos frente a una institución que implica la participación de. 

por lo menos. dos individuos, encontramos las siguientes diferencias con las 

sociedades mercantiles. En la sociedad existe igualdad entre los partes .. así 

como le personalidad jurídico o que da origen. En la relaci6n laboral. existe una 
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subordinación entre patrón y trabajador y no constituye una fuente de 

personalidad jurídica. No se debe confundir lo calidad de empleado con la de 

los socios industñales. porque aunque éstos prestan sus servicios en la sociedad Y 

participan de forma distinta en las ganancias de la sociedad. lo hacen en un 

plano de igualdad. teniendo la posibilidad de participar en el aspecto 

corporativo del negocio social. tal y como lo hacen los socios capitalistas. 

f) SOCIEDAD Y APARCERÍA. 

Las diferencias enfre las sociedades y la aparcería también son varias. 

Empezaré diciendo que existen dos tipos de aparcería: la agrícola, que tiene 

lugar cuando una persona da a otra un predio rústico para que lo cultive. a fin 

de repartirse los frutos en la forma que lo convengan. o bien. conforme a las 

costumbres del lugar. y la de ganado•. que consiste en el hecho de que una 

persona da a otra cierto número de animales a fin de que los cuide y los 

alimente. con el objeto de repartirse los frutos en la proporción pactada. 

Así pues, las diferencias fundamentales son que la aparcería un 

contrato bilateral, sinalagmático. con prestaciones recíprocas. el otro es 

plurilateral. con intereses paralelos, aunque oponibles entre los otorgantes; la 

aparcería es un contrato civil. la sociedad uno mercantil; además de que la 

mencionado aparcería no do lugar a la existencia de uno persono distinta de la 

de las portes que la forman. Creo que la similitud más importante con las 

sociedades mercantiles consiste en la repartición de los beneficios y de las 
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cargas. sin embargo, no estamos ante uno finalidad mercantil. toda vez que se 

trata de un contrato agrario o rural, que no entro en el campo de aplicación del 

derecho mercantil. (43) 

(4'3) BARRERA Gral. Jorge. lnstltuc!gne¡ Op. cM .• p. 26~. 
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ESTUDIO DE LOS REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD MERCANTIL SUS 

EfECTOS Y CARACTERÍSTICAS. 

1. REQUISITOS. MANERAS Y FORMALIDADES PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD 

MERCANTIL EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE. 

En lo legislación mercantil societaria se contemplan las diversos maneros. 

los requisitos y las formalidades necesarias para la constitución de una sociedad 

mercantil. Este capítulo me ayudaré o explicar lo factibilidad de lo existencia de 

los sociedades unimembres. haciendo una exposición de lo que actualmente 

admite el derecho positivo mexicano respecto de las sociedades mercantiles. 

que sirve de base pera estructurar las premisas que me conducirán o los 

conclusiones del presente trabajo de tesis. 

Empezaré diciendo qve hay dos sistemas para crear sociedades 

mercantiles. los cuales estén previstos en Jos orlículos 5ª y 90 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. El primero de ellos es conocido por la doctrino como 

sistema '"almultáneo"', y consiste en que los socios asisten ante el notorio o corredor 

a firmar lo escrituro o póliza respectivo, es decir. los socios, al firmar el instrumento, 

instantáneamente forman una persono jurídico-colectiva distinta a lo de ellos 

mismos. la que posteriormente seré objeto de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Todas los sociedades mercantiles previstos en el artículo 1ª pueden 
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formarse a través de este sistema. cuyo estudio profundizaremos líneas más 

adelante. El otro sistema. denominado "públlco o aucealvo". que será explicado 

brevemente. es privativo de aquellas sociedades cuyo capital esté representado 

por acciones. como la anónima y la comandita por acciones -arts. 90 Y 207-. El 

proceso de constitución no es instantáneo, sino que se prevé que tenga cierta 

duración. que puede ser hasta de un año. durante la cual se recolectará el 

monto total del capital social que se proyecte. concluyendo con la asamblea 

general constitutiva y la suscripción del documento que le da forma a la 

constitución de la sociedad. momento en el cual tendrá lugar el nacimiento de 

la persono moral. En este ceso. los socios fundadores (que son aquellos que 

llevarán o cabo la invitación al público en general. para constituir la sociedad) 

redactarán y deposifarán en el Registro Público de Comercio un programa que 

deberó contener el proyecto de estatutos que cumpla con los requisitos 

establecidos en el articulo 6°. excepción hecha de los establecidos en Jos 

fracciones 1 y VI. primer párrafo y en el articulo 9 J. salvo el de la fracción V; el 

nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor. el número de las acciones 

suscritos, naturaleza y valor; la forma y términos en que el suscriptor se obligue a 

pagar la primera exhibición; la determinación de los bienes que servirán poro 

cubrir los aportaciones en especie; la forma de hacer Ja convocatoria poro la 

asamblea constitutiva y las reglas conforme a las cuales deba celebrarse; lo 

fecha de la suscripción. y la declaración de que el suscriptor conoce y acepta el 

proyecto de estatutos. los suscriptores depositarán en la institución de crédito 

designada al efecto por los fundadores. fes cantidades que se hubieren obligado 

a exhibir en numerario. pare ser recogidas por los representantes de la sociedad 



una vez constituida. Las aportaciones en especie se formalizarán al protocolizarse 

el acta que se levante de lo asamblea constitutiva. Todas las acciones deberán 

quedar suscritas dentro del término de un año, contado desde la fecha del 

programa, a no ser que se haya fijado un plazo menor. y en caso contrario. o si 

por cualquier circunstancia no se llegare a constituir la sociedad. los suscriptores 

quedarán desligados y podrán retirar las cantidades que hubieren depositado. 

Ya suscrito el capital social y hechas las exhibiciones. los fundadores, dentro de 

un plazo de quince días, publicarán la convocatoria para la reunión de la 

asamblea general con•tltuffva. que se ocupará de comprobar la existencia de la 

primero exhibición prevista en el programa: examinar y. en su caso, aprobar el 

avalúo de los bienes aportados distintos al numerario: deliberar acerco de la 

participación que los fundadores se hubieren reservado en los utilidades y de 

nombrar a los administradores, comisarios y a quienes habrán de llevar la firmo 

social. Aprobada por dicha asamblea lo constitución de lo sociedad. se 

protocolizará el acta y los estatutos. 

a) PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. 

Es requisito previo o la constitución de cualquier sociedad mercantil, la 

obtención del Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la inserción del 

mismo en lo escrituro constitutivo. en los términos del artículo 15 de la Ley de 

Inversión Extranjera. el cual también obligo a lo inserción en los estatutos sociales. 

ya sea de la cláusula de exclusión de extranjeros. yo del convenio a que se 
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refiere la fracción 1 del artículo 27 Constitucional. El contenido de tal convenio 

consiste en que los socios extranjeros que la sociedad mercantil de que se trate. 

tenga o llegare a tener. "•• obUgan formalmente con la Secretaria de llelac1onea 

Ext..tCK•• a considerara• corno nacional•• respecto de laa acciones d• dicha• 

aocledadea que adquieran o de que aean tltularea. aú como de loa bienes. 

derechos. concealonea. partlclpaclon••· tnter••••· de que sean partea tal•• 

sociedad••· o bien de loa derechos y obligaciones que d• loa contrato• en que 

sean parte las propias aocledadea con autoridades mexicanas. y a no Invocar. 

por lo mismo. la proteccl6n de aus Gobiernos .. bajo la pena. •n caso contrario. de 

perder en beneficio de la Nacl6n las pal'flclpaclonea que hubieren adqulrldo".(l) 

En oposición. encontramos la cláusula de exclusión de extranjeros. que expone 

que '1as sociedades de que ae trate no adrnttlrán directa ni Indirectamente como 

socios o accionistas a lnverslonlatas extranjeros y sociedades sin "cláusula de 

exclus16n de extranjeros". ni tampoco reconocerán en absoluto derechos de 

socios o accionistas a loa ft\lsmoa Inversionistas y sociedades". 

En realidad, dicho permiso sólo tiene por objeto permitir que la sociedad 

utilice la denominación que pretende llevar (art.32. fr. 1 y 11 del Reglamento de la 

Ley para Promover lo Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjero), pues 

la documentación de la "cláusula de exclusión de extranjeros" o del convenio o 

que se refiere la fracción 1 del artículo 27 Constitucional. se lleva a cabo. como 

se ha dicho, mediante su inserción dentro de los estatutos sociales. y por ese sólo 

hecho surte sus efectos, según lo dispone el artículo 31 del Reglamento de lo Ley 

11) Tomado textualmente del art. 31 del Reglamento de lo Ley paro promover la Inversión 
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. 
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para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjero.(2) 

También es necesario el Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

para el caso de que se deseé cambiar la raz6n o la denominación social. Hasta 

1996. era necesario permiso para modificar la cláusula de extranjería de la 

sociedad de "exclusión de extranjeros" a "admisión de extranjeros": a partir de 

1997 sólo hay que dar un aviso. Antiguamente. dicho permiso era necesario, 

inclusive. para cualquier reforma de estatutos. así como para aprobar el objeto 

social. lo cual· nos permite observar que la ley ha ido desrregulando esta materia 

gradualmente. 

Una controversia doctrinal. en ausencia de disposición legal al respecto. se 

ha suscitado. al tratar de señalar la sanción correspondiente al no obtener el 

permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores paro los efectos señalados. 

Paro Walter Frisch Phillpp. "o los cosos de falta de perrniso ..•. se aplicará el art. 3º •• 

LSM".(3) Lo opinión de Frisch es correcta -creo-. por lo que que se refiere a lo 

sanción que se debe aplicar. más no por lo que a la fuente de la misma. Tal 

nulidad debe colegirse de que la celebración de actos que vayan en contra de 

las leyes de orden público, cuya observancia no admita renuncia o pacto en 

contrario, tiene como resultado su nulidad. que. en mi concepto. es relativa. pues 

admite convalidación o subsanación. ya sea por la inscripción de la sociedad en 

el Registro Público de Comercio {art. 2° de la Ley General de Sociedades 

(2) Sigue vigente en términos del art. 4• transitorio de la Ley de Inversión Extranjera. cuyo 
reglamento estó por promulgarse. 
131 FRISCH Philipp. Walter. Op. e"·· p. toa. 
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Mercantiles}. ya sea por la obtención posterior del multlmencionado permiso. 

b) l!SClllTUllA PU•UCA o PÓLIZA ANTE FEDATARIO ruauco. 

Ya mencionamos que las sociedades mercantiles se deben constituir ante 

notario o corredor público. en los términos de los artículos 5° de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 6° fr. VI de la Ley Federal de Correduría Pública y 6° del 

Reglamento de lo Ley Federal de Correduría Pública. que son los únicos 

fedatarios públicos que pueden autorizar los instrumentos en que se constituyan 

sociedades mercantiles. Si lo sociedad mercantil se constituye ante notario. el 

contrato social constaró en escritura pública. instrumento mediante el que el 

notario hace constar un acto jurídico. ya sea que se consigne en el original que 

se asiente en el protocolo que contenga las firmas de los comparecientes, la del 

notario y su sello. o el que se Integre por el documento que contenga el acto 

jurídico y por un extracto que se redacte en el mismo protocolo (art. 60 de la Ley 

del Notariado paro el Distrito Federal). Si los socios fundadores comparecieren 

ante corredor público. suscribirán una póliza (instrumento mediante el que el 

corredor hace constar un acto. convenio o contrato mercantil el que pueda 

actuar como fedatario público: art. 18 de la Ley Federal de Correduría Pública). 

Así pues, una vez que ya se ha obtenido el correspondiente permiso de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores. se debe comparecer con el fedatario 

público que se elija para formalizar el contrato social y los estatutos 

correspondientes. 

88 



ELEMENTOS ESENCIALES QUE DE•E CONTENER EL DOCUMENTO EN EL QUE SE HACE 

CONSTAR LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL EN GENEllAL Y DI! LA 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN ESPECIAL. 

Al referirnos o los elementos esenciales de los estatutos de una sociedad 

mercantil. no se debe confundir con los elementos esenciales o de existencia del 

acto jurídico de su creación. sino que se debe considerar que se trota de 

aquellas disposiciones que son de indispensable mención expreso en toda 

sociedad mercantil para funcionar eficazmente como tal. Tales elementos está 

contenidos en el artículo 6° de la Ley General de Sociedades Mercantiles. en 

forma general, y en el articulo 91 de la mencionado ley, poro la sociedad 

anónima en especial. Así pues. el artículo 6° de la Ley de Sociedades menciona 

que la escritura constitutivo deberá contener: loa nombres. naclonalldad y 

domlclllo de loa aocloa; el objeto de la sociedad: su razón o denominación social; 

•u duración: el Importe del capltal social: la mención de •er variable. en su caso. 

y su mínimo: las aportaciones d• cada socio. la clase de las mismas. su valor y el 

criterio seguido para obtenerlo; el domlclllo de la sociedad; como se administrará 

la sociedad. el nombramiento de los administradores y sus facultades, lo 

mención de quién o quiénes de ellos llevarán lo firma social: lo forma de distribuir 

las pérdidas y las ganancias entre los socios: el monto del fondo de reserva: los 

causales de disolución anticipada de lo sociedad. las bases poro llevar a cabo la 

liquidación y la forma de elección de los liquidadores. El articulo 8° nos obliga a 
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considerar sólo o las primeros siete fracciones del mencionado artículo 6° 

(remarcados con letra oscura anteriormente) como requisitos esenciales y de 

necesario mención en los estatutos sociales. pues dicta que en ausencia de los 

disposiciones de las fracciones de lo VIII o la XIII. se aplicarán las disposiciones 

relativas de la ley. 

NOMBRE. NACIONALIDAD Y DOMICILIO DE LOS SOCIOS: Son los dalos generales 

de los socios. de los contratantes. que sirven para identificarlos como partes de la 

sociedad. En cuanto al nombre en particular, tiene singular trascendencia, pues 

en nuestro derecho. el nombre de los socios puede o debe. en su caso. formar 

porte de la rozón o denominación social, y su uso puede deñvar en 

responsabilidades especiales para ellos. La nacionalidad del socio fija la 

posibilidad o imposibilidad de las sociedades poro tener uno finalidad u objeto 

determinados. ya sea por que les esté totalmente prohibido, yo seo porque lo 

participación de los socios extranjeros esté sujeto o modalidades y porcentajes 

especiales, según lo Ley de Inversión Extranjera; además de que da la pauta 

para el cumplimiento de los disposiciones constitucionales respecto de lo que se 

conoce como Cláusula Calvo o pacto a que se refiere lo fracción 1 del articulo 

27 Constitucional. y de la Ley de Inversión Extranjero. respecto de la adquisición 

de bienes inmuebles de la zona restringida. 

OBJETO O FIN DE LA SOCIEDAD: Más adelante abundaré al respecto. pero por el 

momento señalaré que se trato de lo capacidad jurídico de lo sociedad. en los 
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términos de lo que dispone el artículo 26 del Código Civil. En su ausencia. lo 

sociedad será inexistente, por falto de objeto. 

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: La forn,a de ostentarse de uno sociedad 

mercantil es o través del nombre que utilice, autorizado por lo Secretorio de 

Relaciones Exteriores. Las sociedades personales tienen que usar razón aoclal, en 

lo que constan el nombre de todos los socios o de algunos de ellos (Sociedad en 

Nombre Colectivo, Sociedad en Comandita Simple). en cambio. los de capitales 

se forman bojo una denominación, la cual. es libre y bien. pueden o no. figurar 

los nombres de los socios. Es menester que, posterior o lo rozón o o lo 

denominación. se haga mención del tipo social de que se trate o de su 

abreviatura -salvo el caso de lo sociedad en nombre colectivo. a la que se 

añade lo leyenda ''y compañia"- y. en coso contrario. todos los socios 

responderán subsidiaria. solidario e ilimitadamente de los obligaciones sociales 

(artículos 25. 53. 59 y 211 ). incluyendo o la sociedad anónima. que aunque no 

tiene fundamento expreso paro tal sanción. "lo doctrino ha interpretodo .••• que o 

pesar de lo omisión. rige para lo anónimo el mismo sistema .. ."'.(4) También existen 

otros menciones que deben agregarse a la rozón o o lo denominación social 

como ''y compañía", "auceaorea", "de capital varfabl•". entre otras que establecen 

leyes especiales. paro sociedades como los bancos. fondos de inversión, los 

integrantes de grupos financieros. etc. 

DURACIÓN: Puede ser determinada o indefinida. Poro el caso de que se fije un 

(41) BARRERA Graf. Jorge, "Instituciones • Op, e"·· p. 305. 
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plazo. la sociedad. cumplido éste. entrará en liquidación. y en el otro coso. 

estamos ante el supuesto de que lo sociedad se disolverá por causal diverso. en 

los términos de ley o de los estatutos sociales. Para diversas clases de sociedades. 

los leyes particulares que las normon. establecen que su duración será 

indefinida. como las sociedades cooperativas. las compañías de seguros, las 

instituciones de fianzas. los bancos. los bolsas de valores. etc. Lo sociedad con 

uno duración definido, puede, en cualquier momento antes del cumplimiento 

del plazo. ampliar o prorrogar su duración o, inclusive, hacerlo indefinida, 

generando derechos de retiro poro aquellos socios que hubieren votado en 

contra (sociedades personales y sociedad de responsabilidad limitada). o bien. 

debiendo ser tomado lo decisión en asamblea extraordinaria (sociedad 

anónima). Antiguamente. en la práctica. la Secretaña de Relaciones Exteriores. 

sólo autorizaba que las sociedades se constituyeran con uno duración de hasta 

99 años (costumbre basada en el plazo para la prescripción en el derecho 

romano). 

IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social se integra por "la suma de los 

obligaciones de dar que los socios asumen frente a lo sociedad" (5). 

independientemente de que exista la posibilidad de exhibirlo parcialmente 

(dividendos paalvoa}. o que la ley no exija su entrego, en coda caso y en cada 

tipo social. Walter Frisch considero que es el total de los valores nominales de las 

acciones suscritas de una sociedad anónima. Dicho capital debe ser expresado 

(5) BARRERA Graf. Jorge. lnstltucjgoes • Op. ctt •• p. 289, 309. 

92 



en moneda nacional. aunque las aportaciones se hayan hecho en especie. El 

capital fijo la responsabilidad de los socios respecto de la sociedad y no refleja la 

marcha económica de la sociedad. por lo que no debe confundirse con el 

patrimonio soclal. el cual es el conjunto de bienes. derechos y obligaciones que 

tiene lo sociedad. susceptibles de ser valorados en dinero. que reflejaré lo 

marcha del negocio social y que puede ser superior o inferior o igual al capital 

social. por lo que podemos considerar al capital social como una cifra 'YJ.!:tygl_Q 

simbólicq".(6} Sin embargo. el capital social pertenece al patrimonio social. y 

constituye un pasivo social que tiene la sociedad para con los socios. todo vez 

que cada aportación es transmitida en propiedad o en forma distinta, más con la 

obligación. en coso de liquidación de lo sociedad o de retiro del socio. de 

restituir coda uno de las aportaciones a los socios. En coso de ser capital variable, 

puede ser aumentado y disminuido en los términos que pacten los socios en los 

estatutos sociales. sin necesidad de alguna otro formalidad, pudiendo ser 

inclusive en una asamblea ordinaria y sin necesidad de inscribir tales aumentos y 

disminuciones en el Registro Público de Comercio. 

APORTACIONES DE LOS SOCIOS. CLASIFICACIÓN. SU VALOR Y EL CRITERIO PARA 

OBTENERLO: Debe señalarse en los estatutos lo que cada socio aporte en la 

sociedad. que puede ser dinero o bienes. Como el capital se expresa en 

monedo nacional. cuando las aportaciones son en dinero. no hoy ningún 

problema paro obtener su valor. que los tienen per se. Pero al trotarse de 

aportaciones en especie. como bienes o derechos. tenemos problemas para 

(6) BARRERA Graf, Jorge. !mt;tuclones • Op. ctt •• p. 309. 
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determinar la parte del capital que representa y los métodos que se sigan para 

tal propósito. Por ejemplo. si se aporta la propiedad de un bien raíz.. se utilizaría un 

avalúo bancario. el cual determinaría el valor del inmueble y el monto de la 

aportación del socio que la lleve a cabo. Otro método seria aplicable 

entratándose de aportaciones de bienes con un precio público en día y lugar 

determinados. o el tipo de cambio vigente para el caso de aportaciones de 

moneda extranjera. 

EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD: Imprescindible resulta mencionar el contenido 

del artículo 33 del Código Civil. que dispone que el domicilio de las "penonaa 

moral••" es aquél en donde tienen establecida su administración y según Barrera 

Grof. "si los estatutos de la sociedad omiten la indicación del domicilio. se 

aplicarán dichas reglas".(7) Comparto parcialmente tal opinión. porque la 

indicación del domicilio es un elemento esencial y su ausencia provocaría la 

irregularidad de la sociedad y sólo se aplicaría el 33 poro el caso de la 

aplicación de las sanciones. Además de que el domicilio a que se refiere la Ley 

General de Sociedades Mercantiles es más bien del tipo convenclonal. fijado por 

el convenio de los socios en los estatutos: contemplado por el articulo 34 del 

citado Código Civil. que dice: "se tiene derecho de designar un domicilio 

convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones". Por domicilio 

social debe entenderse la ciudad o el municipio señalado para su 

establecimiento, no el estado o nación en que se establezca. ni la casa y número 

(7) BARRERA Graf. Jorge. !nst!tuc!gnes • Op. ca .. p. 311. 
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exacto de la misma. cuyo señalamiento será menester de las convocatorias o de 

la publicidad que de ella haga lo sociedad. Es importante el domicilio social 

porque: 

o) Sirve paro determinar la nacionalidad de la sociedad. pues se consideran 

como mexicanos a las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas y 

que establezcan su domicilio en territorio nacional (art. 9º de lo Ley de 

Nacionalidad). 

b} Establece la competencia del Registro Público de lo Propiedad y del 

Comercio en el que deba de inscribirse la sociedad. tal y como lo mandan los 

artículos 18. 21 y 23 del Código de Comercio y I º. 2º del Reglamento del Registro 

Público de Comercio, que indican que los Registros Públicos de lo Propiedad 

locales llevarán el Registro Público de Comercio, por distritos judiciales (en lo 

práctica se hace por municipios, y de ese modo deben establecerse los 

domicilios sociales}. 

c) Fija el lugar en donde se deben hacer las publicaciones de ley en el periódico 

oficial correspondiente, y el lugar donde debe llevarse lo contabilidad. 

d} Es el lugar donde deben celebrarse los asambleas de socios. so peno de 

nulidad de las mismas. 

e) Fijo la competencia de los jueces en toda clase de procesos y procedimientos. 

