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v. 

INTRO DUCCION • 

.Para realizar un estudio sobre Dere
cho Mercantil, primero hay que enfrentar di -
ve r s as e xp e r i en c i as e n 1 a rama, pues e n e 1 -
transcurso de la carrera de abogado se pre -
senta la posibilidad de poder percatarse de -
que la antiguedad del Derecho Mercantil se re 
monta a tiempos inmemoriales en la Historia;
perdiendose en la n:oche del pasado. 

El imponderable crtmulo de conoci--
mientos que se han apilado alrededor del dere 
cho en general, se convierte para el estudio-:. 
so en un verdadero reto cuando intentamos --
abordar un tema para su desarrollo, pues los
cimientos de estas disciplinas forman verdade 
ros bloques de doctrina, sólidos y bien estruc 
tu radas. 

No en balde, celebres juristas han 
consagrado vidas enteras al concienzudo estu
dio de estas ramas. Es , pues, fácil imagi -
nar que es arduo y veramente diftcil lograr -
contribu°ir a semejante acervo, con una idea -
distinta, pretendiendo que no estuviera ya ana 
lizada. -

No obstante, no nos descorazonamos
porque sabemos que el derecho responde al fe 
nomeno de la dinámica social, y que, sobre :
todo el Derecho Mercantil no puede permane -
cer est!ltico frente a las presiones del cambio 
constante debido a las nuevas necesidades ju -
rrdtcas que hay que satisfacer, situación que
obedece en gran medida a la impresionante ex 
plos ión demográfica en el Pats y que además -
tiende a concentrarse en las capitales de los -
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Estados de la Federación, manteniéndose a
la cabeza en casi todos los renglones nues -
tra sede de los Poderes de la Unión. Es de
cir, el Distrito Federal, por estas causas -
entre otr·as, es menester optimizar no solo
la satisfacción de los servicios ptlblicos co
mo el suministro de agua, luz, alimentos, 
transportes, etc., sino que primordialmen -
te, como una premisa social se deben sumi
nistrar servicios jurrdicos EFICACES a fin -
de mantener el flujo circulatorio de las rela 
clones sociales entre los ciudadanos que se~ 
manifiestan en las mas variadas y mdltiples
formas, que para que tengan eficacia legal, -
deben estar reguladas de una u otra forma --
por nuestro sistema jurtdico. 

Es asr como las sociedades mercan -
tiles se convierten en elementos importantr
simos desde el punto de vista jurfdico y so-
cioeconómico, dado que se.convierten en gene 
radoras de emp 1 e os y de riqueza que redunda
rá en una mayor estabilidad social para el:-
pars. De ahr que resulte muy significativo -
el realizar más y mejores esfuerzos para per 
fe c c i o n a r e n 1 a me di da de 1 o p o s i b 1 e , 1 os i n s-
t r u mento s juri'dicos que regulan dichas entida 
des colee ti vas (personas moral es) pu es a más 
dé lograr estabilidad económica se cumplirá -
con un o de 1 os o b j et i vos de 1 de re ch o, q'.i e es -
el de proteger el desarrollo s.ocial de un pue -
blo dentro de un ámbito de paz y de armoni'a, -
circunstancias que conllevan el progreso y for 
taleza de una Nación. 

El hecho de que nombráramos a nues 
tro estudio bajo el rubro de 11 0tro enfoque so~ 
bre el Objeto Socia1 en la Sociedad Aqonima" -
obedece a va ria s razones de fndole ju rtdica, a 
saber : -

Primera. - Alo largo de nuestras lectu
ras nos pudimos 'dar cuenta de que existe muy 
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poca y muy escasa literatura que trate preci 
samente sobre estos aspectos (Objeto Socia['} 
con la debida profundidad y exclusividad al -
respecto. 

Segunda. - Dicha circunstancia nos hi 
zo reflexionar respecto a 1 a enorme tras ce n-:. 
d en c i a j u r í'd i ca y e e o nómica que ad q u i ere el -
objeto social en una sociedad mercantil y en
especial en la Sociedad Anónima, debido pri
mordialmente a que este tipo de sociedad cons 
tituye una de las más extendidas y populares-=
formas de asociación, debido a las ventajas -
que conlleva sobre todo en el desempeño del -
comercio. 

Ahora bien, el Objeto Social co!'lstitu
ye el ALMA, la RAZON DE SER de dicha so -
c i e dad, y a q u e, d e a cu e r d o a 1 a L e y y a n u e s
t ro parecer, este es el "conjunto de ACTIVI -
DADES a que se dedicará una determinada em
presa, es decir, será en altima instancia, la 
" causa, motivo o fin " por la.cual un conjun -
to de personas se asociará con sus capitales -
con el propósito concreto de realizar tales ac 
tividades a fin de obtener un beneficio econo-:. 
mico y repartirlo entre sr. 

Tercera. - Pero además dicho benefi -
cio no solo" alcanzará" a los socios, sino -
que al' generarse riqueza por parte de una em
presa, esto se deberá " enterar" al Fisco a 
fin de contribuir al gasto pablico, o sea, de -
be cumplir con la obligación que le impone 
nuestra Constitución Federal al respecto. 

Cuarta. - Ahora bien, se preguntará 
el lector, en que consiste el "otro enfoque" ? 
Pues bien, además de las razones antes men -
cionadas, se puede agregar que, el hecho de -
enfilar nuestra atencion por medio de los orde 
namientos jurtdicos hacia el objeto social, ya-
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constituye por sr mismo un enfoque diferen 
te, ya que lo analizamos como el elemento 
protagonista de nuestro trabajo de investiga -
ción. Esto es, se concentran en él todas 
las "barerras" jurrdicas que son nuestras le -
yes, para analizar la forma en que se le ha 
dado y se le da tratamiento legal. Asr como
el "funcionamiento" que en la práctica desem
peña, tratando de evidenciar en la medida de -
lo posible, tanto sus a ciertos como las defi -
ciencias a que puede dar lugar. Y su trascen 
dencia. 

Quinta. - Ya hemos enfatizado la gran -
importancia que reviste en México, la Socie -
dad Anónima, razón por la cual, el objeto so -
c i a 1 b aj o esta forma j u r rd i ca, se e 1 e va a n u es -
tro juicio, a una gran jerarqura legal. Causa
que nos obliga a estudiarlo (al objeto social ) 
con mayor profundidad y responsabilidad de la 
que hasta la fecha se le ha concedido, todo 
ello con apoyo en que su reglamentación por -
parte de nuestro sistema jurtdico ha estado -
asignada hasta el momento, a la principal nor
ma supletoria del Derecho Mercantil, que es -
el Derecho Civil, que a su vez le dá un trata -
miento más que somero, relativamente super -
ficial, dadas las versátiles relaciones y propó 
sitos que en materia mercantil se realizan co-= 
tidianamente a través de el (del objeto social). 

Es asi' como, nuestra investigación se
inicia en nuestro primer capi'tulo con una idea
generalizadora, pero partiendo de los concep
tos básicos y concretos de nuestro análisis so
bre el "Objeto Social" y el de "Sociedad Anoni 
ma", tratando de desglosar bajo el criterio doc 
trinario, pero apegándonos definitivamente a :
los lineamientos elementales que sigue al res -
pecto nuestra legislación vigente, a la que se -
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há llegado mediante un normal: proceso bis -
tOrico, descrito en la forma más sintetica -
que fue posible, a fin de no perdernos en el -
dedalo de un razonamiento histórico prolijo -
y minucioso que no es de ninguna manera el -
objetivo de nuestra exposición, pero que lo -
realizamos a fin de conseguir una secuencia -
o r de na da de con ti n u id a d 1 o g i c a y c r o n o 1 ó g i c a. 

Es as:r como nos deslizamos en los -
siguientes cap:rtulos en la forma más· suave po 
sible, pero penetrando a la esencia del trata-: 
miento legal vigente, actual, que se le dá al -
objeto de nuestro estudio, como lo demuestra
el hecho de tratar en el Cap:rtulo segundo, el
contenido eminentemente civil de que "goza" -
el "objeto social", hablando de la controverti 
d a "T e o r :r a de 1 a c a u s a" e i n c lii na. n d o no s n o to ria 
mente por la tesis sostenida por Bonnecase, -: 
además de llegar a una identificación que se -
antojar:ra diffcil de realizar y que consiste en 
la identidad de los conceptos de "o!:lj eto, cau -
s a, motivo o fin" misma a 1 a que 11 e gamos des 
pues de la consulta de varios autores recono-
cidos como por ejemplo el Maestro Joaqutn Ro 
dr:rguez y Rodr:rguez, Roberto Mantilla Molina, 
Manuel Borja Soriano., y tántos otros. 

El siguiente cap:rtulo lo destinamos a
los aspectos colaterales en el proceso formati 
vo del objeto social y nos referimos a 1 a i mpor 
tantfsima función notarial en Mexico. -

Por otra parte, le dimos adecuada a -
tenciOn a las disciplinas jurt'dicas fiscal, civil, 
mercantil, penal, que tienen a nuestro parecer 
una mayor ingerencia o relación intensa con la 
aplicación del Objeto Social en la Sociedad Ano 
nima, sin que por esta afirmación se entiendañ 
estas, tratadas exhaustivamente, ni que todas -
las demás ramas del derecho es ten ajenas res -
pecto a este punto, ya que es perfectamente co 
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nocido, que las disciplinas del Derecho Posi 
ti vo mantienen un a interrelación mu y est re-= 
cha por constiturr este un todo integral. 

Finalmente enfocamos nuestra inves 
tigaciOn hacia un aspecto importante, tras-=
ce n de n te p o r s r m is m o y q u e es 1 a e xp os i c i O n 
de las actuales condiciones en que se maní- -
fiesta la prdctica generalizada de las Socie -
dades Anónimas con objetos iltcitos o que 
p rae tic an actos habitualmente iUcitos, e on -
la intención de hacer manifiesta la urgente -
necesidad de reformar, de actualizar la legis 
lacion mexicana vigente, a fin de logr·ar una:
mayor armonra en las relaciones jurrdico -so -
ciales que se desarrollen en un futuro inme -
diat.o en nuestro pars. 



CAP?I'ULO 1~ 

PANORAMA GENERAL DE LA SOCIEDAD 
ANONIMA EN MEXICO. 

l. l. Definición del concepto : Sociedad Anónima. 

Es esencial apuntar que la cantidad de material -
que existe al respecto, es copiosfsima. Por tal motivo, nos -
guiaremos por los conceptos que han servido como base sólida
para la elaboración generalmente aceptada por distintos ordena 
mientos jurltlicos por contener un mayor ntlmero de elementos 
en comttn : es decir, nos referimos a la doctrina que se ha for 
mado a traves de los afios y que, tradicionalmente se conside-:. 
ra como fuente de derecho. 

Segcln Joaqutn Garrigues, el concepto de sociedad
anónlma se integra por el triple elemento de la división del ca
pital en acciones, de la necesidad de que los socios formen con 
sus aportaciones este capital, y de la falta de responsabilidad -
personal de los socios por las deudas de la sociedad. .( 1 ) 

La definición del Código de Comercio Espafiol es -
tablece lo siguiente : En la sociedad anónima el capital social -
estará dividido en acciones, se integrará con las aportaciones
de los socios, quienes no responderán personalmente de las -
deudas sociales. 

La sociedad anónima habrá de girar bajo una de -
nominación adecuada a su objeto, que contendrá la indicación -
" Sociedad Anónima o sus iniciales s. A.".* 

El insigne jurista italiano Tulio Ascarelli, dice • 
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que la sociedad anónima es aquélla en que los socios son res -
pensables arucamente de las aportaciones que le han prometi -
do a la sociedad; están expuestos a perder tan sólo dicha a--
portación sin poder incurrir en una mayor responsabilidad, a:> 
m o cuando ocurre respecto de los comanditados y de los so --:: 
cios en nombre colectivo. 

La sociedad constituye el medio y forma máS -
adecuada para reunir grandes capitales, limitando el riesgo
de quienes en ella participan ; los comanditarios y las perso 
nas que integran una sociedad anónima, se llaman por eso -= 
socios limitadamente responsables, mientras que los inte -
grantes de una "comandita11 y los de una sociedad en nombre 
colectivo se llaman sóciqs ilimitadamente responsables. 

Joaqutn Rodrl'guez y Rodrlguez afirma que por -
la dificultad que ern:raña dar una definición de la sociedad 
anónima que recoja todos sus matices, es conveniente hacer 
una enumeración de citas doctrinarias a fin de poder apre -
ciar los elementos que constituyen dic..l'io concepto ( 2 ). 

Concepto legal de la Sociedad Anónima de la L. -
G.S.M. -

La definición de nuestra ley es la siguiente: - - -

""Art. 87 L. G.S.M. - Sociedad anónima es la que existe" 
bajo una denominación y se compone exclusiva--" 
mente de socios cuya obligación se limita al pago 
de sus acciones "". 

Del anterior concepto se destacan en ella dos ele 
mentas : Denominación y Responsabilidad limitada de los sO: 
cios; ( 3 ) ex is ten algunos autores que consideran como un
tercer elemento la mención que se hace a las acciones en ésta 
definición. ( 4 ). 

a) La denominación se formará libremente, pero 
será distinta de la de cualquier otra sociedad y al emplearse -
irá siempre seguida de las palabras "Sociedad Anónima o de -
sus abreviaruras s. A. " ( art. 88 ). 



Es de hacer notar la diferencia que existe, - -
por contraposición, entre la Sociedad Anónima y la Socie -
dad Colectiva, asr como entre la Sociedad en Comandita -
Simple , que forzosamente deben tener una razón social, -
es decir, realizar sus operaciones o giro mercantil con -
cuando menos el nombre de uno de los socios. Por eso, la 
:::,ocicdad que consideramos se llama ANONIMA, o sea , sin 
nombre, referido esto a la presencia de nombres de socios 
en su denominación. ( 5 ) 

La diferencia anterionnente apuntada reviste
gran relevancia, ya que, como dijimos una cosa es la "de
nominación" y otra la "razólll social" , ( 6 ) que segcln - -
nuestras leyes se formará con el nombre de uno o más so -
cios, y cuando en ella no se incluyan los del resto de los so 
cios le agregarán las palabras : " y era., t1 otras equiv a-=
lentes como por ej. Lugo e Hijos., o Perez, Perez y era., 
ó era., Hermanos Vázquez,, etc.," 

La denominación como dice la ley (arr. 88. L. 
G. S.M. ) se formará libremente, ya sea que Indique el giro 
mercantil o se le· de un nombre imaginario como por ejem
plo: Castillo del Noi"te, S.A., o bien Reino Ideal, s. A., -
( 7 ). 

El Código de Comercio de 1884, asr establecra 
que la sociedad anónima no renta nombre o razón social ; - -
identificándosele por el giro mercantil que desempefiaba. 

3 

La L. G.S. M. al declarar la libre formación de 
la denominación social no hizo otra cosa que asumir la cos
tumbre mexicana (Ferretera del Guadiana., S. A., Semplera 
de Guadalajara, S. A., Alcoholes y Mieles Mexicanas, S.A.) 
y adoptó el sistema del Código Civil italiano conservado por
el Código Civil que en 1942 lo sustituyo. Finalmente, el an 
teproyecto derc;co. mexicano de 1945 restableció la exigen 
cia de indicar, en la denominación, el fin principal de la SO 
ciedad. ( 8 ). -

En la sigt..lente legislación mexicana (art. 87 -
y 88 de la L. G. S. M. ), como reiteradamente hemos mencio -
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nado, quedando establecida la libertad de la formación de la 
denominación en la Sociedad Anónima. ( 9 ). 

El jurisconsulto Roberto L. Mantilla Malina -
considera que la inclusión del nombre de algtln socio en la -
denominación de una Sociedad Anónima no es legalmente po
sible, pues convertirla a la denominación en una verdadera -
razón social~ cuyo uso no es Ucito en los terminos del art. -
ss·ya citado, at1n y cuando duda qu~ po:r: aplicación anafogica 
de los arti'culos 25 y 28 de la L. G. S.M., pudiera imponerse 
a tal socio la responsabilidad ilimitada de las deudas socia
les ; sr considera indudable que deba negarse la inscripción -
en el Registro de Comercio a toda sociedad anónima que no
tenga una auténtica denominac ión. ( 1U ) 

Rodr:l'guez y Rodrí'guez opina que la generaliza -
da y vicio5a práctica de inclul'r nombres de los socios en la -
denominación de las sociedades mercantiles, debe conside-- · 
rarse en Mexico ilegal y peligrosa: Uegal. porque resulta -
claramente del mecanismo de la L. G, S.M. que no ha queri 
do permitir la presencia de nombres personales o de algtln -= 
socio en la multicitada denominación de ías sociedades anóni 
mas y que, por lo tanto, a contrario sensu está prohibido -::. 
por no estar regulado en la ley. ( sic. 11 ). 

A nuestro juicio, creemos qi1e efectivamente, -
al inclurrse el nombre de un socio en la denominación de una -
sociedad anónima, inmediatamem:e se convertir:l'a en una ra
zón social y q·.1e obviamente esta situación se encuadrarla por 
si' misma en una hipotetica sanción civil, coosistente en la -
responsabilidad ilimitada y solidaria, de los socios de una em 
presa que hayan incurrido en esa irregularidad : pero diferí.= 
mas respecto a que se considere esa irregularidad como un -
il:Ccito, pues el hecho de que la ley no regule especrficamente -
esta situación, no la convierte por generación espontánea en -
un acto iUcito ~ recordando el prolo:}uio latino que reza QUAE 
NON SINT PROHIBITIA, PERMISAE INTELLIGUNTUR, es de
cir, lo que no está prohibido, está permitido ; razón por la -
cual consideramos, dada la importancia que reviste la situa - -
ciOn descrita anteriormente, que nuestros legisladores consi --



5 

dcran los razonamientos expuestos por la doctrina con el ob
jeto de realizar una reforma a la L. G. S. M, al respea: o. 

Ahora bien, existen algunos criterios especiales 
que le son aplicables a la denominación, como por ejemplo, -
la excepción consistente en insertar en la denominación el nom 
bre de una persona ilustre que haya sobresalido en alguna actí 
vi dad y quedado testimonio en la historia. V. gr., "Laborato 
rios Pasteur, S. A," etc., 

Otro aspecto importante es el hecho de que la de -
nominación forma parte obligatoria de los estatutos sociales, -
lo que significa que la modificación de la denominación implica 
una modificación en los estatutos, al tenor de lo establecido -
por el art. 182 Frac. x¡, ~n concordancia con el art. 60., -- -
frac. III., de la L. G. s. 'M. ( 12 ). 

2.1. ~.Definición del concepto: Ohjeto Social. 

Para efectos de exposición diremos que existen -
al igual que en el apartado anterior, dos criterios mediante los 
cuales se obtiene una definición del "objeto social". 

El primero de estos criterios esta. constirufdo por 
las doctrinas que se han emitido por diversos tratadistas de la
materla, tanto nacionales como extranjeros ; el segundo e rite -
rlo es aquél que se ha sustentado por los legisladores y que ha -
llegado a cristalizar en los preceptos y normas establecidas en 
el Derecho Positivo incluyendo el vigente (C.Co. M.) que regu 
lan o lo han hecho alguna vez en el pasado, en nuestro pa!s. -

2.1.1. Diferentes Teori'as. 

a). - El' maestro Rodri'guez y Rodrtguez, opina que 



al existir una vacilación en la doctrina y en la legislación, 
sobre el significado del concepto "Objeto Social" el conside
ra que con fundamento en el art. 1824 del C. Civ. D. F., que -
establece como objeto de los contratos: -

"" l. - La cosa que el obligado debe dar y, 

II. - El hecho que el obligado debe hacer o nó ha 
cer •. '111 

( 13 ). -

Es, por consiguiente, aquél que está constitufdo 
por las aportaciones de los socios lo que lo constituye en la -
sociedad anónima, hacier;tdo al mismo tiempo el maestro Ro -
drtguez '.y Ro<lrlguez la aclaración de que, debe distinguirse -
rigurosamente entre el objeto, tomado en este sentido técni -
co (en el sentido de las aportaciones) y el objeto en su acep
ción comtln., que consiste en lo que equivale al tipo de activi
d~des que la sociedad debe realizar. ( 14 ). 

b) La teorla de César V ivante es aquella que -
sostiene que el "Objeto Social" es el que debe entenderse como 
aquel que estd constitutdo por las operaciones mercantiles -
que se propone realizar. ( 15 ). 

c) La teorla de Soprano y otros autores, define -
al objeto como el que indica las prestaciones rec:rprocameme -
prometidas por los socios ( 16 ) participantes en el contrato -
sinalagmático.\ En tal sentido se identifica con el concepto -
clásico de causa como contraprestación que induce a los con -
tratantes a la prestación. ( 17 ) 

De acuerdo con las teortas que consideran que -
el objeto social es el consistente len las aportaciones que de -
ben hacer los socios, se pronuncian los ilustres juristas Tu -
lio Ascarelli y Joaqu:rn Garrigues ( 18 ) • 

Sin embargo, Ascarelli y otros autores conocí - -
dos (Planiol) hacen una serie de importantes reflexiones al -
remitirse al estudio del objeto del contrato de sociedad, en -
función o en ;:.:ilación a las diferentes teorlas de la causa ( 19 ) 
la cual, aplicada al contrato de sociedad anónima es interpre-
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tada en el sentido de que La causa en las sociedades mercanti -
les es la finalidad coman de lucro, aludiendo que esta caracte
rí'Stica permite distinguir a las sociedades mercantiles, sin in -
currir en el arcaico concepto(sic)de la afectio societatis, de la 
copropiedad y de las cuentas en participación y de cualquier a -
sociación que tenga una finalidad no lucrativa - y sigue dicien
do Ascarelli -, que la sociedad se constituye para dividir entre 
los socios las ganancias que se obtendrán por el empleo del fon 
do comt1n en una actividad determinada.(20). -

Como se puede apreciar, las opiniones de los di
ferentes tratadistas, fluctt1an básicamente entre dos posiciones 
o puntos de vista espec.rficos que son: -

El primero, el que define y entiende al "Objeto -
Social" como el conjunto de aportaciones que deben dar los so -
cios a la sociedad y, segundo, el que describe al objeto social co 

. mo aq'Jel conjunto de actividades bajo las cuáles girará una de:
.terminada sociedad, y que para el desempeño de las mismas se 
agruparán cierto nt1mero de perso'.'las, que al darle forma jurl'
dica a este acto(Estatutos) adquiero la calidad de socios a con -
secuencia de la constitución de un contrato de sociedad. 

C) Concepto legal del Objeto Social. 

Nuestra legislacion no dá con precisión y exacti -
tud una definición en concreto del objeto social, sino que, se indu -
ce "de varias disposiciqnes legales como lo son los arts. 3, 6, fr. II 
229, fr. II; de la L. G. S.M., asr como los arts. 26, 2692, 2693, fr. -
III.,1824a1831,1974, y otros del C.Civ.D. F.'; de las anteriores 
disposiciones se deduce que nuestra ley acepta tácitamente que el 
objeto social es ""El conjunto de actos jurl'dicos a realizar perrni 
tidos por la ley, que mediante el consenso de un determinado nt1 ~ 
mero de personas denominadas socios( 21 ) se estipulan en un con 
trato social. ( 22 ). -

Ahora bien, es preciso desglosar la anterior defi -
nició'l con un análisis metoc'::ilógico, ya que, en cada acto y en cada 
institución, la ley y la doctrina establecen una serie de elementos 
de existencia y de requisitos de validez. 
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Es as:r como analizare nuestra definición en la -

forma siguiente: -

A). - Concepto de Acto jurtcllco. 

B). - Elementos de eXistencia del Acto juri"dico. 

C). - Requisitos de validez del Acto Jurtdico. 

A). - Concepto de Acto jurl'dico. 

De acuerdo éon las teorl'as civilistas, se entiende 
como Acto jurítlico, la manifestación exterior de la voluntad -
que se hace, con el fin de crear, transmitir o modificar, o ex 
tinguir una obligación o un derecho y que produce el efecto de-
seado por su autor, porque el derecho sanciona esa voluntad. 

De este concepto, propuesto por Bonnecase, se -
infiere que el acto jurldico está integrado _por dos elementos. -

I. - Uno psicológico, voluntario, personal, y 

II. - Otro, representado por el derecho objetivo. 

Por tal razón, un efecto de derecho no se produci -
rá en ausencia de cualquiera de los elementos enunciados. Si -
falta la voluntad, no se puede producir el efecto por el solo dere 
cho objetivo, y por el contrario, si falta este - aunque se de =
la voluntad, tampoco se producirá el acto, porque en esta tJltima 
hipótesis el derecho no le reconoce efectos jurtdicos. Por lo -
tanto es la conjugación de estos dos elementos estrechamente -
vinculados en la formación del acto jurfdico, lo que fas; ca.racte 
riza como productores de éfectos jurl'dicos, de consecuencias ::
de derecho. 

De aqu:r resulta que los actos jurtdicos son: ""Las 
conducras·del hombre en que hay una manifestación de voluntad 
con la intención de producir consecuencias de derecho, siem--
pre y cuando la norma juri"dica sancione con validez esa mani-
festacion de voluntad y sancione los objetivos perseguidos por -
el autor. ( 23 ). 
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B). - Elementos de existencia del Acto jurldico. 

El acto ju rl'dico de acuerdo con el concepto que -
del mismo hemos expuesto, se descompone en dos elementos -
fundamentales : -

a) Una o más voluntades dotadas de capacidad -
. para obligarse y contratar. 

b) Que esa o esas voluntades tengan como finali -
dad producir una consecuencia sancionada por 
el derecho, esto es, QUE SE PERSIGA UN OB' 
JETO. -

Si no se dan estos dos elementos, 1 a voluntad o -
voluntades y, el "objeto", no se podrá crear un acto juri'dico. 

C). - Requisitos de validez del Acto jurltlico. 

Una vez que el acto existe, por darse la voluntad~ 
o reunirse las voluntades y referirse a un objeto, se precisan -
otros requisitos para que el acto tenga validez. Asr, ·la ley ha 
establecido que no basta la ejecución del acto jurldico, sino que 
se requiere ademas, que la voluntad o voluntades que en el in-
tervinieron, provengan de personas con capacidad de ejercicio
jurltlico, 

Pero tampoco basta que tales personas sean capa -
ces jurl'dicamente, se requiere ademá.S que ex'ternen, que exte 
rloricen su voluntad de manera libre y espontánea, nunca for :
zada. 

Y se mr:cesita tarnbien, para que el derecho san -
cione con validez tal acto, que a más de intervenir en el, vo -
luntades capaces y libres, las personas que en el se conjugan -
PERSIGAN UN OBJETO,. les gure un motivo o persigan un fin -
de los que la ley o las b.Ienas costumbres consideren como lr
cito. A este respecto, en capitulo aparte estudiaremos este -
requisito. 
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Por ttltimo, una vez que esas voluntades capa-
ces y libres que persiguen un objeto, se guran por un motivo 
o un fin Ircito, están conjugadas , se deben exteriorizar al -
mundo del derecho, además, en la forma y manera que la -
ley lo determina ( 24 ). 

De lo expuesto hasta aqur, se desprende que el
concepto que de "Objeto social" se induce de la ley,· para es 
tar dotado de validez legal, exige cuatro requisitos, a sa--
ber: -

a) Que sea uno o varios actos jurl'dicos. 

b) Que existan una o varias voluntades de per
. senas capaces. 

c) Que el acto o actos jurldicos sean lrcitos. 

d) Que lá o las voluntades s e externen en la -
forma prescrita por la ley. ( 2 5 ) 

Si no se cumple con algmo de estos requisitos -
el acto será existente pero no surtirá su eficacia juritlica en -
plenitud ( 26 ). 

Ahora bien, en atención a que estamos analizan
do el acto jurldico desde el punto de vista de la Teorla Clási
ca y de la de Bonnecase (Borja Soriano M. ob. cit., apartado-
42 a 44 págs. 123 a 123) veremos brevemente la teorla de 
León Duguit al respecto (acto jurldico). 

León Duguit afirma que lo ttnico que la voluntad 
puede pro::lucir, son movimientos corpóreos y, en consecuen
cia, que es el derecho quien va a generar las consecuencias -
juritlicas. He aqur su expo-sición: - En todo acto de volun
tad hay que distinguir cuatro momentos, a saber: -

l. - El de la Concepción. - En el que el esp!ritu -
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se representa cosas que puede querer o no querer~ asr como los 
efectos de derecho que se producirán si se quiere tal o cual co -
sa. 

2. - El de la Deliberación. - En el que el sujeto pone 
y se opone los diferentes objetos posibles de su querer y los e -
fectos que el derecho objetivo les atribuye. 

3. - La decisión. - En este momento se hace la elec -
ción. Esta decisión constituye la " volición" propiamente dicha. 

4. - La ejecución. - Es el momento en que se produce -
el movimiento corporal que deber11 estar sancionado por el dere -
cho objetivo influyendo al objeto Inmediato o mediato. 

En resumen, Duguit en esta teorla se refiere al JC 
to de voluntad dividido en cuatro momentos durante los cuales ef 
individuo pone o no. en movimiento el derecho objetivo encontran 
do un objeto mediato o inmediato del "q:1erer". (Borja Soriano ~., 
ob. cit., págs. 123 y 124 ). 

En nuestra opinión, la teorla sustentada por Bonnecase es 
conciliadora de la clásica y de la de León Duguit, la cual se en - -
cuenrra plasmada en nuestro Co. Civ. D.F., en sus art.rculos 1858 
y 1859. 

2. 2. 2~ Su Naturaleza Jurltlica. 

Atendiendo a su condición jurldica el "Objeto So-
cial" es un requisito de existencia ( 'l'l ), lo que estudiare más -
adelante ; y en base a su contenido (28) es un requisito real co
mo lo es el capital social. Ahora bien, desde el punto de vista -
del derecho de las obligaciones se considera (29) que constituye 
el tercer elemento de esta ( la obligación ) entendido asi' solo men 
cionaremos lo que tratamos ya, referente a que el objeto visto des 
de este punto de vista, hace necesaria una subdivisión, consisten-= 
te en que las obligaciones tienen por objeto: -

I. - Dar una cosa, 

II. - Hacer, y 

III. - No hacer, determinada obligación. 
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Como vimos anteriormente, las obligaciones de -
dar, segtln la·doctrina, tienen un carácter preponderantemente 
patrimonial ~ y a pes~r de que las obligaciones de hacer o no -
hacer tambien son susceptilies de apreciarse en esta forme, -
se entiende generalmente q;ie estas tlltimas son las que están -
constitu!das por "actos" ( 30 ) como por ej., la ejecución de 
un trabajo, es decir, el llevar a cabo determinadas activida :..
des o abstenerse de las mismas, siendo éstas el "objeto" a qre 
se comprometió el deudor de la relación jurt'dica descrita. 