De aquí en adelante. hablaremos de los requisitos considerados como no 

esenciales, que están comprendidos de la fracción VIII o lo XIII del articulo 6º. 



MANERA EN QUE HAYA DE ADMINISTRARSE LA SOCIEDAD. EL NOMBRAMIENTO DE 

LOS ADMINISTRADORES Y SUS FACULTADES. ASÍ COMO LA MENCIÓN DE QUIEN O 

QUIENES LLEVARAN LA FIRMA SOCIAL: Le escritura bien puede no contener estos 

elementos. pues en tal caso. se aplicará la fórmula del artículo 8º de lo Ley 

General de Sociedades Merconfües. En el caso de contenerlo, la formo de 

administración y la designación de los sujetos que la llevarán o cabo quedará en 

el arbitr1o de los socios. yo sea en la escritura constitutiva, ya sea en la resolución 

de los asambleas; si no es así, en codo tipo social se establece lo forma 

supletoria en que deberé de administrarse la sociedad. En lo sociedades en 

nombre colectivo y de responsabilidad limitada. la representación de la 

sociedad recae en todos los socios (arts. 40 y 74): en las sociedades en 

comandito, recae en los comanditados. jamás en los comanditarios (art. 54): en 

lo sociedad anónimo. es necesario que la asamblea de socios haga la 

designación en favor de los propios socios o de terceros personas. Las facultades 

de los administradores consisten, prfncipalmente. en los necesarias para que 

lleven a cabo la representación general de la sociedad, en el morco del objeto 

social, con las propias limitaciones que establezcan lo ley, los estatutos sociales o 

lo asamblea de socios (art. \O de la Ley General de Sociedades Mercantiles). En 

la práctica. las facultades se confieren de conformidad con el articulo 2554 del 

C6digo Civil, con facultades de pleitos y cobranzas. actos de administración y 

actos de dominio, yo sea que se den todas. o sólo algunas. También se incluyen 

las facultades de otorgar y suscribir títulos y operaciones de crédito, así corno les 

de delegación y sustitución de facultades. En cuanto al señalamiento de quién 

llevará la firma social. no encontramos ningún problema al trotarse de un sólo 
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administrador. sin embargo, si la administración es colegiada, es usual que se 

designe a alguno o o algunos de ellos como el portador. en lo individual, de la 

firmo social, o bien. la administración de lo sociedad es disperso en varios sujetos, 

que actúan conjunta o separadamente. 

LA FORMA DE DISTRIBUIR LAS PERDIDAS Y LAS GANANCIAS ENTRE LOS SOCIOS: Lo 

libertad para pactar lo forma de repartir la pérdidas y los ganancias tiene dos 

limitaciones fundamentales que ye hemos tratado en este trabajo. que consisten 

en que no puede excluirse o alguno o algunos de los socios de la participación 

de las ganancias (art. 17 pacto leonino} y que los socios industriales no 

participarán entregando bien alguno en los pérdidas (art. 16 fr. 111}. Por lo demás, 

el artículo 16 de lo Ley de Sociedades -que es el que regula lo relativo al reporto 

de las utilidades y pérdidas- permite el pacto el contrario a los regios que 

establece. siendo posible. incluso. que lo asamblea o lo junta de socios acuerde 

que no se haré reporto de dividendo alguno. aún cuando los haya. salvo algunos 

limitaciones que establece la ley, como los dividendos preferentes. Dichas reglas 

son las siguientes: 

1.- La distribución de las ganancias o de los pérdidas entre los socios capitalistas se 

haré proporcionalmente a sus aportaciones. 

11.- A los socios industriales les corresponde lo mitad de los ganancias, proporción 

que se repartiré entre los de su clase por igual, si se trata de dos o más. 

111.- El socio o socios industriales no reportarán los pérdidas. (textual} 

En relación con la fracción 111, mencioné anteriormente que '1os socios lndustrfales 

no participarán entregando bien alguno en las pérdidas", lo cual tiene su razón en 
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que según la doctrina. y -creo así se debe interpretar- la mencionada fracción 

no toma en cuenta que los socios industriales si participan de los pérdidas. al no 

resultar remunerado su trabajo. y que lo que quiso decir el legislador es lo que 

resumimos en la frase remarcada anteriormente. Admite pacto en contrario. 

EL MONTO DEL FONDO DE RESERVA; Conocida como r••erva legal. está regulada 

en el artículo 20 de lo Ley General de Sociedades Mercantiles. que obliga o toda 

sociedad a que de los uti!idgdes netqs separe anualmente el 53, por lo menos. 

para formarlo. hasta que importe Ja quinta parte del capitel social. Si dicho fondo 

se reduce por cualquier motivo, o bien. se capitaliza. deberá ser reconstituido de 

la mismo manera. El monto del fondo de reservo no puede ser menor al que ya 

mencionemos. pero sí mayor. y su constitución es obligatoria, pudiendo exigirla 

Jos acreedores de la sociedad (art.22). Son responsables de su formación los 

administradores. quienes. en caso de no hacer la separaciones correspondientes, 

quedarán obligados-solidaria e ilimitadamente a entregar o la sociedad una 

cantidad igual a la que hubiere debido separarse. Según Jorge Barrera Graf, "no 

implica que su monto -el del fondo- tenga que ser conservado por fa sociedad 

en dinero. o en bienes o derechos determinados, sino que, como la cuantía 

misma del capital social. sólo se trata de un concepto. de un nomen lurf•. que no 

corresponde a ningún renglón específico del capital sociar'.(8) También indica el 

mencionado autor, que se trato de una "cifra de retención". que impone o fo 

sociedad Ja necesidad de tener valores equivalentes en el activo del balance. 

En mi particular punto de visto. Jo debemos considerar como un dividendo no 

(SJ Ibídem. p.314. 
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repartible. propiedad de la sociedad. que no forma porte del capital social. de 

carácter protector de éste último. pues se puede capitalizar. Se restituye al socio 

uno vez que se esté liquidando la sociedad o al socio en particular. 

LOS CASOS EN QUE LA SOCIEDAD HAYA DE DISOLVERSE ANTICIPADAMENTE: Existen 

dos grupos de causales para la disolución de sociedades: las legales y las 

convencionales. Los primeras no pueden ser dejados sin efecto por la voluntad 

de los socios y estén contempladas en los artículos 229. 230 y 231 de lo Ley 

General de Sociedades Mercantiles. Los segundos son causales especiales que, 

por interés particular de los socios. se establecen, por ejemplo que se pactara 

que lo sociedad se disuelva. si en cualquier momento queda con tres socios, o 

bien. el pactar en contrario lo causal de liquidación. en lo sociedad en nombre 

colectivo y en las sociedades en comandito respecto de los comanditados. por 

la muerte, incapacidad. exclusión o retiro de alguno de los socios. Los causales 

legales son las siguientes: 

A) Por cumplimiento de la duración social. 

B) Por consumación o imposibilidad del cumplimiento del objeto social. 

C) Pcr acuerdo de los socios. tomado conforme a los estatutos y la ley. 

D} Porque el número de socios llegue o ser inferior al mínimo legal. o que las 

portes de interés se reúnan en una sola persono. 

E) Por lo pérdida de los dos terceros parles del capital social. aunque no llegue o 

ser inferior al mínimo. 
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LAS BASES PARA LLEVAR A CABO LA LIQUIDACIÓN Y LA FORMA DE ELECCIÓN DE 

LOS LIQUIDADORES: Se puede disponer en los estatutos que determinados sujetos 

tengan beneficios en el momento de pagárselas su cuota de liquidación, ya sea 

de preferencia, yo sea de valor, bien se trote de socios. empleados o personas 

ajenos a la sociedad. Lo forma de elección de los liquidadores y sus facultades 

son cosas que normalmente no se contienen en los estatutos y que se deciden al 

momento de acordarse la disolución. Se les confieren las mismas facultades que 

o los administradores y son elegidos por la asamblea o por la junta de socios. En 

caso de silencio en los estatutos, se aplicará lo dispuesto en el capítulo XI de lo 

Ley General de Sociedades Mercantiles. 

En cuanto o los requisitos especiales que debe contener el documento en 

el que se constituya una •ocledad anónima. los encontramos en el articulo 91. 

que dispone que la escritura deberá de contener. además de los requisitos 

establecidos en el artículo 6°. los siguientes: 

a.· La parte exhibida del capital social. (En razón de que se permite a los socios. 

cuando su aportación es en dinero. pagar sólo el 203 de su capital suscrito. No 

hay disposiciones complementarias ol respecto, porque la ley no dispone una 

formo o término paro el pago de la diferencia entre el capital pagado y et 

capital suscrito). 

b.- El número. naturaleza y valor nominal de las occ¡ones en que se divide el 

capital social. (Es normal que tal mención se contenga en los estatutos, pues se 

debe especificar. siempre. lo que cada socio aporta. cuántas acciones le 

corresponden y cuanto valen. Respecto al valor de las acciones. se puede dejar 
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de mencionar. si se acuerda que las acciones que se emitan no tengan valor 

nominal). 

c.- Lo forma y términos en que debo pagarse la parte insoluto de las acciones. 

{Léase el comentario hecho en el inciso o anterior). 

d.- La participación en las utilidades concedida a los fundadores. {los socios 

pioneros de la sociedad, por el sólo hecho de haber concurrido a la constitución 

de la sociedad, se pueden reservar uno participación especial en los utilidades, 

además de lo que les corresponde como socios, así como un privilegio en lo 

cuota de liquidac::ión). 

e.- El nombramiento de uno o varios comisarios. (El comisario constituye el órgano 

de vigilancia de lo sociedad -arts. del 164 al 171-. Si no se le nombra. dicho 

órgano queda vacante. por lo que su mención es imprescindible. de lo contrario. 

deberá hacerse el nombramiento por la asamblea y yo no en los estatutos. 

Considera la doctrina que la sociedad serio irregular -no sancionado- y quizá 

afectado de nulidad relativa -por ser convolidoble con el nombramiento- pero el 

Regi!.tro sonaría la nulidad y lo único forrrla de solucionar tal omisión es la 

mencionada anteriorrrlente. A diferencio de los demás tipos sociales. en que el 

órgano de vigilancia es potestativo. en la sociedad anónima es obligatorio y 

puede ser individual o colegiado). 

f.- Los facultades de lo asamblea general y los condiciones necesarias poro la 

validez de sus deliberaciones y para el ejercicio del derecho de voto. {Si nodo se 

dice en los estatutos sociales. se contemplan disposiciones para el desarrollo y 

facultades de la asambleas. los asuntos de su compefencio y los quora 

requeridos paro su funcionamiento en los orts. del 178 al 206). 

101 



e) INSCRIP'CIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL EN EL REGISTRO P'UBUCO DE 

COMERCIO .. 

Las sociedades mercantiles, una vez constituidas conforme a la ley. tienen 

obligación de obtener su inscripción en el Registro Público de Comercio del 

domicilio que hayan designado en los estatutos como domicilio social. Tal 

obligación esté dispuesta por los artículos 19. 21 fr. V y 23 del Código de 

Comercio y 2° y 7° de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

El efecto principal de lo inscripción del documento en que conste la 

constitución de uno sociedad mercantil. además de que se vuelve oponible 

frente e terceros. es que el negocio social yo no puede ser declarado nulo, es 

decir. el Registro tiene efectos sanatorios de cualquier defecto en lo erección de 

los sociedades mercantiles {art. 2°). Otro efecto, es la asignación de personalidad 

jurídica distinto de lo de los socios, sin embargo, no es la único fuente de lo 

personalidad juñdica. pues uno sociedad mercantil que se exteriorice como tal 

frente a terceros. también adquiere personalidad jurídico (art. 2°). "'Tiene, pues, el 

Reg. de Co .• en materia de sociedades, efectos constitutivos (en cuanto o lo 

personalidad) y efectos sonatortos (en cuanto o la inonulabilidad}".(9) Lo falto de 

lo inscripción correspondiente provoco la irregularidad de la sociedad. si ha 

adquirido su personalidad jurídica mediante lo exteriorización como sociedad 

frente a terceros. sancionándose tal situación con lo responsabilidad subsidiaria. 

solidaria e ilimitado de los que se ostenten como representantes o manda torios 

C9) BARRERA Gral. Jorge. lnsfjtuciones . Op. cit., p. 331. 
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de lo sociedad irregular. 

La escrituro cons1itu1iva deberá ser- pr-esentada para su registro dentro de 

los quince días siguien1es a partir de su fecha. según se colige de la lectura del 

articulo 7º. segundo párrafo, de lo contrario cualquier aoclo podrá demandar 

dicho registro. aA quién corresponde presentar- la escritura al Registr-o'i Si se trata 

de un corredor público o de un notario.· y fueren requeridos y expensados para 

llevar- a cabo el trámite de inscripción, ellos tendrán la obligación (arts. 55 de la 

Ley Federal de Correduría Pública y 94 de Ja Ley del Notariado por-a el Distrito 

Federal). Para Joaquín Rodríguez. "tramitar la inscripción de la sociedad es 

obligación que corresponde a los personas expresamente indicadas poro ellos 

en Jo escritur-a. y si no hubiese designación especial, la obligación competerá a 

los administradores de la sociedad".(10) En cambio. Montilla Melina opino que "la 

demanda ha de establecerse contra el Ministerio Público. en los términos de los 

artículos 260 y 264".( 11) Sin embargo, Walter Firsch Philipp considero que "tal 

demanda debería ser dirigida contra los administrador-es de la sociedad .•. dado 

que incumbe o ellos (arts. 10. 142 y ss., LSM}. presentar la solicitud, sea en formo 

individual o conjunta .• ."'.(12) Al respecto. considero que lo opinión de Wolter Frisch 

es la más atinado y congruente con lo legislación mercantil, pues es a Jos 

administradores a quienes corresponde la representación de las sociedad y lo 

realización de todas los operaciones inherentes a su funcionamiento, además de 

ser- los sujetos sancionados por le falta de registro de las sociedades mar-cantiles 

(10) ROORIGUEZ Rodriguez. Joaquin. Op. ctt •• p. 51. 
(11) MANTILLA Molino, Roberto L. Op. ctt •• p. 244. 
( 12) FRISCH Phlllpp, Walter. Op. ctt., p. 211. 
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(arts. 2"". 7°. 10. 142 y sigs. de la Ley General de Sociedades Mercantiles). 

2. REQUISITOS PARA REFORMAR LA ESCRITURA DE LA SOCIEDAD Y SU INSCRIPCIÓN 

EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO. 

Los estatutos de una sociedad mercantil no adquieren la calidad de 

inmutables. El legislador tomó en cuenta que el contrato de sociedad, al ser de 

aquellos de tracto sucesivo, de los que prolongan sus efectos a través del tiempo. 

podía ser modificado por sus integrantes. de modo que pudiera ajustarse a las 

necesidades que surgieran por el paso del tiempo. "Entendemos como 

modificación de los estatutos los actos por medio de los cuales se dé a los 

estatutos otro contenido. razón por la cual también lo introducción de nuevas 

disposiciones en los estatutos debe ser considerado eomo una modificación de 

éstos".(13) Es importante señalar que la reforma o modificación de la escritura 

constitutiva se pregona de disposiciones que contengan "'elementos estatutarios 

auténticos". excluyéndose. por ejemplo, el nombramiento de administradores o 

comisarios llevado a cabo en la escritura constitutiva. En la práctica, se cumple 

con lo que se menciono, ubicando lo relativo a los nombramientos en una 

sección de estatutos transitorios. los cueles sí forman parte de la escritura 

constitutiva. más no de los estatutos en estricto sentido. Tales modificaciones 

deben llevarse a cabo en los términos y condiciones que establezcan los propios 

(13) FRISCH Phlllpp. Walter. Op. e• •• p. 531. 
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socios en el contrato social. sin po~er violar los límites de lo modificobilidad 

establecidos por la ley, y por la voluntad de ellos mismos. expresada en el 

órgano supremo de lo persona jurídico-colectiva: lq mqmbl•q a. see#w. 

Los requisitos para reformar lo escritura constitutiva están expresados en los 

artículos relativos a coda tipo social regulado en la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. que señalan los quora requeridos poro tales efectos, tanto de 

lntegraci6n. como de resolución, siendo en algunos cosos necesario el 

consentimiento unánime y en otros. el de lo mayoría. o bien. el de mayorías 

especiales. Además. determinados reformas necesitan elementos 

complementarios que permiten su cumplimiento conforme a la ley, y para citar 

ejemplos, tenemos el coso de la reforma en la denominación o raz6n social de la 

sociedad. para lo cual debe obtenerse Permiso de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores (ort. 16 de la Ley de Inversión Extranjera): el cambio de lo cláusula de 

extranjería de exclusión a admisión de extranjeros, en lo que la sociedad debe 

dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores. una vez formalizado la reforma 

(art. 16 mencionado): la reformo estatutaria ocasionado por el aumento o 

disminución del capital social de lo sociedad, que en el primer caso. en uno 

sociedad anónimo. los socios integrantes de lo sociedad tienen el derecho de ser 

preferidos sobre los que pretendan ser nuevos socios poro su suscripción, 

debiéndose hacer uno publicación de lo resolución de aumento. cuando no 

estuviere representado el 100% del capital social en lo asamblea, con un plazo 

de quince días (por lo menos. pudiendo ser más por pacto en ese sentido) para 
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que los socios puedan hacer valer tal derecho (art. 132 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles); o bien. en el caso de la reducción de capitel en los 

términos del articulo 9° de la Ley de Sociedades. debe hacerse una publicación 

por tres veces en el periódico oficial de la entidad federativa del domicilio de Ja 

sociedad, con intervalos de diez en diez días. otorgándosela o los acreedores de 

la sociedad la posibilidad de oponerse ante el juez con dicho reducción, hasta 

cinco días después de lo último publicación. cuyo efecto, en caso de darse. es el 

de suspender Ja reducción en tanto lo sociedad no liquide Jos créditos de los 

opositores o no los garantice o no cause ejecutorio lo sentencia que declare 

infundada la oposición. Los sociedades con normatividad especial, como las 

instituciones de crédito, las casas de bolsa, las sociedades de inversión, para 

reformar sus estatutos, requieren autorizaciones especiales u opiniones favorables 

de organismos gubernamentales (vgr. Comisión Nacional Bancario y de Valores. 

Secretorio de Hacienda y Crédito Público, etc.). 

Sin embargo, la formalidad de los modificaciones es uniforme paro todos 

los tipos sociales, pues deben hacerse constar ante notorio o corredor público 

(art. Sº de la Ley General de Sociedades Mercantiles. art. 6° fr. VI de la Ley 

Federal de Correduría Pública y art. 6 .. de su Reglamento) y su inscripción es 

obligatoria (art. 21 fr. V del Código de Comercio). so pena de no producir 

perjuicio a tercero, el cual si podrá aprovecharlas en lo que le fueren favorables 

(art. 26 del Código de Comercio). Así pues. "si lo sociedad está inscrita en el Reg. 

de Ce .. y si no se inscribe alguna o algunas reformas que posteriormente acuerde 

la junta o asamblea de socios. aquella seguiró siendo una sociedad regular y 
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éstas subsistirán como reformas de ella. inoponibles en contra de tercero. aunque 

éstos sí las pueden invocar en su beneficio".( 14) 

3. LA PERSONALIDAD JURÍDICA. COMO CONSECUENCIA DE LA CREACIÓN DE LA 

SOCIEDAD. DIVERSAS TEORÍAS QUE EXPLICAN LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS 

PERSONAS JURIDICO-COLECTIVAS Y LA QUE SIGUE EL DERECHO MEXICANO. 

Yo mencioné en este trabajo. que lo constitución de una sociedad 

mercantil tienen un doble efecto: lo celebración de un contrato que surte sus 

efectos entre los socios y lo creación de una persona jurídico-colectiva. distinta 

de la personalidad de los socios que la integran. Lo personalidad jurídica de las 

sociedades mercantiles es una atribución expresa y especial que les otorgo lo 

ley. tal y como lo dispone el articulo 25, fracción 111 del Código Civil. en formo 

general. que dispone que serán personas morales, entre otros. los sociedades 

civiles y mercantiles (El código civil llama personas morales o las que en este 

trabajo se denominan personas jurídico-colectivas. No comporto lo 

nomenclatura del Código. toda vez que llegaría a pensarse que las personas 

físicas debieron ser consideradas como no-morales o inmorales. Se prefiere la 

denominación de jurjdjco-coh=-ctivas. por ser utilizado por un sector de lo doctrina 

que les denomino así por ser una ficción jurídico conformada, por lo menos, por 

dos individuos}. y en formo especial, el artículo 2ª de la Ley General de 

(1 ~} BARRERA Graf. Jorge. *!mf!tycinnes Op. ctt •• p. 332. 
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Sociedades Mercantiles. que atribuye personalidad jurídica a las sociedades 

mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio, y a las que no lo estén. 

pero que se hayan exteriorizado como sociedades frente a terceros. 

"La personalidad jurídica consiste en una cierta situación que el derecho 

positivo atribuye a dos o más personas (caso de las sociedades. de los sindicatos. 

de los ejidos). o a bienes de ellas que se destinen a ciertos fines. reconocidos 

también legalmente (el caso de los fundaciones), o en fin. a entidades de 

carácter colectivo. ya sea de derecho internacional (como los Estados 

extranjeros) o de derecho constilucional {como las Naciones, el Estado o los 

Municipios}, o corporaciones y organismos de estado; a efecto de perseguir 

finalidades de índole diversa (económica, política. social. cultural. etc.) que sean 

de difícil. inconveniente. o imposible realización por el individuo oislado".(t5) "Se 

trata de un concepto elaborado por la técnica jurídico. que sirve para deslindar 

un conjunlo de cualidades requeridas por la norma. para que el agente de una 

cierta conducta humana. se repute capaz de derechos y obligaciones, deberes 

y facultades. es decir. de relaciones jurídicos".{ 16} Es así como el derecho positivo 

mexicano sigue la tradición romano de conceder personalidad jurídica a los 

sociedades civiles y mercantiles. congruentemente con lo que se expresa en lo 

exposición de motivos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. que reza "es 

conservado el principio de que todos las sociedades gozan de personalidad 

distinta de la de los sujetos físicos (ale) que las integran". Así pues. los sociedades 

(15)) BARRERA G1af. Jo1ge, ~1mmud9nei , Op. ctt .. p. 283. 
(16) GALINOO Garflas. Ignacio. perechg Civil Porte Genergl Penongs cgsgs negqclo iurfdlcg e 
~México. Ponúa. 1991. 11•ed.,p.322. 
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mercantiles son dotadas de personalidad jurídica con el objeto de que sean 

centros de imputación jurídica, sujetos. con derechos y obligaciones, y por ese 

hecho, adquieren los atributos que lo personalidad confiere. los cuales serán 

estudiados posteriormente. "Otro consecuencia de la personalidad de las 

sociedades es que sean consideradas como sujeto fiscal diverso de los 

socios".( 17} 

El concepto de lo personificación de entidades que no son individuos o 

personas físicas, ha tenido uno evolución histórica muy importante. que ha dado 

origen a varias teorías que tratan de explicar el fenómeno de la personalidad 

juddica de las personas jurídico-colectivos. los cuales menciono y explico 

brevemente a continuación. 