3. - Antecedentes Históricos. 

3. l. Antecedentes en México. 

No obstante que nuestra intención, en el aspecto -
histórico es circunscribirnos tlnicamente a los antecedentes en 
Mexico, es requisito indispensable relaciones nuestras leyes -
mercantiles con sus fuentes inmediatas, que son razonablemen 
te, las disposiciones de origen hispano que inspiraron y reguía. 
ron al comercio durante la época virreinal. -

Es así' como en México se aplicaban en materia -
comercial las disposiciones mercantiles españolas conocidas -
como las "Ordenanzas de Bilbao" y de Sevilla ( 31 ) ast como 
la de Burgos ( 32 ) siendo aplicadas en una forma mucho más -
acentuada, las Ordenanzas de Bilbao, que por su mejor tecnica 
fueron generalmente aceptadas por los comerciantes de la Nue
va España. 

Las Ordenanzas de Bilbao "por medio de su Prior 
y Cónsules, ejercra funciones jurisdiccionales al resolver las -
controversias relativas al comercio. As!' mismo, tent'a el Con
sulado funciones administrativas para la protección y el fornen -
to del comercio y en ejercicio de ellas llevo a término empresas 
de utilidad social (canales, carreteras, edificios, etc., ) e in
clusiva sostuvo un regimiento, cuya designación de jefes y ofi -
ciales era atribución del propio Consulado; para cubrir sus géS 
tos la corona le habra concedido la percepción del impue sto -= 
llamado de averla que gravaba todas las mercancfas introduci -
das a la Nueva Espaf'ia. "" 
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En lo que toca a las sociedades mercantiles, 
las Ordenanzas de Bilbao no conoctan mas formas de socie - -
dad que la colectiva y la en comandita. Su capi'tulo X lo dedi 
ca a la compañra de comercio y a las calidades y circunstañ
cias con q:.ie deberán constitutrse, y en el se esbozan rudimen 
tariamente las dos formas fundamentales de sociedad mercañ 
til ( 33 ) antes mencionadas. 

En lo relativo a los orlgenes de la sociedad anó
nima y por ende de su objeto social, es verdaderamente sor-
presivo el hecho de encontrar una gran escasez de informa -
cion al respecto. Sin embargo, podemos afirmar que ha pre 
valecido respecto al objeto social un criterio muy escueto pe::
ro constante y uniforme en to::las las legislaciones relativas -
al tema, tanto nacionales como extranjeras. 

Este criterio se ha limitado a dejar claro que el
objeto social deberá ser Ircito ( 34 ) con sus respectivas ca-
racterl'sticas Iegales : lo mencionamos a pesar de que resulta -
obvia tal disposición, es decir, serta absurdo pensar el que al 
gunavez se permitiera realizar acto.s y hechos jurtdicos que-=
tuvieran como base un objeto iltcito. Y, como dijimos en lf
neas anteriores, es lo más que se menciona en las leyes con - -
sultadas ( 35 ). 

Segtln el maestro Mantilla Molina ( 36 ) la -
"aparición de la sociedad anónima surge verdaderamente cuan 
do se intentan grandes empresas de descubrimientos y colm1i-=-
zación de nuevas tierras, y para ello se organizaron "compañras" 
como la Holandesa de las Indias Orientales (1602), La Compa
i'li'a Holandesa de las Indias Occidentales (1621) ••• , etc., en las 
que en su opinión, se originan los principios de las estructuras 
de la que hoy conocemos como sociedad anónima. Segtln el mis 
mo autor, las más antiguas sociedades mexicanas que se pueden 
considerar como sociedad anónima, fue una compañta de segu-
ros marftimos que en el mes de anero de 1789 comenzó sus ope
raciones en el puerto de Veracruz, con un capital de $ 230. 000. oo 
formado por cuarenta y seis acciones de a cinco- mil pesos cada -
una, y con una duración de cinco años : despues, el 9 de julio de 
1802 se constituyó la compañra de seguros marttirnos de Nueva -
España, a la que indudablemente puede considera.rsele como so -
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ciedad anónima ya que su capital de cuatrocientos mil pesos es -
taba dividido en ochenta acciones; los socios sólo eran respon
sables de la integración del capital social y sus acciones eran -
transmisibles. ( 37 ) 

En el tlltimo tercio del siglo XVIll numerosas socie 
dades por acciones se hallaban operando en el territorio de Nue-:. 
va España. 

Ya existra como es natural su-poner, las Ordenan -
zas de Minas que en su Ti'tulo XI , se adentaba la reglamemación 
relativa a las Compañtas de Minas ~ en el art. 3o. de dicho capr 
rulo se dice q0Je "el estilo acostumbrado en la Nueva España de
entender imaginariamente dividida una mina es en veinticuatro -
partes iguales, que llaman barras quedando divididas a su vez ca 
da una de ellas en partes menores y convenientes y se ha de con-:. 
tinuar y observar sin novedad como hasta aqu:r "" 

Tambien se habla ya de los antecedentes del voto -
limitado moderno, al decir en su artí'culo 60. que cada barra da 
ba derecho a un voto, pero si nno solo fuere dueño de dos o más 
barras, su vow valdrá siempre por uno menos que la mitad: 
tambien se trataba va de la libe·rtad de "cesión" en su artí'culo -
leo. asr como los derechos hereditarios q~1e al socio correspon -
dfan. 

Como dato interesante mencionaremos que por el
mismo año (1779) "se provecto en Alicante, luna sociedad anó
nima para o;:ierar e1~ Nueva España, con un capital dividido en -
cuatr~ientas accio'1CS de tre.scientos pesos y de ciento veinti-
ocho cuartos cada una, que hab:t'an de pagarse en generos y en -
frutos. Estas acciones eran papeles comerciales y tendrlan '
sus pro;iietarios facultad para negociarlos y transferirlas a fa
favor de los mismos naturales de esto::; reinos en el modo y for
ma que mlts le conviniere, sin que haya embara.z:> o impedimen -
to alguno. "" ( 38 ). 

Es as:i:', como bajo el imperio de los Consulados 
y Universidades de mercaderes, transcurre la vida normativa -
comercial de la Nueva España: entre los Consulados cabe men -
cionar que l.fueron cuatro los que existieron en nuestro pars ; el 
de Mexico, que fue creado a solicirud de los mercaderes de esta 
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plaza y aprobado por Cedula Real del Rey de España, Felipe -
II, de fecha: 15 de Junio de 1592 y confirmado el 9 de diciembre 
de 1593 y el 8 de noviembre de 1594; ( 39 ) su funcionamiento 
se basó en los Consulados de Sevilla y de Burgos, cuyas Orde -
nanzas, como ya dijimos, fueron declaradas supletorias , en -
todo lo que la Recoj:Jilación de Indias resultara omisa para las -
colonias españolas de E';ste continente ; el Co!lsulado de Vera -
cruz que fue el segundo existente en la Nuev a España se san - -
cionó el 17 de enero de 17 95 por Cédula Real de Carlos III , rhis 
moque se considera que fue tard:ramente organizado dada la = 
gran importancia que ten:ra este puerto en el comercio con la -
Penl'nsula y las otras colonias españolas en AmE'!rica, como lo -
prueba el hecho de q1e ya desde 1532, Fernando el Católico en 
instrucciones a la Audiencia de Mexico aprobaba los gastos "pa 
ra construir la Casa de Contratación, labrada en adobes y te=-
jasen la ciudad de la Vera Cruz ( 40 ). 

El Consulado de Guadalajara, fue establecido por
Cedula del 6 de junio de 1795 , en forma similar al Consulado de 
Veracniz. ( 41 ). 

Y por rtltimo, existió el Consulado de Puebla, el -
cual, nunca llego a obtener la sanción regia. ( 4 2 )i 

Este tipo de legislación prevaleció hasta la etapa -
Independentista de Mexico y no fue sino ~w.sta el 16 de octubre -
de 1824, que se suprimieron los Consulados y se disp.1 so que los 
juicios mercantiles se fallaran por el juez ca, mctn asistido de -
dos colegas que fueran comerciantes ~ los tribunales de mine -
r:l'a subsistieron hasta el año de 1826 y el 20 ele mayo de dicho -
año se dictó un decreto que declaraba que cesaban sus füncio--
nes, 

En este perlado se tiene no Licia de la existencia de 
compafifas que se dedicaban a la explocación de vfas ferreas, y
tambien de la concesión que se otorgó para establecer una v:ra -
vi'a ferrea a traves del Itsmo de Tehuantcpec que tent:m la forma 
rudimentaria de una sociedad anónima. 

En el entretanto, las leyes mercantiles en México, 
eran expedidas en forma complementaria a las Ordenanzas de -
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Bilbao, ejemplo de ello son las leyes que regulaban determi -
nadas actividades como por ejemplo el Reglamento de Corre
dores del año de 1842 , un decreto que fué promulgado con el 
objeto de reglamentar los libros que deberi'an llevar los co -
merciantes, asr como el balance que deberi'an formular estos: 
también existran leyes como la de Bancarrotas de fecha 31 de 
mayo de 1843 asr como un decreto publicado en 1854 que deter 
minaba la nacionalidad de las sociedades comerciales : lo an 
terior se debió a que las citadas Ordenanzas eran el ttnico :: 
cuerpo normativo que en nn teria comercial regfa todaví'a en
México. 

Como dijimos antes, al publicarse el Código Es 
pañol de 1829 se reavivó én los mexicanos el deseo de que =-
nuestras leyes comerciales satisficieran y fueran adecuadas -
a las propias necesidades de nuestro pa:rs. Es as:r como el -
28 de Abril de 1834 se presentó en la Cámara de Senadores -
una iniciativa encaminada a qJe se aceptaran varios precep - -
tos del citado Código Espafiol con las adecuaciones necesarias 
a nuestras propias necesidades y circunstancias , sin embar
go, dicho proyecto no ¡)asd'de dicha categorla : no aconteció -
sino hasta el 16 de mayo de 1854, siendo Presidente de la Reptt 
blica en su ttltimo perfodo el Gral. Antonio López de Santa Ana 
q.ie apareció el primer Código de Corre rcio \1exicano, mismo 
que fué elaborado por el entonces Ministro de Justicia Dor. Teo 
dosio Lares, mismo al que se le conoce justificadamente coñ
el nombre de "Código Lares". Este ordenamiento fue calcado 
del Español y del Francés, co!1staba de l. 091 artrculo.s siendo
ind.udablemente superior a las Ordenanzas de Bilbao. 

A consecuencia de los vaivenes de la poli't:ica in -
cierta de aquéllos tiempos en México, este cuerpo jurldico tie 
ne una duración efhnera que llegó a constar de un año y medio, 
quedando derogado y volviendo a instaurarse las anacrónicas -
Ordenanzas de Bilbao : respecto a éste punto, dice el maestro
Mamilla Molina : -

"" La abrogación del Código de Lares fué puramen 
te de hecho, pues no es exacta la afirmación de Pallares, reiré·:. 
rada por Tena, de q·.Je el citado Código haya sido derogado por -
la ley del 22 de noviembre de 18.35, ya que esta ley se limita a-
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suprimir los tribunales especiales. ( 4 3 ). 

En lo que se refiere a las sociedades anónimas y 
su objeto, nos dice Mantilla Malina que : -

"'' ••• la primera regulación de ellas se encuentra en 
el Códlgo de Lares, atln cuando puede inferirse la poca impor
tancia que para entonces (1854) habran alcanzado, prueba de -
ello es el hecho de que solo consagra a ella diez artrculos, del 
242 al 251: bien es cierto que tampoco los códigos euro:_Jeos -
que en aquella epo.:a regián eran mucho mas minuciosos para -
establecer el regimen legal de las anónimas ..... ( 44 ) 

Muy poco despues de restaurada la Repctblica en-
1867 el go~ierno volvió a retomar la preocupación de la o~ra -
codificadora en las materias q·..Ie se co!1sideran la espina dor -
sal jurldica de un pa!s, el Derecho Civil y el Derecho Mercan -
til, pues ya se tiene noticia de que el 4 de enero de 1870 una -
comisión nombrada al efecto presem:ó un proyecto :iel primer
libro de un nuevo Código de Comercio; pero este importante -
evento se vió detenido hasta el 15 de diciembre de 1883, debido 
a que hasta entonces se realizó la reforma al artí'culo 7 2 frac -
ción X de la Co:-istitución que le co!1cedl'a al Congreso de la U -
niOn la facultad para legislar en materia de minerla y de comer 
cío para toda la Reptlblica. Es decir, expedir disposiciones-= 
so!:>re estas materias con carácter federal, pudiendose asr, - -
llevar a cabo y a un termino, los trabajos iniciados, culminan
do con la expedición del nuevo Código de Comercio Mexicano -
por el Ejecutivo de la Unión, el ctra 20 de abril de 1884 entrando 
e!l vigor el 20 de julio del mismo año. ( 45 ). 

Efrrnera fue en verdad la vida de este Código, q·..Ie 
al decir de Mantilla Malina "a pesar de tener inevitables im-
perfecciones, tenra indudables aciertos". 

El Código de Comercio de 1834, prevera y regla-
mentaba a las sociedades de capital variable y de responsabili -
dad limitada, as:r corno a la sociedad anónima ( 46 ) en sus -
artrculos 527 hasta el 588; dicho Código otorgaba una excesiva 
libertad a los integrantes de la sociedad anónima, al mismo --



rs 

tiempo que exhibta vaguedades e imprecisiones como lo de--
muestra el hecho de q..1e en el art. 527 en el que se dá la defi
nición de sociedad anónia, se omite la mención a la responsa
bilidad limitada de los accionistas de la anónima, haciendo re 
ferencia de esto en un arti'culo por separado, cayendo en un :
estilo narrativo y no en el normativo e imperativo que carac
teriza a una ley. En lo que se refiere al "objeto social" no -
dice más que las disposiciones que le han precedido y que he
mos repetido lo suficiente. 

Parece ser que el tratamiento que se le dió a la
sociedad anónima en el Código de 1884 no fué satisfactorio ni
juri'dica ni prác ticamentE¡ hablando, razón por la cual, se de 
cidiO llevar a cabol.ma reglamentación nueva al respecto, lle 
gándose a la instrumentación de una Ley Especial, la "Ley-= 
de Sociedades Anónimas, publicada el di'a 10 de abril del af'i~ 
de 1888, bajo el mtmero 1010·!, derogándose asr la parre rela 
ti va del Código de Comercio de 1884, -

Esta ley ha gozado de gran prestigio y lo demues 
tra el hecho de que muchas de sus disposiciories subsisten adrr 
hoy en la vigente Ley General de Sociedades Mercantiles, asi:' 
por ejemplo, las definiciones del concepto de Sociedad Anó'1i -
ma, son iguales en sus arti'culos lo. y 8 7 y 88 respecti vamen -
te, y la distinción entre asambleas ordinarias y extraordina -
rias de los accionistas, arts. 44 y ,45 de la Ley de 1888 y ar
tfculos 189 y sgts. de la L. G, S.M., sin embargo al igual que
su inmediato antecedente (Código de 1884) otorgaba una am-
plia concesión a la autonomi'a de la voluntad de los integrantes 
de dicha sociedad, aunque explicable si pensamos que era la -
tendencia de los legisladores del siglo pasado. 

3. 2. El Código de Comercio de 1889. 

La eft'mera vigencia de la Ley de Sociedades de -
1888 se debió, no como se podri'a pensar, a las inconveniencias 
de la ley misma, no, la Ley fué derogada en aras de una me -
jor tE!cnica juri"dlca en materia comercial. Es decir, el legis -
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lador creyó co!1venlente integrar un sólo cuerpo jurlcllco que 
reglamentara la vida comercial de la Nación, pasando as! el 
texto de la Ley de Sociedades de 1888 tntegramente, tal y -
como estaba redactado. Reafirmándose as:r que esta lt:y -
cumplra con los requerimientos que se necesitaban en esos -
d:ras. De tal suerte, como ya desde 1877 el Congreso de la 
Unión habfa autorizado al ejecutivo para reformar total o -
parcialmente el Código de 1884 (Decreto del 4 de Junio de -
1887), acto inmediato se procedió a designar una comisión -
para tales propósitos, compuesta de eres vocales y un secre 
tario. -

Con la sanción que se o-.:orgó al Ejecutivo al -
Proyecto presern:ado por la mencionada comisión, se implan
tó el q.ie ahora es el acuial Código d-3 Comercio Mexicano vi
gente a partir deI lo. de Enero de 1890 en qc.1e empezó a re -
gir en la Reptlblica. 

Del análisis de este ordena.miento se d~ja entre
ver claramente que las fuentes del mismo, son por lo tanto: -
los Códigos Español de 188.5, y en lo relativo a los actos de -
comercio se adaptó el sistema seguido ~:>ar el Código de Comer 
cio Italiano. En el Código de Co:nercio de 1889, encontramos
que se regulan cinco formas de sociedades mercantiles , a sa 
ber : Las traclicio".lales sociedades en noml.:Jre colectivo y la-= 
en comandita por acciones, y la so.::iedad cooperativa. La so 
ciedad limitada del código anterior se transforma en la socie
dad anónima de fundación sucesiva ( 47 )., en tanto q:ie se su 
primen las sociedades de capital variable; las sociedades anó 
nimas quedaron comprendidas dentro de los artfculos 16 3 ai-:-
225. 

Esta cooificaciób .de 1889 como ya se dijo, es la -
vigente aunque es de hacerse no;:ar que se han derogado muchos 
preceptos, por leyes especiales, como las siguientes: Ley de
T:ttulos y Operaciones de Cn~dito del 26 de agosto de 1932; Ley 
General de Sociedades Mercantiles de 28 de junio de 1934 ; Ley
sobre el Contrato de Seguro de 26 de agosto de 193.5 y la Ley de
Quiebras y Suspensión de Pagos de 31 de diciembre de 1942, y -
serra una larga relación que excede el objetivo de este capttulo
el en numerar aq:..1t las reformas de que ha sido objeto este Cód_!_ 
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go. 
De esta cronologfa de sucesos histórico jurldi

cos, nos damos cuenta de qae la Ley General de Sociedades -
Mercantiles de 28 de julio de 1934 en vigencia, tuvo dos ante 
cedentes inmediatos desde la federalización del Derecho Mer 
cantil en México. 

3. 3. Ley General de Sociedades Mercantiles de 1934. 

Siendo Presidente Substituto Co!lstitucional el -
Gral. Abelardo L. Ro1rlguez, por Decreto je fecha 28 de di -
ciembre de 1933, el H. Co~greso de la Unión le otorgó facul -
tades extraordinarias para expedir un nuevo Código de Comer 
cio así' como leyes especiales de derecho procesal mercantir-
y de leyes especiales conexas a la misma materia de comer -
cio, suceso que cristalizó al entrar en vigencia la Ley Gene - -
ral de S~iedades Mercantiles, el dta 4 de Agosto de 1934 en -
que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y corre 
gida segan fe de erratas del mismo Diario el 28 del mismo mes 
de Agosto je 1934. 

Como puede observarse, esta ley es el pro:iucto -
de una experiencia adquirida en el transcurso de muchos años, 
de trabajo3 qL1e se encsminaron siempre a la superación y ade -
cuación para que dichas legislaciones se ajustaran a las circura 
tancias que se reqJ.erlan, pero como taja obra humana, siem-= 
pre será susceptible de perfeccionarse y ajustarse al momento 
histórico que se viva. 

Nuestra vigente Ley de Sociedades Mercantiles re 
conoce las cinco formas de la ley de 1888 y además la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, a1emás de la modalidad de que -
cualquiera de ~stas formas que se adopten, pueden tomar la -
forma de Capital V arlable, ajustándose a las reglas determina -
das para tal efecto (Art. lo.): la Sociedad Anónima está regla -
mentada en lo3 arts. 87 a 206 de la ley. 
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Segcln la exposición de motivos de la propia ley, 
las seis formas que se presentan son limitativas, -es decir-, 
que cualquier so(;iedad mercantil tiene que adoptar necesaria 
mente una de estas alternativas preceptuadas por la ley, -
entendiendose además q;1e se deben respetar las l:rneas direc
trices e imperativas con las que el legislador ha delineado - -
estas estructuras ju rfdico -mercantiles, q·Je actualmente gutan 
las relaciones comerciales en nuestro ?a!s. 

3.4. Código Civil de 1884. 

Hasta aqur, hemos venido siguiendo la Unea cro
nológica de las reglamentacio'1es de tndole co:nercial o mer -
cantil para encuadrar dentro :ie dichos contextos el mocivo de 
nuestra tesis, o sea, la Sociedad Anónima y su Objeto Social. 

Por esta misma razón, tambienes necesario a-
puntar q;ie, por su i'ntima relación, como veremos más ade-
lante, debemos eh.-poner al menos en forma genzral, el punto
de vista del Derecho Civil como ley que reglamenta las bases 
primarias del derecho, y nos referimos al derecho de las O -
bligacio nes. 

La comisión codificadora que al triunfar la Re -
prlblica, constituyó el Presidente Juárez { 48 ), consiguió dar 
fin a la tarea encomendada el 15 de enero de 1870. El proyec 
to que presentó la mencio111da comisión el dta 13 del mismo-:. 
mes y año, füe sancionado sin ninguna modificación por el Con 
greso de la Unión, entrando en vigor el lo .. de marzo de 1871.-

Este primer Código Civil Mexicano consta de -
4.126 arttculos agrupados en un Titulo ~neliminar y cuatro li -
bros y cada uno de estos libros se divide en caph-ulos y estos -
en artrculos. 

El Código Civil de 1870 se dictó exclusivamente -
para el Distrito Federal y el territorio de la Baja California, -
sentando asr un precedente lamentable, por cuanto debiera ser 



tlnico para toda la Reptlblica. 

Este Ordenamiento tomo como antecedentes 
las leyes civiles que se habtan dictado desde 1821a1870, co 
mo por ejemplo, las disposicio!les de extranjerla, inventos 
y patentes, SOCIEDADES, nacionalidad, expropiaciOn de • 
bienes mostrencos 1 y terrenos baldfo3, etc. 
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A pesar de presentar innt1meros defectos desde 
el punto de vista de la sistemática jur:rdica ( 49 ) es induda
ble que significó uno de los Códigos más avanzados de Amé
rica además de su buena redacciOn, y cuya influencia se de
jo sentir en el resto de los pa1'ses del continente. 

El tratamiento qr.ie da. a las sociedades lo norma 
tiza en el Trtulo III arts. 43 a 47 , dentro de los cuales nos = 
dá la definición del concepto de persona moral (art. 43) ade
mas de diversas reglas para ser consideradas. 

En su art. 47 nos dice: ""Que las asociacio -
nes de interés particular quedan sujetas a las reglas del co!1-
trato de sociedad~ remitiéndonos as:t' al Ti't:ulo undécimo del -
mismo ordenamiento, en el que se asientan las bases de dicho 
co!lcepto (contrato social), en sus arts. 2351 y siguientes, en 
los que, en su a.rtl'culo 2352 reitera que "el o!Jjeto de toda so
ciedad debe ser Ircito y celebrarse por utilidad corncln de las -
partes. (sic). 

Además de todas las relativas al objeto de los -
contratos que ya conocemos, estas reglas las prescribe en los 
arta. 1395 al 1492 del mismo Código. .!:'ara comprender los -
orl'genes del Código Civil de 1884 era necesario exponer los li 
neamientos del Código de 70, al menos en una forma general-:. 
por e onstituir éste su antecedente más inmediato y realmeme
trascendente para el mismo. 

La gran extensión del contenido del Código de 1870 
en cuyos 4.126 ard:t:ulos se incluran normas procesales imper
tinentes en un cue:rpo de derecho sustancial, mas el deseo de -
amoldar al esprrltu jurl'dico de la nación mexicana los precep -



tos civiles. en particular aquellos q'.le hacen referencia a -
la familia y al patrimonio familiar, pusieron de relieve la -
necesidad de realizar una profunda reforma. 
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Por Decreto del 14 de diciembre de 1883, se fa 
cultó al Ejecutivo de la nación para que proveyese a esa re-= 
forma. Asf' se hizo~ y una comisión de juristas reviso, con 
rapidez digna de loa, el articulado del Código de 1870. Lo
redujo a 3. 823 artl'culos. Podó de aquf', modifico de allá e -
introdujo modalidades como el derecho ilimitado de restamen 
ti facción. -

Asr, de esta forma q·Jedó confecciOnado el Códi 
go Civil Mexicano de 1884, q1ie empezó a regir para el Dis = 
trito y Territorios Federales solamente a partir del lo. de -
junio de 1884. Dicho Código se compon:ra de un T:ltulo preli 
minar, de tres Libros que se divid:f'an en Cap:rtulos y estos-= 
en arttculos hasta la cifra de 3. 823, sufriendo desde la fe -
cha de su vigencia hasta q11e apareció el Código Civil mexi -
cano de 1928 maltiples y numerosas reformas. (SO ). 

Ahora bien, el tratamiento que este Código Dá
a la sociedad como contrato y el o:bjcto de ella, lo regula en
sus arts. 2219 a 2234 ; 2237 y 1279, 1280, 1304, 1305 y 1306, -
1668a1671 respectivamente: mediante los cuáles se recono
cta en principio q:.1e la sociedad es un contrato (art. 2219) -
siguiendo los lineamientos del Código Civil Español y del --
Código Fránces ~ as:r como la licitud de su objeto (arts.1304 
y 2220) y así', de este modo establece en su ard'culo 2233 la 
distinción que existe entre sociedades mercantiles y socieda
des civiles, plasmando las caracter:f'sticas que tantos publi =-
cistas han tratado respecto a la mercantilidad de las socie -
dades comerciales ~ como lo demuestra en su art. 2233 que -
a la letra dice: -

"" Las sociedades son civiles o mercantiles : son " 
comerciales las que se forman por negocios - " 
que la ley califica de actos de comercio : las - " 

demáS son civiles. "" 

Como puede observarse, se uso en este Código
el sistema de eliminación al decir que las que no son comer-



ciales, pues son civiles, concepto que denota una imprecisión 
perceptible desde un punto de vista hermene'utico, o sea, de -
estricta técnica jurltlica. Sin embargo como ya apuntábamos -
al principio de este Apartado, as:r como tiene fallas también -
también tiene aciertos, por cuya razón se siguió aplicando has 
ta la promulgación del que habrta de venir, el CC'.Y.ligo Civil de-:. 
1932. 

3.5. Código Civil de 1932. 

El nacimiento de este ordenamiento no fué de nin 
guna manera ortodoxo, pues fué producto de un movimienco so 
cio-económico que convulsionó a la nación y tiñó de sangre s~ 
suelo, me refie1·0 al mo11irnlento armado que se inició en 1910. 

Este suceso histórico y trascendente hubo de pro 
yectarse forzosamente sobre las concepciones jurí'dicas del = 
pueblo mexicano. Es as:r como una vez cimentadas las con - - -
quistas de la Revolución, se expidiera por el Congreso de la -
Unión, mediante decretos del 7 de enero y 6 de diciembre de -
1926 y de 3 de enero 1e 1928, la facultad del Ejecutivo de orde -
nar la redacción de un Código Civi~ el cual fué promulgado por 
el Presidente de la Repablica el 30 de Agosto de 1928, entrando 
en vigor el lo. de octubre de 1932. En el entretanto siguió ri -
giendo el Código Civil de 1884. 

Este Código de 1932 tiene jurisdiccion sobre el -
Distrito Federal en asuntos del orden com!ln y en toda la Repa
blica en asuntos del orden Federal (art. lo.). 

En la actualidad consta de 3.074 artrculos máS -
nueve transitorios. Esta dividido en cuatro Libros que a su -
vez se subdividen en Títulos y éstos en Capítulos a su vez. Los 
cuatro Libros están precedidos de unas disposiciones prelimi
nares que hacen referencia a las leyes~ sus efectos y su aplica 
ci~. -

Dentro de este contexto fueron inclutdas las persa 
nas morales ; en el Libro primero, en el Titulo Segundo, en-=
sus artrculos 25 a 28, tratando al "objeto" en el art. 26 afir -



mando que estas podrán ejercitar todos sus derechos -
que sean necesarios para la realización de "su objeto". 

En lo que se refiere a las asociaciones y a las 
sociedades, se encuadro en el Libro Cuarto, T:rtulo Se
gundo, en los arts. 2670 a 2758, en los cuáles se define 
que la sociedad deberá asumir la forma de contrato (art. 
2690) el cual deberá tener un objeto l!cito (arts. 2692 y 
2693). 

El actual Código ha tenido varias reformas por 
Decretos del 29 de agosto de 1932, 28 de febrero de 1938, 
30 de diciembre de 1939 y algunos más que serla tan pro 
lijo como obvio ennumerar. -

A manera de corolario, simplemente recorda -
remos que la importancia del Derecho Civil se sintetiza 
en el proloquio latino que reza "OMNE JUS., VEL AD -
PERSONAS l'ERTINENT, VEL AD RES, VEL AD ACTIO 
NES" Dig. , Lib. I, Tít. Y., Ley Ia. -

"TOOO EL DERECHO CIVIL CONCIERNE A -
LAS PERSONAS, A LAS CUSAS O A LAS ACCIONES "". 

4. - Leyes Supletorias. 

4.1. Concepto de Supletoriedad. 

Si nos referimos a una explicación de tipo grama 
tical, veremos que en el diccionario dice de la siguiente mane 
ra; " supletorio - ia " viene del lati'h suppletorium ; es un aCf 
jetivo que significa "lo que suple la falta ·de algo", o cuando-:. 
toma la forma de verbo dice ! :suplantar, substituir, relevar 
reemplazar, S'.Iplir. 

Tambien se entiende como lo que es accesorio -
adicional, que es complementario a lo principal o fundamental. 
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Con estas explicaciones, fácilmente podemos -
concluir que la supletoriedad se dá cuando hay una ausencia
u omisión respecto a un terminado objeto, persona, tema ••• 
etc., por lo que tal espacio tiene que ser llenado o colmado
forzosamem:e, estando adema.s dentro de las caracter!sticas 
de lo substitu:l'do o complementado. 

Esto mismo lo podemos aplicar al campo jur!di 
co, y entonces dir:l.'amos oque una ley es supletoria cuando = 
complementa o colma alguna ausencia o vaguedad en una nor 
rna jurldica. -

En el campo normativo~ es el maestro Eduardo 
Garci'a Maynez el qLte hace una clasifiaciOn importante de las 
normas, atendiendo a diferentes aspectos, dentro de los cua
les, incluye las normas que se aplican desde el punto de vista 
de sus relaciones con la voluntad de los particulares segt:ln la 
cual, las normas se dividen en: - lo. Taxativas y 2o. Dis -
positivas. 