Mientras algunos autores niegan la existencia de las personas jurídicas 

como realidad social y económica (teoría de la ficción). otros consideran que la 

persona jurídico es un conjunto de bienes afecto o una finalidad {teorías de la 

afectación o del patrimonio sin sujeto), hoy quienes defienden que el concepto 

de persono en derecho es una simple construcción normativa {teoría normativa} 

y finalmente encontramos opiniones que afirman la realidad social, objetiva de la 

persona moral (teorías realistas). 

( J 7J BARRERA Grof. Jorge. "lnstitucione!f • Op. cit •• p. 284. 
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Tegágs que niegan lg exjstencla objetjvg de lg persgng iurídico·colectiva=. 

A) TEORÍA DE LA FICCIÓN: (Savigny. Puchta, Laurent. Esmein) Para quienes 

sostienen este punto de vista. son personas únicamente Jos seres dotados de una 

voluntad. por lo que la persona jurídica resulta sólo una creación del derecho, 

que sirve de instrumento para fingir la existencia de una persona que en realidad 

no existe. a fin de hacerla capaz de tener un patrimonio y de ser sujetos de 

derechos y obligaciones. cuyo titular es una persona ficticia. es decir. no 

pertenecen a nadie. "Esta teoría desconoce una realidad social y económica 

que se manifiesta en la influencia de la sinergia social de las asociaciones. 

fundaciones. y larsociedades civiles y mercantiles".(18) Creo que es falso que la 

esencia de la persona individual sea su capacidad volitiva. pues los menores 

de corta edad. los recién nacidos y los incapaces si son personas. aunque aún no 

pueden ponerse fines. 

B) TEORÍA DEL PATRIMONIO DE AFECTACIÓN: (Brinz. Winscheid) Esta teoría afirma 

que existen dos especies de patrimonios: los que denomino patrimonios de 

personas y los que designa patrimonio• de destino o de afectación. Incluye en 

éstos últimos a las personas jurídicas, cuya esencia está constituida por un 

conjunto de bienes, afectos a una finalidad. Al respecto. pienso que el patrimonio 

de la persona fí.sica también puede tener uno o varios destinos o finalidades 

especificas. lo que hace que la distinción entre patrimonios resulte un tanto 

artificial. Pero como objeción fundamental esgrimida por la doctrina. es que ••no 

(181 GALINDO Garfios. Ignacio. Op. cit .. p. 328. 
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pueden existir derechos sin sujetos".( 19) No es concebible la existencia objetive 

de derechos sin la existencia de su titular. en cuyo favor se establecen y 

reconocen y los hace valer. No puede existir patrimonio sin titular. y todas las 

personas tienen patrimonio. 

C) TEORÍA DE LA PROPIEDAD COLECTIVA: (Barthelemy y Planiol) Afirma que la 

personalidad jurídica es simplemente una "propiedad colectlva", con un 

administrador único. Volvemos a los mismos comentarios hechos a la postura 

Inmediata anterior, pues no se puede admitir que el fondo de la personalidad 

descanse s61o en el patrimonio o en un conjunto de bienes, los cuales. por sí 

mismos, no pueden ser sujetos de derechos y obligaciones. Es de advertirse la 

inexactitud de la aseveración de que la persona jurídico sea simplemente una 

comunidad de bienes o una copropiedad. pues en ésta, la gestión del 

administrador se realiza en nombre y por cuenta de cada uno de los 

copropietarios, quienes se obligan personalmente y adquieren los derechos 

derivados de lo actuación del administrador. en tanto que en las sociedades, 

asociaciones y fundaciones (ejemplos de personas jurídicas) los actos de los 

administradores no obligan personalmente a sus integrantes. sino al sujeto de 

derecho que constituye la persona jurídica. resultado que no puede explicar la 

presente teoña. 

119) GARCIA Maynez. Eduardo, Op. ctt •• p. 283. 
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D) VAREILLES SOMMIERS sostiene que la persona juñdica es el efecto de un 

contrato (asociaciones o sociedades). o de una declaración unilateral de 

voluntad (fundaciones) que destaca e individualiza un patrimonio. 

E) Para DUGUIT. Ja persono juñdico es inútil porque oculta una situación juñdico 

objetiva en que la ley coloca a las sociedades. asociaciones y fundaciones. y en 

virtud de la cual. el grupo unitariamente adquiere capacidad jurídica. 

Ninguna de estas dos explicaciones nos llevan a la auténtico naturaleza 

de la persona juñdica. ni determinan el por qué el patrimonio de Ja persona 

jurídico colectiva se separa del de sus integrantes y se atribuye a ésta. 

Toorias R•aRdas: 

Parten del principio de que no sólo el hombre es persona. pues las 

asociaciones. sociedades y fundaciones reúnen los requisitos necesarios para 

intervenir en la vida jurídica. no como una creaci6n fingida por lo ley. "sino 

porque tienen una existencia real por su propia naturaleza: a) bien porque son 

seres orgónicos; b) ya porque han sido creados por la voluntad del sujeto o 

sujetos que la constituyen. o e) porque así lo exige un interés que jurídicamente 

debe ser protegido o bien. finalmente. porque tienen realidad formal o 

normativa'".(20) 

(201 GALINDO Garfios. Ignacio. Op. ctt •• p. 330. 

112 



TEORÍAS ORGÁNICAS: 

a 1 ) Las teorías organicistas consideran a las sociedades como verdaderos 

organismos vivos (de naturaleza psicológica). como el organismo humano. Esta 

doctrina ha equiparado los diversos órganos del grupo social a los órganos del 

cuerpo humano. Tal doctrina no tiene más que un valor analógico y fue 

sostenida por Zitelmann. 

o2) TEORÍA DEL ORGANISMO SOCIAL FUNDADO EN LA VOLUNTAD COLECTIVA: A 

parte de la voluntad Individual de los socios, existe una voluntad colectiva 

distinto de los voluntades de cada uno de los individuos que la componen. A 

causa de la unión orgánica de las voluntades individuales, se forma un ser real 

nuevo, apto para realizar un fin común. que sirve de punto de fusión de las 

voluntades dispersas. En las fundaciones.- es la voluntad del fundador la que se 

objetiva para destinar un conjunto de bienes a la finalidad de la fundación. La 

critica es que la voluntad objetiva distinta y separada de los seres humanos que 

contribuyen a formarla o la declaran, no es concebible, no existe. Expuso esta 

teoría Von Gierke. que sostiene que "la persona colectiva es real en virtud de la 

organización destinada a alcanzar fines superiores o los intereses individuales de 

los socios o de los mi~mbros de la corporación. Se trato de un organismo social 

biológico".(21) Esta doctrina omite explicar el por qué la constitución de los 

órganos de une sociedad. tiene la virtud de crear la persona moral. 

(21) GIERkE. Jullus Von. Qerecho Comerdql y de lq Ngveggc!6n. Buenos Aires. 1957. p. 121. 

113 



Dentro de este grupo de teorías. se encuentre la opinión del Doctor 

Alberto Pachaco. que indice "que el término persona. se predica sólo por 

analogía con las personas humanas, a los distintos entes que denominamos 

personas jurídicas y que entre si esas personas jurídicas no participan de una 

naturaleza común ... que indican ... el carácter accesorio de la persone jurídica. 

que sólo existe como instrumento de la persona humana. y necesita de ella para 

exisli(',(22) 

b) TEORÍA DEL PODER DE LA VOLUNTAD: (Saleilles, Jellinek) La base de la 

personalidad jurídica se encuentra en el poder de la voluntad. es decir. por 

voluntad de las personas se crea la personalidad jurídica. En contra. podemos 

afirmar que muchas veces la personalidad jurídica existe sin que le dé origen 

voluntad alguna. ademós del hecho de que no es suficiente que se deseé crear 

una persona jurídica para crearla -valgo la redundancia- sino que es necesario 

que la norma de derecho reconozca o la persona jurídica del sujeto que se 

pretenda constituir, con finalidad lícita y provista de la estructura orgánica 

indispensable para su funcionamiento. 

e) TEORÍA DEL INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO: (Jhering. Michoud) El derecho 

es un interés jurídicamente protegido. Afirma que el interés que debe ser 

protegido es. principalmente, el de la persona humana. El objeto de la 

protección no es la voluntad. sino el contenido. El derecho eleva o la cotegorío 

de derechos subjetivos los intereses colectivos y permanentes de los grupos 

(22) PACHECO E •• Alberto. lg Persong en el pmecho Clv!! Meidcqno. México. Panorama. 1992. :i
ed •• p. 46. 
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humanos. siempre que: 1) el grupo tengo un interés colectivo real: 2) se halle 

dotado de una organización capaz de desplegar una voluntad colectivo que lo 

representaré en las relaciones jurídicas. Esta teoría no da la razón por In que la 

voluntad aglutinada de los individuos se transformo en la volición del sujeto de la 

relación. no expone el fundamento racional de la personalidad jurídica. 

Teoriae formalletaa: 

Francisco Ferrara y Hans Kelsen afirman que la persona jurídico es una pura 

creación del. orden jurídico. Ferrara expone que "la persona moral no es una 

invención de la ley. sino un procedimiento técnico, la traducción jurídica de un 

fen6meno de la realidad social que expresa en términos de derecho, una idea 

ya elaborada en la sociedad".(23} Kelsen. por su parte. afirma que "tonto la 

persona física como la persona moral (ele). son una puro construcción normativa 

y una y otra persona. son un centro de imputación de la norma jurídica, para 

atribuir ya sea a las personas físicas o a las personas morales, un conjunto de 

derechos y obligaciones'' (24) (consecuencias jurídicas). Las opiniones de estos 

dos autores gozan de gran aceptación. más, en opinión de Ignacio Galindo 

Garfios (25), eluden Ja solución del problema en el fondo. Indica que el derecho 

no puede imputar los consecuencias jurídicas, colocando el centro de 

imputación arbitrariamente en "algo", sino como resultado de la conducta del 

hombre. sin decirnos ninguno de los dos autores. por qué esta imputación se 

puede sólo atribuir a la persona humana o a las personas morales. 

(23JFERRARA. Francesco. Teorig de los persongs !urídicm, segunda edición. versión traducido de 
Eduardo Ovejero y Maury. Reus. Madrid-España. 1929. p. 183. 
(24JKELSEN. Hans, Ieorjg Generql del p ... rechg y del Eslgdg, traducción de Eduardo García 
Móynoz. México, Imprenta Universitaria. reimpresión, 1996. p. SS. 
(2SJ GALINDO Garfios, Ignacio. Op. cit .. p. 332. 
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Jorge Alfredo Oominguez Martínez (26) concluye que el Código Civil. en su 

artículo 25. al enumerar las diversas "personas morales". se apega a la doctrina 

de Ferrara. considerando que cumplen los requisitos de las personas morales 

establecidos por Ferrara que son: 1 ª La asociación de personas o la institución 

(una afectación de bienes por una persona); 2ª la persecución de un fin; y 3° que 

obtengan el reconocimiento legal. Concordamos con el maestro Domínguez al 

respecto. pues su afirmación es congruente con el derecho positivo mexicano y 

nos da lo pauta para colegir que Ja fuente de la personalidad jurídica se 

encuentra en el poder público. y se refleja en el ordenamiento jurídico. en la ley. 

4. MOMENTO EN QUE NACE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS 

JURIDICO-COLECTJVAS. 

El momento en que podemos señalar que inicia la personalidad jurídica 

de las personas jurídica.colectivas. debemos distinguir Jos civiles de las 

mercantiles. Las primeras no tienen un momento específico señalado por el 

Código Civil u ordenamiento diverso alguno. por lo que. con fundamento en el 

artículo 25 del citado Código Civil. bastará con que sean creadas conforme a la 

ley (que se constituyan por escrito) para que tengan personalidad. En cambio. las 

sociedades mercantiles se encuentran sujetas a lo que dispone el articulo 2° de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles. Así pues. se colige que Ja 

personalidad jurídica de las sociedades mercantiles regulares tiene su génesis en 

la inscripción que de ellas se hago en el Registro Público de Comercio. 

(26} OOMfNGUEZ Martínez. José Alfredo, perecho Civil, México. Porrúa. 1995. s• ed .. p. 286. 287. 
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Establecemos la premisa anterior como regla general. toda vez que la 

atribución de personalidad que lo propio ley societario hoce a los sociedades 

Irregulares. es más bien un medio de protección poro los sujetos que hayan sido 

objeto de su exteriorización. o efecto de que existo un agente de derecho a 

quién poder exigir la responsabilidad que por ese hecho pudiere surgir. es una 

atribución que se llevo o cabo como sanción o uno situación ilegal. Lo anterior 

opero poro los casos de que lo sociedad se cree en formo ordinario. por fusión 

(cuando los sociedades que en ello tomen porte desaparezcan poro crear una 

nueva) .. o por escisión. Hoy autores. como Wolter Frisch. que opinan que en la 

transformación debería de considerarse que se da origen a una nueva 

sociedod.(27) En contrario, encontramos las opiniones de Montilla Molino (28) y 

de Barrera Grof.(29) Es de advetirse que en nuestro derecho. no se puede pensar 

que la transformación do origen o uno nuevo sociedad, situación con lo que 

estoy de acuerdo. pues el principal efecto de la transformación, es lo alteración 

de lo estructuro social y Jo probable variación de la responsabilidad de sus 

integrantes, más no lo extinción de lo sociedad transformada y el consecuente 

nacimiento de otro. Estamos ante la continuación de una personalidad que 

modifico su esquema legal. 

Ahora bien. ¿cuándo termino lo personalidad jurídica de Jos sociedades 

mercantiles? Según los artículos 242. fr. VI de lo Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 19, 26 y 29 del Código de Comercio. Ja personalidad jurídico de Jos 

f27J Cfr •• FRISCH Phillpp. Walter. Op. cit .. p. 86 y ss. 
(2BJ Cfr •. MANTILLA Molino. Roberto l., Op. ctt .. p. 256 y ss. 
(29J Cfr •• BARRERA Gral. Jorge. Op. ctt .. p. 635. 
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sociedades mercantiles termina con la cancelación de su registro (en 

congruencia con los requisitos para su nacimiento). Sin embargo. si a pesar de la 

cancelación mencionada. existe algún activo en la sociedad. subsistirá la 

personalidad de la misma "'en liquidación" -tal y como se mantenía. una vez 

acordada la disolución- hasta en tanto no se liquide dicho pasivo. Así pues. "la 

cancelaclón .•. no tiene. por tal motivo. carácter. absoluto. sino solamente 

condicionado".(30) La personalidad de la sociedad irregular termina en el 

momento de la realización y repartición completa de su activo y liquidación de 

su pasivo. 

En el supuesto de lo fusión. concluimos que la personalidad jurídica de lo 

sociedad o sociedades fusionadas o escindentes -si desaparece-. termina al 

momento de la inscripción de los acuerdos en el Registro de Comercio, pues el 

activo y el pasivo pasaron a formar parle y ser tom~dos o cargo por la sociedad 

fusionada. ya sea que sea nueva, yo sea que sea subsistente. o de las e5cindidas. 

5. ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS JURÍDICO

COLECTIVAS: 

Si bien es cier1o que la personalidad jurídica es la aptitud para ser sujeto de 

derecho. ésta se compone de sus atributos. que "son un conjunto de caracteres a 

ella -Ja personalidad- inherentes y cuya razón de ser es precisamente alcanzar 

{30J FRISCH Phllipp, Wolter, Op. e• •• p. 90. 
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con ellos realidad. funcionalidad y efic~cia jurídicas en lo personalidad de los 

sujetos".(31) Los atributos de las personas jurídicas son los siguientes: 

o) Nombre: razón o denominación social. 

Lo que en los individuos constituye la simbología escrita y fonética que los 

distingue de los demás en sus relaciones jurídicas y sociales. tiene un concepto 

análogo en las personas jurídico-colectivas, es decir. se hablaría del "nombre" de 

las personas jurídico-colectivas, que se denomina razón o denominación aoclal. 

Ya traté este tema cuando comenté el contenido de la escritura constitutiva de 

las sociedades mercantiles y mencioné que la razón y la denominación se 

distinguen entre sí. por el hecho de que la razón social se integra con los nombres 

de alguno o algunos de los integrantes de la persona moral en cuestión {vgr. 

"Alfonso Romero y Compañía" -sociedad en nombre colectivo). destinada o 

usarse en las sociedades de personas. y·lo denominación social es de formación 

libre. pudiendo utilizarse cualquier palabra o frase, impersonal (no 

necesariamente, pues no se opone a lo utilización de nombres. vgr. "Rangel de 

Alba Motors", S. A. de C. V.) y "usualmente alude a lo actividad que lo persona 

moral correspondiente va a desarrollar".(32) (vgr. "Super Carnes de Cerro Gordo". 

S. A. de C. V.; "Futbol del Distrito Federal", S. A. de C. V.; "Banco Interacciones", S. 

A •• etc.). Así pues, vemos que las asociaciones civiles no tienen señalado que tipo 

(31 J OOMINGUEZ Martlnez. José Alfredo, Op. cM., p. 165. 
(32) Ibídem, p. 295. 
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de designación deben recibir. Las sociedades civiles deben constituirse bajo una 

razón social (arts. 2693 fr. IJ y 2699 del Código Civil). De Igual modo deben 

constituirse las sociedades en nombre colectivo y las sociedades en comandita 

simple (arts. 25 y 51 de la ley General de Sociedades Mercantiles) .. no así los 

sociedades de responsabilidad limitada ni fas en comandita por acciones. que 

podrán adoptar una razón o una denominación indistintamente (arts. 59 y 210 

ley General de Sociedades Mercantiles). la designación de las sociedades 

anónimas siempre será considerada corno una denominación social (art. 87 de 

la ley mercantil citada). 

b) Objeto !>Ociaf. 

Debería de hablar de capacidad de fas personas jurídico-colectivas. sin 

embargo "en fas personas morales. su capacidad de goce está limitada en razón 

de su objeto. naturaleza y fines".(33) Y tal afirmación tiene su origen en el artículo 

26 del Código Civil. que textualmente dice: "Las personas morales (sic) pueden 

ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su 

institución". Este fundamento se ve reforzado por Ja Ley de Sociedades. que en su 

articulo 10 dispone que la representación de las sociedades mercantiles 

corresponderá a su administrador o administradores. quiénes podrán realizar 

todas las operaciones relacionadas con el objeto social, por Jo tanto. y como la 

única formo en que pueden actuar jurídicamente las sociedades es a través de 

sus representantes. sólo podrán obligarse llevando a cabo operaciones relativos 

f33J ROJINA Villegas. Rafael, Deres;;hg Ciyi! Mexfcgno. forno l. México, Porrúa. 1995. reimpresión. p. 
426. 
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al objeto social. Tal limitación es conocido por Wolter Fr1sch Philipp como 

'11mffac16n ultra vlr••".{34) Hoy autores que mencionan que la finalidad puede ser 

ton específica o tan genérico como se deseé y se disponga en los estatutos. pero 

que lo sociedad podré llevar a cabo todos los actos necesarios poro lo 

consecución y conservación de dicho objeto. sin necesidad de detallarlos. Otro 

sector menciona que el objeto social deberá especificar rígidamente los 

actividades de la sociedad. En la práctico. tal situación se salvo. manifestando 

expresamente en el contrato social la posibilidad de señalar la facultad de llevar 

a cabo todas los actos mencionados. estableciéndose así una finalidad u objeto 

principal y una finalidad u objeto transitorio. El criterio que, considero. debe 

seguirse es el estricto. que refiere o considerar lo capacidad de los sociedades 

limitada a su objeto social. ~Qué pasa con los actos iuridicos realizados por las 

sociedades. en exceso o en contravención a lo establecido en su objeto social? 

Poro Mantilla Molino, las sociedades ql.:'e recaigan en este supuesto deben ser 

consideradas como irregulares respecto de tales actos. Otra postura es lo de 

considerar tales actos como nulos -postura o la cual me adhiero-. Deben 

considerarse nulos porque la sociedad carece de la capacidad jurídica 

necesaria poro llevarlos a cabo. susceptibles de convalidación por ser la 

capacidad un elemento de validez de los actos jurídicos. o través de una 

reforma al objeto social y la ratificación de los actos por parte de los socios en 

junta o en asamblea. Para Frisch. los actos realizados en exceso de lo que llama 

limitación ultra vires. deben estar afectados de nulidad absoluto. pues no 

(34) FRISCH Phlllpp. Walter. Op. e" .. p. 101. 
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pueden ser convalidados por resoluciones de la sociedad aplicadas 

retroactivamente. Al respecto. creo que no hay fundamento para evitar que la 

voluntad de los interesados, una vez subsanada. no surta efectos en los términos 

en que quisieron hacerlo. Por lo que a la capacidad de ejercicio atañe, pienso 

que es idéntica a la capacidad de goce, pues jamás las personas juridico

colectivas podrón actuar por si mismas. su representación es necesqág y por 

medio de los órganos de la sociedad (el de la administración). 

c) Domicilio. 

El Código Civil dispone en su articulo 33 la regulación específica del 

domicilio de las personas jurídico-colectivas, con los siguientes matices: 1) Las 

personas "morales" tienen su domicilio en el lugar donde se establezca su 

administración. 11) En caso de encontrarse fuera del Distrito Federal la 

administración. el domicilio seró el Jugar en donde hayan ejecutado los actos 

jurídicos dentro del mencionado Distrito y por lo que a ellos se refiera. 111) Las 

sucursales que operen en lugares distintos de donde radique la casa matriz. 

tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones 

por ellas contraídas. Sin embargo, en materia de sociedades. el domicilio no es 

idéntico con la ubicación de las oficinas o la dirección de la sociedad, sino que 

hace alusión sólo a la ciudad o a la localidad en la que la sociedad se 

encuentre domiciliada (Domicilio Estatutario). Ahora bien, conforme al articulo 33 

citado. la sociedad tendría otro tipo de domicilio. pues tal numeral sí tiene 

aplicación a la sociedad anónima, en cualquiera de estos supuestos: el domicilio 

ftngldo o el dornlcmo funclonal. También las sociedades pueden tener un 
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domlclllo convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones, 

como el domicilio señalado en un contrato. o bien. para oír y recibir 

notificaciones en relación con dicho acto jurídico. El dornlclllo legal ocurre en las 

sociedades cuando la ley se los impone, como el domicilio fiscal. según el 

artículo 10. fr. 11, inciso o) del Código Fiscal de la Federación. que indica como 

domicilio de las personas morales (sicJ "el local en donde se encuentro la 

administración principal del negocio"; o bien. el artículo 13. segundo párrafo de 

lo ley de Quiebros y Suspensión de Pagos, que ordeno que el domicilio de las 

sociedades será el principal asiento de sus negocios si el domicilio social fuere 

irreal. Además de las relevancias ya señaladas del domicilio, insisto que el 

domicilio es fundamental para fijar la nacionalidad de las sociedades mexicanas, 

yo que sólo lo serán si se constituyen al tenor de la legislación mexicana y 

establecen su domicilio en territorio nocional. (ort. 9° de la ley de Nacionalidad). 

Estas clases de domicilio sirven para fijar ~a competencia de diversos autoridades, 

y la aplicación de los ordenamientos correspondientes. 

d) Nacionalidad. 

"Vínculo jurídico que liga a una persono con lo nación a que 

pertenece".(35) Ya mencionamos que la nacionalidad de las personas juridico

colectlvas se determina por lo adhesión a las normas mexicanas para su 

constitución y el establecimiento del domicilio social dentro del territorio 

nacional. Todo persona. ya sea física, ya jurídico-colectiva. debe tener 

nacionalidad. es decir. una vinculación a un Estado para la aplicación de una 

(35J DE PINA. Rafael, Op. cit •• p. 377. 
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normatividad determinada. El problema que suscitan los ordenamientos jurídicos 

al señalar las reglas para la adquisición de la nacionalidad por parte de las 

sociedades. es el conflicto de leyes que surge entre los Estados. o las situaciones 

no previstas par tales ordenamientos (vgr. una sociedad que se constituya 

conforme a las leyes mexicanas y fije su domicilio en el extranjero o viceversa). 

e) Patrimonio. Concepto. Clasificación. Normas protectoras del patrimonio. 

Diversas teorías que explican el patrimonio. 

El patrimonio, en términos generales. es el conjunto de bienes. derechos y 

obligaciones correspondientes a una persona. con contenido económico y que 

constituyen una universalidad juridica (es decir. el patrimonio constituye una 

unidad abstracta, que aunque mutable. jamás desaparece ni pierde su 

unicidad). "Es el conjunto de derechos y obligaciones de una persona. 

apreciables en dinero".(36) "Conjunto de derechos y compromisos de una 

peBona. apreciables en dinero".(37) Para expresar et valor del patrimonio con 

una cifra, basta restarle al activo el pasivo. pudiendo ser éste mayor que aquél. 

Entonces. el patrimonio tiene dos elementos principales: el activo y el pasivo. El 

primero es el contenido económico que favorece a su titular. y el segundo es el 

contenido económico que constituye uno carga poro su titular. Cuando el activo 

es inferior al pasivo. el titular del mismo se encuentra en un estado de insolvencia. 

ya que todas las personas responden de sus obligaciones pecuniarias frente 

a sus acreedores con la totalidad de sus 

(36) Planiol. citado por OOMINGUEZ Morfínez. Op. cit •• p. 216. 
(37J GUTU:RREZ V González. Ernesto. El Pgtr!mqolo El Pesuoig1!0 y El MorgJ q Qerechg dn Jq 
Pmtong!!dqc:I y Q•uAshq :tuce¡orlq. México. Ponúa. 1993, p. 43. 
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bienes presentes y futuros (art. 2964 del Código Civil -prenda tácita-), con 

excepción de aquellos que por disposición de lo ley son inalienables o 

inembargables. Dichos bienes, derechos y obligaciones deben ser susceptibles 

de valoración económica. de lo contrario. se tratará de derechos 

extrapatrimoniales o derechos de la personalidad (vgr. derechos de familia, 

derechos derivados del estado civil. derechos de la personalidad, derechos 

políticos, etc.). Ahora bien. "el patrlmonlo aoclal es el conjunto de bienes y 

derechos de lo sociedad, con deducción de sus obligaciones: se forma 

inicialmente con el conjunto de las aportaciones de los socios",(38) aun cuando 

no entregue de momento la totalidad de su aportación. pues la parte no 

entregada pasa a formar parte del patrimonio de la sociedad como crédito. No 

confundir el patrimonio aoc1al con el cap"ª' aoc1a1. aunque inicialmente sean 

coincidentes. 

CLASIFICACIÓN. 

No obstante que mencionamos que el patrimonio es una universalidad 

juridica. hay autores y doctrinarios que. ante la problemática de diversas 

s1tuociones jurídicos, como la de la representación. han tratado de 

clasificarlo, o más bien. de distinguir determinados grupos de bienes que lo 

integran. por el fin o destino que para su titular tienen. Borja Soriano expone. 

siguiendo a Bonnecase. una teoría que señala que existen tres tipos de 

patrimonio: de derecho común, de explotación y de 11qu1dac1ón. Patrimonio de 

(38) MANTILLA Molino. Roberto l .. Op. cit •. p. 212. 
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derecho común es. uno cuyo elemento ~ es esencialmente estable. es 

decir. está destinado a permanecer indefinidamente en poder de su titular. por lo 

que cualquier acto de administración de que sea objeto. debe tener por objeto 

hacer fructificar dicho capital. sin comprometerlo. y los actos que lo enajenen o 

acarreen la pérdida del mencionado elemento. será un acto de dominio. 

Patrimonio de explotación o de eapeculaclón es un conjunto de bienes 

considerados en su valor más bien que en su individualidad. esencialmente 

destinados. bajo el imperio de la noción de la circulación de la riqueza. a ser 

reemplazados por otros considerados más ventajosos. Tal es el caso del 

patrimonio de uno sociedad mercantil. en lo que los administradores llevarán a 

cabo todos los actos que implique el objeto social. inclusive de disposición, si así 

es el caso. Finalmente. el patrfmonlo de Uquldaclón consiste en un conjunto de 

bienes destinados o ser enajenados con el fin. generalmente. de desinteresar a 

los acreedores de ese patrimonio. Tal es el coso de las sociedades puestas en 

liquidación. ya seo civiles o mercantiles; o bien. el de la herencia. José Arce y 

Cervantes señala que el patrimonio puede dividirse de forma diferente, en 

términos de nuestro derecho vigente. dándosela a cierta masa de bienes de una 

misma persona cierta autonomía. '"En nuestro Derecho tenerr.os estos ejemplos: 

a) El patrimonio del ausente (ort. 649}: b) El patrimonio familiar (orts. 723 y 727}; c) 

El patrimonio de Ja sociedad conyugal (art. 194); d) El de la herencia antes de lo 

adjudicación de bíenes {art. 1678); e) El del sujeto a concurso (ort. 2966); -todos 

del Código Civil- y el del quebrado (art. 83 de la LQSP)"(39). 

(39) ARCE y Cervantes. José. pe los Bienes. México. pomja. 1996 • .e ed .• p.7 
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NORMAS PROTECTORAS DEL PATRIMONIO. 

El patrimonio social constituye una garantía para quienes contratan con la 

sociedad y es el fundamento material de su personalidad. rozón por la cual, el 

legislador creó disposiciones imperativas para protegerlos, o efecto de no dejarlo 

al arbitrio de los socios. pues no sólo es su interés el que debe protegerse, sino el 

de acreedores y terceros. Sin embargo. es importante señalar que el núcleo del 

patrimonio e!i el capital social. que aquél es susceptible de aumentarse o 

disminuirse en relación con el éxito comercial de la sociedad, y que el margen 

de responsabilidad de los socios de una sociedad es fijado por el monto del 

capitel social. por to cual. el legislador ho puesto aún más atención a la 

regulación de éste. además de la puesta en la del patrimonio, ya que éste 

carece de la grado de certeza de existir que tiene el capital. Como ejemplos de 

lo::. normas protectoras del patrimonio encontrarnos los siguientes: El arlículo 9° de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles. en cuanto o la reducción del capital 

social, que siendo el coso, no podrá hacerse sino después de publicar el acuerdo 

respectivo por tres veces, con intervalo de l O días, en el periódico oficial de la 

entidad federativa en la que tenga su domicilio lo sociedad, ya sea que se haga 

por reembolso a los socios, yo por liberación de la obligación de hacer 

determinadas obligaciones (es discutible si estos supuestos son expresados 

enunciativa o limitativamente por el art. 9º); los acreedores sociales pueden 

oponerse judicialmente o lo reducción, que no se llevará o cabo mientras no se 

paguen o garanticen los créditos respectivos o no se dicte sentencio que declare 

infundada lo oposición. Cuando un socio aportare uno o más créditos. 

responderé de lo existencia, legitimidad y solvencia del deudor (art. 12). Existe el 
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derecho de retención. en los casos de exclusión o separación de un socio. o 

excepción de las sociedades con la modalidad de capital variable, de lo parte 

del capital y utilidades que le correspondan. hasta concluir las operaciones 

pendientes al tiempo de exclusión o separación (art. 15). En caso de pérdida del 

capital social. deberá ser reintegrado o reducido. antes de hacerse repartición 

de utilidades (art. 18}. El artículo 19 de la Ley de Sociedades prohibe que se 

repartan utilidades. si no es después de comprobar su existencia con los estados 

financieros que efectivamente las arrojen. De los utilidades netos de la sociedad. 

debe separarse un 53 anual. al menos. para formar el fondo de reservo. hasta 

que alcance el importe equivalente a lo quinto parte del capital social. 

debiéndose reconstituir en lo misma forma si disminuye (art. 20 y 21). Los 

acreedores particulares de un socio sólo podrán hacer efectivos sus derechos 

sobre las utilidades que a éste le correspondan. según los estados financieros, o 

bien, sobre su cuota de liquidación, o bien. sobre cualquier otro reembolso que 

se le hago (ort. 23). 

DIVERSAS TEORÍAS QUE EXPLICAN EL PATRIMONIO. 

Hay tres teorías principales acerca del patrimonio: 

l. La clásica o subJetlvlsta (Aubry et Rou) considera al patrimonio como reflejo y 

emanación de lo personalidad y que es una noción abstracta. distinta de los 

elementos que lo componen y que comprende derechos y obligaciones y la 

aptitud para adquirirlos. Sus pñnclpoles postulados. por vía de consecuencia son: 

A) Solamente las personas pueden tener patrimonio: B) Toda persona tiene un 

patrimonio: C) Nadie puede tener más de un patrimonio: D) El patrimonio es 
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inseparable de la persona. Según Arce y Cervantes. se dilucida en esta teoría 

una confusión entre capacidad y patrimonio. pues se le considero al patrimonio 

como aptitud para adquirir bienes. lo cual atribuye a éste último sus 

características de indivisibilidad e inalienabilidad. Esto teoría es tachada de 

artificial por sus críticos. además de abstracto y abusivamente lógica. pues 

exagera el lazo que existe entre el patrimonio y la personalidad hasta 

confundirlos. La indivisibilidad del patrimonio es su postulado m6s cuestionado. 

pues se advierte que nuestro derecho ofrece casos de dos patrimonios 

separados de los que un mismo sujeto es titular. sin confusión de bienes, tal como 

sucede con la aceptación de herencla, en cuya hipótesis el heredero tiene su 

patrimonio propio y el patrimonio heredado íntegro. como garantía en favor de 

los acreedores hereditarios. 

11.La objetiva o económica {Brinz) o de los patrimonios sin sujeto. porque 

consideran el patrimonio con individualidad propia, sin considerar que se 

encuentre unido o una persona. o sea "lo afectaci6n social protegida de una 

cierta cantidad de riqueza o un fin determinado".(40) Se le aplico uno crítica 

también aplicable para la postura anterior: •• trata de una teoría Incompleta. 

porque toma en cuenta un sólo un aspecto del patrimonio. En México no existe un 

sólo supue~to en que exista un patrimonio sin vínculo a un ente dotado de 

personalidad jurídica. 

111. Lai del patrimonio d• afectación, cuyo postulado principal es que la noción del 

patrimonio depende del destino dado a uno o más bienes poro la realización en 

especial de un fin. de tal modo que las personas tendrán tantos patrimonios 

(40) CUGUIT, citado por ARCE y Cervantes. José. Op. c8 .. p. 6. 
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como destinos les dé o sus propios bienes. Se destruye la unidad e indivisibilidad 

del patrimonio en Jos términos señalados por la doctrina clásica. No se puede 

concebir congruentemente que una sola persona tenga varios patrimonios. tal y 

como lo hace la presente opinión. porque ya mencionamos que el patrimonio es 

una unlvenalldad Jurídica. es decir. tiene elementos diversos (activo y pasivo). 

pero no pierde su unidad ni existencia independiente por la variación de ellos. La 

idea de pluralidad de patrimonios sólo procedeño si la ley reconociera los 

efectos de la afectación de cado uno de ellos a determinados fines. cosa que 

en el derecho mexicano no sucede. 

Partiendo de tales bases. creo que Jo escuela que esencialmente sigue el 

derecho mexicano es la clá•lca. pues sigue sus principios fundamentales. que 

resumimos en el hecho de que todos los patrimonios están vinculados a entes 

con personalidad jurídica -como ya dijimos- y que se considera que todas las 

personas (físicas o jurídico-colectivas) tienen un patrimonio. No se puede afirmar 

la existencia de un patrimonio de afectación. sino de determinados grupo de 

bienes afectos a un fin determinado, que según Domínguez Martínez integran 

una universalidad jurídica determinada. pero sin llegar o formar un patrimonio. 

sino únicamente, porte de uno. Esto se funda en que '"todo patrimonio es uno 

universalidad jurídica. pero no toda universalidad jurídica es un patrimonio ... 

(véase la clasificación del patrimonio). 
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capitulo IV. 

PROPUESTA DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD 

UNIMEMaRE Y DE LAS REFORMAS A LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES. 

1. DIVERSOS SUPUESTOS EN QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE CONTEMPLA QUE UNA 

SOCIEDAD EN OPERACIÓN SEA UNIMEMBRE. 

Tan es posible -considero- que existan las sociedades mercantiles 

unimembres regulares en operación. que en la legislación vigente existen 

algunas especies. como lo demostraremos en Jos siguientes líneas. Los principales 

supuestos los encontramos dentro de la Ley General de Sociedodes Mercantiles, 

pero como casos de sociedodes irregulares o como supuestos de disolución y 

posterior liquidación de la sociedad mercantil. 

El primero que puede darse fortuitamente. es el de alguna persona que. 

sin asociarse con nadie. se ostente como representante o miembro de alguna 

sociedad mercantil. sin existencia real, formal ni registrar. y realice a nombre de 

tal sociedad cualesquiera operaciones. contratos o negocios. Conforme al 

artículo 2° de la ley societaria. tal sociedad "ficticia" adquiere personalidad 

jurídica. en virtud de haberse exteriorizado a trovés del supuesto 'tepresentante" 

frente a terceros como una sociedad mercantil. y su miembro único. por haberse 

hecho pasar como representante de esta clase de sociedad irregular, tendrá 

responsabilidad subsidiaria. solidaria e ilimitada. respecto del patrimonio que le 
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hubiere aportado a Ja presunta sociedad. del cumplimiento de los actos jurídicos 

que hubiere realizado a nombre de la persona jurídica. además de la 

responsabilidad penal que resultare. He aquí un caso en que nuestra legislación 

vigente doto de personalidad jurídico y de patrimonio propio a una sociedad 

unimembre. aunque de carácter irregular, que se origino en su ausencia de 

formalidad y de registro. 

Otros casos los encontramos en aquellos situaciones que llevan o las 

sociedades legalmente constituidas o Ja unicidad de su elemento personal. 

como sucede, si en los estatutos se pactó el derecho de preferencia de los socios 

frente a terceros para adquirir las acciones de la sociedad, y de alguno manera 

resulto que es un sólo socio el que lo ejercito. o si se trota de uno sociedad en la 

que se establecen causas de exclusión de los socios y lo consecuencia es que 

sólo queda uno. o bien. que el socio "superviviente", por cualquier otro título o 

negocio eventual no prohibido por Ja ley (vgr. uno venta. endoso o cesión de las 

acciones de el resto de los accionistas en favor de uno sólo, venta o cesión de 

portes sociales. etc.), adquiere lo totalidad de las acciones. En estos hipótesis nos 

encontramos ante una causa de disolución de la sociedad (ort. 229 fr. IV LGSMJ. 

consistente en la reducción del número de accionistas inferior al mínimo legal y 

concentración de las partes de interés en uno solo persono. Ahora bien, los 

causas de disolución, con excepción de Ja de ··cumplimiento del término fijado 

para su duración': no operan lpso lure. sino que deben ser comprobados por la 

sociedad e inscritas en el Registro Público de Comercio. ¿Qué pose si la causal 

en comento no es comprobada por- la sociedad. o más bien. por el socio que 
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queda'? Puede ser que por el éxito del negocio social. el socio que se encuentre 

en las circunstancias narradas, inclusive de mala fe, continúe con la sociedad el 

sólo, manteniendo la apariencia de sociedad frente al público en generot En 

este supuesto nos encontramos ante una sociedad unimembre. con personalidad 

juñdica, patrimonio propio. que no puede ser sancionada con irregularidad. por 

estar inscrita en el Registro Público de Comercio. Tampoco estaría afectada de 

nulidad. por la mismo razón de su registro y porque no estaría llevando a cabo 

actos ilícitos ni tendría un objeto contrario a derecho. Para algunos doctrinarios. 

se trataría de uru·1 irregularidad de la que en este trabajo ha sido llamada como 

"no sancionada". Paro tales efectos, cualquier interesado podré ocurrir ante la· 

autoridad judicial a fin de que ordene el registro de la causa de disolución. En 

este caso, si bien es cierto que la ley no reconoce a la sociedad unimembre 

como sociedad regular. tiene existencia factible. No perdería su personalidad 

jurídica ni su patrimonio distinto del socio único. Inclusive. si esto causa de 

disolución no fuere denunciada por el socio único, en virtud de la promesa de 

otra persona de ingresar a la sociedad,. estañamos frente a una sociedad 

unimembre, que en mi opinión no sería irregular -en términos legales inclusive

desde el momento de la concentración de las acciones por el socio único y 

hasta el ingreso eventual del nuevo socio. Lo contrario sucede si la causa de 

disolución es reconocida e inscrito, porque la sociedad unlmembre resultante 

entra..-ía en estado de liquidación. y si bien es cierto que su objeto simplemente se 

limitaría a la liquidación de su activo y pasivo. la ley no la tendría calificada en 

una categoría de irregularidad ni ilegalidad. sin perder dicha sociedad, hasta su 

total liquidación. su personalidad jurídica ni patrimonio propio y teniendo 
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únicamente un sólo socio (se trataría de una sociedad unimembre transitoria. 

tampoco irregular. pero en estado de liquidación). 

El último supuesto concreto del que hablaré. se encuentro regulado en la 

Ley de Instituciones de Crédito. en lo relativo a los instituciones de banca de 

desarrollo. las cuales son entidades de la administración pública federal, con 

personalidad jurídico y patrimonio propios, constituidas con el carácter de 

sociedades nacionales de crédito {art. 30 de lo Ley de Instituciones de Crédito}. 

El capitel so.cial de estos entidades esteró representado por certificados de 

aportación patrimonial (Títulos de Crédito regulados en le Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito). los cuales deberán ser nominativos y se dividirán en dos 

series: la serie "A". que siempre representará el 663 del capital de la sociedad. 

susceptible de ser suscrito sólo por el Gobierno Federal: y la serie "B", que 

representará el 333 restante (art. 32 LICJ. cuyo suscripción puede llevarse o cabo 

por personas físicas o jurídico-colectivas, con ciertas limitaciones. o bien. por el 

Gobierno Federal o Sociedades de inversión. En ningún coso podrán participar en 

el capital de las instituciones de banca de desarrollo. personas físicas o "morales" 

extranjeras. ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure le cláusula de 

exclusión de extranjeros. Los personas que contravengan lo dispuesto en este 

artículo. perderán en favor del Gobierno Federal lo participación de que se trote 

(art. 33 LICJ. ¿Qué sucedería si el capital de uno sociedad nacional de crédito 

estuviere conformado como más adelante se indica y la participación de las 

personas distintas el Gobierno Federal se perdiera en favor de éste mismo, en 

virtud de la sanción establecido en el citado artículo 33?. 
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GOBIERNO FEOERAL.-------------.SERIE "A". 663. 

GOBIERNO FEDERAL. SERIE º'Bº'. 303. 

SOCIEDAD MERCANTIL (Con cláusula de admisión de exfranjeros).SERIE "B". 4%. 

En este caso, la participación de la sociedad mercantil se perdería en beneficio 

del Gobierno Federal. que se convertiría en el uccionisto y socio único de la 

sociedad nacional de crédito, situación que la ley no restringe. sin ser una causa 

de disolución. La sociedad mercantil pudo haberse colocado en la prohibición 

desde el momento de haber adquirido las acciones -cuestión que considero 

poco prot?able por el control que se llevaría a cabo en la adquisición-. o bien, 

durante el período de tenencia accionaria. en el que pudo haber llevado a 

cabo una reforma estatutaria. Inclusive, se puede concebir que desde su 

constitución. los certificados de participación sean. en su totalidad. propiedad 

del Gobierno Federal. 