Estas tlltimas se subdividen a su vez en : -

a) Interpretativas y, 

b) Supletivas. 

Esta clasificación es la generalmente aceptada -
pues inclusive es la qLie se enseña actualmente en los cursos 
de Introducción al estudio del Derecho y tambien de Filosoffa 
del Derecho. ( 5 1 ). 

Segctn el autor citado, las normas interpretati -
vas, como su nombre lo indica, sirven para interpretar la vo 
!untad de ~as personas que han intervenido en un negocio jutl
dico. La.S lsupletivas se aplican en ausencia de una regulación 
espect.f:ica establecida por los c0ntratantes, esto en el sentido 
de que se usa una nonna ya establecida con anteriorldad y que 
se aplica en el negocio en particular, como ejemplo esta.n los -
arttculos 2080, 2084 y 2086 del c. Civ. M.; en estos casos es -
bien claro que la norma suple las deficiencias en las normas -
que los particulares han estipulado. Sin embargo, la ley de - -
termina que se debe hacer concretamente. Es decir, en reali 
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dad lo que se suple es· la deficiencia de los particulares en -
la exteriorización de sus acuerdos de voluntad, y no se su-
ple una omisión de la ley, ya que en éstos casos menciona - -
dos, la ley.dice con precisión que es lo se debe hacer. 

Nosotros vamos a enfocar a la supletoriedad · -
en los casos en que un .cuerpo normativo suple la omisión, -
insuficiencia u obscuridad DE UN DETERMINADO SUJ:'UESTO 
JURIDICO EN OTRA LEY. Casos en que dicha circunstancia 
debe ser colmada y resuelta bajo el principio de universal ob 
servancia en materia civil que está plasmado en el Art. 14 = 
de la Const. !'ca. M. y en el 18 del CO. Civ. M. D.F. y que 
afirma que los Jueces y Tribunales nunca deben dejar de re
solver una controversia sometida a su decisión,. ni actn a pre 
texto de que la ley sea silente, obscura o insuficiente. -

La cuestión sobre si una ley puede suplir a otra 
bajo las circunstancias antes descritas, nos conduce directa 
mente al estudio, en lo que nos concierne, del rnetodo de in-= 
terpretación e integración de la ley. Es decir, los mecanis
mos que ayudan al juez que tiene que decidir sobre una con -
troversia en la que la ley guarda silencio o lo que dice es in
suficiente para dirimir la cuestión de fondo en el asunto que -
se ha sometido a su consideración. 

Los métodos de interpretación de los exegetas -
consisten en los siguientes procedimientos: -

a) "La interpretación gramatical, que co 
mo tal, ayuda a determinar el significado y sentido de las pd
labras y de las frases en el sentido que mejor se relacione - -
con la materia a propósito de la cual han sido empleadas ", -
segctn lo expresa el maestro Borja en la pág. 38 de su Teorla, 

b) Si esta metodo no fuera suficiente, se
puede recurrir a la Interpretación Lógica, cuyo fin "estriba en 
descubrir el esptrltu de la ley para controlar, completar, res -
tringir o extender su letra ". , 

e) Si a pesar de haber aplicado los meto
dos anteriores, no se hubiera obtenido un resultado satisfacto -



28 

rio, habrá que buscar en el pensamiento del legislador, en
un cttmulo de circunstancias extrlnsecas a la formula y, so
bre todo, en aquellas que presidieron su aparición. 

Los medios auidliares de los o·.ie en tal caso 
debe valerse el investigador para penetrar én el sentido de -
la ley, consisten en: 

I. En el examen de los trabajos preparatorios 
exposición de motivos y discusiones parlamentarias, a fin de 
transparentar, a través de este exame~ cuál fué el verdade
ro pensamiento del auto:¡:- de la ley al expedirla. 

II. El estudio de la tradición histórica y de las 
costumbres, con el objeto de conocer las condiciones que pre 
valec:ran en la epoca en que la ley fue elaborada y los motivos 
que indujeron a su autor a dictarla ; 

III. Dentro de los procedimientos indirectos de -
los cuáles habrá de valerse el interprete si los medios ante -
riores resultan infructuosos, están los siguientes: La equidad 
y los principios generales del derecho, tomando en cuenta que 
estos procedimienros por ser de un gran sentido abstracto y -
estar sujetos al subjetivismo no deberán ser considerauos co -
mo una fuente inmediata y directa de inspiración para el inter 
prete, sino un criterio que permita descubrir las considera-= 
ciones de utilidad y de justicia en que el legislador debió ins -
pirarse. 

IV. - Si a pesar de haber utilizado todos estos me -
canis mos, no se lo~ra desentrañar el sentido de la ley, atln se 
puede acudir a otro recurso, y es la llamada Intezpretacion -
Sistemática ·que consiste en "tratar de indagar el sentido de -
un precepto, considerándolo, no aisladamente sino en rela - - -
ciOn con las demás disposiciones de su mismo cuerpo de leyes 
y at1n máS :relacionándolo con todo el sistema jurltlico del pats 
a que pertenece ese cuerpo de leyes del que el precepto por in 
tezpretar forma parte. " -

Todo lo anteriormente expuesto en relación con -
los metodos de interpretación de la ley que usa la Escuela de -
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la Exégesis, son los procedimientos hermenéuticos emplea 
dos por los seguidores de éste método cuando el texto a iñ
terpretar es dudoso por obscuro e incompleto, pero cuando 
existen lagmas en la ley,. el procedimiento que se sigue es 
el de la Integración de la ley al que se recurre y al que a -
nuestro .juicio se refiere el art. 2o. del Co. Co. M., vigen 
te que al emplear la expresión " • • • a falta de disposición_ 
de éste Código • • • " está previendo la ausencia de una dis 
posición que segttn lo ya dicho constituye en sr misma una-= 
LAGUNA. 

Bajo este supuesto diremos ahora, que los mé
todos de Integración de la ley a que se puede recurrir son 
a saber: -

a) La analogta. 

b) La mayor:ra de razón,. y 

e) Las llamadas interpretaciones extensiva, -
restrictiva y a contrario sensu, con sus res 
pectivas excepciones en materia penal ( 52-). 

A continuación expondremos brevemente en que
consiste cada uno de ellos. 

a) La analogta~· - Está fundada en el bien conocido principio -
que dice que "donde existe la misma razón legal debe existir 
igual disposición de derec:;ho "sintetizada por el aforismo la -
tino que reza asf "IBI CODEM LEGIS RATIO, IBI CADEM 
DISPOSITIO " ( 53 )• 

b) La mayorla de razón. - " consiste en dirimir el caso no -
previsto, de acuerdo con la norma existente para el caso pre 
visto, cuando a favor de la aplicación a aqtlel de la norma -= 
e-xistente, militan mayores razones que para la aplicación de 
tal norma al caso previsto." 

c) La interpretación extensiva. - Desde luego, debemos acla -
rar que la interpretación extensiva, solo tiene de interpreta-
ción el nombre, ya que en realidad eA una autentica forma de -
integración y consiste en incluir dentro del contenido de una -
norma jurtdica casos que no esta.n expresamente comprendi --
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dos en su texto, pero que deben ser regidos por este, se-
gttn su espt'ritu. 

d) La interpretación restrictiva. - Es aquella :.en la que no -
se aplica la ley a situaciones que, aunque comprendidas en
su texto están exclufdas de la norma por su esprrltu. 

e) Interpretación a Contrario Sensu. - Consiste en un meto -
do de eliminación. Es decir, se afirma una disposición pa -
ra eliminar la aplicación o práctica de su contrasentido. 

Es asr cómo, por los mecanis mas tan somera -
mente descriptos, una ley puede ser supletoria de otra en · -
algunas de sus disposiciones en los casos en que es omisa, -
o silente, o incn mpleta. 

4. 2. La Sociedad Anónima y la Supletorledad. 

En nuestro sistema jurl'dico -mercantil, se apre -
cia corno el cuerpo normativo principal al Código de Comer -
cio vigente, el cual contiene las normas básicas sobre la ma 
teria., -pero por necesidades de evolución histórica, como ya 
vimos, asr como por ajustes jurfdicos que se han hecho nece 
sarios para satisfacer.las necesidades legales de la epoca, -
las normas mercantiles no solo estan compuestas por este -
Código, sino por varias leyes especiales, reglamentos y dis
posiciones en general que se complementan entre sr, para 
conjugar nuestra actual reglamentación Mercantil. 

Dentro de este cuadro, se encuentra la Ley Gene
ral de Sociedades Mercantiles vigente, misma a la que segan 
el art. 3o. fr. II _del Co. Co. M. , en relación con el lo. y el -
4o. de la L. G.S.M. mencionada, se le reconoce a la Socie
dad Anónima el carácter de comercial y por ende, es el Códl 
go de Comercio el principal ordenamiento que tiene el caráC: 
ter de Ley supletoria respecto a este tipo de sociedad, y por 



consecuencia el Código Ci~ en función de lo ya a.naliZa -
do en páginas anteriores. 

Es claro que, por ser nuestro sistema juritli
co en general, un todo integral, existirrui circunstancias 
y supuestos en qne la :>ociedad Anó1dma , en alguno de -
sus· aspectos, sera~ reglamentada en otros arde namien - -
tos, por ejemplo, en el Código Fiscal, en la Ley del Im
puesto ::>obre la H.enta. etc., los cuales no son estricta- -
mente supletorios, sino complementarios. 

l:'Or ejemplo, las recientes reformas ( 54 ) a -
la L.G.'b ... M.", que en relación con la Ley del Impuesto ::>o 
b re la H.enta se hicieron en lo relativo al pago de este itñ 
puesto, por las acciones y sus dividendos o, en ocasio=-
nes st' pueden llegar a constitu:t'rse co:no strpletorias, de
bido al gran m:lmero de circunstancias q-_ie se presentan m 
la realidad y por más perfectamente que pueda llegar a -
ser una ley, pues siempre llegará a tener en su reglarnen 
taciOn algan caso que no se contemple, formando asr una
autentica laguna jurltllca. 

4.3. El Derecho Civil como principal fuente Supletoria. 

31 

Habremos de empezar por comentar que entre -
el Derecho Civil y el Derecho Mercantil, siempre han me -
diado fuertes relaciones entre sr. 

Es bien sabido que el Derecho Civil fue el prime 
ro en surgir con reglamentaciones ya muy avanzadas y tecñi 
ca.mente bien estructuradas cuando hizo su aparición el Oere 
cho Mercantil. • Y si asr no fuera, recuerdese el derecho ~
civil romano, portento histórico-juritlico. 

t::n función de estas circunstancias, cor.respondió 
al Derecho Civil reglamentar las operaciones q",Je realizaban 
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entre s:r, tanto particulares como comerciantes, sin dis -
tinciOn alguna. · ::>e hac:l'an contratos de compraventa, per
muta, deposito, etc., pues ya el derecho civil regulaba -
estos aspectos. 

,:,fn embargo, la pujante clase comerciame, em 
pezó a sustraer ciertas y determinadas normas generales"= 
para aplicarlas en el ramo especial del comercio, para sa
tisfacer sus propias necesidades reglamentarias. 

Es el tratadista Hugo Rocco, quien maneja con
mayor precisión las relaciones que existen entre el Derecho 
Mercantil y el Derecho Civil. Este autor decra: -

" t'ara determinar la posición del derecho civil '' 
frente a la materia de comercio, basta recordar que el dere" 
cho mercamil co~tiene la panicular reglamem:ación jurl'dica .. 
de las relaciones mercantiles, como tales relaciones mer- - ·· 
cantiles ~ la reglamentaclon jurltlica de los nexos comercia- · 
les como relaciones privadas hay que buscarlas siempre en-·· 
el derecho civil. Hasta donde alcanza la norma especial q'.1e·· 
disciplina las relaciones mercantiles corno una especial cate" 
gorl'a de lazos privad·:ls, es esa norma la que debe aplicarse?· 
pero en faltando fal norma, entra ·en escena naturalmente el·· 
derecho civil, que regula todas las categorl'as de los enlaces·· 
privados, y por ende, de las relaciones mercantiles ". 

En otra referencn q:1e hace el mismo autor res_
pecto a ~ste tema dice: -

" .t\.nalizando el conjunto de normas que forman el -
derecho mercantil objedvo, vemos que la particular discipli -
na juri'dlca de las relaciones comerciales acttla de dos mane -
ras: 

lo. Con normas que son un desarrollo o derivación -
de las narmas y principios del Derecho Civil, ·cuyo ulterior de 
senvolvimiento se determina, ocasionalmente, por las exigeñ 
cias del comercio ; y -

2o. Con normas enteramente nuevas diversas de las 
correspondientes del Derecho Civil y a las vecés e:xpresamen -
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te contradictorias." ( 5:> ) 

Segttn el maestro Teria Ramrez, ( 56 )el art. ~ -
22 del Código de Comercio, es un ejemplo de las normas -
que agrupa Rocco en su primer grupo, asf' como el 159 de -
la Ley de ll't. Op. de Crto. respecto a la responsabilidad -
solidarla para cuantos aparecen en una letra de cambio, -
suscribiendo el mismo acto, y la presunción de solidaridad 
de kos co -deudores que intervienen en las operaciones de -
c~dito, segtln el art. 4o. de la misma Ley, y asr los ejem 
plos podrf'an llenar varias páginas. -

Pero no se piense , - dice Tena - que las -
normas comprendidas en el segundo grupo de la di visión -
de Rocco no mantienen ningtlna relación con las del Dere-
cho Civil, como pudiera parecer, dada la novedad de aque
llas; pues ya se trate de normas que tienen en las del Dere 
cho Civil su punto de arranque, ya de mandamientos nue .--:. 
vos o nó, todas mantienen nexis indisolubles con las nor -
mas de carácter civil. 

Es por estos conceptos, que el derecho mercan
til de acuerdo con la división que hace Rocco, no se puede -
substraer a la influencia, - en cualquier grado que se quie 
ra -, de las disposiciones civiles. -

Se afirma que el derecho mercantil es un dere - -
cho de excepción respecto del civil, y esta afirmación es 
correcta de acuerdo a nue·stro criterio, toda vez que, aquel 
se formó con derivaciones fundamentalmente provenientes de 
las reglamentaciones civiles, las cuales regfan las relacio
nes entre personas, ya fueran comerciantes o nó, hasta an -
tes que apareciera el derecho comercial • ( 57 ); 

Windscheid, (J. Tena de, F. ob.cit.p.121) opina 
al respecto que "una norma de carácter especial respecto a 
otra, puede comprender una particular a su vez, respecto a 
la cual sea de derecho comt1n " , lo cual es importante para -
el problema de la admisibilidad de la ampliación analógica en 
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materia comercial, por cuanto envuelve la posibilidad de -
ampliar por analogi'a un precepto de derecho comerci~ pa 
sando de una regulación mercantil regulada a otra no regu-= 
lada "; 

"" Esta rndole especial de derecho mercantil -
nos dice Rocco - y la posición que guarda frente al civil,
nos aclara su carácter eminentemente fragmentario; no -
constituye un sistema jurldico acabado, que existe por si' -
mismo, sino un conjunto de normas que dejan, en la disci
plina jurl'dica de las relaciones a ellas sometidas, una gran 
cantidad de lagunas "" •. 

¿ Cómo deberán llenarse éstas ? Es éste un -
problema de interpretación e integración de la ley, a1 ctial -
nos ·referimos en el apartado anterior, pero diremos que -
ahi' donde falta la norma excepcional de derecho mercantil., -
pasa por necesidad lógica y jurltiica a suplirla la norma de -
derecho comt1n, o sea, la disposición ordinaria del Derecho 
Civil,. como lo ordena expresamente el art. 2o. del Co. Co. -
M., redactado en los siguientes términ;us~ -

" a falta de disposiciones en este Código, sera.n " 
" aplicables a los actos de comercio, los del de " 
" recho coman. • • - " 

Pero aan sin necesidad de esta disposicion., en -
función de lo que hemos expuesto, se inferirá que, existien 
do una laguria en el Derecho Mercantil se aplicará la norma 
del derecho coman, pues como ya se dijo, el ordenamiento 
comercial es excepcional frente al civil ; y antes que ser -
comerciantes se es particular, por lo tanto, al pasar por -
el taml"z del campo lucrativo, se estará dentro del campo -
coman o civilPi confirmándose lo reiteradamente dicho. 

En virrud de que los métodos de interpretación -
a que se recurre en los casos de las lagunas - descriptos 
en páginas anteriores - ha podido decir Bolaffio que : -

1 

"" ••• la aplicación del derecho civil a la mate-- " 
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ria comercial es un EXTREMUM REMEDIUM LEGIS, pues -
solo tiene cabida cuando la institución o relación mercantil -
carece de toda norma o disciplina propia, bien sea directa o 
analógica. '"' ( 5 8 :) • 

4.4. El Código Civil para el Distrito Federal y su 
carácter Supletorio. 

A pesar de que la exposición de motivos de una -
ley, no es la ley misma ; no se puede negar que dicha exposi 
cion entraf'ia gran importancia, por integrarse en E!sta el es~ 
p.tritu que prevaleció en los legisladores en el momento histo 
rico en que se elaboraron los conceptos legales en los que -:: 
ellos intervinieron con tal calidad. 

Es por tal concepto que nos apegaremos a lo de -
clarado p9r la comisión que elaboró y presento el proyecto -
Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, el cll'a 
12 de abril de 1928 en la ciudad de México, en lo que concier
ne a la obligatoriedad jurisdiccional de dicho cuerpo normati-
vo. 

En la mencionada exposición de motivos del Códi
go Civil que estudiamos dice as:r: -

111 El Código Civil rige en el Distrito y en los terrl-" 
torios Federales; pero sus cllsposiciones obligan a todos lo.s -·" 
habitantes de la Repllblica cuando se apliquen como supleto --" 
rias las leyes federales, en los casos en que ],fu. federación fue 
ra parte y cuando expresamente lo manda la ley. " -

1 

En esos casos, las disposiciones del Código Civil -
no tienen carácter local. Con toda propiedad puede decirse que 
estan incorporadas, que forman parte de una ley federal y, por 
lo tanto, son obligatorias en toda la Reptlblica. 

Además, quedarta desvirtuado el propósito de uni -
forrnidad buscado por el legislador al declarar de competencia 
federal la materia respectiva, si se aplicaran como supleto -
rías las diversas legislaciones civiles de los veintiocho esta-
dos de la Federación. ( 59 ). 
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El problema de la efectividad de la norma ju• -
rltlica en el espacio y el de la colisión de legislaciones ci
viles locales, queda resuelto con el art. lo. del Co. Civ. -
que comentamos. fundada su legalidad en los artl'culos 121. 
73 , fr. XXX , VI : y 4u de la Constitución l:'oll'tica de los -
Estados Unidos Mexicanos. 

Ahora bien, ¿ qué debe entenderse por orden -
coman? Es reconocido en Mex:l.co que ésta acepción es -
con la.que se identifica al Derecho Civil; y, ¿qué debe -
entenderse por Orden.Federal ?. Esta altima interrogan
te puede responderse con fundamento en el art. 4U Consti -
rucional que hace referencia a nuestra forma de gobierno, 
y dice lo siguiente: -

"" Es voluntad del pueblo mexicano constirutrse
en una Repttblica representativa, democrática, FEDERAL
compuesta de Estados libres y :::ioberanos en todo lo concer 
niente a su Régimen interior : pero unidos en una FEDERA 
CiuN E;::,T ABLECIUA, segtln los principios de ~sta Ley Füñ 
damentat "" -

Con la transcripción anterior dejarnos sentado 
que una ley es del orden federal cuando tiene OBLIGATORIE 
DAD en todos los Estados de la Repttblica, en función del-:
pacto federal co::istirui'do en nuestra Ley Fundamental. 

::>in embargo, como es normal, sale a flote el -
controvertido ;iroblema acerca del carácter federal que en 
ciertos casos se le dá al Código Civil para el Distrito Fede 
ral. -

Es bien sabido que el mencionado ordenamiento 
fué expedido adoleciendo del vicio de la inconstitucionalidad 
en lo relativo a su aplicación federal, por la sencilla razón 
de q..te co'lforme al art. 124 de nuestra Carta Fundamental
el régimen constitucional mexicano es de facultades expre -
sas para loo poderes federales y de facultades implfci.tas -
para los estado3. y en ninguna parte de la Carta Magna del 

pa!s se faculta a la federación para expedir Código Civiles-
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siendo esta la razón por la que cada Estado tiene su propio 
CÓdigo Civil ( 60 ). 

A nuestro parecer no es qJe el Derecho Civil -
sea Federal cuando en su art. lo. enuncia: -

"" Las disposiciones de este código regirán en -
el Distrito Federal en asuntos del orden comdn y en toda la 
la Rept1blica en asuntos del orden federal "' y su acápi -
te principal que reza asr: -

CODIGO CIVIL PARA EL DIBTRITO FEDERAL -
en materia comun, Y PARA TUDA LA REPUBLICA en mate
ria federal. 

Sino que en su cotidiana aplicación sufre una -
metamorfosis en ciertos casos, inducida por una solución -
lógico-silogtstica. Es decir, lo que sucede es que las nor
mas civiles comunes pasan a ser federales cuando asr las -
convierte una ley de esta naturaleza, como por ejemplo, una 
ley mercantil con el objeto de hacer m~ eficaz el sistema
de tipo federal. 

N:>sotros creemos que con apoyo en un razona - -
miento similar, fué que el legislador de 1928 formuló el art. 
lo. dei Có1igo<Civil arriba citado, constituyendose asr en di 
cho ordenamiento, lo que nosotros llamarfamos un sistema 
obltcuo, al institutr una solución alterna a la eficiencia de -
las normas juritlicas en el espacio ; evitando como ya diji - -
mos, la colisión de leyes civiles locales en la Rep11blica. 

Por lo antes dicho, es nuestra opinión que a pe -
sarde que el texto de la ley (art. 2o. del Co.Co. M.} no -
afirma textualmente que sera. el Código Civil para el Distri -
to Federal el que se aplicará supletoriamente en asuntos del 
orden federal, es este 11ltimo el que se debe aplicar en di-
chas circunstancias ; que dicho sea de paso, serta deseable -
unificar la legislación patri~ ya que, la diversidad .de legis -
laciones no aporta ninguna utilidad, y en cambio provpca al~ 
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nos inconvenientes que se podrl'an allanar, dándole vigencia 
federal al actual Código Civil para el Distrito Federal. 

4.5. Criterios Judiciales respecto a la Fuente Supletoria. 

La mu1ticitada aplicación supletoria exclusiva -
del Código Civil del Distrito Federal, respecto a la legisla
ción mercantil, en la omisión de la legislación comt1n de los 
Estados de la Federación, fue sostenida por la Suprema Cor 
te de Justicia en sus tesis de Amparo Directo 4. 871/1965 de-:. 
30 de Octubre de 1967, publicada en la Tercera Sala, Se:i.."ta -
epoca, velamen CXXIV, cuarta parte, página 5 2 (reproduci 
da en mayo, actualización II, Civil, página 780: Tesis I.,-:. 
488): de Amparo directo 5.036/66 de 7 de Abril de 1967, -
Tercera Sala, Sexta epoca, Velamen CXVID, cuarta parte, -
página 80 y Tercera Sala, Informe 1967, página 23 de Ampa 
ro directo 1.109/1971 de 29 de enero de 1973. Tercera Sala
Septima epoca, Velamen 49, cuarta parte, ·página 51, Mayo
Ediciones, actualización IV civil, tesis 2.492 y en sucriterio 
jurisprudencia!, jurlsprudencia 244 (sexta epoca). página -
761, sección primera, volumen. Tercera ::>ala, apendice de 
jurisprudencia de 1917 a 1965. (Mayo, Act. I, civil: tesis 
1679, pagina 837 ). 

Un criterio opuesto a lo anteior, resulta de la re 
solución de la ..':iuprema Corte de 6 de marzo de 1964, amparo 
directo 7. 205 /1957, Tercera Sala, sexta epoca, volumen - -
L.XXXI, cuarta parte, página 157 (mayo, Acr. I, civil, tesis 
1960, pagina 962.) 

Estas notas fueron tomada8 de la obra del !icen -
ciado Walter Frisch Philipp. Mexico, 1982, p. 20. La Socie
dad Anonima Mexicana. 



4. 6. .Punto de vista doctrinal respecto a la Fuente 
Supletoria. 

Las opiniones doctrinales se consideran como -
una fuente formal del orden jurldico ( 61 ) por tanto, para -
lograr una panorámica complementaria a lo ya expuesto, ci
taremo.s aqur las opiniones de algunos publicistas juri'dicos -
que han sobresalido en materia mercantil como civil, los 
cuales al abordar el tema de la supletoriedad del Derecho -
Civil respecto al mercantil, nos dicen : -

El maestro Barrera Graff ( 62 ) afirma'.'que en -
los casos de lagunas del Derecho Mercantil debemos acudir -
para colmarlas al Código Civil local que sea aplicable : es -
decir, el del Distrito Federal o el del Estado de la Federa -
ciOn en cuyo Territorio se perfeccione la relación juri'dica -
respectiva" 

El maestro Roberto L, Mantilla Molina ( 63 ), 
esgrimiendo sendos argumentos basados principalmente en -
la controversia sobre la constitucionalidad del Código Civi.1-
de 1928 coincide con la opinión del maestro Barrera Graff: y
nos dice lo siguiente: - "Tampoco es convincente el argumen 
to que resulta de la exposición de motivos del propio Código"= 
Civil" ; argumento que no está de acuerdo con la posición -
que nosotros adoptamos como lo declaramos en un principio. 

El maestro Cervantes Ahumada comparte las opi
niones de los maestros mencionados. ( 64 ). 

El jurisconsulto Ro:lrllr.iez y Rodrtguez ( 65 ) -
afirma que, por derecho comt1n se entiende el derecho civil -
y que el tlnico Código supletorio de la Ley Mercantil será el
COdigo Civil para el Distrito Federal. 

El maestro Ratll Ortl'z Urquidi está de acuerdo -
con la inconstitucionalidad del multicitado Código en lo que -
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se refiere a su aplicación federal ; sin embargo, con cede -
que por no constituir un agravio a los ciudadanos por estable 
cer igualdad y justicia, además de q ue el Estado Federal -
Mexicano no se favorece por ésta circunstancia y prueba de
ello es que en casi medio siglo de vigencia del Código, no se 
ha presentado ningtln amparo con fundamento en este agravio. 

( 66 ). 

4. 7. La Jurisprudencia. 

Si bien es cierto que en el apartado 4.5. hicimos -
mención a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de
Justicia ·en lo referente a la supletoriedad, en este apartado
la enfocaremos desde un punto de vista diferente. Por tal ra 
zon, la analizaremos como la segunda gran cantera juritlica--:. 
que tiene el carácter de supletoria o complementaria respec -
to al Derecho Mercantil. 

Para que la Jurisprudencia exista con tal carácter 
debe colmar una serie de condiciones de naturaleza jurltiica,
requisitos que a tal efecto establece la Ley de Amparo vigen
te en los artl'culos 192, 193 y 193 bis., as:r como el Art. lu7 -
Constitucional. ( 67 ) 

Una vez sentada, la jurisprudencia establecida -
por el Pleno o bien por las Salas, que se refiera a la Consti -
tución, Leyes, reglamentos federales o locales, incluyendo
ªlos Tratados Internacionales realizados por el Estado Mex:i 
cano, es obligatoria para todas las Salas que la establezcan'= 
tanto como para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Cir 
culto, Jueces de Distrito, Tribunales Militares y Judiciales":. 
del orden comtln de los Estados, Distrito y Territorios Fede 
rales y Tribunales Administrativos y del Trabajo, lo::ales y 
Federales ; bajo el concepto de que la jurisprudencia estable 
cida por el Pleno, además de obligar a las autoridades acaba 
das de citar, también obliga a la ::;uprem.a Corte de Justicia-:. 
y a todas las ::>alas que la componen. 
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La Jurisprudencia que establezcan los Tribuna -
les Colegiados de Circuito en materia de su competencia ex: 
elusiva, es obligatoria para los mismos tribunales asi' corro 
para los Juzgados de Distrito, Tribunales Judiciales del Fue 
ro Comdn, Tribunales Administrativos y del Trabajo que -
funcionen dentro de su jurisdicción Territorial. 

Como se puede ver, incluye tanto la materia co -
mdn como la federal, acoplándose entonces a lo ya expuesto 
en lo concerniente al tema. 

Ahora bien, la jurisprudencia puede perder obli -
gatoriedad, en los e asas en que es derogada al tenor del art. 
194 de la citada Ley de Amparo, suscitándose entonces las -
consecuencias a que está afecta de igual manera una ley, re
glamento o disposición cualquiera cuando es derogada por -
otro ordenamiento. 

Resp~to al problema de la jurisprudencia contra 
dictoria, se deberá dirimir este incidente, llegando a la "fí
jacióri de la Jurisprudencia" sin que esto signifique que se -
·afecten las situaciones jurl'd.icas concretas derivadas de las -
sentencias dictadas en los juicios en que hubiere ocurrido la 
contradicción, siguiendo la formulado en los arts. 193 y 193 -
bis de la Ley de Amparo, asi' como la frac. XIII del art. 107 
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Bajo estos supuestos se puede palpar fácilmente, 
que la jurisprudencia es un elemento valiosi'simo para llegar 
a la solución de una controversia, en la que llegara a existir 
una "laguna", auxiliando asr a los jueces en su diario queha -
cer jurltlico. 
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NOTAS. 

( 1 ) Reformas a la S. A., Garrtgues Joaqutn., p. 19. Instituto 
de Estudios Politicos. Madrid. 1937. 