Walter Frisch Phillip ejemplifica otra situación de sociedad unimembre que 

se dio en el artículo 2° del decr-eto relativo a la nacionalización de la banca 

privada, publicado en el Diario Oficial de la Feder-ación el primer-o de septiembr-e 

de 1982. "si se interpreta dicho artículo en el sentido de una expropiación de las 

acciones emitidas por los bancos, dado que en tal caso la Nación sería el 

accionista único de las acciones bancarias".( 1) 

Jorge Barrera Graf cita como sociedades unimembres o ciertas empr-esas 

estatales que "se constituyen como supuestas sociedades con la intervención 

(1) FRISCH Philipp. Wolter. Spe!edgd Anónjmq Mexlcgoq Méx.ico. Harla. 1996. 4• ed., p. 94. 
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único de un socio (por ejemplo. Nacional financiero. Banco Nocional de 

Comercio Exterior). y las cuales funcionan como sociedades anónimas al amparo 

de su respectiva legislación".( 1 bis) Sin embargo. no se debe de olvidar que tales 

instituciones funcionan como sociedades nacionales de crédito o banca de 

desarrollo. 

2. EQUIPARACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA A LA SOCIEDAD 

UNIMEMBRE MERCANTIL POR LO QUE SE REFIERE A SU CONSTITUCIÓN. 

Es muy interesante lo comparación que corporativamente tienen las 

instituciones de asistencia privada y lo sociedad unimembre que propongo. sobre 

todo por lo que o su constitución se refiere. Las instituciones de asistencia privada 

son entidades jurídicas que con bienes de propiedad particular, ejecutan actos 

con fines humanitarios de asistencia, sin propósito de lucro y sin designar 

individualmente a los beneficiarios (ort. 1° de lo Ley de Instituciones de Asistencia 

Privado paro el Distrito Federal}, a los cuales. el Estado les reconoce personalidad 

jurídico y capacidad paro tener un patrimonio propio para la r-ealización de sus 

fines (art. 2° LIAPDF). Las instituciones pueden ser fundaciones o asocSacrones (ort. 

3ª LIAPDF). Son fundaclon•• los personas "morales" que se constituyan mediante !g 

gfectqción de bjenes de propiedgd prjvqdg destinados a la realización de actos 

de asistencia (ort. 4ª LIAPDF). En cambio. son asociaciones las per.;ooas "morales" 

que por voluntad de los particulares se constituyan y cuyos miembros oportan 

( 1 bis) BARRERA Graf. Jorge. !05t!tud9ne:; de Qmechg Mercgnfi! M8xico. Porrúa. 1992, 6• ed .• p. 
394. 
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cuotas periódicas para el sostenimiento de la institución, sin perjuicio de que 

pueda pactarse que los asociados contribuyan. además. con sus servicios 

personales (art 5'" LIAPDF). 

Llaman la atención y son motivo de la inclusión de este punto en la 

presente tesis, las fundaciones. en cuya constitución y administración cabe la 

participación de una sóla persona. tal y como se desprende de la lectura de los 

artículos 4'" y 13. fracción 1 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada. Aún 

más. las fundaciones pueden ser constituidas por una sola persona en su 

testamento y adquirir su personalidad jurldica, una vez que se transmite la 

sucesión de su autor (art. 19 LIAPDF). Estamos en presencio de un caso en el que 

la legislación vigente reconoce la existencia regular y legítima de una persona 

juridica constituida por la sola voluntad de un individuo en vida y con su 

presencia. o bien. incluso. después de su muerte. 

Ya mencionábamos que las instituciones de asistencia privada tienen 

personalidad jurídica y patrimonio propio. La personalidad jurídica la adquieren 

mediante la emisión de una declaratoria que formula la Junta d• Aslatencla 

Privada (que es un órgano administrativo desconcentrado por función. 

jerárquicamente subordinado al Departamento de Oistlito Federal. por medio del 

cual el poder público ejerce la vigilancia y asesoría que le compete sobre las 

instituciones de asistencia privada), en el sentido de que se constituya lo 

institución (art. 15) y que produce la afectación irrevocable de los bienes que se 

hubieren relacionado en la solicitud de constitución de lo institución. lo que le 
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otorga y constituye su patrimonio (ort. 18 LIAPDF). Su administración y 

representación legal corresponde al patrono o patronos (patronato), que puede 

ser lo misma persona o los mismas personas que fundaron lo institución y 

afectaron sus bienes (fundador o fundadores). que es una obligación que les 

impone la fracción V del artículo 49 de lo LIAPDF. Así pues, es perfectamente 

posible el hecho de que una institución de asistencia privado seo constituida y 

operoda con la sola participación de una persona. como su fundador y patrono 

único (el número mínimo de patronos es uno y es derecho exclusivo de los 

fundadores nombrarlos) pues son figuras que conforme a la ley no son 

incompatibles y pueden. o bien. en su caso. deben ser desempeñadas por la 

misma persono. sin perjuicio de que lo institución de asistencia pueda ser creada 

por una sola persona y administrada por ella y otras. o bien. por otras 

completamente diversas. 

Para constituir una institución de asistencia privada en forma de fundación 

por personas en vida. se requiere: 

a).- Presentar a la Junta un escrito que contenga el nombre. domicilio y demós 

generales del fundador o fundadores: el nombre. objeto y domicilio legal de la 

institución que se pretenda establecer; la clase de actos de asistencia que se 

deseen ejecutar. determinando de manera precisa los establecimientos que 

vayan a depender de ella; •I patrimonio que se d•dfque a cr•ar y sostener la 

lnatltuct6n. inventariado pormenorizadamente. la clase de bienes que lo 

constituyen. y en su ceso. la forma y términos en que hayan de exhibirse o 

recaudarse los fondos destinados a ella: la designación de las personas que 
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vayan a fungir como patronos o. en su caso. fas que integrarán las juntas o 

consejos que hayan de representarlas y administrarlas, y la manera de sustituirlas; 

la mención del carácter permanente o transitorio de la institución. y las bases 

generales de la administración y los demás datos que los fundadores consideren 

pertinentes para precisar su voluntad y la forma de acatarla. 

b).- Recibido por la Junta el escrito. resolverá si procede la constitución. 

emitiendo en caso afirmativo, una declaratoria que asigna personalidad jurídica 

a Ja institución y afecta irrevocablemente los bienes indicados en la solicitud. 

c).- la declaratoria se comunica al interesado para que procedan a formul.ar los 

estatutos dentro del plazo de 30 días. y en cuya omisión. lo hará de oficio la 

Junta de Asistencia Privada. Los estatutos deberón contener el nombre de la 

Institución: los bienes de la institución. o bien. la forma de exhibir y recaudar los 

fondos de la asociación: la clase de operaciones que deberá verificar la 

institución para sostenerse. sujetándose a las limitaciones que establece la ley; la 

clase de establecimientos de asistencia que deberá sostener la institución y el 

servicio de asistencia que ellos se deberá impartir. la clase de servicio de 

asistencia que haya de impartirse por la institución. cuando no sostenga los 

establecimientos mencionados: los requisitos que deberán exigirse a las personas 

que pretendan disfrutar de los servicios que se impartan; y la per.>ona o personas 

que deberán desempeñar el patronato. junta o consejo de la institución, así 

como los casos y formes de sustituirlas, derecho el cual es exclusivo de los 

fundadores .. y que paro el caso de no ejercitarlo. dicho requisito no constará en 

los estatutos y se cumplimentará el nombramiento conforme lo disponga la ley. y 

139 



las demás disposiciones que el fundador o fundadores consideren necesarias 

para la realización de su voluntad. 

d).- La Junta examinará y hará las observaciones correspondientes al proyecto, y 

una vez aprobados. expedirá una copia certificado de ellos para su 

protocolización ante notario público y para que éste mande inscribir la escritura 

correspondiente en el Registro Público de la Propiedad. 

e).- Si la constitución se dio por testamento, el albacea o ejecutor testamentario 

será el obligado de presentar la documentación y llevar o cabo todo lo anterior. 

siendo porte en el juicio testamentario correspondiente, hasta en tanto no se le 

haga la entrega de los bienes que le hayan sido asignados. 

Es notable el hecho de que los requisitos de contenido de los estatutos son 

muy similares a los que se exigen a las sociedades mercantiles. además de que 

también deben de constituirse en escritura pública ante notario. 

Todo lo anterior nos lleva a resumir que este cuerpo legal regulo la 

constitución, administración y operación de una persona jurídico por una sola 

persona, ante notorio público. mediante la aportación de parte de sus bienes a 

un fin determinado (afectación de bienes). sin que esto sea una situación ilegal ni 

irregular. con la única modalidad de que debe intervenir un organismo de 

control denominado Junto de Asistencia Privada. La pregunta es: ¿Por qué si es 

posible que una persona "moral" se constituyo. y funcione con un miembro único 

para la realización de actos con fines humanitarios de asistencia. no va a serlo 

con una persono "moral" dedicada a actividades de intermediación y de 
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especulación comercial?. Creo que el hecho que permite Ja creación de este 

tipo de entidades consiste en su objetivo humanitario y de asistencia# y la 

necesidad de su control por parte de una autoridad especiat se da para evitar 

que sean utilizadas para que tengan un fin diverso y para obtener los objetivos 

que son privativos de estas entidades al pie de la letra de la voluntad de su 

fundador. la justificación para permitir que existan sociedades mercantiles 

unimembres pudiera basarse en algunas razones de peso, como el impulso de lo 

actividad económica. la creación de fuentes de empleo# la promoción de 

alguna industria determinada (vgr.: microindustria) entre otras de importancia. las 

cuales motivan y fortalecen el desarrollo económico de la nación. Por lo que a la 

forma de constituirse se refiere# la sociedad mercantil unimembre tendrá la 

participación de su socio único y mediante la aportación de sus bienes, será ante 

notario. por declaración unilateral de voluntad -como en las Instituciones de 

Asistencia Privada· y en escritura pública. además de merecer inscripción en el 

Registro Publico de Comercio. la administración corresponderá al propio socio. o 

a personas distintas de él. y la vigilancia al comisario. no existiendo# control 

especifico de autoridad alguna. lo que no sucederá con ta sociedad 

unimembre que propongo. es que se convierta en una especie distinta de las 

sociedades mercantiles. pues estará destinada a la consecución de los objetivos 

comunes a todas ellas. 
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3. POSTURAS DE DIVERSOS AUTORES RESPECTO DE LA FACTIBILIDAD DE LAS 

SOCIEDADES UNIMEMBRES. 

Imprescindible resulta citar los diversas opiniones que la doctrina sustenta 

respecto de la factibilidad de los sociedades unimembres. Obvio resulta decir 

que existen dos corrientes: la de los promotores y la de Jos opositores. Sin 

embargo, Ja primera de ellas presenta una tendencia en favor de regular o lo 

que resultaría una sociedad unimembre mercantil. como una especie distinta o 

las sociedades como tales, así como opiniones en el sentido de que es posible 

que una sociedad en el curso de su existencia se vuelva unipersonal. pero 

Imposible que sean constituidas en ese modo. 

Los opositores esgrimen como bandera en contra de la posibilidad de que 

existe la sociedad unipersonal. el que el acto constitutivo es un contrato {tesis 

contractualistc), acto que requiere de lo concurrencia de. por lo menos. dos 

voluntades, y argumenten el obstáculo terminológico de la palabro "sociedad". 

la cual hace inadmisible la ausencia de lo pluralidad de participantes (aunque 

en mi opinión. sólo semánticamente). Así. Guillermo H. Viramontes indice que la 

llcmodc sociedad d• un socio "se considere por los tradicionalistas como une 

herejía jurídico" (2). en virtud de no poder hablarse. en el coso. de concurrencfa 

d• voluntad••· ni de la existencia del socio, pues se pregunto el mencionado 

autor ¿socio de quién?. ni concibe la conjugación de recursos y esfuerzos por 

tratarse de una sola persono. no habría objeto ni fin comunes. {Los sociedades 

(2J INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURfOICAS. "Sociedad Unimembre en Derecho Mexicano", 
Bg!etín Mpxlcgno de perec:bo Gompqrgdo Año XII. No. 35. MOxlco. U.N.A.M .. Mayo-Agosto, 1979. 
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mercantiles no requieren de manera esencial de la conjugación de recursos Y 

esfuerzos. sino de forma natural). ¿Qué pasa si una sola persono cuenta con los 

medios y con los recursos para iniciar una sociedad mercantil~ En efecto. no 

habña un fin común. pero si un fin determinado. que constituye una especulación 

comercial. lo cual es lo que da la característica de mercantil a nuestra 

sociedad). Opina que la sociedad unimembre produciría que el socio único 

fuera el dueño de la negociación exteriorizada como sociedad, beneficiario y 

sujeto de las ganancias y pérdidas de los negocios que la sociedad celebre. 

Bragantini les niega todo valor. señalando como Imposible su existencia por falta 

de causa. pues. según él. el reparto de utilidades que se obtengan de una 

sociedad mercantil. constituye la causa de ésta y siendo precisamente la causo 

un elemento esencial de todos los actos contractuales. concluye que no podría 

existir una sociedad en estas condiciones. (No es aplicable tal crítica en el 

derecho mexicano. en virtud de que la causa en él no es un elemento esencial 

de los actos jurídicos. No obstante lo anterior. considero que la causo de lo 

sociedad mercantil no es el reparto de utilidades. sino su obtención). Agustín 

Vicente y Galla arguye como motivo principal que la legislación no admite '1a 

forma poco extravagante de la sociedad de un sólo miembro ... (3) Garrigues. Uria 

y Messineo afirman que la sociedad unipersonal es una figura anómala. además 

de mencionar. los dos primeros. que dicha sociedad tropezará en la práctica con 

dificultades de funcionamiento; y el primero. no obstante admitir por razones 

económicas la posibilidad de la existencia de la sociedad de un sólo socio. 

expresó que "desde el punto de vista del derecho societario. toda sociedad 

13)-. 
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supone al menos participación de dos asociados. tanto para su nacimiento. 

porque la sociedad es legalmente un contrato. como paro su subsistencia. ya 

que no se concibe uno relación de sociedad sin varios socios".(3 bis) Joaquín 

Rodñguez Rodríguez se pronuncia como opositor cuando dice: ... "encontramos la 

tendencia a utilizar las formas de sociedad mercantil, .•• como simples estructuras 

de limitación de responsabilidad y no como formas de organización colectiva. es 

decir. se propugna lo admisión de sociedades de un sólo socio. esto es. de 

sociedades que no son sociedades. problema resuelto negativamente. con 

acierto a nuestro juicio. por el artículo 229. fracción IV de lo Ley General de 

Sociedades Mercantiles".(4) Para Ripert. la forma juñdica de sociedad no se pone 

a disposición de una persono que quisiese aprovechar para sí sola las ventajas 

que aquello presenta. Considero que no hay accionista ni asamblea general. los 

administradores se designan por ministerio y todos los procedimientos se 

modifican; por lo tanto. según Ripert. se traspone. más no se aplico. el derecho 

de sociedades. Para Calais-Auyol. "deben de considerarse como inexistentes a 

las sociedades constituidas con prestanombres".(5) Otro autor. Gonzólez Ordóñez 

-que a mi parecer exagera- va mós allá al sostener que la concentración de uno 

cantidad importante de acciones en manos de un accionista (no de todas). "que 

ponga todo el funcionamiento de lo aparente sociedad bojo la voluntad de un 

accionista. disuelve la sociedod".(6) Asccrelli menciona que la constitución de 

una sociedad con apariencia de pluripersonol. de fondo unipersonal. debe ser 

13 bis) lbíclent. 
(-4) ROJAS Roldón. Abelardo, "La Sociedad Mercantil Unipersonal". México. U.N.A.M •• 1969. 19• de. 
(S) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, Op. ctt. 
(6)1Wdem. 
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considerada como .. un negocio Indirecto" (7). en fraude de la ley. es decir. que 

se utiliza un acto o negocio jurídico para un fin distinto para el que se encuentra 

dispuesto -lo cual es imposible en nuestro derecho. toda vez que en México. la 

existencia de un sólo accionista es causa de disolución. y el citado autor se 

inspira en el derecho italiano. que permite la eventual existencia regular de una 

sociedad unimembre-. Para el autor argentino Zabala Rodríguez. la sociedad 

unimembre no puede admitirse por "ser contraria a la naturaleza de este suieto 

de derecho"'. y "porque se qdvjerte o! frqude g lq Ley''.{8) Evidente es que nuestro 

derecho mexicano se encuentra dentro de los opositores, no obstante existir en él 

determinados casos en los que es posible la existencia de las sociedades 

unimembres. aunque por régimen de excepción, pues partiendo del supuesto de 

que el acto constitutivo tiene naturaleza contractual. concluye que siempre 

deben ser múltiples los componentes de una sociedad. y si las acciones o las 

partes de interés se reunieren en una sola persona. m.anda la ley que la sociedad 

sea disuelta (art. 229 fr. IV LGSM). 

En contra de los argumentos del grupo de doctrinarios opositores. se 

puede esgrimir. en unión de lo que ha sido acotado entre paréntesis. lo siguiente: 

Las sociedades mercantiles son de origen contractual solamente al momento de 

su constitución y. posteriormente. se puede decir que se trata de estructuras de 

organización colectiva. en los términos que actualmente establece el derecho 

positivo mexicano. Sin embargo, el dato fundamental lo constituye el nacimiento 

de una persona jurídica distinta de la de los integrantes que forman parte de ta 

(7) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JUR(OICAS. Op. cit. 
(BJ ROJAS Roldón. Abelordo. Op. e•. 
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constitución y posterior funcionamiento de los sociedades mercantiles. ¿Por qué 

lo celebración de un contrato de sociedad mercantil origino el nacimiento de 

una "persono jurídico·colecfivo"? Porque el legislador así lo dispuso en el 

ordenamiento jurídico. porque así emano del poder público. o través del poder 

legislativo. que expidió Ja Ley General de Sociedades Mercantiles. en lo cual se 

dice que quienes aporten capital o su trabajo. poro destinarlos o un fin 

determinado. de carácter comercial, especulativo, verán limitado su 

responsabilidad o sus aportaciones y crearán una persona jurídica distinto de lo 

de e/los y con un patrimonio propio, constituido inicialmente P.Or las mencionados 

aportaciones. Esto significa que le personalidad jurídica tiene su fuente en el 

reconocimiento estatal que se Je otorgo o través de la ley: nadie puede 

determinar libremente que algún negocio o acto jurídico adquieran. por su 

propia voluntad. personalidad jurídica: es imprescindible acogerse a alguna de 

los formas que la legislación proporcione paro que seo posible lo adquisición y el 

reconocimiento de la personalidad jurídica. Así pues. pienso que el principal error 

que cometen los opositores es el de considerar e la sociedad mercantil 

esencialmente como un contrato. mientras que ·creo· debe entenderse que la 

sociedades mercantiles son esencialmente "personas morales". Entonces. ¿qué 

paso si se reforma le legislación vigente en materia de sociedades y se do el 

reconocimiento de toles a aquellos que sean constituidos. previo cumplimiento 

de los requisitos legales. por uno sola persono? ¿Qué inconveniente hay si la 

sociedad mercantil comienza su operación con un sólo socio. e inclusive subsiste. 

o bien. se establece la posibilidad de que otras personas adquieren participación 

en le sociedad. así como los regles o aplicarse pera el caso? ¿Que objeción se 
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puede oponer a la eventual existencia de la sociedad que. una vez que fue 

constituida como pluripersonal. se convierte en unipersonal y no sea causo de la 

disolución y posterior liquidación de la mismo? Ninguna objeción ni inconveniente 

hoy. en mi opinión, si dejamos de ver a la sociedad mercantil como un contrato y 

descubrimos su verdadera esencia: son personqs juridlcqs o moral••. Como ya 

ejemplificamos con las instituciones de asistencia privada y como resulta 

evidente con los organismos públicos descentralizados (vgr. PETRÓLEOS 

MEXICANOS. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD) y con les sociedades 

nocionales de crédito. en determinados supuestos: la ley atribuye personalidad 

jurídica a determinados entes. cuyo origen es diverso al contrato, yo sean 

decretos. yo sean declaraciones unilaterales de voluntad. Ya se vió en el 

presente trabajo. que históricamente. el reconocimiento de la personalidad 

jurídica ha correspondido al Estado. tal y como sucedió con los Compañías 

Coloniales. como la de los Indias. lo de le Bohío de Hudson. lo Compañía 

Holandesa de los Indias Orientales, que son antecedentes de las sociedades 

anónimas. y que surgían a lo vida jurídica a través de lo carta real. lo cual ero su 

causa. su fuente directo. consistente en un acto de autoridad público que definía 

lo constitución y personalidad de la compañía. También soy de la opinión que el 

término "sociedad" no debe de impedir que se puedan constituir u operar con un 

solo miembro. ya que en la clasificación de los normas del maestro Eduardo 

García Moynez. encontramos los de carácter indicativo. los cuales yo fueron 

comentadas en capitulo anterior. tal y como sucede con el término "alimentos", 

utilizado en el Código Civil. Y es que el término "sociedad" es aplicable, porque lo 

constituido por un solo socio tiene todos los elementos para que se le atribuyo tal 
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naturaleza jurídica. y no por la comunión de varios personas en lo celebración 

del negocio social. Si coincidimos con los opiniones de Ascorelli Y de Ripert. 

porque sus razonamientos se refieren a los sociedades unimembres "de lacto". 

constituidos ol tenor de los leyes que permiten solo las pluripersonoles. con 

prestonombres o testaferros. o bien. con el sólo objeto de ocultar lo identidad del 

verdadero titular de los derechos que mediante las sociedad se ejerzan. violando 

la ley, situación común en el derecho positivo mexicano y que da origen a la 

presente propuesta. Es de advertirse que dentro de todas las posturas de los 

opositores. se menciona que las sociedades unimembres son violotorias del 

principio de que el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con 

todos sus bienes, con excepción de aquellos que, conforme a la ley. son 

inalienables o inembargables. consagrado en el artículo 2964 del Código Civil 

para el Distrito Federal. en virtud de que afecta parte de su patrimonio a una 

finalidad determinada. el cual ya no puede ser parte de la garantía que los 

acreedores de la persona física tienen en la universalidad jurídica de su 

patrimonio. Inclusive, existe lo opinión de que lo que debería de crearse en vez 

de la sociedad unimembre. es la facultad de que el que quisiese dedicarse al 

comercio. pudiere afectar la parte de su patrimonio que a éste dedica. teniendo 

dos patrimonios, uno general y el otro afectado o su actividad comercial. 