( 2 ) Citados por Rodrtguez y Rodrtguez J., en su tratado de -
Sociedades Mercantiles. p. 231. Ed. Porrt1a., ME!xico~ -
1981., Vivante, Trattato di Diritto Commerciale, Vol. II 
Nctm. 1412; WeilandHandelsrecht., Vol. II., pi:t.g. 3: "La 
Sociedad Anónima es una sociedad pura de capital con res 
ponsabilidad limitada; deber de aportación limitado, ex= 
clusivamente de estructura colectiva capitalista. 111 ~ Bru -
netti, Lezione sulle Societá Commerciale. Padua, 1931, -
nam. 43., 11 asociación de persona reconocida por la ley -
como persona jurttlica, que actaa bajo nombre propio, en -
la que la participación de los socios está determinada en -
:relación a una parte del total de las aportaciones indi;ridua 
les, indicado en el acto constitutivo, en el que los particí:. 
pantes no pueden estar obligados por las obligaciones de la 
sociedad al pago de un importe mayor al fijado en aquél ac 
to"'' ; Gierke J., Handelrecht, 1929, p. 237 ; Thaller, _-:. 
T raité Elementaire de Droit Commercial, Parts., 1931, p. 
321 Nam. 487; Ascarelli Tulio., Appunti di Diritto Commer 
ciale, Societá e Associazioni Commerciali, Rorn a 1936, ::
p. 220 y sigs. ; Garrtguez J., Curso de Derecho Mercantil 
Madrid, 1936, I, p. 230 y 232., critica la definición del C. -
Co. E. ( art. 123 nam. 3). y dice que : "" Es la sociedad -
capitalista dedicada con capital propio dividido en acciones 
y con una denominación objetiva y bajo el principio de la res 
ponsabilidad limitada de los socios frente a la sociedad, a-: 
la explotación de una industria mercantil "" ; concepto éste
que olvida el principio de la responsabilidad limitada; Mar
tl' de Eixalá R., Instituciones de Derecho Mercantil en Espa 
fia, 1873, 1941., II, p. 184. -

( 3 ) Rodrlguez y Rod~ez., oh. cit., p. 232 T. I., México, --
1981. 
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( 4 ) Mantilla Malina. Roberto. , Derecho Mercantil., Mexi -
co, 1946, pág. 300., distingue tres elementos : a) El
empleo de una denominación; b) La limitación de la
responsabilidad de todos los socioes y; c) La incorpo 
ración de los derechos de los socios en tttulos valores 
o sea acciones fáciles de negociar. 

( 5 ) Rodrlguez y ~odrlguez., ob. cit. T. I., p. 234., Mexi -
co, 1981. 

( 6 ) Bauche Garcfadiego, La Empresa., págs. 494 y sigs., 
México, 1977. En el mismo sentido Messineo, Ma--
nual de Derecho Civil y Comercial (trad. de Santiago -
Sentfs Melendo )., p. 402 y sigs. 1954. 

( 7 ) Bauche Garciadiego, ob. cit., p. 49·4, párrafo segundo 
México, 1977. 

( 8 ) Mantilla Malina R., ob. cit., p. 300., Mexico, 1946• 

( 9) Art. 88 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

( lU ) Idem nota siguiente. 

( 11 ) Bauchegarci'adiego, ob. cit., p.49'5., México, 1977 y, en 
el mismo sentido Rodrtguez y Rodrlguez, ob. cit. T. I, 
¡mg. 236. 

( 12 ) Frtsch Walter., "La Sociedad Anónima Mexicana" ed., 
l'orrtla , Mexico, 1982. l'ág. 91. 

( 13 ) Gutierrez y González. , Derecho de las Obligaciones. , -
México, 1974., dice que: - ""Que es el objeto ? ; el vo 
CABLO tiene tres significados a propósito de la mateña 
contractual, I. - ••• Objeto directo del contrato, que es 
el crear y transmitir derechos y obligaciones. A el se 
refiere el art. 1793 del C. Civ. D.F., 2. - El objeto indi 
recto, que es la conducta lque debe cumplir el deudor,-: 
conducta que se puede manifestar de tres maneras : a) -
De dar ; b) de hacer y c) de NO HACER. Finalmente -



( 14 ) 

(IS ) 

( 16 ) 

( 17 ) 

( 18 ) 

. ( 19 ) 

se considera cambien objeto del contrato, por el Códi
go, la cosa material que la persona debe entregar"". 
l:'ágs. 90 y sigs. 

Rodrl'guez y Rod~ez J., ob. cit., p. 32. T. l. 

Vivante., ob. cit., T. l., p. 81., citado por Rodrfguez y 
Rodrl'guez., ob. cit., p. 32., T. I. 

Soprano, Trattato dell~ societa commerciali, I., p. 81. 
lu9, citado por Rodrlgilez y Rodri'guez idem supra. 

Ver nota No. 14 •. ldem. 

Ascarelli Tulio., Derech0 Mercantil (trad. Felipe de 
J. Tena, 1940 pág. 92), y Joaqutn Garri'gues, Tratado 
de Derecho Mercantil, en el mismo Sentido., P. 25. 

Borja Soriano Manuel., Teorla General de las Obliga
ciones, Mexico, 1939 pág. 2Zl y sgtes. ; estudio del -
mismo autor denominado "Objeto y Causa en los Con 
tratos" Revista General de Derecho y Jurisprudencia 
1930, T. L .. p. 81, 1U5 y Revista de Ciencias Sociales 
1930, 2a. epoca. T. l., n. 2., p. 5 -29 : se revisan -
todas las teorl'as del Derecho comparado en las que -
van desde la teorla clásica de la causa sostenidas por 
Domat y Pothier, Demolombe, hasta las teorl'as anti
causalistas pasando por las teorl'as basadas en la ju -
risprudencia, sostenidas por Ernst, Laurenta, Beudant, 
Demogue, Baudry Lacantinerie et Barde y de Colin et -
Capitant, Josserand, Bonnecase y León Duguit respec
tivamente, sobresaliendo la del ilustre Coltn et Capi
tant, titulada "Que es la causa y cuál es su papel en -
la formación-del contrato y atln despues ", en la que se 
distinguen algunos elementos caracterlsticos de la mis 
ma, como por ej. dice : - "La obligación no es sino un
medio para llegar a un fi~ no se puede pues desunir es -
tas dos cosas, aislar una de la ocra, no cener en cuen-:. 
ta sino la promesasin inquietarse del fin que la explica, 
semi amputar arbitrariamente el acto de voliciO~ de -
formarlo y desconocer la intención de su autor ••• 
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••• 3. - En la terminologi'a jurl'dica, el fin se llama -
la causa de la obligación, expresión criticable como -
justamente se ha hecho notar, porque no es lógico de 
signar bajo el nombre de causa el fin perseguido •• :
Se explica uno, por demás fácilmente, la razón par
la cual se ha adoptado : en efecto, puede decirse que 
es la consideración del fin lo que determina al deu -
dor a obligarse, que es por consiguiente la causa de
su consentimiento • • • 4. - Las explicaciones prece -
dentes permiten distinguir fácilmente la no~ión de -
causa o fin del motivo o móvil determinante que deci 
den al deudor a obligarse : el motivo es la razón coñ 
tingente, subjetiva y por lo mismo variable con caaa 
individuo la que determina a una persona a celebrar -
un contrato • • • El motivo ejerce una influencia deci
siva sobre la voluntad del contratante, lo que determi 
na a obligarse. Hay una relación indiscutible de cau-:. 
sa a efecto entre el motivo y la obligación. 

( 2U ) Ascarelli Tulio, ob. cit. p. 94. 

( 21 ) En la sociedad anonima el m1mero mfl;limo de socios -
es de cinco. Art. 89 fr. 1 de la L. G, S.M. 

( 22 ) Rodrtguez y Rodrtguez J., Tratado de Sociedades Mer
cantiles, México, 1981, T .l. p. 339 y 340., dice: "Ctm 
tratos y estatutos. Las ltneas generales acerca de las
cliferencias y relaciones que existen entre contrato so
cial y estatutos han sido ya indicadas ". Ahora nos va -
mos la limitar a resumir aquellas afirmaciones genera
les y a referirlas al marco especial de la sociedad ano -
nima. La Ley General de Sociedades Mercantiles em -
plea las expresiones contrato social (arts, 103 fr. 11, -
112, 113, 113, 124, 130, 182, 199 y 195) y estatutos (arts. 
60. párrafo final, 92, 93 fr. VII ; 100, 101, 108 fr. VI; 
123, 186 y 193 ). 

El contrato social o contrato constitutivo -
social, como se dice en .el art. 103 fr. II , pcxlrl'a éstl ..... 
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marse como el conjunto de declaraciones de voluntad 
que recáen sobre los puntos esenciales que indica el
artl'culo 60., en su párrafo final, son los requisitos -
a que se refiere dicho a.r tl'culo y demás reglas que -
se establezcan en la escritura sobre organización y
funcionamiento de la sociedad. 

De las afirmaciones anteriores se dedu
ce que, aunque la ley habla de contrato y de estatutos 
como de cosas diferentes, no permite, en realidad -
una distinción clara entre unos y orros, pues el art. -
60., nos obliga a considerar el concrato corno una par 
te de los estatutos o más bien, a estos como una parte 
de aquellos : el art. 92 considera los estatutos como -
contrato y en el 93 fr. VII, se confunden evidentemente 
estatutos y contrato. 

Teóricamente puede hacerse la distin--
ciOn entre contrato, conjunto de declaraciones de vo -
!untad que rec{len sobre los puntos mtnimos que la ley 
indica, y estatutos, regulación de detalle de aquellos -
puntos m!nimos, asr como de aquellas cuestiones no -
previstas en los puntos sociales que marca la ley, pero 
que sólo pueden establecerse en los estatutos, y de to -
das aquellas ]cuestiones respecto de las que la Ley per 
mite que la voluntad de los socios sea normativa. --

En la práctica, contrato y estatutos se -
confunden y mezclan. Es cierto que en algunas escri
turas de sociedades anónimas se encuentra la afirma
ción de que los contratantes convienen en realizar un
contrato de sociedad anónima de acuerdo sobre ciertas 
bases generales, cuya sociedad se va a regir por los -
estatutos que se insertan a continuación. Pero la cir -
cunstancia de que el contrato y los estatutos se redac
ten conjuntamente en la misma escritura constitutiva; 
la necesidad de que los socios den su conformidad al -
proyecto de estatutos, ya se trate de fundación simul
tánea o de fundación sucesiva, y el hecho de que la roo 
diflcaciOn de contratos y estatutos está considerada ::-
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unitariamente y sometida a las mismas reglas, nos -
lleva a la conclusión de que esta distinción, en el ac -
tual ordenamiento mexicano carece de relevancia jurr
dica. 

( 23 ) Gutiérrez y González E., ob. cit., p. 124. 

( 24 ) Idem, nota 23. 

( 25 ) Consultar la nota No. (22) respecto a la forma, existe 
el régimen bajo el cual se solucionala situación de las -
sociedades irregulares, Rodrf'guez y Rojríb"JUez, P. 142 
inciso IV. 

( 26 ) Gutiérrez y González E., Derecho de las Obligaciones, -
México, 1974., expone su Teorra sobre la eficacia del -
acto jurtdico,, p. 158 y sigs. 

( 27 ) Art, 60. Fr. Il., de la L. G. S.M. 

( 28 ) Rodrfguez y Rodrtguez J., ob. cit., p. 351. 

( 29 ) Borja Soriano M., ob. cit., p. 103. 

( 30 ) Ver concepto de acto jurf'dico, nota No. ( 23 ). 

( 31 ) Barrera Graf J., Tratado de Derecho Mercantil, p. 60. 

( 32 ) Mantilla Malina R., ob. cit., p. 11 cuarto párrafo. 

( 33 ) Rodrfguez y Rodrlguez., ob. cit., págs. 5 y 6. T. I. 

( 34 ) Es nulo el contrato cuyo objeto es fl'sica o legalmente -
imposible. En los contratos no será considerado como -
fl'sicamente imposible sino aquéllos que les sea de un -
modo absoluto, por razón de la cosa, o cuando el hecho
no pueda ser ejecutado por la persona obligada, ni por -
otra alguna en lu~ar de aquélla, Son legalmente imposi
bles : I. - Las cosas que están fuera del comercio, por 
la naturaleza o por disposición de la Ley ; II. - Las -
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cosas o actos que no se pueden reducir a un valor eX:i 
gible. - m. - Las cosas cuya especie no puede ser d? 
terminada. - IV. - Los actos ilícitos. 

( 3.S ) Ordenanzas de Bilbao, Códigos tanto civiles como mer 
cantiles antiguos y modernos como el de Lare •• etc.,-

( 36 ) Mantilla Malina R., ob. cit., p. 296. 

( 37 Miguel M. Lerdo de Tejada., Apuntes Históricos de la 
Heroica ciudad de Veracruz, pags. 337 y 361 de la edi 
ción de la Secretarla de Educación Prlblica, 1940-., cl
tado por Mantilla' Malina, ob. cit., p. 296. 

( 38 ) Se trata del "plan" formado por la real diputación con
sular y matri'cula de comerciantes españoles de la pla 
za de Alicante para una compañ:ta de accionistas a fü1 
de que tenga efecto el registro en la ciudad de Vera - -
cruz, de fecha lo. de abril de 17 83. Los mismos han -
sido publicados en el folleto "El orlgen colonial mexi
cano de la sociedad de responsabilidad limitada, Mexi. 
co, D.F., 1946 • , citado por Rodr!guez y Rodrl'guez;-=
ob. cit., pág. S. 

( 39 ) Mantilla Mollna R., ob. cit., p. 11, nota 18 y 19. 

( .40) Haring, ob. cit.r,; p.35, con amplias referencias al Co
mercio de la Nueva España que se realizaba exclusiva -
mente a traves de este puerto. Citado por Barrera Graf 
ob., cit., págs. ·;:..:6L.:::, 

( 41 ) Ram~z Flores., ob. cit., p. 19 y sigs., y Cervante~ -
p. 12., citada por Barrera Graf, ob. cit., p. 74 y 75. 

( 42) Mantilla Malina R., oh. cit., p.· 12. apartado 20. 

( 43) 

( 44) 

Mantilla Malina R., ob. cit., p. 13. apartado 24. 

Mantilla Molina R., oh. cit., p. 296. pa.rrafo cuarto. 
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( 45 ) Barrera Graf, Tratado de Derecho Mercantil, p. 82. 

( 46) Frisch Walter., cit.p.1. 

( 47 ) La fundación sucesiva es aquella en la que la suscrip
ción· del capital exigido as:r como las reservas legales 
que se exigen para la constitución de la S. A., es un -
sistema que at1.n en los patses desarrollados ha ca!do 
en desuso porque siempre existe la alternativa de re
currir a un grupo de Bancos que aportan provisional -
mente el capital a reserva de colocar las acciones --
entre sus clientes. 

( 48) Esta comisión estaba compuesta: por: D. Mariano Ya
fiez, D.Jose Ma. Lafragua, Isidro Montiel, Rafael Donde, 
y Joaqutn Eguta: que laboraron sobre el anterior pro
yecto de Do~ Justo Sierra. 

( 49) Muñoz Luis., Comentarios al Código Civil., 1972. p. 16. 

( 50 ) Muftoz Luis., ob. cit., p. 16. 

( 51 ) Garcra Maynez, E. Introducción al Estudio del Derecho 
Mexico, 1964., págs., 94 ¡¡¡. 96. 

( 52) Ortrz-Urquidi, R., Derecho Civil.Mex:ico, 1982.p.160, -
apartado 129. 

( 53 ) Ort!'z -Urquidi, R. ob. cit., p. 159. 

( 54 ) Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el d:ta - -
30 de diciembre de 1982. 

( 55 ) Tena de J. F. , Derecho Mercantil Mexicano, 1964. , p. 118 

( 56) Tena de J.F. ob.cit.,p.118. 

( 57 ) Tena de J. F. ob. cit., p.120. 
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( 58 ) I1 Código di Commercio., t~ I., part. I., n. 8 citado 
por Tena de J. F., ob. cit., p. 122. 

( 59 ) Exposición de motivos del Código Civil vigente. 

( 60 ) Frisch Walter .. , ob. cit.,p.17, nota No. 7 de él mismo. 

( 61 ) Garcra Maynez E., ob. cit., p. 77. 

( 62 ) Tratado de Derecho Mercantil. págs. 16 y sigs. del au--
tor mencionado en el texto. 

( 63 ) Derecho Mercantil, México, 1946., apartados SO y 51 del 
autor citado en el texto, 

( 64 ) Derecho Mercantil, .l:'rímer curso, Mexico, 1980, p. 26 -
del autor citado en el texto. 

( 65 ) Curso de Derecho Mercantil (9a. Ed.) México, 1971., -
Tomo I., pág., 21 del autor citado en el texto. 

( 66 ) Derecho Civil., México, 1982., págs. 216 y 217, aparta-
do 185. Ortiz Urquidi R. 

( 67 ) Cómo se establece la Jurisprudencia. - Conforme a los -
arts. 192, 193 y 193 Bis de la Ley de Amparo, las Ejecu -
torias del Pler.o y de las Salas de la Corte, asr como las
de los Tribunales Colegiados de Circuito, "constituyen -
jurisprudencia siempre que lo resu elto en ellas se sus -
tente en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en -
contrario " y que hayan sido aprobadas por lo menos por 
catorce ministros si se trata del Pleno~ por cuatro, tam 
bien por lo menos, si se trata de las !::ialas, y por los = 
tres Magistrados integrantes del respectivo Tribunal Co 
legiado, si se trata de estos. '' -

( * ) Garrl'gues J., Curso de Derecho Mercantil, 1981., Ed. 
~ Porrtla, S. A., págs. 416 a 419. 



CAPITULO 11 

· EL OBJETO SOCIAL COMO REQUISITO 
DE EXI!:>TENCIA DE LA SOCIEDAD. 

1.1. Antecedentes. 

füguiendo los lineamientos de las teortas civilistas -
respecto al acto jur:ltlico ( l ) -el cual inclu!'mos aqur por 
estar contenido en el, el elemento toral que analizamos en -
este opt1sculo: EL OBJETO SOCIAL -, se puede concluir, que -
los elementos que constituyen dicho acto (al cual nos referimos 
en el apartado 2.1. del Capitulo I. ) , se dividen en dos catego -
rtas, a saber : -

·a) Los elementos esenciales o de existencia, que son 
aquellos de los que no se puede prescindirsin incurrir en la ine 
xistencia de dicho acto, de acuerdo con lo establecido por la -
ley ( 2 ) y, 

b) Los elementos de validez, que no siendo como los -
esenciales, necesarios para la existencia del negocio jurtdico, -
la ausencia de alguno de ellos solo originará la nulidad de tal -
acto, pero no su inexistencia ; es decir, la falta de un elemento 
no impedirá que el acto jurldico exista, aunque tal existencia -
este afectada de nulidad y sus efectos sometidos a la consiguien 
te sanción de invalidez (ver nota 2 ). A estos elementos, = 
los elementos de invalidez, nos referiremos concretamente en -
el transcurso del capitulo siguiente. 

Ahora bien, los elementos de existencia son fundamen -
tal y uniformemente considerados como tales, al consentimiento 
y al objeto. Y algunos autores e incluso en ocasiones la misma
ley consideran a la forma como elemento de validez, cuando la -
forma misma está revestida de solemnidad, como lo prueban los 
arts. lU2 y 103 del C.Civ. D. F., relativos al matrimonio y en -
los que se exigen ciertas y dP. terminadas formalidades en cuya -
ausencia dicho acto quedarla afectado de inexistencia. Asr aun -
que un hombre y una mujer vivan juntos, procreen hijos y compar 
tan las cargas de la vida, etc., y transcurran cinco, diez o vein
te ai'ios, si nunca ocurren ante el Oficial del Registro Civil para-
que se extienda el acta correspondier::e, legalmente no se consi -
derará consumado el matrimonio entre tales personas. 
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Es prudente aclarar, que la solemnidad es una de - · 
las manifestaciones de la forma, pero habiendo una concreta dife 
rencia entre ambas, ya que como exprésamos antes, cuando fal -
ta la solemnidad el acto es inexistente. En cambio, cuando falta -
la forma (escrita, privada, etc.), la sanción ya no sera la inexis 
tencia, sino la nulidad, es decir -, el acto jur:rdico existirá pero
afectado de nulidad en razón de lo cual los efectos jurldicos de 
tal acto pueden ser convalidado3 o invaliclado3 segtln el caso de 
que se trate. 

En la L.G.S.M. no se menciona expresamente como 
debe considerarse el valor juddlco de este cíemento, sin embar -
go se puede apreciar que en el art. 7 o, de esta ley y aplicando el -
metodo de exclusión se consideran como elementos basicos y fun -
damentales, a los siguientes: -:-

"" I. - Los nombres, nacionalidad y do:nicilio de ias perso- -
nas ftsicas o morales que constituyen la sociedad., 

"" II. El o!:.>jeto de la sociedad ••• , "" 

Y ast, hasta 103 ennumerados en la fracción VII, mis -
mos que se encuentran asentados en el artrculo 60. del mismo or -
denamiento. 

De esta forma, la ley se apega a la más elemental lo 
gica y sentido co:na~ pues serla absurdo pensar en constituir uná 
sociedad que no ruviera nombre, ó domicilio y o~jeto, ade;n.a.s de -
los otros datos, pues por ejemplo, refiriendose al objeto social, -
no se comprenderla la existencia de una so.:::iedad que no estipulara 
las actividades a que se fuera a dedicar. Asr pues, lo que hemos -
explicado aqJt se aplica respecto a la sociedad anónima concretado 
en el artrculo 91 del ordenamiento comentado, cuando die~ -

"" La escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá~ 
contener, ademáS de loa datos :REQUERIOOS POR EL A~
TICULO 60. • •••• "" 

De donde se concluye, que la L.G.S.M. asume las re 
glas establecidas en el C. Civ. D.F. respecto a los elementos esen 
cialesdel contrato en general para aplicarlos a las disposiciones re
lativas, en la sociedad anónima. -

En general, los tratadistas de la mate~ se adhieren 
a la práctica establecida por la L.G.S.M., misma que se fundamen 
ta en el derecho Ci~ como ya lo expusimos; asr , el m3estro Mañ 
tilla Malina. lo demuestra al apegarse a lo dispuesto en el COdigo-=-



Civ. D.F., diciendo que "to::la vez que nuestra legislación Posi
tiva carece de normas que regulen el negocio jurltlico en gene
ral, habrán de aplicarse las normas dictadas para los contratos 
a la constitución de la sociedad, en cuanto no pugnen con la esen 
cia de ella "" .( 3) -

Rodrt}Suez y Rodrlguez nos dice que las condicio 
nes jurtdicas de existencia que se necesitan para que una socie-:. 
dad anónima pueda constituirse y para que sus estatutos tengan -
trascendencia jur.ttlica, precisa que existan aquellos supuestos -
que podemos considerar como condiciones jur.ttlicas que señala -
la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su arttculo 89. 

En este primer argumento pasan desapercibidos 
aparentemente, para el Maestro Rodrtguez y Ro:::lrlguez, los re -
quisitos que señala el art. 60. de dicha ley. Sin embargo, en - -
otro apartado de su Tratado de Sociedades Mercantiles, concue::: 
da en que el objeto social es un elemento de existencia, al decir 
que : '·"El art. 60. frac. II nos lleva a la conclusión de que el -
objeto social es un requisito esencial de la escritura constituti
va."" (4). 

l. 2. Falta y Vicios en el Objeto, Motivo o Fin. 

Expuestos, -como lo heffi'.13 hecho -, los argu 
mentes que definen al objeto social, lo entendemos como uno de
los elementos de existencia del contrato de sociedad y por ende -
de la escritura constitutiva de una Sociedad Anónima. Puesto que 
lo asumimos como tal, trataremos de analizar los efectos que pro 
ducen, asr como en que puede consistir tanto su falta u omisión, :
como sus vicios, 

Partiremos del a.nal.isis del art. 2224 del C. Civ. -
D. F. , que resulta fundamental para el propósito de nuestro traba 
jo, que dice lo siguiente: - -

" El acto jurldico inexistente por la falta de cansen 
timiento o de objeto que pueda ser materia de el, no producirn -:. 
efecto alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni -
por prescripción : su inexistencia puede invocarse por cualquier.-
fnteresado. " 
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Se puede apreciar fácilmente, que nuestro Có
digo Civil vigente, no hizo sino adoptar la Teorl'a Clásica de -
los elementos tripartitos enarbolada por Bonnecase con acompa 
fiamiento de otros ilustres tratadistas franceses como lo fueróñ 
Planiol, Baudry Lacantinerie y Colin et Capitant. ( 5 ). 

Ahora bien, al encontrarse el elemento que es -
tudiamos en una de sus probables posiciones o supuestos, como 
lo es la ausencia del mismo, debemos expresar que tal circuns 
tancia no solo surge por la evidente carencia de éste en el acfü 
jurltlico, que serta la forma más obvia de presentarse este su-
puesto, sino que también se puede derlvar de una "evidente obs -
curidad en su redacción··~ tle tal grado, que se pueda estimar -
omiso el elemento objeto social, encuadrándose de esta manera
en el supuesto previsto en el artl'culo 2224 antes mencionado. 

Para esquematizar esta circunstancia y hacerla
máS asequible daremos como ejemplo un caso concreto • La em 
presa mercantil denominada "El Caballito" S. A., declara como 
Objeto Social de esta, que se dedicará A LA ACTMDAD COMER 
CIAL, expresión que es de tal manera general que equivale ario:: 
decir nada identificable, pues la expresión ''actividad comercial" 
es tan extensa como variada y por lo tanto, imprecisa, confi.r-
mándose asr nuestro argumento, pues un Objeto So.::ial de tales -
amplitudes, dirramos por analogfa, que por ser impreciso en ex 
tremo se tendrá por no puesto. -

Respecto a los vicios que puede tener el Objeto -
Social, se derivan claramente de las mismas caracterlsticas de
este, entendiendo al objeto social como aquel conjunto de actos -
jurltlicos que como tales, crean, transmiten, modifican o extin
guen derechos y obligaciones, mismos que pueden consistir en -
una prestación de dar, de hacer o de no hacer,. estas clases de - · 
obligaciones a su vez pueden consistir en que las DE HACER a -
su vez se subdividen en la realización de un hecho positivo y en -
las de NO HACER que consisten en lo contrario, o sea,' en la o
misión de un hecho, lo que equivale a un hecho negativo, a un -
NO HACER. 

Tal hecho, acción u omisión, debe estar de con
formidad con el art. 1827 del Co. Civ. D.F. que a la letra dice : -
'"'Que el hecho positivo o negativo, OBJETO DEL CONTRATO, -
debe ser : lo. Posible, y 2o. L:l'cito. Es de hacer notar que nues-
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tro Código no define estos ttltimos conceptos, sino sus opuestos 
que hay que interpretar, pues, a contrario sensu. 

En efecto, el Código Civil del Distrito Federal, -
en su art. 1828, establece que es imposible el hecho que no pue 
de existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza-= 

(imposibilidad ftsica) o con una norma juri'dica que debe regir 
lo necesariamente y que constituye un obsta.culo insuperable pa 

. ra su realizacion (imposibilidad juri'dica) ; y recordaremos a-= 
proposito de este tema el proloquio latino que reza: AD IMPO -
SSIBILIA NEMO TENETUR. A lo imposible no hay obligación. 

Un ejemplo de la primera imposibilidad lo ten -
dri'amos en el caso de que alguien se obligara a violar la ley ft' 
sica de la gravedad, o se comprometiera a transladar a una = 
persona o a una cosa a otra Galaxia ; y un ejemplo de la segun 
da imposibilidad o sea de la imposibilidad jurldica, lo tendrl'a
mos en la celebración de un contrato de compraventa en el que 
el vendedor no se obligara a transferir, ni transfiriera de he -
cho la propiedad de la cosa vendida, lo cual serl'a jurl'dicamen
te imposible ya que por definición y conforme al are. 2248 del
Ccr.ligo Civil vigente, hay compraventa cuando el vendedor se -
obliga a transferir la propiedad de la cosa o del derecho trans 
feridos, etc., de tal manera que, COMO ESTE ARTi'CULO RT 
GE NECESARIAMENTE a la compraventa, se constituye en ün 
obstáculo jurl'dico insuperable para su realización, el no trans 
ferir la propiedad de la cosa vendida. La imposibilidad en -= 
cuestión serla jurl'clica, imposibilidad que, por cierco, no debe 
confundirse con la ilicitud, ya q·..ie conforme al art. 1830 del -
Ordenamiento Civil arriba citado, es iltcito el hecho que es con 
trario a las leyes del orden pi:tblico o a las buenas costumbres";" 

Resumiendo, lo imposible es lo irrealizable, en 
tanto que, lo iltcito es lo vedado, lo prohibido. De esta manera 
un determinado acto jurltiico (negocio jurtdico) está afectado de 
vicios en el objet0 social cuando incurra en las faltas y circuns
tancias mencionadas. 

Como corolario a los argumentos expuestos, po 
demos agregar, que lo que caracteriza a los elementos esencia 
les del acto jurl'dico (negocio jurl'dico) y lo singulariza, es qüe 
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el vicio o ausencia de uno de estos elementos esenciales, entre 
los que se encuentra al objeto social, somete sus efectos jurttli 
cos al encuadre de las nulidades afectándolo de nulidad, ya sea 
absoluta, relativa o en rtltima instancia declarándolo inexisten -
tes, segrtn sea el caso • 

l. 3. Sistema del Código Civil para el Distrito Federal. 

Como lo hemos venido mencionando hasta aqut, 
nuestro Código Civil vigente ha seguido en esta materia (las ine 
ficacias) fielnnente la doctrina de Bonnecase, que no es otra qiE 
la bien conocida Teorta Cl'ásica a la que el le hizo algunos cam -
bios de acuerdo a su manera de pensar, es decir, con algunas -
reservas • ( 6 ). 

Dicho autor, que es el mas conocido expositor -
de la Teorta Tripartita de la nulidad, distingue dos grandes gru -
pos de ineficacia de los actos jurí'dicos : el de las inexistencias 
y el de las nulidades; estas rtltimas subdivididas a su vez en nu
lidades absolutas y relativas (anulabilidades). ( 7 ) 

La afirmación anterior la confirma el hecho de
que el C. Civ. D.F., denomina el Tl:l:ulo que dedica a esta mate
ria "De la Inexistencia y de la Nulldad", Título VI de la prime -
ra parte del Libro cuarto que comprende los arttculos 2224 al -
2242. 

Es prudente apuntar que respecto a este tema, -
han sido polemizados incansablemente los terminas y su signifi
cado jurtdlco, de la Inexistencia, nulidad y anulabilidad, basan
dose en diferencias de tndole totalmente doctrinaria, razón por -
la cual no entraremos en argumentaciones ajenas al aspecto mer 
cantil objeto de nuestro trabajo, limitándonos entonces a exponer 
rtnicamente la posición que ha adoptado el sistema juritlico mexi 
cano respecto a esta materia. -

1 .. 4. Nulidades. 

Creemos del todo conveniente hacer aqut una 
aclaración terminológica apegándonos, como dijimos antes, al -
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mE!todo seguido por nuestro sistema jurldico mexicano, con el 
propOsito de precisar los importantes terminas que a continua 
ción referiremos, en razón de los frecuentes equi\Tocos que ar 
respecto se producen, pues siendo las mismas instituciones a 
que dichos conceptos aluden, son, -sin embargo -, distin -
tas, como a continuación lo veremos. 

Inexistencia y nulidad. - Dentro de la mencionada Teoti'a tri
partita de Bonnecase y que ha adoptado nuestro Código Civil, -
se entiende que un acto juti'dico (negocio jurldico) es inexis -
tente, cuando carece o le faltan uno o m(;'ls de los elementos -
esenciales para la existencia jurldica del mismo, La nulidad
ª diferencia del acto inexistente, reane todas las condiciones -
de existencia del negocio jurldico, pero se encuentra privado -
de efectos por la ley (Baudry Lacantinerie, !:'recis, t, I., n.102-
14 : Planiol, t. I. n, 326),, es decir, que se da. la nulidad, -sim 
plemente asr -, ya veremos cua.ndo es absoluta y cuando es re
lativa, cuando á.l negocio le faltan uno o ma.s elementos de valí 
dez, -

Como ya habtamos dicho, las nulidades se subdi 
viden a su vez, en Absolutas y Relativas (8), Ahora veremos-: 
que la nulidad absoluta es aquella q:ie afecta a los actos que se -
ejecutan materialmente en contravención a un mandato o a una -
prohibición de una ley imperativa, - es decir -, de orden pa -
blico (Aubry et Rau, t. I párrafo 37, p, 118 : Colin et Capitant, 
t. I, No, 64 et 66 : Planiol, t, I., n. 336) tales son, por ejem -
plo, los contratos que tienen un objeto iltcito o un acto iUcito, 

[a nulidad relativa es una medida de protección 
que la ley establece a favor de personas determinadas, por ej., 
los incapaces. Estas explicaciones por st mismas no nos de -
jan bien clara la idea que sustentan estos conceptos, por lo que
recurriremos a una exposición ma.s detallada. 

Ya vimos que cuando falta uno de los elementos
esenciales del acto jurldico (negocio jurtdico) E!ste es inexisten -
te; asr tambien que cuando falta uno de los elementos de validez 
del propio negocio, el mismo es nulo o inválido. Es decir, se -
gan nuestro COdigo Civil, el acto jurldico es inexistente cuando 
le falta alguno de los siguientes elementos : -
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l. Consentimiento. 

II. Objeto que pueda ser materia del mismo. 
Art. 2224. 

Y será incuestionablemente nulidad relativa, cuando de -
los cuatro elementos de validez que prescribe el art. 1795 del -
Ordenamiento citado, llegare a faltar cualquiera de los siguien
tes: -

a) La capacidad, 

b) La voluntad libre o no viciada y, 

c) La form~ en los casos en que esta sea reque 
rida por la ley. -

En cuanto al elemento que nos falta, es decir, la licitud -
en el Objeto, el Có1igo siguiendo a Bonnecase, se aparta de la -
T eorfa Clásica en virtud de que esta consideraba a la ilicitud en 
el Objeto como originadora de nulidad absoluta y nunca de nulidad 
relativa ; nuestro comentado ordenamiento en cambio, considera
que la ilicitud en el objeto puede producir, tanto la nulidad absolu 
ta como la relativa segrtn expresamente lo estatuye en su art. 2225 
cuando dice: -

"" La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condi -
cion del acto, produce su nulidad, ya absoluta, ya 
relativa, segctn lo disponga la ley. "" 

En atención a la importancia de esta circunstancia, dedica 
remos un capttulo en especial para su estudio. -

Respecto a la nulidad absoluta, el derecho coman afirma -
que no impide que el acto pro:luzca provisionalmente sus efectos, -
los cuáles serán destrurdos RETROACTIV AMENTE cuando se pro 
nuncie por el Juez, la nulidad. De ella puede prevalerse cual---= 
quier interesado y no desaparece por la confirmación o la prese
cripciOn. (art. 2226 Co. Civ. D.F.). 

La cuestión de las nulidades relativas esta. resuelta en los 
art:tt:ulos 2227 y 2228 del mismo Código, al decir que la nulidad -
relativa se dá cuando no retine todas las caracterfsticas ennume-
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radas para establecer la nulidad absoluta, asr como en los ca -
sos de falta de forma SI NO SE TRATA DE ACTOS SOLEMNES 
y en los de error, dolo, violencia, lesión o incapacidad de 
cualquiera de los contratantes. 

En materia de sociedades mercantiles, la teoti'a de las 
ineficacias que reconoce el Co. Ci v. IJ. F., adquiere una nece 
sarla adecuación a las pro;>ias necesidades de las sociedades-:.. 
mismas, en función principalmente de la gran interrelación de 
tndole económica que dichas organizaciones o zntes financie 
ros sostienen en el sistema comercial de nuestro pats. 

Hasta aqurllevamos expuesta la teoti'a clásica triparti
ta de Bonnecase, -misma que reiteramos una vez más -, ha -
adoptado nuestro sistema juti'diCo con las adecuaciones a que -
ya hicimos mención, fundadas en las razones de tndole juti'di
co económicas expuestas, puesto que de aplicarse literalmen -
te las normas civilistas a las sociedades mercantiles, las con 
secuencias debeti'an ser claras como lo afirma el maestro RO: 
drtguez y l<.o:.irtguez al decir que "en los casos de inexisten-
cia y en los de nulidad absoluta, la sociedad desaparecerl'a ·· ab 
initio" ; .no se producirla ningttn efecto; se destruirl'an los pro 
<lucidos ex-nunc, desde el punto inicial: pero esta es una so-= 
lución catastrófica que solo perjudica a los terceros que no - -
tienen ninguna culpa de los vicios o de la falta de requisitos de 
las declaraciones contractuales. 

En efecto, si la sociedad es inexistente, son -
tambien inexistentes las obligaciones de los socios : no tienen
porque realizarse las aportaciones pendientes y atln deben res -
tituirse las realizadas sin que pueda hacerse distribución algu -
na de perdidas ni de beneficios. Los terceros habrán contrata 
do con un sujeto jurl'dico inexistente, las deudas creadas, de :
la sociedad no pertenecen a esta ni a los socios, todo as inexis 
tente y a los perjudicados solo les queda una acción contra los-= 
administradores como representantes de un sujeto inexistente. 

La gravedad y la iniquidad de tales circunstancias y con 
secuencias no precisan gr1lldes comentarios. A los socios se-= 
les crea una situación tal como si no hubiesen realizado contra 
to alguno. Todas las consecuencias recaerán sobre terceros -:. 
que no tienen noticia ni culpa alguna de la nulidad de la sociedad. 
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Estos ventn afectadas por la ineficacia, frecuentemente des - -
pues de un largo perlado de dernpo, las relaciones estableci -
das con la sociedad,· y no bastarrui para compensarlas, las ac 
clones de resarcimiento contra los administradores, el patri":" 
monio de los cuales no será con frecuencia, suficiente para -
restituirles los mt1ltlples daf!os y las consecuencias pro:luci - · 
das por la ineficacia de todas las actividades sociales, des-
pues de muchos anos. 

A.st se restarla toda seguridad al comercio y
muy especialmente ahora que las sociedades se han multiplica 
do y tienen en la mano la mayor parte de los negocios, mi en::. 
tras que por otra parte se ex;pondrta a una serie de acciones -
de resarcimiento a los administradores, que frecuentemente -
ignoran la nulidad del ente que representan y que no son nunca
mas culpables que los socios, libres en cambio de toda moles -
Cia. 

Esta es la razón profunda de un vasto movimien 
to doctrinal y jurisprudencia encaminado a dictar una regula-=
ci.On mas conforme co!l las necesidades de la práctica ~ esfuer
zo difl'cil si se considera que las consecuencias lógicas del prin 
cipio de la nulidad son las máS contrarias a la necesidad de se
guridad y de certidumbre del comercio, lo que explica el multi
plicarse de opiniones y el contraste de las soluciones: la amplia 
elaboración doctrinal y la jurisprudencia ha valido para alcanzar 
en cierto sentido una o;:>inion comlln en la enunciación de los re -
sultados prácticos., pero tcxiavi'a se esta lejos de la unlformaciOn 
en su justificación teórica. 

1.4.1. Relativas •. 

Ya hemos explicado y expuesto los elementos me 
sicos sobre los que descansa el funcionamiento de nuestra mecá 
nica jurltU.ca al respecto, ahora aplicaremos dichos elementos-:. 
concretamente al objeto social. 

Dejamos sentado que las nulidades pueden afee., 
tar al contrato de sociedad como tal, - es decir -, al negocio .. 
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jurttlico en su integridad, y que tambien habrá actos que pue - -
den ser atacados de ineficacia, pero desde el punto de vista de 
sus relaciones internas en la organización. Como nuestro -
propósito es analizar los casos en que es atacado el contrato -
social como cal, nos cei'liremos a dichas circunstancias, mis
mas que se encuentran reguladas bajo un supuesto primordial 
y rector respecto a las sociedades anónimas y al que ya bici -
mos mención en eptgrafes anteriores. Este principio rector 
se encuentra preceptuado en el art. 2o. de la L. G; S.M.' al -
decir que no se podrán declarar nulas las sociedades inscri -
tas en el Registro Pttblico de Comercio. 

Es obvio que este principio no es limitativo -
ni excluye la posibilldad de impugnar la validez de una socie
dad a pesar de estar inscrita, si se alegan motivos de inexis -
tencia o de nulidad, actuando conforme a lo que dispone el ar -
tfculo 2224 del C.Civ.D.F ~ pero la presencia del art. 2o. de 
la L. G. ::>. M.' que preceptttaúna;alvedad respecto del art. 3o. 
del mismo Ordenamiento que habla sobre el objeto y los actos 
illt:itos • ~e limitan las sanciones del Código Civil en el sentí 
do de que los motivos de nulidad o de inexistencia solo prodü
cen la declaración de la disolución de la sociedad y la liquida -
cion del haber social de acuerdo con las disposiciones estatura 
rias y legales aplicables. De esta fnanera, los intereses de-= 
los socios y de los terceros quedan perfectamente gJ.rantiza - -
dos. 

Asr expuesto, queremos entender que las rruli 
dades respecto a las sociedades mercantiles inscritas en el -= 
Registro l:'ttblico de Comercio, segtln el Art. 2o. ya comenta -
do, serán siempre relati11as. Un ejemplo aclarara. mejor cuán 
do el objeto social puede provocar una nulidad relativa. -

Supongamos que o una sociedad anónima decla -
raen sus estatutos, como objeto social de la misma la compra 
venta de a~ulos de joyerl'a. fina. Este objetono dene en apa -
riencia nada que se note fuera de lo coman desde ningttn punto
de vista, y por lo tanto, tampoco jurrdico. .Pdro es el caso de 
que esta actividad sirve para enmascarar o disfrazar bajo una 
apariencia honesta la compraventa de joyerla, sr , pero esta -
joyerl'a es producto de actos delictuosos consistentes en el ro -
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bo de dichos objetos, los cuales son incorpprados a traves de 
la mencionada sociedad a la actividad comercial pro;>ia de su 
giro mercantil, o sea del objeto social manifestado. 

Pues bien, sin perjuicio de las acciones pena 
les que corresponda ejercitar, es pertinente pedir la nulidad'" 
relativa de tal organización con fundamento básicamente en -
el art. 2182 del C. Civ. D.F. que es aplicable al caso hipote -
tico aqui' expuesto. 

l. 4. 2. Absolutas. 

El C. Civ. D.F. menciona en sus arts. 1795 frac. 
III en relación con los arts. 22Z3 y 2226 del mismo Ordena - - -
miento, como causa de nulidad absoluta, la ilicitud en el Obje
to, motivo o fin, razón por la cual aqui', solo enunciaremos es 
te punto en función :le que lo estudiaremos en un capi'tulo a pro 
pósito del mismo. -

Sin embargo, expondremos otro 9.Specto que ha -
dado pie a varias polemicas sobre el tema, me refiero al hecho 
de que se estipulen cláusulas aisladas consideradas como iltci -
tas. Aparentemente esto solo involucrarla a la vida interna de 
la sociedad, pero sucede que en ocasiones pueden llegar a cons 
tituirse en causales de disolución y liquidación de la sociedad.-

Esta causa de ineficacia, segtln el maestro Rcxlri'
guez y Rodrlguez "tiene cada vez rrul.s importancia dada la evo 
lución de los sistemas legislativos en materia de sociedades :
que tiende a aumentar el mtmero de disposiciones normativas -
de carácter imperativo, con vistas a la protección del ptlblico, 
de los terceros o de los mismos socios. 

En la doctrina se han apuntado muy variadas solu
ciones. Algunos autores se inclinan por la nulidad total del con 
trato, si las cláusulas en cuestión deb:ran considerarse como -= 
esenciales. ( 9 ). 
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. Otros aplican la teorl'a de los negocios jurl'dicos -
y consideran que el contrato será válido si se hubiera celebra -
do a pesar de no existir las cláusulas il!citas y , por el contra 
río, estiman nulo el contrato si no se hubiera efectuado al fal-= 
tar dichas cláusulas ( 10 ) 

Otros más mantienen la nulidad de las cláusulas, -
sin que por ello se afecte el contrato mismo ( 11 ). 

Finalmente, hay quienes estiman que, en todo ca -
so, debe quedar firme el contrato sustituyéndose las clatlsulas -
il!citas por la norma legal inderogable afectada por las cláusu -
las en cuestión. ( 12 ). 

En el derecho mexicano - afirma el maestro Ro
drlguez y Rodrl'guez -, creemos que debe afirmarse la nulidad 
de tales cláusulas. El art. So. del C. Civ. D.F., establece la
nulidad de los actos contrarios a las leyes prolJibitivas o de inte 
res pt1blico y el art. 2225 afirma la nulidad po;r la ilicitud en eí
fin o en la condición del acto. Esto está claro,· !Fl problema con 
siste en fijar la repercusión de ésas cláusulas sobre el resto -= 
del concrato. 

El art. 2238 nos permite afirmar la strbsistencia -
del contrato en cuanto proclama que el acto jurtdlco viciado de -
- nulidad en parte, no es totalmente nulo si las partes que lo 
forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se
demuestre que al celebrarse el contrato se quiso que sol o :l:'nte -
gramente subsistiera. 

Esta regla, al ser aplicada a nuestro caso, mues -
tra dos facetas distintas • Por una parte debe afirmarse la nuli
dad de esas cláusulas cuando tropiecen con prohibiciones genera 
les. Es decir, cuando sean contrarias a principios de orden prt 
blico, pero por el otro lado, esto no es suficiente, ya que si la 
norma es de tipo imperativo, debe subsistir a la cláusula il:tcita. 
Asi', supongamos que se ha pactado que un socio de una Sociedad 
Anónima no tendrá derecho a votar._ Tal convenio centrarla la -
disposición del art. 113 de la L. G. S.M., y no serta válido. Pero 
esto no es todo, el socio tendrá derecho a un voto. Supongamos 
que ese mismo socio habfa asumido el compromiso de hacer 
aportaciones complementarias: la cla.usula es ilíeita sin rruts -
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consecuencias. En resumen, siempre que la c111usula iltcita -
contradice una norma imperativa de contenido negativo, aqué -
lla no vale, -pero·, si la norma imperativa tiene un contenido 
positivo, debe substituir a aquélla. " 

l. 5. La Inexistencia como sanción Civil. 

Como ya lo vimos, uno de los temas mejor trata 
dos por el legislador de 1928, fue exactamenre el de la inexiS:. 
tencia y de las nulidades, siguiendo los antecedentes doctrina
les franceses, -es decir-, la doctrina clásica tripartita que ya 
conocemos. . 

Ahora bien, la Inexistencia presupone que el ac -
to que esté afectado de tal vicio, simplemente no puede produ -
cir consecuencias de derecho, aunque en estricto sentido el -
problema surgirá cuendo algtln interesado pretendiera hacer -
valer dicho acto jur:tdico (negocio jurl'clico), en cuyo caso se ~ 
hará valer la intervención del Juez, al objeto de que mediante
el reconocimiento judicial se declare la inexistencia de dicho -
negocio jurl'dico para evitar que el interesado en hacerlo con -
siga beneficiarse del acto inexistente. ( 13 ) 

La temática anterior puede ejemplificarse así':
.!:'edro Sánchez elabora un contrato de prestación de servicios
profesionales que deberán ser desempeftados por Jorge Hill, -
pero con la salvedad de que Jorge Hill nunca otorgó su cansen -
timiento en tal sentido y por lo tanto JAMAS FIRMO tal contra
to. No obstante, l:'edro Sánchez pretende obligarlo a prestar -
los servicios profesionales estipulados por el, unilateralmen -
te. 

Jorge Hill puede optar por dos alternativas : la -
primera consiste en hacer caso omiso de una obligación que -
nunca contrajo ~ y la segunda que estriba en que acuda ante un 
Juez de lo Civil y le pida que declare la inexistencia de dicho -
negocio fundado en que carece de un elemento de existencia, y 
que en consecuencia no puede producir efectos jurl'dicos, ya -
que el elemento ausente, en el caso ejemplificado es nada me
nos que el consentimiento. 

Atendiendo al tema tratado en este apartado, men 
clonaremos de nueva cuenta el art. 2224 del C. Civ. D.F. , q12 
es meridianamente transparente al declarar la inexistencia de-

. I 
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cualquier acto jurldico que carezca ya sea de consentimiento o 
de objeto que pueda ser materia del mismo. 

Pues bien, al aplicarse este concepto al objeto -
social de un determinado contrato social, de acuerdo a nues -
tra tesis significa que la ausencia del objeto implica básicarren 
te la falta u omisión de las estipulaciones QUE DEFINEN LA -= 
ACTMDAD o el conjunto de actividades a que se dedicará di -
cha Empresa. De esta forma, la ausencia de que hemos hecho 
merito llevará consigo misma la adecuación de tal circunstan
cia (falta o carencia de objeto social) al supuesto desc1i.to en
el multicitado art. 2224 del Código Civil del D. F. 

Sin embargo, el asunto no es tan simple tratándo -
se de Sociedades Mercantiles inscti.tas en el Registro l:'Clblico -
de Comercio, a las que la sanción civil explicada en el epígrafe 
anterior no es aplicable de manera tan literal : me refiero a la
li mitacion que especfficamente impone el art. 2o. de la L. G. S. 
M., cuando dispone que : -

"" Las sociedades ••• salvo en el caso previsto en -
el artrculo siguiente (3o.) no podrán ser declara - -
das nulas las sociedades inscritas en el Registro -
Pr1blico de Comercio."" 

De donde puede concluirse que todas las acciones
que se intenten por nulidad o por inexistencia de las. sociedades
mercantiles, ·tendrán como mayor sanción la disolución y liquida 
ciOn de estas, de conformidad con lo establecido por la ley y de
acuerdo a las reglas establecidas en los pro:>ios estatutos de la 
sociedad. 

En s:tntesis, de la exposición que hasta aqut lleva 
mos hecha, y de acuerdo con el maestro Rodrtguez y Rodrtguez, 
se desprende que : - '"' La teorra de las nulidades de los actos -
jurldicos (negocios jurttlicos) sufre importantes modificaciones 
al ser aplicada a las sociedades mercantiles que han sido objeto 
de inscripción en el Registro Páblico de Comercio ," resumiendo 
las reglas generale8 en los siguientes puntos : - -

l. - La distinción entre inexistencia y nulidad es -
aplicable al contrato de sociedad, asr como los efectos tlpicos -
de uno y otro motivo de ineficacia. 
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2. - En el contrato de sociedad es fundamental -
la distinción entre las declaraciones de voluntad de cada uno
de los socios y el contrato mismo, de modo que debe mante -
nerse la posibilidad de que cada u na de las declaraciones, in
dividualmente consideradas, puedan ser inexistentes o nulas, 
sin que el lo sea motivo por sr solo, de inexistencia o nulidad 
del contrato social. A su vez, eKisten causas de inexistencia 
o nulidad del contrato social en sr. 

3. - La inexistencia o nulidad del vtnculo de uno -
de los socios puede repercutir sobre la validez del contrato en 
ciertas y determinadas ci¡i:-cunstancias y situaciones. 

4. - El contrato de sociedad que ha sido inscrito -
en el Registro Ptlblico de Comercio no puede ser declarado ine 
x lstente ni nulo con efectos " ex-nunc", sino cuando haya un -:: 
motivo de inexistencia o nulidad de una declaración de voluntad 
individual que tenga repercusión sobre el contrato, o cuando -
'haya motivos de inexistencia o nulidad de este, la sociedad de 
saparecerá por el cauce de la liquidación,_ como medida de = 
respeto a los derechos de los que contrataron con la sociedad 
y a los mismos socios y administradores. 

5, - Si la declaración de voluntad de un socio zs -
ineficaz, el interesado puede separarse de la sociedad y podra. 
reclamar los derechos que le correspondan, segttn el motivo -
de nulidad o inexistencia, base de la ineficacia : y 

6. - Cuando haya cla.usulas sociales contradicto
rias, son preceptos imperativos expresos de la ley que dichas 
cláusulas no valdrán y serán sustitutdas por las correspondien 
tes declaraciones legales. Se trata de una nulidad relativa. -

NOTAS. 

( 1 ) Soriano Borja M., Teorra General de las Obligaciones. p.132. 
Apartado 52. Dice~ Inexistencia. - Acto inexistente es el "que -
no retlne los elementos de hecho que·, supone su naturaleza o su -
objeto y en ausencia de los cuales es lógicamente imposible con 
debir su existencia". O en otros terminas : .. El acto inexisteñ 
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te es aquél que no ha podido formarse en razón de la ausencia -
de un elemento esencial para su existencia ". 

Huta al acto alguna cosa fundamental, alguna cosa 
que es, si se puede hablar asr, de definición. Semejante acto
carecc de existencia a los ojos de la ley: es una apariencia sin 
realidad, sin nada. La ley no se ocupa de él. No \labra, en -
efecto, porqué organizar la Teorta de la nada. "Hay un elemen 
to que es esencial a todo acto jurtdico, cualquiera que sea, es-= 
la voluntad del actor o de los actores del acto • • • la ausencia -
de voluntad en el autor o en uno de los autores del acto, lo hará 
pues, inexistente • • • Los otros elementos esenciales vartan -
segtln los diversos actos jurltlicos ••. En la vent~ el precio es 
un elemento ·3sencial; una venta hecha sin precio es in.existen
te. "" 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 

( 7 ) 

( 8 ) 

( 9 ) 

(10} 

( ll ) 

( 12) 

Ortiz Urquidi., ob. cit., p. 551 apartados 588 y 593. 

Mantilla Malina R.,ob.cit. p.190 apartado 284. 

Rodrl'guez y Ro1rl'guez J., ob. cit., p. 32 y 33. 

Soriano Borja M. ob. cit., p. 135 apartado 60 

Soriano Borj a M. ob. cit., p. 146 apartado 71. 

Soriano Borja M. ob. cit., págs. 132 a 134. 

Ortiz Urquidi R., ob. cit., p. 274 apartado 256. 

Lyon Caen y Renault., ob. cit., ll Nttm. 773 ; Houpin y -
Bosvieux ob. cit. 779., citados por Rodrl'guez y Rodri'gUez 
ob. cit., T. I., p~· 128. 
Bondi, Nichtigkeit der Adtiengeseltschaft, Z. H. R., tomo 
78 p. 100; Weiland ob. cit.· II p. 87, citados por Rojrl
guez y Re>:lrl'gllez., ob. cit., T. I., p. 128. 
Bro:lmann, Aktienrecht, Berlrn, 1928., 309 : ST AUB, Ko
mmentar zur H. CJ."'B. ·, 309. Cit. Rodriguez y Rodrlguez -
ob. cit., ut supra. 
Aulleta., ob. cit., 254 : "" Se debe estimar que, en todo -
caso, queda firma el contrato, salvo la sustitución de la
claSula estatutaria ilegal por la norma legal inderogable -
correspondienteº"" Cit. Rodrl'gllez y Rodrlguez. Ob. cit. 
ut supra. Idem. 



68 

( 13) Ortiz Urquidi R., ob. cit., p. 174. 



l. l. Antecedentes. 

CAJ:'ITUW III 

LA FUNCION NOTARIAL Y 
EL OBJETO SOCIAL. 

Recordando a González Palomino ( 1 ) diremos -
que los cuatro puntos primordiales de la función notarial se pue 
den resumir en : - -

l. - Redactar el instrumento; 
II. - Autorizarlo ; 

III. - Conservarlo y, 
IV. - Expedir las copias del mismo. 

Estas actividades, se puede decir que son la srn 
tesis de la pra.ctica notarial de acuerdo a los sistemas latinos, -= 
porque existe el sistema anglosajón que es esencialmente dife -
rente al mencionado, como lo prueba el hecho de que en éste tll
timo, el notario no tiene que ser necesariamente un profesional 
del derecho, por ejemplo. 

Obviamente no son funciones limitativas éstas :
es decir -, la práctica notarial implica una amplia gama de acti
vidades que resultarla prolijo ennumerar aqut. Para desempeñar 
las funciones mencionadas, el notario tiene que reunir varias y -
distintas capacidades de técnica jurldica, tanto como cualidades 
personales como lo son báSicamente su integridad y solvencia -
ética, moral. Estas caracterl'sticas que yo denominar!a valores 
sociales medios para el desempeño de la práctica notarial, han -
sido reglamentados por nuestro sistema jurl'dico positivo a tra -
ves de la Ley del Notariado para el Distrito Federal vigente, -
que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el dta 8 -
de Enero de 1980, ordenamiento que abrogó a la inmediata ante
rior de 1• fecha 31 de diciembre de 1945. 
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La vigente Ley consta de nueve capítulos, los cua -
les se componen de 152 art:tculos reglamentarios y seis transit~ 
rios. 

Los preceptos de la Ley Notarial que regulan el 
quehacer del Notario, empiezan en el primero de sus art:tculos -
al que daremos lectura inmediatamente: -

"" Art. lo. La función notarial es de orden Ptlblico. -
En el Distrito Federal correspo!1de al Ejecutivo de -
la Unión ejercerla por conducto del Departamente -
del Distrito Federal, el cual encomendará su desem 
peño a particulares, licenciados en derecho, mediañ 
te la expedición de las patentes respectivas, "" -

Como se puede observar, de su simple lectu -
ra se desprende que la práctica notarial es una función calificada
del orden pablico. El mismo ordenamiento preceptaa que tal prac 
tica se encomendara a particulares , LICENCIADOS EN DERECHL>, 
lo que imprime a esta función su alta calificación profesional ya -
que esta actividad notarial tiene la caracter:tstica de constituir un 
servicio -;JOblico en base a que satisface las necesidades de interes 
social y de autenticidad, certeza, fe pelblica y seguridad jur:tdica. 

Este servicio ::::>tlblico es llamado por la ley "servi-
cios pablicos notariale3" porque se trata de intervenir en la satis -
facción de necesidades jur!dicas de interes general. 

La función notarial presenta t ambien la caracter:tsti 
ca de proporcionar un servicio de tipo poUtico, al intervenir el no 
tario en su calidad de fedatario en actos de tipo electoral, como :
se explica en· los terminas expuestos en el segundo -;Járrafo del ar 
trculo So. de la L.N. que a la letra dice: - -

"" Astrnismo estara.n obligados a presentar sus servicios 
en los casos y terminas que establece la Ley Federal 
de Organizaciones Pollticas y Procesos Electorales."" 

La presencia del notario en ejercicio de sus 
funciones, en actos de esta :tndole, se debe a que el debe dar fe -
pablica de la constitucion de un partido polltico y en do...---urnentos -
relacionados con las elecciones. 
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Ahora bien, el art. 27 de la Ley de Elecciones y -
Procesos Electorales , dice asr : -

"" Para que una organización pueda constituirse como 
partido poli"tico nacional en los terminas de esta -
ley, es necesario que satisfaga los siguientes re -
quisitos: 

"" 

fr. Ill. - Haber celebrado en cada una de las entida 
des federativas o :le los distritos electorales unino 
minales a que se refiere la fracción anterior, una 
asamblea en presencia de un juez Municipal de pri 
mera instancia o de Distrito, NOTARIO PUBLICOO 
funcionario acreditado para tal efecto ;lOr la Comi
sion Federal Electoral quien certificará; ••• acción 
y Estatutos. "" 

Art. 30. - Las certificaciones necesarias y requeri 
das para la constirución y registro je un partido po 
liticonacional seran con cargo al presupuesto dela
Comisión Federal Electoral. 

Art. 211. - LOS NOTARIOS PUBLICOS EN EJERCI-
CIO, los jueces y funcionarios autorizados para ac -
tuar por receptorta, mantendrán a biertas sus ofici 
nas el dfa de la elección y deberán atender la solicT 
tud de los funcionarios de casilla, de los represeñ= 
tantes de partidos pollticos, de candidatos y fórmu -
las o de los ciudadanos, PARA DAR FE DE HECHOS 
O CERTIFICAR OOCUMENTOS concernientes a la -
elección. "'' 

Aunque muy suscintamente, hemos explicadoen que -
consiste la función notarial ; ahora se hace necesario decir que pa 
rala correcta observancia y roen desempeño de esta actividad el.
articulado de la Ley del Notariado establece sistemas de vigilan-
cia tanto de la función notarial como del Notario mismo para que -
se cumplan las reglas que la ley impone en lo concerniente a estos 
aspectos. 

En este sistema de regulación intervienen de acuerdo 
a este ordenamiento, distintas autoridades que son : el Ejecutivo· 
de la Unión, el Departamento del Distrito Federal, la Dirección 
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General Jurtdica y de Gobierno y la Dirección General del Regis 
tro Ptlblico de la Propiedad. -

Veamos cómo intervienen estas autoridades en es-
te aspecto: -

"" Al poder ejecutivo le corresponde la funcion nota--" 
'"' ria! (art. lo.). La vigilancia del cumplimiento de la Ley -" 
'"' del notariado corresponde al PoJer Ejecutivo (art. 2o. ). El " 
"" Ejecutivo Federal autoriza la creación y funcionamiento de " 
"" las notarlas (art. 3o. ). El Ejecutivo expedirá los Reglamen" 
"" tos, decretos, acuerdos, ordenes, circulares y demás dispO"' 
"" siciones para el cumplimiento de la Ley= dictará las medi -='" 
"" das que estime pertinentes para el exacto cumplimiento de " 
"" esta ley y para la eficaz prestación del servicio ptlblico del " 
"" notariado (art. 4o.) !' 

Todas las atribuciones que mencionamos que tiene -
el Poder Ejecutivo en esta materia, son delegadas o mas ; bien ca -
nalizadas a traves del Departamento del Distrito Federal como lo 
establece tarnbien el art. lo. de la Ley del Notariado 11 decir que 
el Ejecutivo de la Unión ejerce la función notarial por conducto -
del Departamento del Distrito Federal. El art. 80., al cual ya -
nos referimos estipula que corresponde al Departamento requerir 
a los notarios para el cumplimiento je los servicios pablicos nota -
riales. 