Ninguna de las dos ideas es concebible en el orden jurídico mexicano: en el caso 

de lo sociedad unimembre considerada como violotoria del artículo 2964 citado, 

se estaría hablando de uno falsedad. en virtud de que cuando se constituye una 

sociedad. no se afecta un patrimonio. se aportan determinados bienes. lo cual do 

derecho o obtener participación en los ganancias de la sociedad y lo obligación 
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de participar en las pérdidas. Dicha aportación la encontramos actualmente en 

las sociedades pluripersonales. que en la concepción de los autores opositores. 

también se trotaría de una afectación de bienes, aunque llevada o cabo por 

una diversidad de personas. Aquí, la sociedad respondería con todos sus bienes 

de las obligaciones que contraiga, y el socio o los socios no duplicarían ni 

afectarían parte de su patrimonio, sino que ingresarían dentro del mismo, los 

derechos y obligaciones que en su carácter de socio tengan. los que posan o 

formar parte de la garantía o que se refiere el ort. 2964 del C. Cv. y responderían 

respecto de lo sociedad hasta por el monto de sus aportaciones: el resultado es 

el de dos personas -una físico y una jurídica- y dos patrimonios -el de la sociedad 

y el del socio-. En el supuesto de la afectación de bienes como tal, se viola el 

principio de que ninguna persona puede tener más de un patrimonio y sí se viola 

el de la "prenda tácita", pues los acreedores del que afectó su patrimonio verían 

disminuido su garantía. 

A favor de las sociedades de un solo socio, se encuentran los siguientes 

autores. en base a los razonamientos que se enuncian: 

Roberto L. Mantilla Molino es uno de los autores que opinan que la 

sociedad unipersonal es factible. mencionando que "si se tiene en cuenta que la 

sociedad mercantil es un negocio jurídico. pero no necesariamente un contrato, 

ningún inconveniente lógico existe para considerar la existencia de sociedades 

de un sólo socio. que vendrían a ser la destinación de un patrimonio a un fin 
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especial, o través de la estructuro tradicional de lo sociedad merconfil".(9) Indica 

que debería de prescindirse del significado original de la palabro sociedad. 

Walter Frisch. en su multicitodo libro "Sociedad Anónimo Mexicana''. 

citando a un autor olemém -Ulrich Drobnig-. manifiesta que quizá "lo rozón paro la 

existencia de tal disposición relativa o una 'disolución automática, fue 

probablemente la incompatibilidad de uno sociedad unipersonal' con el 

concepto de sociedod".(9 bis) 

Apoyan igualmente lo ideo de instituir los sociedades unimembres: Antonio 

Brunetti, Cervantes Ahumado: F. Boter y Manuel Cervantes. entre otros autores. 

Cervantes Ahumado manifiesta en contra de los opositores que "parten de uno 

base falso y se apoyan en uno situación secamente formalista" (10). ya que, 

según su particular punto de visto, lo naturaleza jurídico del acto de constitución 

de los sociedades mercantiles no es un contrato, sino uno declaración unilateral 

de voluntad múltiple, llevado o cabo por todos los socios que concurren o lo 

creación de lo sociedad. Además, argumento que la fracción IV del artículo 229 

de lo Ley General de Sociedades Mercantiles constituye letra muerto y que lo 

sociedad unipersonal '"es una realidad de la vida comercial mexicano, que 

demuestro cómo en materia mercantil, cuando uno ley no ajusta o los realidades 

de la vida. ésto posa sobre lo ley desajustado" ( l 1) y cito ejemplos de sociedades 

formadas con testaferros, así como de lo recurrente conducto del estado 

(9) ROJAS Roldón. Abelardo, Op. ctt. 
(9 bis) FRISCH Phllipp. Wolter. Op. cM .. p. 94. 
(IOJ CERVANTES Ahumado. Raúl. Op. cM .. p. 52. 
(11) Ídem. 

ISO 



mexicano de constituir o adquirir sociedades o empresas. siendo él el único socio. 

de inicio. o bien. por haber adquirido el 100% de las acciones. Al repecto. no 

considero correcto el que el maestro Cervantes Ahumada opine que cada socio. 

al constituir la sociedad mercantil, haga una declaración unilateral de 

voluntad. ya que en realidad nos encontramos ante un contrato. tal y como lo 

reconoce la legislación vigente y lo doctrina. lo cual se colige si analizamos que 

los voluntades de codo uno de los socios tienen un contenido opuesto. ya que 

cada uno de ellos, ol suscribir el contrato social. tiene el interés de obtener para sí 

el mayor provecho. en detrimento de los demás suscriptores. Sin embargo. no 

observo obstáculo alguno paro que una sociedad mercantil se constituya. yo seo 

por contrato (pluripersonal). yo por declaración unilateral de la voluntad 

(unimembre). Parecido a lo que sucede con el derecho real de hipoteca. que si 

bien es cierto esté ubicado y regulado en el libro de contratos del Código Civil, 

puede constituirse por contrato. o bien. por declaración unilateral de voluntad. 

en virtud de que su naturaleza jurídico es la de ser un derecho real y no un 

contrato (art. 2920 del C. Cv.). Abelardo Rojas Roldón y Jorge Barrero Graf se 

manifiestan partidarios de una figura unipersonal que limita lo responsabilidad del 

comerciante individual. denominado "empresa unimembre de responsabilidad 

limitado"', distinto de la sociedad de un sólo socio que en este trabajo se 

propone. Dice Barrero Goñ que es recomendable el reconocimiento legal y lo 

l"eglomentación adecuado de los sociedades de un sólo socio. Afirma 

categóricamente que "'en verdad. lo sociedad unimembl"e no•• socfedad".(12) 

Sostiene que no sólo se trata de un problema semántico. sino conceptual • 

{ ~ 2) BARRERA Gral. Jorge. 1mmusiones.. Op. ctt •• p. 52. 
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refiriéndose al obstáculo que constituye la palabra "sociedad" para en estricto 

sentido considerar así lo de un sólo socio- porque se atento contra lo naturaleza 

mismo de la sociedad. tanto en la fase constitutivo, como en la de organización 

y funcionamiento. En la primero fase, Barrera Graf pienso que se viola el carácter 

contractual, lo finalidad común. la formación del capital con aportaciones de 

varios socios: '1a personalidad moral, que en materia de sociedad •• un atributo 

que la ley concede en función de la pluralldad o coleeflvldad d• socio•" (Ya 

mencionaba que el estado no necesariamente otorgo el reconocimiento de la 

personalidad jurídica o los actos jurídicos o negocios en los que participa una 

colectividad. por lo que el presente argumento se desvirtúo). Durante el 

funcionamiento de la sociedad, "se atenta contra el aspecto plural o colegial del 

órgano principal. o sea la junta o asamblea de socios: en contra de lo duplicidad 

de relaciones que la sociedad supone y que plantea. en lo interior y 

externamente. yo que el aspecto de los relaciones entre sociedad y socios 

desaparecería de hecho al coincidir el interés de la sociedad con el de su único 

socio. Principios .... que son propios y característicos de los sociedades como el de 

la mayoría. el de protección de minorías. la prohibición del voto al socio en coso 

de intereses personales contrapuestos a los de la sociedad, la existencia de 

distintas clases de socios y de restricciones a la circulación de acciones. poco o 

ningún sentido tienen en las sociedades unipersonoles".(13) (En verdad que 

coincidimos o este respecto con Jorge Barrera Graf. por lo que lo sociedad 

unimembre carecerá de aplicación de este tipo de disposiciones. o bien. los 

preverá cautelarmente para el caso del ingreso de nuevos miembros, o bien. sino 

(13) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURfOICAS. Op. cit. 
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es así. se aplicarán las disposiciones que establece la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. porque, ya decía. estas disposiciones únicamente reglamentan la 

estructura de organización que en derecho positivo mexicano constituye la 

sociedad, que también concluía. no es parte de la esencia de las sociedades 

mercantiles). Concluye. por las anteriores razones. que resulta necesario y 

conveniente que se dicte uno regulación especial paro los empreaas 

unlpen.onalea. y dejen de ser consideradas y estor regidas por el derecho de 

sociedades. Inclusive. por lo que se refiere a lo concentración de todas las 

acciones o portes sociales en las manos de uno sólo de los socios. no concibe lo 

existencia de las sociedades unimembres. al sugerir que dicho situación se puede 

regularizar legalmente mediante le expedición de normas que ofrezcan 

soluciones poro que dicho eventualidad no subsista. como el otorgamiento de 

plazos para lo normalización de ellas y en su defecto su disolución: o el 

establecimiento de responsabilidad ilimitada o solidaria del único socio. Así pues. 

propone que las sociedades unimembres deben de regularse, no en función de 

los sociedades. sino de lo empresa unipersonal de responaabllldad llmltada. no 

acudiéndose a soluciones de carácter corporativo. que "resultan superfluos". 

como los asambleas de socios: ni o principios de sociedades que se basen en la 

pluralidad. En cambio -determina el mencionado catedrático- a dichas 

empresas se les reconocería personalidad propio. derivada de su inscripción en 

el Registro Público de Comercio, otorgada aquella, "no en función de la 

agrupación de socios. sino del patrimonio afectado, y sobre todo, en función de 

los intereses públicos o c:olectivcs que dichas empresas persigan (a la manera de 

los fundaciones}. para el cumplimiento de lo cual velaría el Estado con un 
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régimen estricto de publicidad y control".(14) Ofrece prever la fácil 

transformación de estos empresas individuales, en sociedades mercantiles. 

cuando uno o varios persones adquieran portes del patrimonio. dándose los 

supuestos de pluralidad de los socios y lo existencia de un capital social que se 

divido en acciones o portes sociales. 

Además de los críticos señalados entre paréntesis, es objetoble la 

propuesto citado, por los siguientes rozones: 

1. El otorgamiento de lo personalidad jurídica. no tiene su rozón de ser en la 

pluralidad de personas que llevan o cabo un acto jurídico al que se le atribuya. 

2. No se atenta contra la naturaleza jurídico de los sociedades mercantiles, 

cuando su elemento personal es único. pues. la naturaleza jurídico de los 

sociedades es lo de ser "personas morales". 

3. Si lo ley estableciera lo posibilidad de que existieron en formo regular los 

sociedades unimembres mercantiles, no sería necesario lo aplicación de las 

regios que la propia ley establece poro efectos de organización y 

funcionamiento interno para el caso de pluralidad de socios {derechos de los 

minorías. quera de las asambleas. etc.). sin que esto provoque que la sociedad 

mercantil unipersonal deje de ser sociedad, aunque quizá seo necesario que se 

prevean cautelarmente poro el coso de uno eventual pluralidad de socios. o 

bien. en su defecto, se aplicarían los disposiciones de lo ley. 

4. Los relaciones entre sociedad y socio no desaparecerían, yo que se troto de 

personas distintos. 

Cl.C) BARRERA Gral. Jorge. lmmuciones Op. ctt. 
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5. El propio autor reconoce la afinidad de la "empresa de responsabilidad 

limitada" con las sociedades mercantiles, cuando propone un "fácil mecanismo 

de transformación" de aquellos en éstas. ¿PORQUE OFRECE LO ANTERIOR, SI LAS 

EMPllESAS MENCIONADAS SON TAN DISTINTAS A LAS SOCIEDADES MEllCANTILES. Y 

CON FUNDAMENTO EN QU~. EN EL SUPUESTO DE PLUllALIDAD DE SOCIOS VA A 

CAM•IAll LA NATUllALEZA JURÍDICA DE LA PERSONA CREADA? No podemos hablar 

de "transformación", porque este acto jurídico consiste en la adopción de una 

nuevo formo o tipo social distinto del original, lo cual trae como consecuencia 

que se modifique el régimen de responsabilidad de los socioo::, o bien. la forma de 

representar su capital, pero Jamás se da por vía de consecuencia del lngreao d• 

nuevos aoclos. Lo transformación resulta un artificio como tal, paro simplemente 

no hablar de "sociedad". hasta en tanto no ingrese en el ente en comento. un 

socio que origine lo pluralidad: artificio el cual, además, resulta engorroso y, en 

mi opinión. evitable en los términos de mi propuesta de sociedades unimembres. 

6. El término "empresa" no es de carácter jurídico, sino de índole económico. tal y 

como el propio autor lo reconoce en su obro "Instituciones de Derecho 

Mercantil".( 1 4 bis} 

Hoy otro grupo de autores (Carlos E. Oelpiozzo. Mezzero. Alvarez. Bonelli. 

Manara. Mosso. etc.) y de legislaciones (La británica. lo italiano y lo argentino) 

que favorecen la idea de que no es posible lo constitución de uno sociedad 

mercantil por uno solo persona. pero consideran que es válido lo eventual 

subsistencia de la misma cuando uno sólo de los socios adquiero lo totalidad de 

( 14 ch;) BARRERA Gral. Jorge, Jmmucignes Op. cit. 
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Jo participación en sus monos, sosteniendo los mismos conceptos que Jos 

opositores controctuolistos, por lo que al acto que origino o lo sociedad se refiere. 

Sin embargo, establecen que uno vez constituido lo sociedad, al adquirir lo 

personalidad jurídica, se independizo de los socios que la integran, y que lo que 

sucedo con sus integrantes no altera su existencia legítima, teniendo autonomía 

patrimonial. además de mencionar que ésto sólo puede suceder en los 

sociedades de capitales. A esto tesis se le aplican las mismos críticos que se 

hicieron a los conlractualistas. sólo por lo que se refiere a lo constitución de lo 

sociedad. porque por lo que o lo eventual existencia con un solo socio se refiere. 

el argumento proporcionado lo encuentro adecuado. así como que lo 

aplicación de los sociedades unimembres sólo procede en los de capitales -

definidos en este trabajo anteriormente- yo que el régimen de responsabilidad 

de los socios en este tipo de sociedades se ve limitado hasta por el monto de sus 

aportaciones, los cuales determinan el elemento más importante poro su 

existencia. 

4. TIPOS SOCIALES QUE ADMITIRÍAN SER CONSTITUIDOS EN LA FORMA DE SOCIEDAD 

UNIMEMBRE. 

Es importante señalar que de los seis tipos sociales que contemplo nuestro 

Ley General de Sociedades Mercantiles. sólo dos, en mi concepto, son 

susceptibles de constituir y subsistir convenientemente con un sólo socio: fo 

sociedad de responsabilidad limitado y lo sociedad anónima (ya seo de capital 
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fijo o de capital variable). Esto por rozones del régimen de responsabilidad que 

contemplan en cuanto o los socios y por rozones de actualidad y de 

modernidad. ya que las sociedades mercantiles que siguen en uso son 

solamente los mencionados: los restantes tienen un gran desuso por ser obsoletos 

y lo sociedad cooperativa está creado para el desarrollo de los intereses de un 

grupo o de uno clase de personas, que poro constituirse requiere de lo 

concurrencia de por lo menos 10 personas; este tipo de sociedades promueve 

los intereses de uno colectividad, fomentando una actividad productivo. Sin 

embargo, hoy objeciones de fondo que impiden que los sociedades mercantiles 

comprendidos en las fracciones l. 11 y V del articulo 1º de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. sean habilitados poro ser unimembres. 

En el caso de lo sociedad en nombre colectivo. lo responsabilidad de los 

socios es subsidiaria. ilimitada y solidario respecto de las obligaciones sociales. es 

decir. que los socios garantizan con su patrimonio personal. junto con el de lo 

sociedad, todos y codo una de las obligaciones que esta contraiga, sin beneficio 

de preferencia (solidariamente), en caso de insuficiencia de los bienes de lo 

sociedad (subsidiariamente) y sin limitación alguno (ilimitadamente). Este tipo de 

responsabilidad se puede limitar por pacto en contrario, pero de alguno o alguno 

de los socios. no de lo totalidad. por lo que en uno supuesta sociedad 

unimembre en nombre colectivo. dicho pacto no surtiría efecto alguno, siendo 

así que no tendría coso una sociedad de un solo socio en la que no se ve 

limitado su responsabilidad (orts. 25 y 26 LGSM). Lo sociedad en comandito 

simple requiere de uno o varios socios comanditados y de uno o varios 
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comanditarios. por lo que este tipo de sociedades requiere. por su naturaleza. de 

por lo menos dos socios, uno de codo clase. no puede ser unimembre. El mismo 

comentario merece lo sociedad en comandito por acciones (arts. 51 y 207 

LGSM). En este caso, la sugerencia que doy es que este tipo de sociedades dejen 

de ser reglamentadas, en virtud de su desuso y obsoletismo. que las hocen 

ineficaces poro los necesidades de"los tiempos actuales. Deben desaparecer. 

Las sociedades que podrían ser constituidos y funcionar con un sólo socio 

son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, en virtud de 

que su régimen de responsabilidad se limito al pago de sus aportaciones y que 

no tienen distintas clases de socios. ni requieren de forma esencial de lo 

presencio de un número mínimo de socios. sino porque se establece en lo ley 

que deben de constituirse por contr-oto y que lo existencia de un socio único es 

causal de disolución, situaciones que en base a mi propuesto deben de 

desaparecer- por los rozones que han sido mencionados en el transcurso de esta 

tesis. Son sociedades de los considerados como º'de capitales", por- lo que la 

garantía de los ocr-eedores es estable y adquieren -los sociedades- estabilidad 

patrimonial y verdaderamente distinto e independiente de la de los socios. 

S. TEORÍA QUE JUSTIFICA LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y EL PATRIMONIO DE LAS 

SOCIEDADES UNIMEMBRES. 

Considero definitivamente que los sociedades mercantiles unimembres no 

confrodicen el orden jurídico mexicano y se adhieren perfeclomente o los teorías 
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que justifican lo personalidad jurídica y el patrimonio en el derecho positivo 

mexicano. En cuanto o la personalidad jurídico. advertimos en el tercer capítulo 

que el sistema jurídico mexicano se apega o la tesis de Ferrara para reconocer 

en sus ordenamientos legales personalidad jurídico, pues Jo sociedad unimembre 

cumple con los requisitos que el mencionado autor establece: Iº Lo asociación 

de personas o la institución (uno afectación de bienes por una persona); 2º lo 

prosecución de un fin; y 3° que obtengan el reconocimiento legal. Además. por 

lo que se refiere al artículo 25 del Código Civil. no hay ningún inconveniente paro 

aceptar o lo sociedad mercantil unimembre como persono "moral". porque se 

troto precisamente de uno sociedad mercantil (Art. 25.- Son personas morales: .•. 

111.- Las sociedades civiles o mercantiles -Código Civil-). Por lo que al patrimonio se 

refiere. los sociedades unimembres siguen lo teoña clásica o subjeHvlata de Aubry 

et Rou, que sigue nuestro derecho y que considero al patrimonio como reflejo y 

emanación de la personalidad y que es una noción abstracta, distinta de los 

elementos que lo componen y que comprende derechos y obligaciones y la 

aptitud poro adquirirlos. Sus principales postulados son: A) Solamente los personas 

pueden tener patrimonio; B) Todo persona tiene un patrimonio; C) Nadie puede 

tener más de un patrimonio; D) El patrimonio es inseparable de Jo persono. La 

sociedad unimembre tiene un patrimonio propio. que se le otorga al obtener la 

personalidad jurídica. distinto al del socio único. quien no por el hecho de serlo 

tiene dos patrimonios. sino el propio, y el patrimonio de su sociedad que son 

absolutamente independientes el uno del otro. 
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6. REQUISITOS NECESARIOS PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD UNIMEMBRE. LA 

NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE SU CREACIÓN Y LAS FORMALIDADES DEL 

MISMO. SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO. 

Serían los mismos que se requieren paro constituir actualmente las 

sociedades pluripersonales: Permiso de Ja Secretaña d• R•lacfones Exteriores 

paro utilizar la denominación solicitado: concurrir ante el notorio o corredor 

público para elevar o escrituro público Jos estatutos que l"egirón o lo sociedad, 

que tendrán el contenido o que se refiere el artículo 6º de lo Ley General de 

Sociedades Mercantiles y el artículo 91 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. con pequeñas modificaciones a las disposiciones citados y lo 

consecuente inscripción de lo sociedad en el Registro Público de Comercio. o 

efecto de que lo sociedad seo regular y adquiero su personalidad jurídico. 

Por lo que se refiere al Permiso de Relaciones Exteriores, ya hablamos en lo 

presente tesis, y no tiene cambio alguno por lo que o la constitución de una 

sociedad mercantil se refiere, pues simplemente se solicita con el objeto de que 

sea aprobado la denominación que se pretende utilizar y se pueda echar o 

andar o Ja sociedad regularmente. 

En lo relacionado a las modalidades de su constitución y a lo naturaleza 

jurídica del mismo. si hay cambios importantes. Evidente resulta que lo sociedad 

unimembre no puede ser constituida por suscripción pública, que implica la 
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participación de dos o más personas. por lo tanto. el sistema de constitución de 

la sociedad unimembre es el simultáneo. en el que el socio fundador acudirá 

directamente con el fedatario correspondiente o firmar lo escrituro o lo póliza 

respectiva. Se advierte que la forma del acto jurídico que do origen o lo 

sociedad unipersonal es la misma (escritura pública), sin embargo, el acto 

jurídico como tal es totalmente distinto. Cuando señalaba los deficiencias en 

que. o mi parecer. incurrían los opositores contractualistas, decía que lo principal 

consistía en considerar como esencial al contrato en lo constitución de la 

sociedades mercantiles. lo cual. odemós de ser falso. resulta imposible si sólo una 

sola persona participo en el mismo. así que propongo que las sociedades 

unimembres se ortginen de una declaración unilateral de voluntad que el socio 

fundador emita ante el fedatario público que la haga constar en la escritura 

público correspondiente. en la que se lleven a cabo los manifestaciones que 

exigen los artículos 6y 91 de lo Ley General de Sociedades Mercantiles, así como 

los que se señalan para los sociedades de responsabilidad limitado. en su caso. 

Por eso. al referirnos al conjunto de disposiciones que rigen a la sociedad. les 

denominaremos eatcrfufos soclqles. Esto declaración unilateral de voluntad debe 

de ser considerada como fuente especial de los obligaciones. porque así lo va o 

reconocer el legislador en los reformas que en páginas posteriores se proponen. 

En los disposiciones que los estatutos sociales necesariamente deben de 

contener en términos de los artículos 6º y 91. prácticamente no tienen cambio 

alguno, con salvedades como éstas: encontramos que lo fracción 1 del primer 

numeral en orden debe contemplar que le escritura constitutivo deberá 

contener "el nombre o nombres. necionolidad y domicilio de lo persone o 
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persones físicos o morales que constituyen lo sociedad": lo tracción primera del 

articulo 91 debe ser complementado diciendo que poro el caso de que lo 

sociedad se constituya como unimembre. deberá hacerse contar que fue 

exhibido el 1003 del capital social: lo frocciór. 111 no será necesario observarlo en 

virtud del lo comentado paro Jo fracción primero, y por lo que se refiere o lo 

fracción sexta. como no habrá asamblea. se deberá mencionar que no seró 

indispensable cuando lo sociedad sea unimembre. no obstante. se puede 

señalar cautelarmente. para el coso de que lo sociedad eventualmente admito 

nuevos integrantes. 