En el art:l:'culo 9o. se dice que deberá concentrar la -
información de las O;_:Jeraciones y actas notariales y procesarlas. -

¡:>ublica la convocatoria ¡Jara presentar el eXámen de oposición, y -
antes de esta publicación dá a conocer a los noyarios la ubicacion ~ 
de las notartas vacantes y de las de nueva creacion; comunica y de 
termina el d:l:'a, la hora y el lugar de la celebración de los exámenes 
de aspirante y de notario segnn los art!culos 11, 12, 15, 20 y 21 y-
22 : tambien solicita las constancias para comprobar que los aspi
rantes al notariado y los notarios esten correctos ; publica los av:f 
sos sobre las patentes de aspirante y las de notario, expide las ::. 
patentes de notario, tambien publica la aperrura de la notarra y el 
inicio de funciones del nuevo notario de acuerdo a los art:tculos 16, 
25 , 26, y 30 respectivamente. 



73 

Concede licencia a los notarios, declara vacante -
la notada si vencido el temlino de la licencia no se presenta a -
laborar el notario, designa dos medicas cuando el notario tenga -
incapacidad fi'sica que le impida desempefiar .su función, se auXi 
lia de dos inspectores de notarlas e impone sanciones administra 
tivas, lo que está reglamentado en los art:s. 107 , 109 , 112 , 113", 
125, 133 fr. IV , 135 y 137 respectivamente. 

De la misma manera y cuando sea procedente, con -
cede la cancelaci 6n y además realiza tal cancelación sobre la ga 
rantta constitui:da por el notario :ie acuerdo a lo establecido en :
los arti'culos 144 y 145 de la Ley del Norariado. 

En el Departamento mencionado existe ademáS un -
otro departamento que se ocupa en especial de todos los asuntos -
relacio11ados con la función notarial y los notarios, que se denomi 
na Dirección General Jurldica y de Gobierno, a la cual segan el -::. 
Reglamento Interior del Departamento :lel Distrito Federal, le -
corresponde : -

"" Art. 15 ••• Fr. VI. - Coordinar y vigilar el cumpli-
m iento de las disposiciones legales en materia de ju 
radas, registro civil, nocariado, legalización, exhor 
tos, panteones y defensorlas de oficio en materia cí
vil, familiar y administrativa e intervenir en materia 
de cultos y desamortizaciones coriforme a las leyes."" 

Esta Dirección ejerce sus funciones por medio de una 
oficina que conoce de to:lo asunto relacionado con el notariado, la -
cual se denomina Oficina de Asuntos Jurldicos y No::ariales; los 
asuntos que le competen a la Dirección mencionada son de suma im 
portancia pues incluyen los trámites a nivel de aspirantes hasta la-= 
vigilancia y sanciones de los na:arios en !funciones. 

En esta Dirección se reciben las solicitudes de los in -
teresados en presentar el exámen de aspirantes a no<:arios de acuer 
do al Art. 13 fr~· V del Reglamento Interior del D. D. F.;. se regis 
tra tambien el sello y la firma del notario, se expiden copias certí 
ficadas de la sentencia judicial en los casos de responsabilidad cf
vil del notario~ se registran los convenios o las designaciones de -
suplencia, se aprueban los convenios de asociación y de disolución -
de los mismos, se hace de su conocimiento la perdida o alteración 
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del sello~ tojo ello con fundamento en los arttculos 28 fr. III , ·-
29 , 37 , 38 y 41 respectivamente. 

Por medio de esta Dirección se ordenan las Inspec 
cienes generales de Notarlas cuando menos una vez al año, ade 
mas se notifica al Notario de la futura visita de inspección a sü
No;;arla, cambien se designa al inspector para los mismos efec -
tos mencionados , se reciben las constancias y los resultados -
de las inspeccio!les y una vez recibida la información se le comu 
nica al notario que fue objeto Je la visita, el resultado de esta, -:
c:Ul.ndosele además un perlado de tiempo a fin de que comparezca, 
se califican en esta Dirección cambien las infracciones cometí - -
das por el notario y dicta la resolución correspondiente cuando -
se trate de amonestación, sanciones económicas y separación -
hasta por un año ; y cuando $e conforme la comisión de un delito, 
esta Dirección formula la correspondiente denuncia de hechos; -
todas estas atribuciones se apoyan en lo dispuesto ;::>or los artl'cu 
los 115 , 116 , 117 , 122 , 123 , 124, 128, 130, 131, 132 y 134 res--=
pecti vamente. 

Segtln el art. 150 del mismo Reglamento, se reciben 
las comunicaciones relativas al incumplimiento por parte de los -
notarios, de la Ley y de su Reglamento, proveniente de la Dircc -
ción General del Registro Pablico je la Pr!J,)iedad. 

Por tlltimo se establece la relaciori jurldica con la -
Dirección General del Registro Ptlblico de la Propiedad en la que -
se deben registrar tambien las patentes de aspirantes de Notario 
y de Notario, al igual que el Sello y firma de los Notarios, de -
acuerdo con lo ::,:irescrito por los artrculos 25 y 28 Fr. llI • 

En general se deben registrar aqur, cambien los re -
quisitos mencionados en los arts. 37 , 38 y 41 que ya mencionamos 
pero además se regulan diversas disposiciones que les son cone -
xas a la tenencia de los Libros prowcolarios al tenor de lo esta - -
blecido en los arts. 53 a 55, 57 • 149 y 150 del Reglamento comen 
ta do. -

Explicado y expuesto como está, en que consiste la -
función notarial, asr como la forma en que es regulada y tutelada -
por parte del Estado , pasaremos a examinar conforme lo prescri 
be rruestro sistema jurtdico, las caraccerlsticas respecto :i la per 
so!la. que desempeña este importante quehacer. -
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La Ley del Notariado para el Distrito Federal que 
estamos estudiando, define al Notario en los siguientes termi - -
nos:-

" Art. 10. - Notario es el funcionario pl1blico investido je -
fe pl1blica, facultado ;¡ara autenticar y dar forma -
en los terminas de ley, a los instrumentos en que
se consignen lo3 actos y hechos jurrcticos. La for
mulación de los instrumentos se hará a petición de 
parte. " 

Examinando la definición que da la ley, en el art:rculo ut 
supra citado, pojemos notar que destacan cuatro elementos, a -
saber: -

a) El Notario es un funcionario pl1blico. 

b) El Notario es una persona investida de fe ptlbli
ca. 

c) El Notario est<t facultado ¡Jara autenticar y dar -
forma, y 

d) El Not:ario gcttla a petición de parte. 

Entraremos al análisis de estos elementos uno ;ior uno. -

a) El Nocario es un funcionario ptlblico. 

Esta calidad de que goza el Nocario Ptlblico, es un -
elemento de gran importancia social 1 y jurf'dica, dada la naturale 
za de su observancia práctica que co!lsiste entre otras considera-:; 
clones etico valorativas, en la de dar SEGURIDAD JURIDICA en -
en los actos y hechos que le son sometidos, ya sea por mandato de 
la ley o ya sea por la libre voluntad de las partes que intervienen -
en un acto jur:l:tlico, teniendo este elemento je su función, como - -
respaldo los artrculos 81 y 85 que dicen : -

" Art. 81. - El otorgante que declare falsamente en una -
escritura incurrirá en la pena a que se refiere la Frac. 1 del Art. -
24 7 del Código Penal. " 
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"" Art. 85 ( ttltimo párrafo). Cuando se oponga resisten 
cia, o se use o se pueda usar violencia contra los notarios, la -= 
pollera les prestará auxilio para llevar a cabo las diligencias -
que aquello deban practicar conforme a la ley ... , 

En relación a este concepco de funcionario pablico se -
reconoce que no está definido ni señaladas sus caracter!sticas -
en forma pr~cisa por nuestro sistema jurl'dico mexicano, pero la 
doctrina sr ha tratado de definirlo. Al respecto ~xisten varias -
opiniones de las cuales Sólo mencionaremos algunas, como la de 
Leó!l Duguit, quien designa con la expresión "agente ptlblico" a -
toda persona que participa de una manera permanente, tempora -
ria o g_ccidental en la actividad pablica, sin tener el carácter de -
gobernante directo o repres.entante. 

Los agentes ptlblicos los clasifica en dos grandes cate 
gor!as : agentes funcionarios y agentes empleados. El agente -
funcioll.'.l.rio participa de una manera permanente y normal en el -
funcionamiento de un servicio ptlblico ~ el agente empleado, de -
una manera momentánea y accidental. ( 2 ) 

Para Bielsa, funcionario ptlblico es el que, en virtud -
de designación especial y legal, ya por decreto ejecutivo, ya por 
elección y de una manera conttnua, bajo formas y condiciones de 
terminadas en una esfera de com~ etencia , constituye o concurre 
a constituir y a expresar o ejercitar la voluntad del Estado, cuan 
do ésa voluntad se dirige a la realización de un fin pttblico, ya --= 
sea actividad juritlica o social. (3 ) 

Para Gabino Fraga nos dice que : '"' Respecto a los funcio 
narios y empleados, es una cuestión muy debatida en la doctrina -
sefialar cuáles son las caracterl'sticas que los separan "" y asr - -
de esta manera se adhiere a la opinión de Bielsa ut supra mencio -
nada. ( 4 ) 

El maestro Acosta Romero opina que " es correcto el -
criterio de diferenciación entre funcionarios y empleados, basado 
en el carácter representativo de los primeros. Funcionario es, -
el que representa al Estado a través del órgano de competencia -
del que es titular. Lo representa tanto frente a otros órganos 
del Estado o entidades pttblicas como frente a los particulares y -
en las relaciones internas con los serv1dores del Estado. 
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El funcionario es a la vez autoridad porque gene -
ralmente tiene funciones de decisión y es trabajador de confian
za. (art, So. L. F. T. S. E.) ( S ) 

Como se puede observar, parece ser que el voca-
oolario juddico del derecho administrativo todavl'a no describe
ni define la posición del notario dentro del marco de la adminis -
tración póblica, de donde se desprende que la calidad de funcio
nario que se le adosa al notario encuentra su fundamento en el -
hecho de que en la práctica funciona como fedatario póblico, in -
vestidura que a esta persona le confiere el Estado~ por cuyo mo 
tlvo pasaremos a su examen en el apartado siguiente. -

b) El Notario es una persona investida de M prlblica. 

En este acápite examinaremos, pues, la calidad de 
fedatario pt!blico en el Nocario. 

El hablar de fé ptlblica necesariamente nos lleva a -
preguntarnos en primera instancia ¿Que es la fe ? Al tenor del -
lenguaje comtln o de las a cepciones corrientes significa creer -
en aquéllo que no se ha percibido directamente por los sentidos ; 
en aceptar lo que otro dice : en aceptar como cierto lo que o-.:ro -
testifica respecto a un acto o a un hecho, de donde resulta que si 
los acontecimientos se hubiesen percibido directamente por los -
sentidos estarl'amos en presencia de una evidencia y no de un ac -
to de fé. 

Ahora bien, esta noción resulta demasiado genérica, 
demasiado vaga, puesto que tal testimonio careceri'a de valor pro 
batorio frente a aquéllos que no habiendo participado de la percep 
ción directa se vieran constreñidos en el transcurso del tiempo a 
aceptar como ciertos, los hechos o actos asr testimoniados. 

Entonces, a qué clase de fe se refiere el derecho -
positivo ? • La noción de fé ptlblica se explica segtln el origen de 
la autoridad de la que emana. La fé en sr misma es religiosa o
es humana. La fe religiosa es la que proviene de la autoridad de 
Dios quien ha revelado algo a los hombres, entelequia esta que -
extrapola las fronteras de este optlsculo: la humana proviene de 
afirmaciones hechas por el hombre. 
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Si la fé humana proviene de una persona en calidad 
de "persona privada", se llamará privada, como por ejemplo, -
los documentos privados, -o sea-, firmados por particulares -
y que para constituirse en elementos capaces de imponer su con 
tenido frente a los demás, deben ser reconocidos legalmente -:. 
por 1 a autoridad constitui'da. 

A contrario sensu, si el documento proviene de una 
autoridad p!lblica, se está en presencia de un "documento pt1blico" 
y por lo tanto, goza de fé páblica : el testimonio de su contenido -
es fehaciente, indubitable y tiene fuerza frente a los demás "erga 
omnes", o sea, está dotado de fuerza probatoria frente a todos -
aunque ninguno de estos "to:lqs" hayan intervenido directamente -
en la celebración de los actos o hechos que se testimonian. 

Del examen anterior se concluye que la fé que morga 
el Notario, es prtblica rtnlcamente en función de que es el Estado 
quien lo reviste -a través del art. lo. de la L. N. -, de esta ca
pacidad de convertir en certidumbre jurídica los actos y hechos -
que testimonia, documenta Y DE LOS QUE DA FE., FE PUBLICA. 
O sea, que les imprime el sello de ser ciertos y reales jurl'dica-
mente y cuya veracidad hace constar en ejercicio de sus funciones. 

e) El Notario está facultado para autenticar y dar forma. 

Esta facultad le está concedida con fundamento -en el 
multicitado art. lo. de la L. N. cuando die~ -

ffll El Notario está facultado para autenticar y dar forma 
en los términos de ley, en los instrumentos en que se~ 
consignen los hechos y los actos jurldicos utt 

Este epi'grafe plasma la facultad para ejecutar la se-
rie de actos en que se traduce la práctica no-.:arial : verificación de 
documentos, de las personas que intervienen en la celebración de -
los actos que se consignen en los documentos, inscripciones, etc., -
cuyo resultado final es el Instrumento Prtblico al que el Norario --
otorga la fé pe1blica e imprime el Sello de ser ciertos los hechos -
que testimonia legalmente y cuya veracidad hace constar para los -
EFECTOS LEGALES a que haya lugar. 
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En resumen, lo faculta para ejecutar todas las ac -
tividades de procedimiento necesarias para el desempeño de sus 
funciones, 

d) El Notario actt1a a petición de parte. 

Esto significa que una de las caracteri'sticas de la
función notarial consiste en que en ocasiones es rogatoria y en -
otras es obligatoria. Es decir, hay ocasiones en que la interven 
ción de sus facultades se pide por mandato de la ley, pero hay :
ocasiones en que esta intervención se solicita en ejercicio de la -
libre voluntad de las partes interesadas o sea, que el Nornrio no 
interviene de oficio, sino a petición de parte interesada. 

Finalmente, existe un t1ltimo elemento caracterí'sti 
co de la función n otarial derivado nuevamente del art. lo. de la 
ley examinada y que resulta de verdadera relevancia social y ju -
ridica~ cuando dispone que esta función la desempeñarán sólo -
aquéllos que tengan la Licenciatura en Derecho: lo cual es plena 
mente comprensible dadas las cap·atidades técnicas y prácticas:.
que se requieren para "dar formaff a los actos y hechos que ha - -
yan de consignarse en los Instrumentos testimoniales que \'an a -
producir efectos jurrdicos fehacientes e indubitablemente creado 
res o modificadores, etc., de situaciones juritlicas y sociales, 7 
funciones que realiza el Notarlo en cumplimiento a lo dispuesto
por la ley (art. 33 ). 

l. 2. - El Objeto Social como Requisito de Forma en el Código Ci 
vil. para el D. F. -

·La palabra ºforma" provoca siempre polémica y -
confusión derivadas de sus diversas acepciones, Pero sobre todo 
las provoca cuando es aplicada a> se relaciona con los actos y - -
contratos jurldicos. 
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La forma, a menudo, se confunde con los forma -
liemos o las formalidades : asr, algunos autores al tratar de -
las Clasificaciones de la forma, más bien se refieren a las -
formalidades o formalismos. 

La forma se puede definir como ~ "El signo o con 
junto de signos por los cuales se hace constar o se exterioriZa 
la voluntad del o de los agentes de un acto jurl'dico o del con -
trato•• : y los formalismos o formalidades, como~ 11 El conjun 
to de normas establecidas por el ordenamiento jurl'dico o por·:. 
las partes, que señalan como se debe exteriorizar la voluntad 
para la validez del acto jurltlico y del contrato u. 

En estas definiciones se establece la distinción -
entre la forma, como elemento de existencia y los formalismos 
o formalidades como elementos de validez. 

El maestro Colfn Sánchez nos dice a propósito de -
este punto, lo siguiente: 11 Al hablar de formas aludimos a lo -
externo, a la manifestación que adquiere la materia en el orden 
frsico por su singularidad e identificación. 

. . 

Por ende, todo acto juri'dlco tiene una forma y ade 
máS una formalidad: es decir, requisitos que deben darse para 
que la forma opere en el orden deseado. En este caso, lP. for
malidad se determina por la ley, y por lo tanto, es indispensa -
ble para que la forma adquiera trascendencia en el orden que se 
pretendau ( '6) · 

Nosotros, al referirnos al objeto social como re -
quisito de for~ nos apegamos al sentido que se le dá cuando -
se habla de formalidades o formalismos. aludiendo de esta ma -
nera, -como diri'a el ilustre jurista Dn. Eduardo Pallares -, al 
contenido y no al continente ( T). 

No obstante lo anterior, nuestro Código Civil no
establece ninguna distinción en atención a los razonamientos 
precedentes aplicando genéricamente el término "forman al re -
ferlrse a las connotaciones que ya expusimos. Asr en sus artl'w 
los 2691 y 2693 respectivamente, nos dice: - -

ttn La falta de forma prescrita para el contrato -
· sólo produce el efecto de que los socios puedan 
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pedir. en cualquier tiempo, que se haga la Uqui-· 
elación de la sociecL.1.d conforme a lo convenido, y 
a falta de convenio, conforme al capltulo V de és 
ta sección : pero mientras que esa liquidación -:. 
no se pida, el contrato produce todos sus efectos 
entre los socios y éstos no pueden oponer a terce 
ros que hayan contratado con la sociedad, la far= 
ta de forma • •m 

El contrato de sociedad debe contener, Frac. I -
• • . Frac. II ,: ; . Frac. III. - El objeto de la Socie 
dad ~ Frac. IV • . . Si falta alguno de éstos re-=
quisitos, se aplicará lo que dispone el art. 2691. "'' 

De esta manera el C. Civ. D.F., entiende al objeto 
del contrato, para el caso, social, como un requisito de forma -
al asimilar a la falta de éste a la sanción impuesta en el art. 2691. 
En otro de sus art!culos, el mencionado ordenamiento mantiene -
éste criterio al preceptuar, -

"" Art. 3021. - Los registradores calificarán bajo su 
responsabilidad los documentos que se presenten -
para la práctica de alguna inscripción o anotación: 
la que suspenderán o denegarán en los casos si-
guientes~ - Frac. I • • • Frac. n; - Cuando el do
cumento no revista las formas extrlnsecas que es 
tablezca la ley. Frac. III. - Cuando los funciona-= 
rios ante quienes se haya otorgado o rectificado a 
documento, no hayan hecho constar la capacidad -
de los otorgantes o cuando sea notoria la incapaci 
dad de éstos : V • . • VI • • • Frac. VII. - CuandO 
falte algrtn otro requisito que deba llenar el docu -
mento de acuerdo con el Código u otras leyes apli 
cables, •m -

Como puede observarse, esta disposición está dic
tada en función de la calificación que hace el Registro Pdblico so 
bre los documentos y su contenido jurl'dico, y asf saber si proce 
de la inscripción puesta a su consideración, Como es sabido, ·;,. 
la inscripción de un acto jurltlico tiene como principal finalidad -
la de brindar seguridad juri'dica a las partes que intervienen en -
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dicho evento, pues esta circunstancia les permite protegerse ju -
rldicamente frente a los terceros iriteresados en tal suceso, da -
do que, un acto que retlne los elementos de existencia y de vali - -
dez a pesar de no ser inscrito sl' tiene fuerza legal entre las par 
tes que en él intervinieron. ( 8 ) -

Aunque indirectamente, también el maestro Rodrl
guez y Rodrl'guez se refiere al objeto social como requisito for-
mal al comentar la calificación judicial a la que se supedita a unh 
sociedad mercantil y por ende a la anónima, al decir que '"'Pu - -
diera sostenerse que el juez y el agente del Min ísterio Ptlblico, -
no deben limitarse al análisis formal de la escritura, sino que de 
ben fijarse en las declaraciones de fondo, para el caso de encon -
trar circunstancias sospechosas pudieran oponerse a la inscrip - -
ción de la sociedad : por lo tanto, el exámen de los estatutos de -
be extenderse a la comprobación de los siguientes puntos !' ( 9·) 

Primero. - Si de la escritura resulta la existencia y
cumplimiento de las condiciones jurldicas para la válida constiru -
ción de la sociedad. 

Segundo. - Si se han hecho figurar en la misma todos 
los datos indispensables de acuerdo con lo previsto en el art, 60. -
y demás aplicables, segrtn la clase de sociedad. 

Tercero. - Si las cláusulas en que las partes han es -
tablecido declaraciones en el terreno abandonado a su voluntad, -
por el sistema normativo, están de acuerdo con las t:lirectrices -
y con las autorizaciones de la propia ley. 

Cuarto. - Si las cláusulas sobre pactos que sólo pue -
den convenirse en escritura constitutiva están de acuerdo con las· 
disposiciones de la ley. 

Quinto. - Si en los casos en que por la i'ndole de la so 
ciedad han de reunir determinadas autorizaciones administrativaS, 
éstas se han inclutdo en la escritura. 

Sexto. - Condiciones de capacidad de las personas 
que intervienen como socios. ''" 
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De paso, brevemente diremos que como ya se sabe -
este procedimiento encuadra dentro de la ji;irisdicción voluntaria -
fundándose en el art. 896 del Código de Procedimientos Civiles pa 
ra el Distrito Federal y, por lo tanto, la sentencia que se dlctaa 
este nivel, no tiene el efecto jurl'dico de 11 cosa juzgada" , es de -
cir, - este acto jurl'dico jurisdiccional no puede legitimar ningán -
acto que sea ilfcito: en consecuencia, se puede impugnar dicho -
acuerdo apegándose a las reglas procesales que al efecto se esti 
pulan, incluso se podri'a llegar hasta el amparo segrtn la tesis ju 
risprudencial No. 206 que resuelve que : -

"" Las resoluciones dictadas en jurisdicción volunta - - -
ria, son actos fuera de juicio, y contra ellas cabe el 
amparo •• ,., 

Si ex istiendo una anomal:ra en el contenido j url'dico 
de la escritura constitutiva de una sociedad, el juez y el agente -
del Ministerio Pdblicq por una terrible distracción lo pasaran -
por alto sin percatarse de ello : pero suponiendo además que en -
el Registro Pt1blico sección Comercio si' lo notaran. existirl'a mo
tivo suficiente y bastante para que la solicitud de inscripción de -
dicha escritura fuera rechazada. 

Ahora bien, al ser denegada dicha anotación., el ó -
los interesado·.y perjudicado por ésta circunstancia, podrá impug 
nar con arreglo a la ley éste acuerdo, entrando entonces en jui .-:. 
cio ~ situación muy diferencia a la previamente descrita en rela
ción a la calificación judicial que es administrativa, y si enton - -
ces se fallara a su favor, es decir, que la sentencia judicial or
denara la inscripción, ésta se hará con la anotación de las lcir -
cunstancias en que se hace. 

A propósito de lo expuesto en los epi'grafes anterio -
res recordamos el proloquio latino que dice : " VO WNT ARIA - - -
JURISDICTIO TRANSIT IN CONTENTIOSAM INTERVENTU JUSTI 
ADVERSARII " 

" La jurisdicción voluntaria se hace contenciosa por -
oposición de adversario legitimo. t• 
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En verdad no tenemos noticia de que ésta circunstan 
cia se presente con alguna frecuencia : pero que éste hecho suce -
diera está en el terreno de las posibilidades. 

Para ratific3r nuestra tesis de que el Objeto Social 
en los estatutos de una Sociedad Anónima, es un requisito formal, 
transcribimos aqui' la parte relativa de un Acuerdo judicial que -
decreta la inscripción en la sección de Comercio del Registro Pt1 
blico de la Propiedad, de una Sociedad Anónima. -

México, D. F., a 
tos ochenta y tres. 

de de mil novecien -

VISTAS para resul ver las presentes diligencias sobre inscripción 

en el Registro Pt1blico de la Propiedad sección Comercio, del te~ 

timonio de escritura en la que se consigna la constitución de so-

ciedad de flLaboratorios Higia" Sociedad Anónima; - - - - - - -

RESULTANDO: ----- CONSIDERANDO: -----

ACUEROO. - Y del examen que se ha hecho del contrato social -

constitutivo, el suscrito Juez estima que en la escritura se han -

satisfecho to:los los requisitos esenciales establecidos en los ar

trculos lo. Fr. UI , So., 60., 9a. , 160,. , y las disposiciones cont!:_ 

nidas en el capttulo IV de la Ley General de Sociedades Mercan -

tiles : por tanto, de acuerdo con la conformidad manifestada por 

el C. Agente del Ministerio Pt1blico y con apoyo en los artfculos -

260, 261, 262, 264 del cuerpo de leyes invocado, es de resol ver -

1;1e y : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



SE. RESUELVE! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Primero. - Se declara que han procedido las presentes dili - -

gencias : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Segundo. - Tan luego cause ejecutoria esta sentencia, inserí-

base en el Registro Pt1.blico de la Propiedad sección Comercio, 

de esta Capital, el Testimonio de la escritura base de estas -

diligencias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tercero. - Para los efectos del punto anterior, lí'brese oficio-

con las inserciones conducentes al C. Director del Registro -

Pt:lblico de la Propiedad de esta capital, incluyéndosele el orl-

ginal de escritura objeto de las diligencias. - - - - - - - - - -

Norifiquese. Asi' lo resuelve y firma el ciudadano licenciado-

Juez . Doy Fe. (firma del Juez y del Secretario ). - - -

l. 3. Ley del Notariado de 1980 para el Distrito Federal. -

Como ya \o habfamos dicho en apartados anterio -
res, la Ley del Notariado vigente, fué publicada en el Diario -
Oficial de la Federación el dl'a 8 de enero de 1980, la cual abro 
gó a su inmediata anterior de fecha 31 de diciembre de 1945 : ~ 
la ley vigente está compuesta de nueve caprtulos, los cuáles 
están integrados en su totalidad por 15 2 artfculos reglamenta - -
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rios y seis transitorios, 

Pues bien7 el tratamiento que se le dá al objeto -
social en dicha ley resulta definitivamente muy escueto y en -
general se ajusta a las disposiciones que al respecto se dictan 
en nuestro sistema jud'dico : como lo hace en su art. 35 que -
está encuadrado dentro del capitulo III que establece las reglas 
sobre el desempeño de la función notarial, al decir que : -

llfl Queda prohibido a los notarios ~ -

V. - Ejercer sus funciones si el objeto o fin del -
acto es contrario a la ley o a las buenas cos
tumbres. 

VI. - Ejercer sus funciones, si el objero del acto 
es ffsica o legalmente imposible . "" 

Estas disposiciones están fundamentadas en los -
arti'culos 1795 Fr. III: y del 1827 all83l del C. Civ. D.F., a-
los que nos hemos referido ya en los capítulos precedentes y, -
por lo tanto, no entraremos a su análisis nuevamente~ sin em
bargo, en el art. 60 del mismo ordenamiento se dá la definición 
de lo que para la ley es u na escritura, acta y testimonio del ins 
trumento jürldico mencionado. Este precepto tiene un conteni ~ 
do suscinto y someto en extremo, pero considerando los elemen 
tos que ya hemos examinado, se puede deducir de su frac. II, -: 
que el instrumento pctblico llamado "escritura" debe contener -
todos los requisitos legales de existencia a los que se refiere -
el C, Civ. D.F., en razOn de lo cual se evidencí'a el apego a 
las regulaciones de dicho ordenamiento como ya lo habi'amos co 
mentado, además de reiterar como un elemento formal al obje
to social cuando dice que ~ -

"" El documento deberá llevar las formalidades que 
señala este capí'tulo . . . "" (Ley del Notariado). 

Este precepto, en relación a lo prescrito por la mis 
ma Frac, I1 del Art. 60 comentado, nos dá a conocer el criterio
º directriz adoptado por este cuerpo legal. 
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El arr. 62 Frac, VI, die~ - uum notario redacta 
rá las escrituras en castellano y observará las reglas siguie~ 
tes~ 

Frac. VI. - Designará con precisión las cosas que -
sean objeto del acto, de tal modo que no puedan confundirse -
con otras . . • "11 

A nuestro juicio, este artfculo en la fracción co -
mentada presenta una gran deficiencia al sólo referirse al "ob 
jeto del acto 11

, a la prestación de la cosa, connotación que es -
tan sólo una de las lque comprende el derecho civil y que es -
aplicable a éste tipo de obligaciones prescritas por el derecho
notarial, - es decir-, el objeto del contrato , segdn hemos vis -
to, puede consistir de acuerdo al multicltado art. 1824 del C. Civ. 
D. F., e~ -

l. - La cosa que el obligado debe dar y, 

II. - El hecho que el obligado debe hacer o nt> ha - -
cer: -

Es asi', que la L. N. ignora por completo esta álti -
ma fracción del art. del ordenamiento civil citado, al no tomar 
en cuenta la acción de un hecho positivo o negativo a que puede -
estar sometida una determinada relación juri'dica como lo puede 
ser un contrato o convenio en particular. 

El art. 103 Frac. VII de la L. N., dice: -

"" La escritura o el acto será nulo •. :. ·l. - ... II. -
Si no le está permitido por la ley (al notario) au -

torizar el acto o hecho materia de la escritura o -
del acto~ y 

VII. - Si falta algttn otro requisito que produzca la 
nulidad del instrumento por disposición expresa de 
la ley. "" 

De acuerdo con este criterio, se pronuncia 
también el artfculo 90 de la L. N. al decir en su llltimo párrafo-
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que "no se podrá protocolizar el documento cuyo contenido -
sea contrario a las leyes de orden pdblico o a las buenas cos 
tumbres". -

"" Art. 104 ~ - El testimonio será nulo, solamente 
en los casos siguientes: - I. - cuando la escritu 

· ra o el acto correspondiente sea nulo : • • . . •• --

Frac. IV. - Cuando faltare algrtn otro requisito -
q-.ie, por disposición expresa de la Ley, produzt 
ca nulidad • 1.flf -

De la lectura de estos dltimos artrculos se des - -
prende que la Ley del Notariado se apega a lo establecido por -
el Código Civil del D. F., en sus artrculos 2225 a 2242, ami-
tiendo un importante precepto del mismo ordenamiento: el art, 
2224, pues NUNCA HACE AWSION A LOS ACTOS INEXISTEN
TES. Y que, de conformidad con el sistema adoptado por la le 
gislación mexicana en relación a la teorla de las ineficacias · - ---=
(mismo que ya examinamos en el capi'ttllo II de éste trabajo), de 
beti'a ser recogido por la citada Ley del Nocariad:::> que ahora -
analizamos, dada la importancia que representa dicho precepto 
cuando deba ser aplicado de acuerdo al criterio que nosotros -
sostenemos en ésta tesis en el sentido en que nos hemos pronun 
ciado sobre la extrema obscuridad al referirse a su objern so--= 
cial una determinada sociedad, as!' como la exagerada vaguedad 
en el mismo, circunstancia que a nuestro juicio, como ya diji • 
mbs, deberla ser sancionada al tenor de lo preceptuado por el
art. 2224 de la legislación civil. 

l. 4. Práctica Notarial Viciosa. 

Es usual encontrar escrituras constitutivas de so-
ciedades anónimas en las que se puede leer que el 11 objeto social" 
es tan extenso, que de tan amplio no expresa sus propósitos, sus 
actividades, en forma clara y determinante. 

Esto es franca y claramente atribui'ble a la práctica 
notarial incorrecta de tomar mu y a la ligera el aspecto mencion~ 
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do y en lo cual, desafortUnadamente, incurren constantemen 
te estos funcionarios al escriturar complacientemente obje-= 
tos sociales tan generales como confusos en obsequi'.o de sus 
clientes, motivando el que una gran mayori'a de las empresas 
mercantiles ejecuten actividades tales y tan hecerógeneas q.1e 
enmascaren actos reales que de otro modo no les seri'a posi -
ble incluir entre sus objetivos y entre los que, por alguna --
circunstancia casui'stica llegan a lesionarse intereses ya sea -
de los individuos directamente involucrados, o de terceros, -
dentro de los cuales se puede encontrar el Estado mismo co - -
mo acreedor fiscal. 

Sin embargo, hemos encontrado opiniores de ilus 
tres y reconocidos juristas que no piensan en los mismos tér
minos, como por ej. el maestro Rodri'guez y Rodrfguez, al -
re~pecto nos dice lo siguient~ -

u La expresión del objeto, o mejor dicho, de la fi -
nalidad social, (de acuerdo a su teorra) puede hacerse muy -
concretamente o de modo vago y general " , y {:ita-el siguien
te ejempl~ -
" Puede constituirse una sociedad para la realización 
" de una obra pt1blica o bien simplemente para realizar o~ras -
" pt1blicas, para elaborar productos qui'rnicos o para fabricar -
" carbonato de sodio: es decir-, sigue diciendo Rodri'guez y Ro 
" dri'guez, que la indicación del objeto social se cumple con la:.. 
u expresión en términos amplios o en términos restringidos o -
" concretos, de la rama de actividad comercial o industrial a -
" que la sociedad se dedicará. u (lu ) 

Mantilla Malina, por su parte ,· dice lo siguiente : 
" Hemos insistido en que el carácter distintivo de -
" todo negocio social es la existencia de un fin comt1n: de aquf 
" la necesidad de expresarlo con suficiente precisión en el acto 
" constitutivo. " ( 11 ) 

Este ttltimo autor concuerda con el criterio por el 
que nos hemos pronunciado, tesis que proponemos como un "de.. 
ber ser'' que descansa en nuestro prapio derecho positivo .. 
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La indiferencia que al respecw hemos evidencia 
do, sin embargo, no le es atribui'ble ánica y exclusivamente"::" 
al Notario Pt1blico, sino que verdaderamente la ley le permi -
te caer en éste tipo de situaciones debido a la carencia de - -
preceptos QUE REGULEN ESTRICT AMEITTE esta cuestión, -
es decir, a pesar de que el nm::ario debe ser un profesional -
del derecho, segán lo dispone el art. 13 fr. 11, L. N., esto no 
constituye en sr la obligación de que el nornrio deba redactar 
y asentar con toda precisión y legalidad los objetivos sociales 
a que se deba constreñir el objeto social de una empresa cons 
17ituí'da en escritura ptlblica que se halle sometida a su campe 
tencia, dando lugar a la mencionada práctica notarial viciosa 
e incorrecta, de realizar ésta función con extrema ligereza y 
rutinariamente, sin meditar con detenimiento en los errores -
a que puede orillar a una sociedad mercantil con sus corr.es - -
pondientes consecuencias de i'ndole jurrdica o sea a sus efectos 
legales. 

Es por éstos moti vos que se deberfa pensar seria 
mente en realizar la adec uada reforma a la vigente Ley del Nó 
tariado para el Distrito Federal, para que se establezca categcf 
ricamente la obligación, a cargo y con la responsabilidad de _-:. 
los Notarios Ptlblicos, de definir clara v determinantemente en 
las escrituras co':lstitutivas de las sociédades tamo mercanti -

. les como civiles, EL OBJETO SOCIAL con precisión y correc-
ción jurrdica , bajo pena de incurrir en las responsabilidades -
tanto civiles como penales sin perjuicio de que se pudieran des
lindar otro tipo de consecuencias aplicables a los socios respon 
sables de tales anomalras, asr como al Norario que autorice o:.
deje pasar escriruraciones cuyas vaguedades respecto al objeto 
social induzcan a error o confusión dada la extensión del mismo 
Objeto social. 

l. 4.1. Autorizaciones Especiales por parte del Estado. 

La vigilancia por parte del Estado, de las relacio
nes jurldicas de los entes económicos que forman sus goberna- -
dos en nuestro pats, al ser aplicada al campo que nos ocupa, se 
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ha manifestado en tres sistemas que han sido Implantados; sien 
do cada uno de ellos parte de la evolución histórica de esta prifc 
tlca estatal ; dichos sistemas son los siguientes: - -

a) El octroi , 

b) La concesión y, 

c) El procedimiento normativo: 

Cabrfa además incluir oi:ro requisito, aun - -
que se considera como de la misma naturaleza y que es la auto
rización administrativa para la constitución de una sociedad, pe 
ro para nosotros representa un elemento constitutivo del mismo 
plan normativo al que i;ios avocaremos rru1s adelante, 

a) El primero de los sistemas mencionados, es decir, 
el octroi, era un acto especial del Estado, por medio del cual se 
le daba nacimiento a la sociedad anónima dotándode personalidad 
juri'dica a dicha entidad constituyéndose entonces el octroi en -
una lex especialis. Esto daba al estado una ingerencia directa -
sobre la empresa a la que le concedfa el octroi. 

b) La concesión • - Como resultado de la uuberalidad"
qJe se dió a la sociedad anónima como producto de la Revolución 
francesa, se llegó hasta la prohibición de las mismas, debido a -
los ahlsos y desmanes que se cometieron en la práctica de éstas; 
no obstante, esta prohibición se levantó en 1796, pero en esta -
ocasión se pensó que para evitar los males que el anterior siste
ma habra ocasionado, se debla constituir una forma de control -
que limitara los ahlsos y desmanes anteriores, instaurándose de 
ésta manera el método de la u concesión" que se instrumentó en -
el denominado Code de Commerce de 1800. 

La "concesión" que otorgaba el Estado era, pues, -
un acto administrativo mediante el cual se c oncedra o nó se conce 
ella la autorización a una sociedad anónima. mediante el previo :
examen de susestatutos por algunas autoridades estatales deter-
minadas. -

Sin embargo, at2n éste sistema no rindió el resulta 
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do esperado, llegándose a los extremos alcanzados durante la -
época de la liberalidad respecto a las sociedades, - es decir -, -
a tos excesos que motivaron la creación del procedimiento norma 
tlvo, que puede afirmarse que es el que predomina hoy en dfa eñ 
casi todo el mundo. · 

c) El procedimiento normativo. - En este.sistema
la sociedad mercanr;i l, en lo relativo a su constitución, está so
metida al cumplimiento de una serie de requisitos legales y tam -
bi~n está sujeta a ciertas restricciones de naturaleza jurfclica -
que el estado irrpone, en un esfuerzo por dotar con ellas de un -
margen más amplio de seguridad jur:i'dica sus actividades en rela 
ción de todo tipo de persona, -tanto colectiva como fi'sica-, que-: 
tenga nexos con la sociedad mercantil de que se trate. 

En México y en la actualidad, en términos genera- -
les se sigue este sistema. Sin embargo, hay casos en que, inde 
pendlentemente de que se deben cumplir puntualmente los req'";J'í":. 
sitos legales de los que el Estado toma cuenta y cuy o cumpli Q -

miento vigila por conducto del poder judicial, vigilancia maní - - -
fiesta en la ya expuesta calificación judicial que no es una aut.ori 
zaciOn sino un trámite administrativo: se debe contar además, ~ 
con una concesión estatal, ya que asr lo previene la Constitución 
PoU~ic:!a de los Estados Unidos Mexicanos. a saber: -

Al necesitarse instrumentar los estatutos de una -
Sociedad Anónima ante el Notario Pt1blico, éste, necesita haber· 
recabado ciertos documentos PREVIOS AL OTORGAMIENI'O de
la Escritura que se somete a su competencia, en los casos que -
siguen: -

La:i sociedades anónimas que vayan a constituirse· 
con un objeto social que consista en la adquisición del dominio -
de aguas, tierras y sus anexiones. ó para obtener concesiones ce 
explotación y práctica de actividades perroqufmicas, de minas, -
aguas o combustibles minerales en la Rept1blica Mexicana, nece
sitan obtener concesión especial del Estado, (12) · 

Las entidades que se encuentren en los casos des -
critos, independientemente de la mencionada conceslon,· debe-
ran contar con la autorizacion del Ejecutivo Federal por conduc 
to de la Secretarta de Relaciones Exteriores. Esta autoriza--=-
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ción se concede con fundamento en lo establecido en el Art. 27 
Constitucional Frac. 1 que a la letra die&. -

11u La capacidad para adquirir el dominio de las tierras 
y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes -
prescripciones : -

Frac. I. - Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturali
zación y las sociedades mexicanas tienen derecho pa 
ra adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus ::
accesiones, o para obtener concesiones para explo -
tación de minas o aguas. El Estado podrá conceder
el mismo derecho a los extranjeros, siempre que -
convengan ante la Secretarla de Relaciones en consi
derarse como nacionales respecto de dichos bienes -
y en no invocar por lo mismo la protección de sus -
gobiernos por lo que se refiere a aquéllos: bajo la -
pena, en caso de faltar al convenio de perder en be -
neficio de la Nación los bienes que hubieren adquirí -
do en virrud del mismo. En una faja de 100 kilóme-
tros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las 
playas, POR NINGUN MOTIVO PODRAN LOS EXTRAN 
JEROS ADQUIRIR EL DOMINIO DIRECTO SOBRE LA""'S"" 
TIERRAS Y AGUAS. 

El Estado, de acuerdo con los intereses inter 
nos pt1blicos y los principios de reciprocidad, podiá, 
a juicio de la Secretarla de Relaciones, conceder au -
torización a los Estados extranjeros para que adquie
ran, en el lugar permanente de la residencia de los -
Poderes Federales, la propiedad privada de bienes -
inmuebles necesarios para el servicio directo de sus 
embajadas o legaciones. 1111 

La intervención del Estado por medio de la Secreta -
rl'a de Relaciones Exteriores realiza la función de vigilar que se -
lleve a cabo la llamada "cláusula Calvo" y la de garantizar la 
aplicación de las leyes nacionales en el caso de una controversia -
respecto a los actos involucrados con dicha sociedad, ( 13); ésta 
dependencia funda sus facultades al respecto en la Carta Magna -
del para_ reglamentada en el Art. 28 de la Ley Orgánica de la Ad 
ministración Pdblica Federal que dice lo siguient&, - -
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A la Secretarla de Relaciones Exteriores corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: -

V. - Conceder a los extranjeros las licencias o -
autorizaciones que requieran conforme a las leyes 
para adquirir dominio de las tierras, aguas o -
sus accesiones o para obtener concesiones de ex 
plotación de minas, aguas o combustibles mine::. 
rales en la República Mexicana y para adquirir -
bienes inmuebles ubicados en el paí's, para inter
venir en la explotación de recursos naturales, pa 
ra hacer inversiones en empresas comerciales,-:
industriales especificadas, así' como para formar 
parte de sociedades mexicanas civiles y mercan
tiles y a estas para modificar o reformar sus es -
crituras y sus bases constitutivas y para aceptar
socios extranjeros o adquirir bienes inmuebles o· 
derechos sobre ellos." 

También intervienen en éste caso algunas· 
reglamentaciones diversas como lo es la Ley para promover la 
Inversión Mexicana y regular la Inversión extranjera por me
dio de su are. 17 que dice asr: -

im Deberá recabarse permiso previo de la Secreta -
rfa de Relaciones Exteriores para la adquisición -
de bienes inmuebles por extranjeros y para la 
consttn.ición y modificación de sociedades, La ex 
pedición del permiso se ajustará a las disposicro.:. 
nes legales vigentes y a las resoluciones que die -
te la Comisión Nacional de Inversiones Extranje
ras. "" 

De la misma manera se ve involucrada la -
Secretarlá de Gobernación segan lo dispone el are. 66 de la Ley 
General de Población y su Reglamento, en sus areí'culos 127 Fr. 
VI ; 67 y 129 Fr. 1 , que dicen lo siguiente: -

""Are. 66. - L..>s extranjeros, por sr o mediante apodera 
do, solo podrán realizar actos relativos a la adqui 



tfll 

95 

alción de bienes inmuebles. derechos reales ::.o-
bre los mismos, acciones o partes sociales de em 
presas dedicadas en cualquier forma al comercio -
o tenencia de dichos bienes. previo permiso de la 
Secretarla de Gobernación sin perjuicio de las au -
torizaciones que deban recabar conforme a otras -
disposiciones legales. 1111 

ART. 127. "El permiso para que los extranjeros puedan 
realizar actos relativos a la adquisición de bienes 
inmuebles , derechos reales sobre los mismos , -
acciones o partes sociales de empresas dedicadas 
en cualquier forma al comercio o tenencia de di - -
chos bienes a que se refiere el Art. 66 de la ley, -
quedará sujeto para su otorgamiento a las siguien
tes reglas : -

"" VI. - Los Notarios Pt1blicos, quienes los sustituyan o ha 
gan sus veces y los Corredores de Comercio, se-: 
abstendrán de autorizar los contratos que versen -
sobre la adquisición de bienes inmuebles, derechos 
reales sobre los mismos o acciones o partes socia -
les o empresas a que se refiere este artí'ct1lo en q1e 
intervengan extranjeros, si estos carecen del permi 
so correspondiente. 1111 

-

ART. 67. - Las autoridades de la República, sean Federales 
locales o municipales, asr como los Notarios Ptlbli -
cos, los que substituyan a éstos o los que hagan sus 
veces, los contadores pdblicos y corredores de co -
mercio, están obligados a exigir a los extranjeros -
que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, 
que previamente les comprueben su legal residencia 
legal en el pafs y que sus condiciones y calidad mi -
gratoria les permite realizar el acto o contrato de -
que se trate, o en su defecto el permiso ef'l¡>ecial de 
la Secrecarta de Gobernación y asentar en el instru -
mento respectivo tal comprobación. excepcionalmen 
te, en caso de urgencia, no se exigirá la comproba
ción mencionada en el otorgamiento de poderes o tes 
tamentos. En todos los casos, darán aviso a la ex-;. 
presada Secretarla en un plazo no mayol' de quince -
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d!as, a partir del acto o contrato celebrado ante 
ellas. mi 

Hasta antes del Decreto expropiatorio de la Banca, 
de fecha lo. de swtiembre de 1982, el ejercicio de esta activi
dad,. se desempel'laba por parte de la iniciativa privada que go
zaba de· la "concesiónu que le otorgaba el Estado de acuerdo a 
lo establecido en el An. 2o. de la Ley de Instituciones de Cré
dito ( 14 ) , si tuaclón ·que ya no existe en razón del decreto men 
clonado y por el cual, la prestación de este servicio pctblico la 
ejerce dnica y exclusivamente el Estad~ mismo. 

Como es bien sabido, dicho decreto no incluyó a
las~Organizaciones Auxiliares de Crédito, mismas que siguen 
operando bajo el permiso concedido por el Gobierno Federal, -
situación en la que se encuentran por ejemplo,las compafti'as -
aseguradoras o las Afianzadoras, que siguen disfrutando de la 
u concesión" comentada, cpn fundamento en las facultades que 
tiene el Gobierno al respecto y que ya examinamos aqlli'. 

A continuación agregamos para ilustrar nuestra -
exposición, un formato de solicitud de permiso para constituir 
una sociedad anónima, misma lque en la práctica tramita el No
tarlo a que se acuda para tales fines. 

C. SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES. 
PRESENTE. 

, mexicano, set'l.alando como dorniel -

lio para ofr not1ficaciones la casa w.mero - de las calles de -

de esta ciudad, · ante usted respetuosamente mani - -

fiesto que: 



En unión de otras personas, me propongo consci -

tuir una Sociedad Anónima, con arreglo a las disposiciones l~ 

gales vigentes, para lo cual inserto los datos que siguen: -

NOMBRE DE LA SOCIEDA~ 

DOMICILIO SOCIAL : -

DURACielN : -

Cl\:BI'".I:AL: -

ACCIONES 

M.N. -

ACCIONES DE $ cada -

una, nominativas y corresponderán a dos series 11At1 

y "B", que representan la mitad del capital de cada -

serie, 

OBJETO: -

ADMINISTRACION: - A cargo de un consejo de administración. 

VIGILANCIA : A cargo de un ·comisario. 

· Los t:t'tulos de las acciones incluirán la clil.usula de -

extranjerl'a, indicando q..ie utodo extranjero que en el acto de con:!_ 

titución de esta sociedad o en cualquier momento ulterior adq·..tie -

ra una participación en el capital social, conviene en considerarse, 

por ese solo hecho, como mexicano respecto de una y otra y se ~n 

tenderá que renuncia a invocar la protección de su gobierno, ba -

jo la pena en caso de faltar a su compromiso, de perder dicho in . -
teres o participación en beneficio de la Nación Mexicana. 
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NACIONALIDAD ! Los socios constituyentes son mexicanos -

y la sociedad de que se trata tendrá -

igual nacionalidad. 

En mérito de lo expuesto! -

A USTED C. SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, -

atentamente ruego se sirva : -

Conceder la autorización indisp-:;msable de acuerdo 

con la ley Reglamentaria de la Fracción primera del artfculo Z7 

de la Constitución de la Repd.blica, para lru constfrución de la --

sociedad a que se alude, 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

México, Distrito Federal, a los dfas del mes -

de de 1983 • 

FIRMA. 

NOTAS. 

( 1 ) González Palomino José., Instituciones de Derecho Nota
rial. Madrid 1948., cit. por Carral y de Teresa D. No
tarial y Registral. p. 46. 

( 2 Acosta Romero M., Teorfa General del Derecho Adminfs 
trativo., págs. 302 y 303. 

( 3 Bielsa Rafael., La función Pt1blica, Roque de Palma, Bue
nos Aires, 1960. págs. 263 y 269. 

( 4 ) Fraga Gabino. , Derecho Administrativo., Ed. Porn1a., -
México, 1962, págs. 130 y 131. 
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( 5 ) Acosta Romero M., ob. cit., p. 303. 

( 6 ) Coltn Sánchez G., Procedimiento Registral de la Pro-
piedad •• Mexico 1979., p. 90. 

( 7 ) Pallares Eduardo.,· Derecho Procesal Civil., Mexico -
1981., Ed. Porrda., p. 382. 

( 8 ) Colm Sánchez G. , ob. Cit., p. 87. 

( 9 ) Rodri'guez y Rod:d'guez J. , ob. cit., p. 69. 

( 10) Rodri'guez y Rodd'guez J. ob. cit., págs. 64 y 65. 

( 11 ) Mantilla Molina R., oh. cit., p. 194. 

( 12) Constitución Polttica de los Estados Unidos Mexicanos 
art. 27. fr. I. 

( 13) Septllveda César., Curso de Derecho Internacional Ptl -
blico. Mexico. Ed. Porrda. , págs. 205 a 211. 

( 14 ) Segtln la reforma que sufrió este arti'culo es decir el -
2o. de la Ley de Instituciones de Ctedito y Organizacio 
nes Auxiliares, por decreto del once de febrero de mil 
novecientos cuarenta y nueve, publicado en el D.O. del 
24, dice veinticuatro del misrno mes y año, el ejercicio 
de esta actividad sólo requiere autorización del Gobier
no Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la 
Secretarla de Hacienda y Crédito Pt1blc o, por lo ~uc.e -
actualmente, las instituciones no actóan ya en virtud -
DE CONCESION FEDERAL, COMO EXIGE EL MENCIO 
NAOO ARTICUT.D ANTES DE LA REFORMA, SINO SO -
LO CON AUTORIZACION DEL GOBIERNO FEDERAL. -
( Luis Mufloz., Derecho Mercantil. , Cárdenas Editores 
apdo. 192. Tomo II.) 



CAPITULO IV 

TRASCENDENCIA JURIDICA DEL OBJETO 
CAUSA, MOTIVO O FIN. 

l. l. Problemática. 

En capi'tulos ante'riares hemos establecido los dlver 
sos conceptos ·que sobre el "objeto social" se han vertido, todo -
ello tendiente a delinear la trascendencia del contenido en que fi

.llmente se concreta la actividad o condJcta humana qJe es la me 
ta real a la que la sxiedad apunta : se me objetara que en la sci -
ciedad en que se dé, la actividad traduce el contenido del objeto. 

Evidentemenre noes tangible q·Je la realidad ultima 
del derecho es la ejecucion de actos, o sea de conductas huma - -
nas para el florecimiento de las relaciones inter omnes v creo -
haber establecido sólidamente que el 11 objeto social11 finalmeme
se convierte en un conjunto de actos que afectan un sector perfec 
tamente identificable para la obtención jurídica de la mera social 
(OBJETO). 

Bien entendidos que las caracterl'sticas de jurisdici 
dad y legalidad que les confiere el hecho de estar sancionados -
por el derecho, los actos jurí'dicos siempre adquieren el relieve 
de una actividad que afecta el patrimonio de aquellos grupos hu -
manos a los cuales se impone esta actividad, misma que plantea 
una problemática sui géneris, dado que el sistema normativo me 
xi cano es un todo integral, presentándose asi' y en consecuencia -
situaciones en que un mismo acto juri'dico puede ser enfocado y
tratado bajo distintas disciplinas juri'dicas, situación que adquie 
re gran relevancia en función de que cada una de ellas le dan al 
acto jurfdico un tratamiento diferente y por consecuencia los re 
sultados juri'dicos y legales de dicha circunstancia también, y -
por fuerza le imprimen un resultado diferente dentro del ámbito
del derecho. 

Trascender implica la comunicación de los efectos -
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de una cosa a otras produciéndose consecuencias que en éste -
caso son de fndole legal y que aplicados al motivo de nuestro -
estudio se craducen en un elemento que en última instancia ad 
qi.liere proporciones enormes al ser las sociedades anónimas-:. 
ent:es de tipo económicos, mismas que desarrollan su actividai 
comercial con fundamento en el 11 objeto social" o giro comer - -
cial, mediante el cual obtendrán sus utilidades o ganancias, ccn 
tribuyendo as:r y de una manera relevante al ciclo económico de 
un pars como el nuestro ( 1 ), -es decir-, que el objetivo so - -
cial repercute, trasciende de una manera indubitable y directa 
no solo en la e conomfa de particulares que esten involucrados 
directamente con una sociedad nónima, sino que sus efectos se 
dejan senrir en las funciones gubernamentales pan:iendo de la -
base de q..ie el todo sli:! compone de sus partes. -

Ahora bien, no se debe identificar a las utilidades 
o ganancias de una sociedad corno la trascendencia del objeto -
mismo: esto serta un error dado que la importancia de un ente 
económico como el estudiado se puede encontrar en la situación 
d·e no o':Jcener un lucro y no obstante ésto, su importancia jurr
dica no se vé disminui'da: es decir-, una sociedad anónima solo 
deja de tener relevancia legal, simplemente cuand'.) deja de exis 
tiren el mundo de las relaciones juri'dicas y económicas. -

La trascendencia del u objei:o s()(::ialu es, pues, in -
negable mocivo por el cual su estricta vigilancia y cumplimiento 
de acuerdo a los preceptos de derecho que al respecto se dicten 
aunados a lo.s ya existemes reforzarán por los medios jurfdicos 
idóneos tanto el ámbito socioeconómico como el poli'tico. 

l. ?. Punto de vista Mercantil. 

El' objeto socialff S<> manifiesta en el ámbito del -
derecho mercantil en una multitud de circunstancias y momeo--
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tos jurtdlcos, pues como ya lo hemos examinado, este está re -
glamentado en diversas disposiciones como lo son el Co. Co. y
la L. G. S.M., y otras más, mismas que se aplican segdn la na
turaleza del negocio jurldico de que se trate. 

En general esta disciplina jurtdica le dá un trata -
miento un tanto cuanto superficial al morivo social, descansantt 
do las disposiciones que le son aplicables en el derecho civil, -
q·Je como ya lo !lemos comentado anteriormente es ésta área 
del derecho positivo mexicano, la que constituye la principal -
fuente supletoria del derecho mercantil. 

Ahora bien, un aspecto importante por sf mismo, -
lo constituye el punto de vista mercantil, pero enfocado al tipo -
de efectos en que se puede reflejar un determinado 11 motivo o -
causa social11 

: es decir-, la trascendencia del "objeto social11 
-

se traduce en efectos que tienen la naturaleza y caracterfsticas 
de los actos de comercio, dado lque las sociedades anónimas se 
consideran mercantiles (art. lo. y art. 4o. de la L. G. S.M.) -
luego entonces , los efectos que pro:luce el 11 objeto social11 de -
una sociedad, de éste tipo, deberán ser reglamentados en conse -
cuencia por las disposiciones mercantiles q'.Je le son aplicables 
( art. 2695 Co. Ci v. O. F. ) mis mas que tienen muy di versas -
consecuencias legales a las disposiciones penales o fiscales : -
por ejemplo en los contratos de compraventa o de permuta o -
fianza, se aplican disposiciones sgrtn la naturaleza que les dió • 
origen, -las disposiciones civiles o mercantiles-, pues como -
es sabido, existen contratos mercantiles y civiles de acuerdo a 
los propósitos especulativos, comerciales, con que se hayan -
realizado. 

l. 3. Punto de vista Civil. 

Como ya hemos comentado en lrneas anteriores, -
las obligaciones civiles y mercantilés están fntimamente liga-
das a pesar de que las primeras se rigen por el Código Civil y 
las segundas por el Código de Comercio vigentes, con la pecu -
liaridad de que el cuerpo normativo comercial es el cr..ie general 
mente toma del civil varias disposiciones para aplicarlas sup~ 
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toriamente y rara vez sucede a la inversa. 

Thaller ( 2 ) ha hecho notar la atracción ejerci
da por el Código Civil y sus métodos, sobre el Derecho Correr 
cial y Ly on Caén ( 3 ) ha observado la influencia del derecho 

· Comercial sobre el Civil desde 1804. 

. Las afirmaciones anteriores, al ser aplicadas a -
la distinción que existe entre sociedades Civiles y Sociedades -
Mercantiles, en atención a su objeto social, resultan de gran
utilidad, porque la trascendencia práctica de la diferenciación 
descansa precisamente en la existencia de dos ordenamientos -
ju ri'dicos que son di fe rentes entre sr, como lo son el civil y el 
mercantil, ( 4 ) 

Los criterios de dlstinc ión pueden resumirse en 
cuatro , a saber ~ -

lo. El basado en la profesionalidad de las partes. 

?o. El de la intención de las mismas. 

3o. El de la forma de constitución y : 

4o. El de la finalidad de la sociedad. 

\ Pues bien, siguiendo un punto de vista objetivo 
y apegándose a lo que la ley preceptrta al respecto, se puede -
afirmar que las sociedades mercantilés, en razón de su objeto, 
no pueden adoptar sino formas mercantiles : para el caso de so 
ciedades civiles que adoptan la forma mercantil el Co. Ci v. D. F. , 
resuelve el problema con base en el Art. 2695 queafirma: -

1111 
• • • Que las sociedades de na tu raleza civil, que -
tomen la forma de sociedades mercantiles, qu edan 
sujetas al Código de Comercio. "" 

En consecuencia, podemos 11fl rmar que, en mate -
ria de sociedades tanto el viles como mercantiles el objeto so-
cial declarado es deseable que tenga las caracteri'sticas mer-
cantiles que presupone una sociedad de éste tipo, pero si llega
ra a suceder que asi' no fuera y que la finalidad de la sociedad
constitu yera un acto civil, tal circunstancia no altera el nego-
cio juri'dico asf constitufdo. Ahora, cuando la sociedad es de • 
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tndole civil, pero que adopta la forma mercantil, el Co. Civ. -
D. F. • - como ya se dijo antes - , dispone que tal sociedad 
se deberá regir por las disposiciones del Código de Comercio, 
ésta áltima afirmación de la Ley nos parece muy limitativa y 
qJe en la aplicación práctica a casos reales, puede conducir a 
errores e injusticias, debiendo ~ecir - dicho arti'culo - en -
una forma más clara, que tales sociedades se deberán regir -
por las leyes merc~ntiles q'..ie les sean aplicables, eliminando 
de esta manera la aludida circunscripción al Código de Comer 
cio. -

En razón de sus efectos legales, el punto de vis -
ta civilista le dá un tratamiento muy concreto al u objeto". A -
la luz de la Teorfa General del Contrato y considerándolo así', 
como ouno de los elementos esenciales del convenio o contra -
to, adquiere una relevancia práctica que se observa al reali - -
zarse, por ejemplo, un contrato de compraventa en el cual, -
existen diferentes situaciones o especies de dicho convenio -
( 5 ): diferencia que indicará la clase y tipo de obligaciones -
y derechos a que se deberán someter las partes contratantes : -
lo mismo se puede aplicar al contrato de fianza ( ó } o de 
prenda ( 7 } , llegándose as:r a la conclusión de que el "objeto 
causa, motivo o fin., contemplad.::> por la legislación civil, re 
viste matices que por sus efectos jurldicos son esencialmente-:. 
diferentes a otro tipo de reglamentaciones que componen nues -
tro sistema normativo mexicano. 

l. 4. Punto de vista Penal. 

Hemos visto qJe la importancia de la trascenden -
cia del "objeto, causa o motivo social " se debe a dos motivos 
primordiales, que son: -

a) La primera, q..ie es aquella que determina el -
el orden,1:1-miento que se va a aplicar a un determinado negocioo 
jur:l'clico, y 

b) La segun~ que es aq-, .. u!lla que definirá, como 
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consecuencia de la primera, lo,s efectos legales que se despren 
derán de la aplicación de dicho ordenamiento que puede ser, eT 
civil, el mercantil, o el penal, al cual nos referimos en este -
apartado. 