Lo correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio ha sido 

explicado en el capítulo anterior teniendo los efectos senatorios establecidos en 

la ley. y quizá el único cambio que encuentro es en cuanto al sujeto obligado o 

solicitar lo inscripción cuando no se expensó al fedatario correspondiente poro 

toles efectos. Pienso que lo obligación de inscribir o lo sociedad en el Registro 

Público corresponde al socio único y, si los nombró. o los administradores. según 

se señaló en el yo citado capítulo tercero. 

7. REFORMAS A LA ESCRITURA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL UNIMEMBRE. SUS 

FORMALIDADES. 

Yo vemos que en los sociedades mercantiles pluripersonales, lo 

modificación de los "disposiciones estatutarios autenticas" corresponde o la 
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asamblea general de socios o de accionistas. y que según seo el coso. serón 

ordinarios y/o extraordinarios. ¿Cómo le hocemos en lo sociedad unimembre. en 

lo que no tenemos lo posibilidad de llevar o :::abo asambleas. poro realizar 

modificaciones estatutarios? Lo solución que se pone o consideración. es que 

cualquier reformo se nogo constar ante fedatario público. sin necesidad de 

redactarse documento previo alguno. sino mediante lo comparecencia y 

declaración que expresamente hago el socio único. lo cual será materia de 

protocolización y posterior inscripción. de lo que se expedirá el testimonio 

correspondiente o favor de lo sociedad y cuyo custodio y conservación será a 

cargo y responsabilidad del socio único o del administrador que éste designe. 

cesando dicho responsabilidad poro éste último. al momento de ser nombrado 

otro administrador o serle revocado el cargo. momento en el cual. tendrá el 

mencionado administrador. lo obligación de entregar el documento en monos 

del socio único. quien tendrá la facultad de conservarlo en su poder o ponerlo 

en custodio del nuevo administrador. 

Inclusive. todos los nombramientos de administradores, directores, 

gerentes. apoderados y comisarios. que lleve a cabo el soi::io único, sin 

necesidad del levantamiento de un acto. se protocolizarán por fedatario 

autorizado. y en los que así procedo. se llevarán poro inscripción al Registro 

Público de Comercio. de cuyo testimonio se dispondrá en los mismos términos 

que yo fueron señalados. sin perjuicio de lo facultad que tiene de nombrarlos el 

órgano de odministroi::ión. cuando está formado por personas distintos del socio. 

el cual se constreñirá o les disposiciones legales vigentes. 
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Será menester llevar libro de actas, o partir del momento en que haga 

constar en un ocio le admisión de nuevos socios. el cual se le aplicarán los 

disposiciones poctodas cautelarmente en los estatutos sociales, así como lo 

establecido en las demás legislaciones mercantiles aplicables. 

8. LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y DEL SOCIO EN LA SOCIEDAD 

UNIMEMBRE. 

Como yo se dijo, se ha pensado que lo sociedad unimembre es un 

método útil pera limitar le responsabilidad del socio único por lo que o su 

actividad comercial se refiere, "afectando" en ello los bienes que o dicho 

actividad destina. y que más bien se troto de un patrimonio de afectación. Sin 

embargo, considero que lo mismo sucede con los socjedodes pluripersonoles 

vigentes, en los que los socios limitan su responsabilidad conjuntamente unos con 

otros. situación palpable y evidente en los sociedades anónimo y de 

responsabilidad limitado, regulados en los artículos 58 y 87 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, que rezan: 

"Art. 58.- Sociedad de responsabilidad limitada es lo que se constituye entre 

socios que •olament• están obllqgdo• gl pago de sus aportaciones, ... ". 
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"Art. 87.- Sociedad anónimo es lo que existe bojo una denominación y se 

compone exclusivamente de socios cuyq obllqaclón se llmltq ql pqqo d• su• 

~". 

Otros ejemplos los encontramos en lo relativo o las sociedades restantes. en los 

artículos 26, 51 y 207 de la legislación societaria, que en su parte conducente. son 

del tenor literal siguiente: 

.. Art. 26.- Los cláusulas del contrato de sociedad -en nombre colectivo- que 

supriman la responsabilidad ilimitado y solidaria de los socios; no producirán 

efecto legal alguno con relación a terceros; pero los socios pueden estipular que 

la responsabllldad de alguno o algunos de ellos se limite a una porcl6n o cuota 

determinada". 

"Art. 51.- Sociedad en comandita simple es lo que existe bajo uno rozón social y 

se compone de uno o varios socios comanditados... y de uno o varios 

ccimandttarlos que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones"'. 

º'Art. 207.- Sociedad en comandito por acciones es lo que se compone de uno o 

varios socios comanditados .•• y de uno o varios comanditarios que únicamente 

están obligados al pago de sus acciones". 

Y sin embargo. en este caso no son consideradas. por la doctrino. como 

patrimonios de afectación. lo cual considero una incongruencia. Así pues, resulta 

imposible en nuestro orden jurídico, concebir un patrimonio de afectación de 

uno persona. que causaría una duplicidad de patrimonios, sino que. como yo se 

dijo. se creo uno nuevo persono jurídico, distinto de su creador o creadores, con 

su propio patrimonio. 
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Dicho régimen de responsabilidad debe persistir en las sociedades 

unimembres, que gozarían de la forma de sociedades de responsabilidad 

limitada o de sociedades anónimas, yo que ningún sentido tendrio que el 

ordenamiento jurídico estableciera que en lo sociedad unimembre, ya seo por 

constitución. ya seo por lo eventual reunión de todas las portes sociales o de las 

acciones en uno sola persona, fuera sancionado con la responsabilidad ilimitado 

y solidarla del socio único; en virtud de que provocaría que fuera poco atractiva 

e indistinto el dedicarse al comercio como persona físico que como sociedad. 

Esto lo digo. porque existen legislaciones que admiten la sociedad unimembre, 

pero lo responsabilidad del socio no goza de los beneficios de la limitación. tal y 

como sucede con la italiana. Las excepciones a éste régimen de responsabilidad 

deben ser los mismos que se señalan en la ley, para los socios que violen de 

forma general, los disposiciones que en la misma se señalan. como por ejemplo, 

se establece poro los culpables de la irregularidad de la sociedad, para los que 

celebren operaciones o nombre de la sociedad antes de su registro, paro los 

socios cuando a la denominación de la sociedad no le sigan su tipo social o la 

abreviatura del mismo. entre otras. También deberán aplicarse Jos 

responsabilidades especiales o los administradores -las cuales se fijan y se aplican 

por el carácter del propio cargo, y no por el carácter de socio, ya que los 

administradores pueden o no ser socios- como medio de sanción paro el 

incumplimiento de sus obligaciones. aún más si el socio único es el propio 

administrador. pues con ellos se velaría por el interés de los acreedores de lo 

sociedad y se obstaculizaría el uso fraudulento de los sociedades mercantiles 

unimembres -que de por sí se do en las condiciones de la legislación societaria 
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mercantil vigente-. Son ejemplos de lo anterior lo siguiente: lo que se aplico a los 

administradores responsables de la falta o deficiente constitución o restitución del 

fondo de reservo. los establecidos por los artículos 1 58 y 160 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. la que dispone el articulo 233 del mismo ordenamiento 

para los administradores que después del suceso de uno causa de disolución o 

de su comprobación, inicien nuevas operaciones. etc. 

·· · ·· Por lo que a la responsabilidad de la sociedad unimembre se refiere. 

responderá de sus obligaciones y deudas que contraiga con todo su patrimonio. 

en los términos del yo citado articulo 2964 del Código Civil, por lo que "toda 

sociedad responde. pues. directa e ilimitadamente. de sus obligaciones". Y salvo 

las ya mencionadas excepciones. el socio no responde frente a terceros sino 

hasta por el monto de su aportación. Ahora bien, surgen las siguientes cuestiónes: 

¿la responsabilidad personal del socio único se reduce por constituir lo sociedad 

unimembre? ¿Los bienes y derechos que aporta a la misma se vuelven 

inalcanzables para los acreedores particulares del socio único? A lo primero 

pregunta se responde que no. en virtud de que lo participación que tiene el socio 

en la sociedad unimembre. ese conjunto de derechos y obligaciones inherentes. 

ingreso a su patrimonio y no adquiere el carácter de inalenable ni de 

inembargable. ya seo en forma de partes sociales. ya sea mediante acciones. y 

que estén o disposición de los acreedores particulares del socio. en carácter de 

garantía. Entonces. si el socio único no pago una deudo en tiempo y forma, y se 

inicia un procedimiento judicial en su contra, es posible se trabe embargo sobre 

sus acciones o perles sociales. los cueles serán lo garantía del adeudo 
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procesalmente constituidas. A la segunda se debe de contestar afirmativamente. 

pues cuando un socio aporta bienes a una sociedad. o dicha sociedad Jos 

adquiere por otro medio, no acrecentan el patrimonio del socio, sino el de la 

persona jurídico-colectiva. Es por ésto que no debe haber lugar a confusión de 

los patrimonios correspondientes. Lo anterior se confirmo por los otrs. 23 y 24 de la 

LGSM. que a continuación se señalan: 

Artículo 23.- Los acreedores particulares de un socio no podrán. mientras dure Jo 

sociedad, hacer efectivos sus derechos sino sobre las utilidades que 

correspondan al socio según los correspondientes estados financieros. y, cuando 

se disuelva la sociedad. sobre la porción que le corresponda en la liquidación. 

Igualmente, podrán hacer efectivos sus derechos sobre cualquier otro reembolso 

que se haga a favor de Jos socios. tales como devolución de primos sobre 

acciones, devoluciones de aportaciones adicionales y cualquier otro semejante. 

Podrán. sin embargo, embargar la porción que le corresponda al socio en fa 

liquidación y. en los sociedades por acciones, podrán embargar y hacer vender 

las acciones del deudor. 

Cuando las acciones estuvieren caucionando los gestiones de los 

administradores o comisarios, el embargo producirá el efecto de que, llegado el 

momento en que deban devolverse las acciones. se pongan éstos a disposición 

de la autoridad que practicó el embargo, así como los dividendos causados 

desde lo fecho de la diligencia. 

Articulo 24.- La sentencio que se pronuncie contra la sociedad condenándola al 

cumplimiento de obligaciones respecto de tercero. tendrá fuerzo de cosa 
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juzgada contra los socios. cuando éstos hayan sido demandados conjuntamente 

con lo sociedad. En este caso lo sentencia se ejecutare~ primero en los bienes de 

lo sociedad y sólo a falto o insuficiencia de éstos, en los bienes de los socios 

demandados. 

Cuando la obligación de los socios se limite al pago de sus oporlociones, lo 

ejecución de lo sentencia se reducirá al monto insoluto exigible. 

9. ACTOS SOCIALES QUE PUEDE LLEVAR A CABO UNA SOCIEDAD MERCANTIL 

UNIMEMBRE: ADMISIÓN DE SOCIOS, EMISIÓN DE ACCIONES. COTIZACIÓN EN LA 

BOLSA. FUSIÓN. ESCISIÓN Y TRANSFORMACIÓN. 

Admisión de socios: En el curso de Ja vida de toda sociedad, existe Ja factibilidad 

de que el elemento personal aumente. disminuyo y cambie uno o varios veces o 

ninguna. Los sociedades mercantiles unimembres. el admitir nuevos socios, para 

lo cual no existe impedimento alguno. dejan de serlo. lo cual puede ser por lo 

transmisión que. por diversos títulos. lleve o cabo el socio único en favor de otro 

persona. o bien, porque alguien. con la conformidad de aquél, suscribo un 

aumento de capital, inyectando recursos nuevos a la sociedad. adquiriendo en 

ambos cosos. lo calidad de socios. Tales situaciones deben de hacerse constar 

en el libro de registro de accionistas de la sociedad. 

Emisión d• acciones: Poro el coso de un aumento de capital, yo seo que fo 

suscribo el socio único. yo que lo hago uno persono extraño que adquirirá el 
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carácter de socio. es necesario que se emitan nuevos títulos representativos de 

capital social. que sólo puede ser hecho en la sociedad anónimo (unimembre). 

Inclusive. la emisión de acciones puede llevarse o cabo al amparo de lo 

modalidad de capital variable, que don lo posibilidad de que existan los 

"acciones de tesorería". contemplados en el artículo 216 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. que son las que resultan del decreto del aumento del 

capital en su parte variable. y cuya suscripción será paulatina y posterior a su 

emisión. 

Cotización en la bolsa: No veo inconveniente poro que fas acciones de uno 

sociedad mercantil unimembre. previo cumplimiento de los requisitos legales 

correspondientes. sean objeto de bursotilizoción, con lo observación de que lo 

sociedad perderá el carácter de unimembre en el primer momento en que sean 

adquiridas en el mercado de valores. pues sus titulares se convertirón en socios 

de dicho sociedad. un ejemplo de ésto, son las sociedades de inversión que 

pertenecen a cosos de bolsa. que en fo práctico se constituyen con la 

porticipaci6n de estos al 993 y la del Director General de lo Caso de Bolsa al- 13. 

situación que considero. uno sociedad unimembre de hecho. 

Fusión: "Extinción de una o varias sociedades por su incorporación a otro yo 

existente. o lo unión de varios sociedades que se extinguen todos. poro constituir 

una nueva sociedad". La primero es conocida como 'Yusión por fncorporaclón". y 

lo segunda como 'Yusión pura" o 'Yusión por Integración". Es notorio que los 

sociedades unimembres tienen patrimonio propio. el cual es sujeto de transmisi6n 
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libre a otra sociedad, o que pueden ser receptoras del patrimonio de otra u otras. 

Es cierto que después de la fusión. lo sociedad naturalmente dejaré de ser 

unimembre. ya que los socios de los fusionadas o de las fusionantes. según seo el 

caso, tendrán participación en lo sociedad que subsisto o que se cree. en los 

términos en que la tenían en los sociedades extinguidas. 

Eaclalón: Se do lo escisión cuando una sociedad denominado escindente decide 

extinguirse y divide lo totalidad o porte de su activo, pasivo y capital social en 

dos o más partes. que son aportados en bloque a otras sociedades de nuevo 

creación denominadas escindidos: o cuando lo escindente. sin extinguirse, 

aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social o otra u otras 

sociedades de nueva creación (art. 228 bis LGSM). Si el patrimonio de la 

sociedad mercantil unimembre es suficiente para crear otras sociedades. 

desprendiéndose parcialmente aquél de aquellas. yo sea que la escindida 

subsisto o desaparezca. lo escisión es perfectamente posible, además de que las 

sociedades de nueva creación seguirán siendo unimembres, pues la 

participación en los mismas corresponde o lo misma del socio unimembre en la 

sociedad escindida. el esquema de accionistas es el mismo. 

Transformación: La transformación consiste en la adopción que lleva a cabo uno 

sociedad mercantil constituido en alguna de los formas establecidos en las 

primeros cinco fracciones del artículo 1° de lo Ley General de Sociedades 

Mercantiles. de otra de las formas allí mismo establecidos. distinto de la que tiene 

(ort. 228 LGSM). Con lo transformación encontramos problemas. yo que he 
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sugerido que las únicas sociedades que admitirían ser unimembres son las 

anónimas y las de responsabilidad limitada. A0Ué pasa si el socio único resuelve 

que es conveniente_ transformar la sociedad anónima o de responsabilidad 

limitada. en su caso, en una sociedad en nombre colectivo. en comandita 

simple o en comandita por acciones, antes de admitir la entrada de otro socio~ 

Aunque debemos admitir que esas situaciones son prácticamente imposibles, 

debido al desuso de las tres sociedades citadas y de lo extremamente raro que 

resultaría el que el socio único desechara lo que le resulta tan conveniente, 

también deb8mos aceptar que es legalmente posible y permitido (el socio no 

puede ingresar por el momento. pero el socio decide preparar el camino para 

ello); por lo que la solución que ofrezco es que se dé un término prudente para 

que la sociedad regularice su situación en los lineamientos establecidos para el 

tipo social de que se trate (para el Ingreso de los socios requeridos por la ley). y 

en caso de omisión, dejar sin efectos la transformación. 

Cité en especial los casos anteriores, ya que tienen la particularidad de 

modificar peculiarmente el elemento personal de las sociedades unimembres. 

haciéndolas pluripersonales. sin embargo, por supuesto que las sociedades 

unipersonales pueden llevar a cabo todos lo actos externos (llamados así por el 

que escribe, ya que son los que lleva a cabo la sociedad en uso de su dotación 

de personalidad jurídica. en contrapartida de los actos internos. que son aquellos 

que lleva a cabo la sociedad como estructura de organización: asambleas de 

socios, votaciones, etc.} que habitualmente celebran las pluripersonales. con las 

salvedade~ de los leyes especiales. así como con las reformas que en su caso, 
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fueren necesarias en otras leyes (vgr.: emisión de obligaciones. tomar la forma de 

sociedades especiales. obtener concesiones. permisos. licencias o autorizaciones. 

garantizar obligaciones propias y de terceros. constituir nuevas sociedades. 

Inclusive unimembres; etc.). 

10. PROPUESTA DE REFORMAS A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y 

CONCLUSIONES. 

A continuación. enuncio las reformas que lo LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES. a mi parecer. debiera sufrir para admitir y regular eficazmente a las 

sociedades mercantiles unimembres. 

En primer lugar. se deberá sustituir en todo el texto de la ley. el término 

.. contrato aoclal" por el de ... etatutoa aoclalea" y entender que cuand~ la ley se 

refiere a "socios". lo hace refiriéndose a los socios ó al socio único. Es de 

advertirse que cuando la sociedad se encuentre calificada de unimembre. 

siempre haremos referencia al .. •ocio único ... Deberá tomarse en cuenta que el 

texto reformado irá remarcado en cada caso. También se hace especicll 

referencia a que el comisario jugará un papel preponderante en la sociedad 

unimembre. realizando actividades que actualmente no tiene contempladas. 

Artículo 5.- Las sociedades se constituirán ante notario y en la misma forma se 
harán constar sus modificaciones. El notario no autorizará la escritura cuando los 
estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley. El aoclo 
único comparecerá personalmente o a través de au representante. quien aaf ae 
o.tentará mediante poder eapeclal. 

Artículo 6.- La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener: 

1.- El nombre o nombres. nacionalidad y domicilio de las personas físicas o 
morales que constituyan la sociedad: .•. 

173 



Articulo 7.- Si el contrato social no se hubiere otorgado en escrituro ante Notorio. 
pero contuviere los requisitos que señalan las fracciones 1 o VII del artículo 6º. 
cualquiera persono que figure como socio o el comisario si la sociedad tiene un 
•oto socio. podrá demandar en lo vía sumario el otorgamiento de lo escrituro 
correspondiente. 

En coso de que lo escritura social no se presentare dentro del término de quince 
días o partir de su fecho. para su inscripción en el Registro Público de Comercio. 
cualquier socio o el comisario si la sociedad tiene un solo socio. podrá demandar 
en lo vía sumario dicho registro ... 

Artículo 9.- Todo sociedad podrá aumentar o disminuir su capital. observando, 
según su naturaleza. los requisitos que exige esta Ley. 

La reducción del capital social. efectuada mediante reembolso o los socios, 
retiro de capital que haga el socio único o liberación concedido a éstos de 
exhibiciones no realizadas. se publicará por tres veces en el Periódico Oficial en 
la entidad federativa en Ja que tenga su domicilio lo sociedad. con intervalos de 
diez dios ... 

Articulo 10.- ... 

Para que surtan efecto los poderes que otorgue lo sociedad mediante 
disposición del socio único. acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de 
administración. en su caso. bastará con lo protocolización ante notario de la 
declaración del socio único o de la porte del acto en que conste el acuerdo 
relativo a su otorgamiento. debidamente firmado por quienes actuaron como 
presidente o secretorio de lo asamblea o del órgano de administración según 
correspondo, quienes deberán firmar el instrumento notorial, o en su defecto lo 
podr6 firmar el delegado especialmente designado paro ello en sustitución de 
los anteriores •.• 

Articulo 19.- Lo apllcaclón o distribución de utilidades sólo podrá hacerse después 
de que hayan sido debidamente aprobados por el socio único, medlant• su 
profocollzaclón ante notarlo. que deberá ser cuando menos anual; o de lo 
asamblea de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen. 
Tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido 
restituidos o absorbidos mediante aplicación de otros partidos del patrimonio, los 
pérdidas sufridos en uno o varios ejercicios anteriores, o hoyo sido reducido el 
capital social. Cualquiera estipulación en contrario no producirá efecto legal, y 
tanto lo sociedad como sus acreedores podr6n repetir por los anticipos o 
reparticiones de utilidades hechas en contravención de este articulo. contra los 
personas que los hayan recibido. o exigir su reembolso a los administradores que 
las hayan pegado. siendo unos y otros mancomunado y solidariamente 
responsables de dichos anticipos y reparticiones. 
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Articulo 20.- De los utilidades netas de toda sociedad. deberé separarse 
anualmente el cinco por ciento, como mínimo. para formar el fondo de reserva. 
hasta que importe lo quinta parte del capital social. 

El fondo de reservo deberá ser reconstituido de la misma manera cuando 
disminuya por cualquier motivo. 

Artículo 21.- Son nulos de pleno derecho los acuerdos de Jos administradores. del 
socio único o de las juntos de socios y asambleas. que sean contrarios o lo que 
dispone el artículo anterior. En cualquier tiempo en que. no obstante esta 
prohibición. apareciere que no se han hecho los separaciones de los utilidades 
poro formar o reconstituir el fondo de reserva. los administradores responsables 
quedarán ilimitada y solidariamente obligados a entregar o lo sociedad. una 
cantidad igual o lo que hubiere debido separarse ..• 

CAPITULO 11 
De Jo sociedad en nombre colectivo 

Artículo 25.- Sociedad en nombre colectivo es oque/lo que constltuída por doa 
socios, existe bojo uno rozón social y en Jo que todos los socios responden. de 
modo subsidiario, ilimitado y solidariamente. de los obligaciones sociales. 

Artículo 58.- Sociedad de responsabilidad limitado es lo que se constituye entre 
uno o mas socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones. 
sin que las portes sociales puedan estar representados por títulos negociables. a 
lo orden o al portador. pues sólo serán cedibles en los cosos y con Jos requisitos 
que establece lo presente Ley. 

Articulo 62.- El capital social nunca será inferior o tres millones de pesos (tres mil 
pesos}; se Integrará en portes sociales que podrán ser de valor y categoría 
desiguales. pero que en todo coso serón de mil pesos {un peso} o de un múltiplo 
de esto cantidad. 

Artículo 64.- Al constituirse lo sociedad el capital deberá estor íntegramente 
suscrito y exhibido. por lo menos el cincuenta por ciento del valor de codo porte 
social. SI solo concurre un socio a la constitución~ deberá estar exhibido el 1003 
de au parte social. 

Articulo 77.- Lo asamblea de los socios es el órgano supremo de lo sociedad. 
cuando esta tenga doa o más socios. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de 
votos de los socios que representen. por lo menos. lo mitad del capital social. o 
no ser que el contrato social exijo uno mayoría más elevada. Salvo estipulación 
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en contrario. si esto cifro no se obtiene en lo primero reun1on. los socios serón 
convocados por segundo vez. tomándose los decisiones por mayoría de votos, 
cualquiera que seo lo porción del capital representado. 

Articulo 78.- Los asambleas v el soc1o único. en su caso, tendrán los facultades 
siguientes: 

1.- Discutir. aprobar. modificar o reprobar el balance general correspondiente al 
ejercicio social clausurado y de temor con estos motivos, las medidas que 
juzguen oportunos. 

11.- Proceder al reporto o asignación de utilidades. 

111.- Nombrar y remover a los gerentes. 

IV.- Designar. en su coso, al órgano de vigilancia. 

V.- Resolver sobre lo división y amortización de los portes sociales. 

VI.- Exigir, en su coso, las aportaciones suplementarios y las prestaciones 
accesorias. 

VII.- Intentar contra los órganos sociales o contra los socios. las acciones que 
correspondan para exigirles daños y perjuicios. 

VIII.- Modificar loa estatutos sociales. 

IX.- Consentir en los cesiones de portes sociales y en lo admisión de nuevos 
socios. 

X.- Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social. 

XI.- Decidir sobre lo disolución de lo sociedad. y 

XII.- Los demás que les correspondan conforme a lo Ley o al contrato social. 

Artículo 84.- Si el contrato social así lo establece. se procederé a lo constitución 
de un Órgano de Vigilancia, formado de socios o de personas extraños o la 
sociedad. Siempre serán personas distintas del socio único, estando fnhab111tadas 
para Integrarlo sus ascendientes V descendientes consangutneos en linea recta. 
sin llmltaclón de grado: sus parientes colaterales hasta el cuarto grado, su 
cónyuge y sus parientes por afinidad. 

Artículo 87.- Sociedad anónima es lo que existe bojo una denominación y se 
compone exclusivamente de uno o más socios cuya obligación se limito al pago 
de sus acciones. 
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Articulo 89.- Poro proceder a lo constitución de uno sociedad anónimo se 
requiere: 

r.- Que hoyo mínimo un aoclo. y que cada •ocio suscribo uno acción por lo 
menos: 

JI.- Que el capital social no sea menor de cincuenta millones de pesos Y que esté 
íntegramente suscrito; 

111.- Que se exhiba en dinero en efectivo. cuando menos el veinte por ciento del 
valor de cada acción pagadero en numerario. al aolo hay un •ocio deberá 
exhibir el cien por ciento. y 

IV.- Que se exhiba íntegramente el valor de cado acción que hayo de pagarse, 
en todo o en porte. con bienes distintos del numerario. 

Articulo 90.- La sociedad anónima puede constituirse por Ja comparecencia ante 
notorio de la peraona o las personas que otorguen lo escrituro social. o por 
suscripción público. con do• aocloa cuando menoa. 

Artículo l 12.- las acciones serán de Igual valor y conferirán iguales derechos. 

Í.;,. dispuesto en el párrafo primero d• este artículo, no admitirá disposición en 
contrario cuando la sociedad estti Integrada por un solo aoclo. 

Articulo 145.- lo asamblea general de accionistas, el socio único. el consejo de 
administración o el administrador podrán nombrar uno o varios gerentes 
generales o especiales, sean o no accionistas ... 

Articulo 1 61.- La responsabilidad de los administradores solo podrá ser exigido por 
el socio único, o por acuerdo de lo asamblea general de accionistas, lo que 
designará lo persona que hayo de ejercitar la acción correspondiente •... 

Articulo 165.- No podrán ser comisarios: 

1.- Los que conforme o lo Ley estén inhabilitados para ejercer el comercio. 

11.- Los empleados de lo sociedad. los empleados de oque/los sociedades que 
sean accionistas de lo sociedad en cuestión por más de un veinticinco por ciento 
del capital social, ni los empleados de aquel/es sociedades de las que lo 
sociedad en cuestión seo accionista en más de un cincuenta por ciento. 

111.- Los parientes consanguíneos de los Administradores, en lineo recta sin 
limitación de grado. Jos colaterales dentro del cuarto~ los afines dentro del 
segundo y aus cónyuges. 
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IV.- El socio único. aua parientes conaanguineoa en llnea recta sin llmltaclón d• 
grado. los colateral•• dentro del cuarto grado. los aflnea dentro del aegundo Y su 
cónyuge. 

Articulo 166.- Son facultades y obligaciones de los comisarios: 

1.- ••• 

11.- ••• 

111.- ••• 

IV.- Rendir anualmente o la Asamblea General Ordinaria de Accionistas Y al 
socio único en au caso. un informe respecto a la veracidad. suficiencia y 
razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración a 
la propio Asamblea de Accionistas. Este informe deberá incluir, por lo menos: 

A) ••• 

B) ••• 

C) •.. 

V.- ••. 

VI.- ••• : 

VII.- ••• : 

VIII.- ••• 

IX.- En general. vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones 
de la sociedad. y en especial. todas las obllgaclonea a cargo del socio único. las 
cual•• ae las podrá exigir mediante la via ordinaria mercantil. al no las cumple en 
loa términos aeñaladoa en •ata ley. 

Articulo 168.- Cuando por cualquier causa faltare lo totalidad de Jos Comisarios. 
el Consejo de Administración deberá convocar. en el término de tres dios. o 
Asamblea General de Accionistas poro que ésta haga lo designación 
correspondiente. o bien deberá deafgnarloa el socio único. ante notarlo público. SI 
el socio único no lo hiciere en un plazo de 30 días contados a partir de dicha falta, 
el aoclo único adquirirá reaponaabllldad lllmltada y solidarla respecto de las 
obllgaclonea aocfalea. 

Si el Consejo de Administración no hiciere lo convocatoria dentro del plazo 
señalado, cualquier accionista podrá ocurrir o la autoridad judicial del domicilio 
de lo sociedad, para que ésta hago la convocatorio. 
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En el coso de que no se reuniere la Asamblea o de que reunido no se hiciere la 
designación o no la hiciere el socio único. la autoridad judicial del domicilio de la 
saciedad. a solicitud de cualquier Interesado. nombrará los Comisarios. quienes 
funcionarán hoste que la Asamblea General de Accionistas o el socio único haga 
el nombramiento definitivo, sin perjucfo de la responsabllldad establecida en el 
pánafo prfmero. 

Artículo 172.- Los sociedades anónimas, bajo lo responsabilidad de sus 
administradores, presentarán o la Asamblea de Accionistas o el socio único . en 
su caao. anualmente, un informe que incluya por lo menos: 

Artículo 173.- El informe del que habla el enunciado general del artículo anterior. 
incluido el informe de los comisarios, deberá quedar terminado y ponerse a 
disposición de los accionistas por lo menos quince días antes de la fecho de la 
asamblea que haya de discutirlo. Los accionistas tendrán derecho a que se les 
entregue una copia del informe correspondiente. El socio único. en caso d• 
aprobarlo, lo protocolizará ante notarlo o conedor público. dentro de loa 30 día• 
siguientes a que se le haya puedo a disposición. D• no hacerlo. •• sujetará a la 
responsabllldad señalada en el art. 168. 

Artículo 176.- La falto de presentación oportuna del informe a que se refiere el 
enunciado general del artículo 172. será motivo para que el socio único o la 
Asamblea General de Accionistas acuerde lo remoción del Administrador o 
Consejo de Administración. o de los Comisarios, sin perjuicio de que se les exijan 
las responsabilidades en que respectivamente hubieren incurrido. 

Artículo 177 .- Quince días después de lo fecha en que lo asamblea general de 
accionistas haya aprobado el informe o que se refiere el enunciado general del 
articulo 172. o que se haya protocoflzado ante notarlo o conedor público. 
deberán mandarse publicar por loa administrador••. los estados financieros 
incluidos en el mismo. juntamente con sus notos y el dictamen del comisario. en 
el periódico oficial de lo entidad en donde tenga su domicilio la sociedad. o. si 
se trata de sociedades que tengan oficinas o dependencias en varias entidades, 
en el "Diario Oficial" de la Federación. Se depositará copia autorizado del mismo 
en el Registro Público de Comercio. Si se hubiere formulado en término alguna 
oposición contra la aprobación del balance por lo Asamblea General de 
Accionistas. o por el socio único. se hará lo publicación y depósito con la 
anotación relativo al nombre de los opositores y el número de acciones que 
representen. 

Articulo 1 78.- Lo Asamblea General de Accionistas. es el Orgono Supremo de lo 
Sociedad: podrá acordar y ratificar todos Jos actos y operaciones de ésto y sus 
resoluciones serón cumplidos por lo persona que ella mismo designe, o a falto de 
designación, por el Administrador o por el Consejo de Administración. Todas las 
atribuciones concedidas a la Asamblea General de Accionistas. se entenderán 
propias. en su caso. del socio único. 
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En los estatutos se podré prever que los resoluciones tomados fuero de 
asamblea. por unanimidad de los accionistas que representen lo totalidad de los 
acciones con derecho o voto o de lo categoría especial de acciones de que se 
trote. en su caso, tendrán, poro todos los efectos legales, lo mismo validez que si 
hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial. 
respectivamente. siempre que se confirmen por escrito. En lo no previsto en los 
estatutos serón aplicables en Jo conducente. los disposiciones de esto ley. 

Artículo 194.- ... 

T.;daa la• reaoluclonea que el aoclo único adopte. que lmpllquen la modificación 
de lo• eatatuto• aoclal••· el nombramiento d• administradores. Uquldadore•. 
gerente•. y apoderados de la sociedad, así como en los demás casos que aeñale 
••fa ley. o que por dlapoalclón de la mlama ameriten Inscripción en el Reglatro 
Público de Comercio. ae llevarán acabo mediante compqree•nclq ante notarlo o 
corredor públlco. en lo• ténnlnoa del artículo quinto. 

Artículo 216.- El contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable 
deberá contener. además de las estipulaciones que correspondan a la 
naturaleza de lo sociedad, las condiciones que se fijen poro el aumento y la 
disminución del capital social. 

En las sociedades por acciones. loa eatatutos sociales o lo Asamblea General 
Extraordinoña o el socio único. fijarán Jos aumentos del capital y la formo y 
términos en que deban hacerse los correspondientes emisiones de acciones. Los 
acciones emitidos y no suscritos a Jos certificados provisionales. en su caso. se 
conservarán en poder de la sociedad para entregarse o medido que vaya 
realizándose la suscripción. 

Artículo 228.- En lo transformaci6n de los sociedades se oplicorón Jos preceptos 
contenidos en Jos artículos anteriores de este capítulo. Sin embargo en aquellas 
tranaformacfon•• en la• que ae requiera que exista un número mínimo de •ocios. y 
aún no lo• hubfera. la aocledad gozará de un plazo de 30 días para regularizar faf 
affuaclón. De fo contrario. la transformación no surtirá efecto alguno. Dicha 
regularlzac:lón •• haró constar ante notarlo públlco. mediante la protocollzaclón 
del acta correspondiente. cuyo teatlmonlo •• Inscribirá en •f R•glstro P'úbUco de 
Comercio .. del domlcflfo de la sociedad. 

Artículo 229.- Los sociedades se disuelven: 

1.- Por expiración del término fijado en el contrato social: 

11.- Por imposibilidad de seguir reo/izando el objeto principal de la sociedad o por 
quedar éste consumado: 

111.- Por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social y 
con la Ley; 
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IV.- Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta Ley 
establece. para cada Hpo aocfal. gozando fa aocledad para tal ca•o. de un plazo 
de 30 díaa para regularizar au altuaclón. Tranacurrldo dfcho plazo .. eata cau•a de 
dlaolucl6n operará de pleno derecho. 

V.- Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social. 

Articulo 236.- A falta de disposición de lo• estatutoa aoclalea. el nombramiento de 
los liquidadores se hará por acuerdo de los socios o por dlapo1lclón del 1oclo 
único. tomado en lo proporción y forma que esta Ley señala. según la naturaleza 
de la sociedad. para el acuerdo sobre disolución. La designación de liquidadores 
deberá hacerse en el mismo acto en que se acuerde o se reconozca la 
disolución. En los cosos de que lo sociedad se disuelvo por la expiración de plazo 
o en virtud de sentencia ejecutoriado. la designación de los liquidadores deberó 
hacerse inmediatamente que concluya el plazo o que se dicte la sentencia. 

Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en los 
términos que fija este artículo. lo haró la autoridad judicial en la vía sumaria. a 
petición de cualquier socio. 

Articulo 238.- El nombramiento de los liquidadores podró ser revocado por 
acuerdo de los socios o por dbpoalclón del aocfo único, tomado en los términos 
del articulo 236 o por resolución judicial. si cualquier socio justificare, en la vio 
sumaria. lo existencia de una causa grave para la revocación. 

Los liquidadores cuyos nombramientos fueren revocados, continuarán en su 
encargo hasta que entren en funciones Jos nuevamente nombrados. 

Artículo 242.- Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones de loa eatatutoa 
aoclalea. los liquidadores tendrán las siguientes facultades: 

1.- Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo 
de la disoluci6n; 

11.- Cobrar lo que se debo o la sociedad y pagar lo que ella deba; 

111.- Vender los bienes de lo sociedad; 

IV.- Liquidar a cado socio su haber social; 

V.- Practicar el balance final de Ja liquidación, que deberó someterse a Ja 
discusión Y aprobaci6n de los socios o del aoclo único. en lo forma que 
corresponda. según lo naturaleza de la sociedad. 

El balance final. una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de 
Comercio; 
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VI.- Obtener del Registro Público de Comerc:lo la cancelación de la Inscripción 
del contrato social, una vez concluida la liquidación. 

Artículo 246.- En la liquidación de los sociedades en nombre colectivo. en 
comandita simple o de responsabilidad limitada, une vez pagadas las deudas 
sociales. la distribución del remanente entre los socios. si no hubiere 
estipulaciones expresas, se sujetaró a las siguientes reglas: 

1.- ••• 

11.- ••• 

111.- ••• 

IV.- ••. 

v.- ... 

VI.- Si la liquidación social se hiciere a virtud de la muerte de uno de los socios. la 
división o venta de los inmuebles se hará conforme a las disposiciones de esta 
Ley, aunque entre los herederos haya menores de edad, y al hay un aolo aoclo, 
•• aujetará a laa dlapoalclonea del derecho común. 

VII.- SI hay un aolo aoclo, a él•• le entregará la totalidad de loa blenea. 

Artículo 247 .- En le liquidación de las sociedades anónimas y en comandita por 
acciones. los liquidadores procederán a la distribución del remanente entre los 
socios con sujeción a las siguientes reglas: 

1.- En el balance final se indicará la parte que a coda socio corresponda en el 
haber social: 

11.- Dicho balance se publicará por tres veces. de diez en diez dios, en el 
Periódico Oficial de la localidad en que tenga su domicilio lo sociedad. 

El mismo balance quedará. por igual término. así como los papeles y libros de lo 
sociedad, a disposición de los accionistas. quienes gozarán de un plazo de 
quince dios a partir de la última publicación, paro presentar sus reclamaciones a 
los liquidadores. 

111.- Transcurrido dicho plazo. los liquidadores pondrán, en au caso. a 
conalderacl6n del socio único el balance, o bien. convocarán a una Asamblea 
General de Accionistas para que lo apruebe en definitiva el balance. Esto 
Asamblea será presidida por uno de los liquidadores. 
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CONCLUSIONES 



Así pues. el coríjunto de puntos estudiados en los capítulos que conforman 

esta tesis, a través de la serie de argumentos expresados y del análisis de las 

necesidades que en la actualidad. la sociedad requiere sean satisfechas, 

tomando en cUenta el derecho positivo. el derecho vigente. las reformas 

propuestas. y los antecedentes históricos que han llevado a la situación actual; 

así como las críticas y las sugerencias de nueva normatividad señalados. nos 

hacen llegar a las siguientes: 

CONCLUSIONl!S 

1 .- Se ha demostrado históricamente que las sociedades unimembres han 

existido desde la antigüedad. tal y como se citó en el ejemplo del Derecho 

romano. y que- se les ha dotado de personalidad jurídica distinta de la del socio. 

Sin embargo. tal tradición no llegó hasta el derecho mexicano como una 

situación permitida. sino sancionada negativamente. 

2.- Las sociedades o asociaciones de individuos responden a la necesidad de 

reunir los recursos necesarios para dedicarse a una empresa o actividad 

mercantil. que una sola persona no hubiera podido tener por sí misma. y no 

como medios de limitación de responsabilidad. idea que no había evolucionado 

y que hacía que cuando una sola persona pudiera dedicarse sin ayuda a una 

actividad comercial, lo hiciera como tal. "por su propio derecho". 
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3.- Una vez evolucionado el concepto de limitación de responsabilidad. éste no 

se aplicó a las sociedades. sino a determinados contratos. en el que por sus 

características específicas (el riesgo que se corría. el tipo de mercancías que se 

manejaban, etc.). así lo ameritaban (vgr.: nauHcum foenu•}. 

4.- Si observamos la evolución de las sociedades mercantiles en particular. es 

evidente que ambos conceptos -el de la asociación de personas y el de la 

limitación de responsabilidad- se unieron y llegaron a ser Jo que hoy conocemos 

como sociedades mercantiles. No obstante. la vinculación no es esencial. sino 

natural de las sociedades. pudiéndose prescindir de la asociación. 

S.- lo atribución de la pen.onalldacl Juñcllca. corresponde. al Estado. a través de 

la ley; por lo tanto la fuente de la p•r•onaUdad Jurídica•• la ley. la norma Juridlca. 

6.- Para la atribución de personalidad jurídica. no se toma en cuenta. 

necesariamente. que el negocio que sea objeto del mismo sea otorgado por dos 

o más personas, y. por lo tonto. si se trata de un contrato o no. Para la atribución 

de la personalidad se toman en cuenta los siguientes elementos. los cuales 

podemos encontrar en un contrato. en una declaración unilateral de voluntad, 

en un decreto, etc.: La asociación de personas o la lnafftuclón (una afectación 

de bienes por una persona); la persecución de un fin. y que obtengan el 

reconocimiento legal. 
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7.- Como los sociedades unimembres van o tener personalidad jurídica, les 

corresponde un patrimonio propio. distinto de los socios. en raz6n de que en el 

derecho mexicano, solamente las personas pueden tener patrimonio; toda 

persono tiene un patrimonio: nadie puede tener más de uno y es inseparable de 

lo persona. 

a.- La sociedad mercantil unimembre en México. aunque excepcionalmente, o 

bien, en régimen de liquidación o de sanción, está contemplada y puede existir, 

conservando su personalidad jurídica y autonomía patrimonial. a pesar de tales 

circunstancias. 

9.- La doctrina opositora de las sociedades mercantiles unipersonales parten de 

que la sociedad es esencialmente un contrato. cuando el dato esencial es que 

se trata de una persona Jurídica y que tal esencia tiene. corno ya dijimos, su 

reconocimiento en la ley, por lo que no se desprende inconveniente alguno de 

que la sociedad se origine de la voluntad de una o más personas. 

indistintamente. ya que sea declaración unilateral de voluntad o contrato. 

10.- No es conveniente crear una figura distinta a los sociedades, para dar 

autonomía patrimonial o un ente comercial constituido por un socio, como lo 

propone Jorge Barrero, pues el término "sociedad", por lo que a su aspecto 

gramatical se refiere. se ve superado por lo que al jurídico se le puede dar, no 

siendo obstáculo para que se use, además de que. salvo el elemento personal. 

todos los demás elementos coinciden con los de los sociedades pluripersonales. 
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y tal situación doria lugar a que por un simple ingreso de socios. se tengo que 

recurrir o uno transformación. 

11.- Por la forma en que responden los socios y por ser fes dos especies de 

sociedades que corrientemente se siguen utilizando, sólo se permita que los 

anónimas y los de responsabilidad limitado sean originados con lo participación 

de uno solo persona. 

12.-Uno sociedad mercantil de un solo socio no modifica el régimen de 

responsabilidad de lo propia sociedad, ni el régimen de responsabilidad del 

socio respecto de ello, ni respecto de sus acreedores particulares: lo sociedad 

responde con todo su patrimonio. dentro del cual se hallan las aportaciones del 

socio único; el socio es responsable hoste por el monto de sus aportaciones por lo 

que o la sociedad se refiere, y los acreedores no ven en la constitución de una 

sociedad unimembre por parle de su deudor, un menoscabo de su garantía, 

pues los portes sociales o acciones de las que se vuelve titular son bienes que 

engrosen el patrimonio del socio, que son embargables y enajenables. 

13.- Por todo lo anterior. pienso que son de constituirse los sociedades 

unimembres, como sociedades regulares en operación (les llamamos así, porque 

cumplirían plenamente con los requisitos legales paro su existencia y 

funcionamiento. y el término "operación"' se refiere a que dicho funcionamiento 

es ordinario o normal. en oposición al funcionamiento de liquidación} que 

sacarían o la luz un instrumento poro que los personas dejen de disfrazar a través 
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de testaferros y de prestanombres. o de sociedades falsos. auténticos sociedades 

unimembres, simulados como plurirnembres, además de verse impulsado la 

actividad productiva nocional con esto clase de instituciones, ideales para las 

microempresas. los cuales. en forma de sociedades, tienen la posibilidad de ser 

sujetos de los beneficios que e las sociedades, determinadas leyes y programas 

estatales y privados, les reservan. 
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