El derecho penal , es una disciplina del derecho -
en general, el cual justifica su existencia al decir que persigue 
como fin, el de 11 garantizar la supervivencia misma del orden
social11 ( 8 ). Para lo6rar tal fin, el Estado está naturalmente 
facultado .'.y obligado a la vez a valerse de los medios ad·=cuados 
para el cumplimiento de cal finalidad, originándose asr la nece 
sidad y justificación del Derecho Penal, que por su naruraleza=
esencialmente punitiva es capaz de crear y conservar el orden
social (sic). 

De acuerdo a.l maestro Fernando Castellanos, sólo 
la conducta humana tiene relevancia para el derecho penal. El -
acto y la omisión - nos dice Castellanos - deben correspon
der al hombre porq·.le dnicamente él es posiblemente, sujeto ác 
tivo de las sanciones penales, paro emonces se plam:ea el pro-= 
blema de las personas jurldlcas colectivas o personas morales
que es como las denomina la ley, (art. 25, Co. Civ. D.F.), -
es decir-, en estos casos se plantea la dificultad de saber en -
quien o en quienes debe recaer la responsabilidad civil o penal· 
de acuerdo al caso en panicular. 

Respecto al primer tipo de responsabilidad no exis 
te mayor dificultad para su deslinde, pues el C. Civ. D.F., en-::
sus artrculos 2025 a 2028 y el 1910 y 1918, estipula las reglas a -
seguir en tales casos, o sea, la responsabilidad civil ( 9 ) sig 
nlfica la obligación de reparar los dai'los y perjuicios causadoS: 
como consecuencia inmedlata y directa de la falta de cumplimien 
to de la obligación pactada. -

La acción de responsabilidad que regula la Ley Ge 
neral de Sociedades Mercantiles, tiende excluslvamente al reiñ 
tegro del capital social perdido o disminufdo por culpa de los -:. 
administradores (arta. 161 y.163 frac. I y en su párrafo final). -
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Lo dicho se deduce de la afirmación legal de que 
la responsabilidad sólo puede ser exigida por acuerdo de la -
asamblea y de aquélla otra de que cuando lo sea por una mino 
ri'a deberá comprender el monto total de las responsabilidadés 
en favor de ta sociedad, debiendo ser percibidos por esta los -
bienes q.ie se obtengan como resultado de la reclamación. ( 10 ) 

En principio, los administ.Jtadores no contraen -
reeponsabilidad :ilguna, personal o solidaria,. por las obliga- -
cienes de la sociedad, pero responden personal y solidariamen 
te para con ella y respecto de terceros por la inejecución o .-:. 
mal desempeño de su cargo y por en infringirniento de las le-
yes, estatutos o reglamentos. 

La doctrina mercantil se ha ocupado de definir -
los diversos grados de responsabilidad de los administradores, 
Parece ser, q·.ie al respecto, Garriguez ha hecho un magni'fico 
resume~ a saber: -

a) La que deriva de la simple omisión o -
incumplimiento de las obligaciones espec:rficas (legales o esta 
tutarlas) establecidas a cargo de los administrad·:>res, -

b}, - La que proviene de la negligencia, 
falta de atención o de cuidado en el cumplimiento del deber de -
buena gestión. 

e). - La q'.ie se origina en la omisión de vi 
gilancia de la conducta de los delegados, factores y apoderadoS
de la sociedad. 

Ahora bien, no se entienda mal lo expresado al -
respecto a la no responsabilidad solidaria, ;pues ésta existe y· 
está precepcuada en el art. 158 de la L. G. S.M., que es aquélla 
que se dá en un órgano de administración colegiado, con la ex
cepción contenida en el art. L59 de la misma ley. ( 11 ) 

Dicho lo anterior, debemos adelantar aqu:r algunas 
ideas relativas a la responsabilidad penal. Esta se conoce y -
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reconoce bajo los supu_escos del Código Penal (Titulo I., C. P): 
es decir -, se debe contar con una conducta delictuosa que ha -
ga posible encuadrar la conducta dem:ro de la hipótesis enuncia 
da por el precepto q:1e rutela y reprime punitivamern:e el orde·
namiento penal examinado : esta responsabilidad puede ser 
atenuada hasta su extinción, pero sólo en tanto en cuanto se ert 
cu entren reunidos los elementos exigidos para hacer cesar el.: 
régimen punitivo, o sea la sanción penal (excluyentes de res -
ponsabilidad). 

La aplicación penal a la responsabilidad de los -
administradores o representantes de un ente colectivo se enfo
ca en los casos en que un miembro o representante de una per
sona jurítlica colectiva o de una sociedad, corporación o empre 
sa de cualquier clase, con excepción de las Instituciones del trS 
tado, cometa un delito con los medios que para su propio o.~jeto 
las mismas entidades le hubieran proporcionado, de modo q11e
el delito resulte cometido a nombre o bajo .el amparo de la re-
presentación so.::ial, o en beneficio de ella: el Juez podr¿, en -
los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en 
la sentencia, suspensión de la agrupación o su disolución, cuan 
do lo estime necesario para la seguridad pctblica. (art. ll C. P ~) 

El maestro Francisco González de la Vega, en re
lactón con este tema se expresa como sigu~ -

"º Salvo ciertas aberraciones esporádicas, consisten -
tes en estimar como posibles sujetos responsables de delito a -
los animales y a las cosas, inconscientes causas de dat'ios, se ha 
estimado históricamente q1e la responsabilidad criminal es in-
dividua!, es decir, que los ttnicos sujetos activos de delito )'sus· 
ceptibles de medidas represivas son los hombres en el sentido ge 
nérico de la palabra. Actualmente desde distintos puntos de ;,; 
vista, di versos autores -Gierke, Von Liszt, Prins, etc. , - sos -
tienen la urgencia de establecer, aparte la responsabilidad indi - -
vidual de las personas morales. 

Sin juzgar de su .conveniencia o inconveniencia, exa • 
minando en pura exégesis e :rntegramente las disposiciones conte
nidas en la ley mexicana. se puede conclurr categóricamente que -
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no se acepta el principio de la responsabilidad penal de las -
personas morales. 

Conforme a las reglas generales que presiden -
nuestro Derecho Penal sustantivo, sólo las personas fi'sicas -
pueden ser sujeros activos del delito, cualquiera que sea la -
especie de éste. Esta conclusión se desprende de la redac -
cion de los art:i'culos 13 y 14 del C.P., ya que en los mismos -
la responsabilidad penal se liga a una actividad humana, ta
les como son ! La concepción, preparación o ejecución del 
delito o el auxilio por concepto previo o posrerior. Esto no
quiere decir que la actividad humana sea necesariamente 
singular, es decir, efectuada por un sólo hombre, porque se 
admite la participación plural, o sea, de varios responsables 
en el mismo delito: por eso se determina en los mismos 
preceptos que si varios delincuentes toman parte en la reali -
zación de un delito determinado, todos ellos serán responsa -
bles, debiéndose aplicar las penas segt:!n la participación de -
cada delincuente, De ésta manera queda sin efecto toda ulte
rior posibilidad de considerar a las entidades o personas mo
rales como posibles sujetos activos. Para robustecer la an
terior conclusión, se puede observar que a.l describirse en el 
ti'tlllo ·segundo del C. P. los distintos tipos de delitos en partí -
cular, el legislador siempre se refiere a una acción u omisión 
realizadas por la actividad de un hombre. 

Es cierto que el art. 11 prescribe facultad judi-
cial de suspensión o disolución de ciertas personas morales, -
pero este precepto apenas contiene una simple apariencia de -
responsabilidad colectiva y no contrar!a la tésis de que sólo -
las personas fi'sicas pueden ser en nuestro derecho posibles -
sujetos activos del delito, pues la redacción del mismo esta-
blece claramente que es algán miembro o representante de la -
persona jurl'dica, es decir, un hombre, el que comete el deli -
to, ello sin perjuicio de que se apliquen las reglas de participa 
ción a los demás colaborantes y de que se decrete la suspen - :.
sión o disolución de la agrupación. Estas sanciones, más que 
de pehas, tienen el carácter de medidas de seguridad, a sim-
ple ti'tlllo preventivo de nuevas actividades criminales. No - - -
siendo penas, a pesar de que recáen en una persona - moral -
distinta a los ejecutores - hombres -, creo que no tienen -
carácter de trascen~ent!llidad. uu ( sic) · 
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Con apoyo en los argumentos expuestos, en nues 
tra oplnion. la conducta delictuosa en que incurren por ejem.;; 
plo, los representan tes de una sociedad anó11i ma, deberá ser· 
punida o punible individualmente en razón y grado de la parti -
cipación de los culpables, independlencement:e de las sanciones 
que se apliquen al ente colectivo. 

Es asr, como queda de manifiesto que la Ultela -
del Derecho Penal respecto al Objeto Social en una sociedad -
anónima, es de suma importancia para la integración de una -
vigilancia completa jurfdicamente hablando de este esencial -
elemento legalregulado en el siste~ jurfdico mexicano. 

' l. 5. Punto de Vista Fiseal. 

Para comprender mejor ésta connotación que pue -
de tener lá'causa o motivo social ff, haremos un esbozo general 
sobre algunos aspectos de ésta disciplina del Derecho Positivo 
Mexicano. 

Previamente nos debemos preguntar cu~l es la im
portancia del Derecho Fiscal en la vida práctica del pars ? Pues 
bien, contestar esta pregunta podrla llenar much!simas páginas, 
pero dad.a la tndole de nuestro análisis bástenos relacionar al -
Derecho Fiscal con otras disciplinas jurldica.s C}'Je son importan 
tes por sr mismas. -

Asr el Maestro Armando Porras y L~ez en su o - -
bra de Derecho Fiscal, nos dice lo siguiem~ ( 12 ) 

Derecho Fiscal y Econoinra. - Las relacio
nes entre ambas ramas del saber humano son tncimas. Por el
origen del D. Fiscal,· no se olvide que Adam Smith, Ricardo 
Stuart Mill, Jean B. Say, y otros economistas, fueron quienes· 
'por primera vez advirtieron la importancia de las finanzas ptl •* 

blicas; desde un punto de vista conceptual moderno, considera 
moa que el D. Fiscal es normativo, pero el contenido es ecooó-
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mico. 

Las dos ciencias auxiliares más i'ntimas del D. -
Fiscal son la jurfdica y la económica. 

Derecho Fiscal y Derecho Pt1blico. - Uno -
de los aspectos del D. Fiscal es la relación que existe entre el 
sujeto pasivo del impuesto o causante y el sujeto activo que - -
siempre es el Estado, luego enconces la norma de D. Pc1blico -
presidirá la relación encre ambos sujetos. 

Ahora bien, las dos ramas principales en que se -
divide el D.Etlblico son el Derecho Constitucional y el D.· Admi 
nistrativo. En nuestro pai's la norma Constitucional establecé 
los requisitos de los impuestos. El art. 31 Frac. IV de la 
Constitución, se precisan los sujecos de la relación tributaria -
en i'ntima relación con los diversos 73 Frac. VII y 89 Frac. I 
y XX., para no citar sino a unas cuantas disposicio'.les de la -
Carta Magna. El D. Administrativo tiene estrecha relación -
con el Fiscal, a tal grado que la H. Suprema Corte de Justicia -
de la Nación ha considerado al D. Fiscal dentro de la esfera del 
D. Administrativo. 

Derecho Fiscal y Derecho Mercantil. ·Pue 
de sostenerse que del Derecho Mercantil derivan los prlncipio"s 
básicos sobre actos de comercio, com·8rciante, sociedad mer -
cantil, tftulos de Crédito, ecc., los que se han visto ampliados 
y enriquecidos o a veces restringidos por el D. Fiscal con el -
fin de evitar hasta donde sea posible la evasión legal de los 
créditos a favor del Erario. (¡3 ) 

En efecto, el quehacer del Estado, dfrigido a ob -
tener los Ingresos necesarios para expensar los gastos q'Je re 
quiere su existencia misma, la prestación de los servicios y-:. 
la construcción de las obras que requiere la satisfacción de la:; 
necesidades ptlblicas, asr como la· realización de los demás fi 
nes que le ha asignado la spc:iedad, hace necesaria la implan-= 
tación de un efectivo instrumento fiscal, enfocado al campo -
mercantil que por su preponderante importancia reviste. para -
el pats y por sobretodo enfocado a las sociedades anónimas rque 
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constituyen uno de los grandes pilares que sostienen la econo - -
mra interna de México. Por estas razones, apoyadas en la vi 
da co;:idlana de la actividad económica de la Nación. se ha ve = 
nido conformando una nueva rama de la ciencia juri'dica a la qte 
se denomina teóricamente como Derecho Fiscal Penal ( 14 ) , -
medio jurldico mediante el cual se paede lograr la fmprescindi 
ble tutela por parte del Estado, del cumplimiento debido de las 
obligaciones tributarias, evitando en la medida de lo posible la 
muy frecuente evasión de impuestos, mismo que se lleva a ca -
bo valiéndose de las mas diversas formas y maneras. 

Como es lógico, las personas colectivas son suje 
tos de Impuestos ( 15 ), mismos que van de acuerdo a la for-:. 
ma jurl'dica que ésta~ adopten: en el caso de las sociedades anó 
nimas se pagan por ejemplo Impuesto sobre la Renca, Impuesto 
al Valor Agregado, y o-eros, que se aplican en función de la na 
turaleza de su "objeto social", ya q·Je será en el desempeño cíe 
este objeto q.ie se desplieguen y determinen el tipo de activida -
des q11e realizará la dicha sociedad y que condicionará, por lo -
tanto, el pago de Impuestos relativos al caso concrem. En su -
ma, podemos afirmar q·Je la conexión q:Je existe entre el Obj e -
to Social y el Derecho Fiscal, se extiende a una auténtica mul
titud de variaciones, casos y circunstancias que serla prolijo
comentar en este opdsculo, pero queremos dejar bien asentad::> 
q'-.le la trascendencia de la causa, motivo o fin social, contem -
plada bajo la lupa de la norma fiscal ad:¡1Jiere especia1 relevan
cia cuando se trata de sociedades anónimas, d:i.do qJe son im -
porram:es fuentes generadoras de riq·.ieza y son piezas impor - -
tantee en el engranaje de la maqiii°ªria que pone en movimien -
to el EL FLUJO FINANCIERO qJe es, tanto la moneda, es de - -
cir, el dinero, como el crédito cpe se manifiesta en muchas y 
muy variadas formas (créditos b ancarios, tarjetas de crédi - -
to tam:o bancarias como comerciales, acciones, bonos, ecc.,) 
cumpliéndose asi' los ciclos económicos a q·Je hemos estado ha -
ciendo referencia constantemente. 
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a las leyes fiscales respectivas: las disposicio • 
nea de este Código se aplicarán en su defecto. • 
Sólo mediante la ley podrá destinarse una con - • 
tribución a un gasto pt1blico espec!fico . 
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puestos. No quedan comprendidos en esta excen 
ciOn. las entidades o agencias ·pertenecientes a-: 
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Las personas que de conformidad con las leyes fis -
cales no estén obligados a pagar contribuciones, tlni 
camente tendrán las otras obligaciones que establez 
can en forma expresa las propias leyes. 



CAPITULO V 

ILICITUD EN EL OBJETO SOCIAL 
. O CAUSA. 

l. 1 ILICITUD. Concepto. 

Se anoto que para la existencia del contrato (de 
sociedad) se requiere de consentimiento, objeto y en ciertos 
casos, de una solemnidad. Tambien se hizo hincapié en la -
forma y la formalidad que nos permitió fijar mejor la diferen 
cia que existe entre ellos mismos. 

Pero esto no es suficiente para que un contrato -
tenga validez el que se satisfagan estos requisitos, se requie 
re además como precept:na el art. 1795 del C. Civ. D. F., -
que el ()bjeto, motivo o fin que persiguen los contratantes (so 
cios) SEA LICITO. 

En páginas anteriores se asentó el triple signifi 
cado de lo que es el o!Jjeto y se dijo que el Código Civil del -
D. F., lo considera en su art. 1814 como la cosa que se debe 
dar, o bien el hecho q·Je el obligado debe hacer O N) HACER. 

Pues bien, por razones de nuestra tesis, noso- -
tros lo enfocamos y entendemos como los hechos, haciendolos 
consistir en la prestación de un hecho que se deba hacer o no 
hacer: y se mencionó que éste debe ser U'cito y juri'dicamen
te posible, de acuerdo con lo que dispone el Are. 1817 del or
dena miento citado. 

Obviamente que si' es caracteri'stlca de existen
cia del objeto el que el hecho o la abstención sean posibles fi' 
sic a y jurldPamente, pero no es de la esencia del objeto el -
que tenga que ser trcito, porque la ilicitud en el objeto, y en 
tiéndase que al hablar en este capl'tulo de objeto, me refiero 
solo al consistente en prestar hechos o a realizar abstencio
nes, pues respecto de las cosas materiales no cabe hablar de 
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que ellas sean lrcttas o ilfcitas - no es un requisito de e'xis -
tencia, sino que en este caso, la licitud o ilicitud se convier -
ten en caracterl'Bticas de validez COMO EXIGENCIA DERIVA 
DA DE LA LEY ; ( 1) ya que no obstante que sea ilfcito, no áe 
ja de ser un objeto posible del contrato, independientemente-: 
de las consecuencias que de ello deriven como pudieran ser -
las responsabilidades tanto civiles como penales, a las que -
nos referimos en ltneas anteriores ( 2 ). 

De esta forma, se entiende que no basta que el he -
cho que debe prestar el obligado o la abstención u omisión a -
que se deba constrefiir en su caso, sea solamente posible, si
no que ademas, deben ser U'citos, entendiendo el Código como 
lfcito todo lo que esta. de conformidad a las leyes del orden p11 
blico o a las buenas costumbres; este concepto se deduce a -= 
contrario sensu, de la redacción del art. 1830 del Co. Civ. D. 
F. , que dice: -

" Es ilt'cito el hecho que es contrario a las leyes de or -
den pt1blico o a las buenas costumbres ". 

Para entender mejor esta definición legal, haremos -
un desglose cuidadoso de los elementos que la constituyen y -
que son los siguientes : -

a) El hecho que es contrario a las leyes. 

b) El hecho que es contrario a las buenas costum -
bres. 

a) Siguiendo a Ferrara ( 3 ) haremos la siguiente relación -
respecto a la divisiOn de las leyes en permisivas o supletorias, 
prohibitivas y preceptivas o imperativas a fin de estudiar en -
contra de cual de ellas es posible que se de un acto iltcito. 

l. - Actos contra Leyes Permisivas o Supletorias. 

Se presume que, dada la naturaleza de las leyes -
supletorias o permisivas, es evidente que el hecho de obrar en 
contra de ellas no es un 1ll'cito, ya que existen numerosas dis -
posiciones dictadas con la ctnica fllla:lidad de suplir las deficieE 
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etas en la voluntad expresada por las panes contratantes en un 
convenio o negocio jurltlico determinado ( 4 ). 

n. - Actos contra Leyes Pro'hibitivas. 

Dentro del regimen normativo que existe en un -
pa:rs que vive un Estado de Derecho, se ejerce una función re -
guiadora por conducto de la Ley, en las relaciones sociales, 
proveyendo un equilibrio en las manifestaciones de voluntad de -
los ciudadanos, a fin de lograr su finalidad de conser<1ar el or -
den y la convivencia social, observándose asr una restricción a 
la voluntad conti:acrual impuesta por la necesidad de salvar al -
interés colectivo ::le la p:reppnd erancia de la autonomta privada. 

( 5 ). 
Por estaS razones, se considera un acto ilit:ito, 

a aquel que va contra el tenor de una ley prohibitiva, lo que nos 
recuerda el aforismo jurltlico que dice que "lo que no está pro -
hlbido esta. permitido ". · 

Respecto a. los grados de sanción que se aplican -
a los hechos o abstenciones que van en contra del tenor de leyes 
pro'!libitivas, existen - como ya dijimos - • gradaciones -
que van en función de la importancia del interes que se rutela; -
es asr, que la sanción mmdma, - desde el punto de vista del -
D. Civil - es la nulidad absoluta, misma que se aplicará cum 
do la ley se oriente a la protección de un intetes general de or-= 
den ptlblico ( 6 ) y será más leve cuando la conducta infracto -
ra lesione intereses de particulares relativos a cierto tipo ::le -
personas, consistente tlnicamente en sancionar con nulidad rela
tiva o anulabilida.d. a pedciOn de la parte afectada. 

m. - En lo que atafte a los actos contra leyes preceptivas o -
imperativas y que lo son en interes de la sociedad en general, 
como las que integran el Derecho Constirucional, Administra--
tivo, Penal y Procesal y ciertas normas del Derecho Privado --
que se han dictado imperativamente en interes general, como - -
las relativas al estado y capacidad de las personas ( 7 ) de -
ben ser observadas por los particulares , a fin de no incurrir -
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en la transgresion de lo preceptuado por el art. 60. del C. -
Civ. del D. F. -

b) El segundo elemento constitutivo de la dispo 
sicion comentada, es el consistente en que el 11hechou que se 
ejecute sea "contrario a las ruenas costumbres''. 

La razón primordial que tuvo el legislador para 
plasmar como norma subsidiaria el concepto de 11 b.lenas cos -
cumbresº parece que obedece a la intención de llenar las lagu 
nas jurldicas que se originan en la ley como consecuencia cre
la acelerada evolución de la colectividad a la q1e la ley regu -
la, evolución cuyo paso la natural rigidez de los Códigos y de 
los procesos legislativos no puede, normalmente ajustarse, -
se carece de elasticidad ~ro se disfruta de certitud jurldica 
en detrimento de la celeridad de crecimiento de los sujetos -
pasivos para ~q.ilenes la Ley se crea. ( 8 ) 

Las b.lenas costumbres, - segán Ferrara. 
es un concepto muy elástico dado que escapa a un contenldo -
fijo en razón de que la moral pdbllca o la conciencia moral -
social está determinada y circunscrita a un cierto pueblo y a
un cierto tiempo y, - sigue diciendo Ferrara - la moral -
en la que un juez debe inspirarse debe ser la· moral vigente -
en un momento dado, no la moral teórica o religiosa, sino la 
la moral práctica, o!>jeti va, como se siente y se pone en - - -
o!:>ra por la generalidad ae los ciudadanos, es decir, la moral 
civil, pero la que tiene vigencia en el conglomerado, no una -
moral internacional sino la local. ( 9 ) 

En suma, podemos decir que, la conducta ilfci -
ta consiste esencialmente en no cumplir con lo dispuesto por
ta norma jurldica. ya sea dejando de hacer lo que se ordena -
que se haga. o ejecutando lo que se prohibe ( 10 ). 

De este modo, la actuación de una sociedad anó -
nima ademas de medirse con el rasero de lo jurfdlco, debe y
puede ser considerada desde el punto de vista de su relación -
con las buenas costumbres. la empresa que frfamente pero -
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dentro de la ley perturba la economta polttica, la tranquilidad 
social, el bienestas coman, puede decirse que la falta a la de -
btda adecuación de su conducta con las buenas costumbres. 

Una eficaz aplicación jurisdiccional del multici -
tado art. 1830 de la ley civil, podrta constituir un impo:tante 
instrumento de seguridad jurtdlca para impedir los abusos de 
la fuerza económia de ciertos sectores de la poblacion que se 
ejercen a través de las sociedades anonimas. 

Es aquí', que éste precepto, en realidad tiene un 
enorme valor, pero q'.Ie esta un tanto cuánto velado, sin em
bargo, el legislador mexicano creo una acción jurldlca para -
salvaguardar los intereses páblicos, al concederle al Ministe 
rlo Pt1blico la capacidad para exigir la declaración de nulidad 
de las sociedades que se encuentren dentro de los supuestos -
mencionados, independientemente del otorgamiento de la mis
ma facultad conferida a cualquier particular que tu viere cono
cimiento de un caso semejante. 

l.'· Arttculo 3o. de la Ley General de Sociedades Mercanti
les. 

fflf Art. 3o. - Las sociedades que tengan un objeto - -
ilfcito o ejecuten habitualmente actos ilfcitos, se
rán nulas y se procederá a su inmediata liquida - -
ciOn a peticion q;,ie en todo tiempo podrá hacer -
cualquier persona, incluso el Ministerio Póblico, 
sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hu 
hiere lugar. 

La liquidación se limitará a la realización 
del activo social, para pagar las deudas de la so
ciedad y el remanente se aplicará al pago de la -
responsabilidad civil, y en defecto de éste, a la -
Beneficencia Ptibllc a de la localidad en que la so
ciedad haya tenido su domicilio. tm 
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El p·recepto que estudiamos nos plantea una inte -
resante doble posibilidad, misma que consiste en que la socie 
dad tenga un objeto ILICITO como primera posibilidad y la se
gunda es que, teniendo un objeto lrcito ejecute habitualmente -
ACTOS ILICITOS. 

Desglosando ambas c ·ircunstancias, veremos q..e 
aparentemente la primera posibilidad se aparece como diffcil -
de darse si se siguen por la sociedad los pasos marcados p::>r -
la ley parGt su legal constitución (arts. 2o., 60., y Tttulo XV., 
L. G. S.M.) sin embargo, como dice el prolo:¡uio latino EXCEP 
TIO CONFIRMAT REGULAM IN CASIBUS NON EXC~PTJS, que-: 
quiere decir, LA EXGEPCION CONFIRMA LA REGLA EN LOS
CASuS NO EXCEPT'UAOOS., es decir, q.ie en el enorme vohl-
men de sociedades mercantiles que se pueden constit'.iir en Me -
xico anualmen;:e, pueden existir situaciones que aparememente 
ret1nen las caracterlstlcas de licitud, pero a pesar detllo, cJes -
puéi; se aprecian por algdn interesado, qJe ésto no es exacto, -
surgiendo entonces un conflicto de intereses que puede abarcar -
una gama imposible de valorar con precisión. 

Un caso podri'a ser aquél en que por negligencia o -
ignorancia de las leyes o at1n por dolo premeditado, un nocario -
autorizara e inscribiera la escrirura constitutiva de una socie-
dad anónima que declara en dicho documento un "objeco social -
ilfcito" . , v.g., "Meral Mecánica, S. A. 0 declara tener como
o~jeto social la compraventa de moriu memos históricos d=: la - -
Nación y, todas las actividades que sean necesarias para la con 
secüciOn del mism~ o~ro ejemplo menos obvio es el hecho de -
que una sociedad anóni rna declarase como objeto social el de - -
realizar actividades educativas exclusivamente a niveles prima 
rio y secundario, asi' como realizar todas las actividades que -
fueren necesarias para alcanzar el cumplimiento de su finalidad 
social. 

Como se puede apreciar, en el primer caso se va
en plena contravención a lo dispuesto, en su parte relativa, por
la Ley Orgarüca de la Administración Pt1blica Federal (Bienes -
Nacionales. Monumentos y Zonas Arqueológicas, Arti'sticos e -
Históricos). 
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En e\ segundo ejemplo no es tan manifiesta la -
transgresión de la Ley, pero es -no obstante-, un o!:>jeto ilr
cito a todas luces debido a que va en contra de una disposi - -
ción COñstht1clonal que prohibe a las sociedades por acciones 
y a las corporaciones religiosas que exclusiva y preponderan 
cemente realicen actividades educativas, intervenir en forma 
alguna en planteles en q·Je se impa tta educación primaria, -
secundaria y normal y la destinada a obreros y campesinos. -
(art. 3o. frac. IV. , Const. Pea. M. ). 

Obligadamente, las sanciones aplicables a los -
ejemplos anteriores, consiste en la nulidad ya sea relativa -
ya absoluta ( 11 ) segt1n el caso, en cumplimiento del art. 8 o. 
del Co. Civ. D.F., que dice: -

cribe: -

1111 Are. 80. Los actos ejecutados contra el tenor
de las leyes prohibitivas o de interés prtblico se
rán nulas excepto en los casos en que la ley orde 
ne lo contrario. 1111 

-

Y el art. 1830 del mismo Ordenamiento que p-n:_s 

•m Art. 1830. - Es ilfcito el hecho que es contrario 
a las leyes del orden prtblico o a las buenas cos -
rumbres. 1111 

Correlacionados ambos con el Are. 103 frac. II, -
de la Ley del Notariado para el Distrito Federal vigente, que a 
la letra dice: -

"" Art. 103. - La escritura o el acta será nula • • • -
Frac. 11. - Si no le está permitido (al Notario)
por la ley, autorizar el acto o hecho materia de
la escritura o del acta. mi 

En este caso, solamente será nulo el instromen -
co en lo referente al acto o hecho cuya autorización no le está 
permitida : pero valdrá respecto de los otros actos o hechos -
que contenga y que no estén en el mismo caso. 

Claro está que el Notario como perico en derecho 
debe conocer no solo la Ley clel Notariado. sino también todas 
aquellas disposiciones que se relacionen con el ejercicio de su 
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función, debe vigilar la legalidad de los actos jurttllcos que -
ante él se otorguen y evitar que se incurra en ilicitud en el -
objeto, en el motivo, causa o fin del mismo, provocando la -
invalidez del acto. 

Pero «i:uando llega a incurrir en un error cons - -
ciente o nó, se derivará contra él la responsabilidad respec -
ti va por la negligencia en el cono;:imicnto de las leyes dispo -
sitivas y prohibitivas q'Je provo:pen la nulidad del acto y por 
lo tanto del instrumem:o. ( 12 ) 

La segunda de las posibilidades que contempla -
el precepto estudiado, la constituye una hipótesis de gran in -
terés jur:i:'dico y qu~ consiste en la caracterlstica de que una
sociedad tenga un objeto social lrcito, pero que ejecute habi -
tualmente actos ill'citos. 

Esta consideración, hecha por parte del legis -
lador, entraña dos aspectos a estimar para q·Je se configure 
dicho supuesto : es decir, de la interpretación del texto del -
art. 3o. que estudiamos; se deduce que para que una sociedad 
sea declarada nula y se proceda a su inmediata liquidación -
p:>r éste concepto (actos habitualmente ili'citos) no bastará -
que se ejecute uno que otro acto ilt'cito aisladamente, sino -
que se tendrá que compro~ar LA H ABITUALIDAD o aea, la -
práctica reiterada de dichos actos. 

Al parecer se quiere o se quiso enfocar este -
aspecto en función del daño que ~experimenta el sujeto pasivo 
de dicha actividad nrcita, - es decir -, que este daño esta 
rá en relación directa con el tiempo, o sea, con la duracióñ 
del acto o actos il!citos realizados por la sociedad, dado - -
que existen actos ilrcitos que se perfeccionan en un solo mo 
mento y, por lo tanto, son de una duración "instantánea" y"= 
hay actos nrcitos continuados y que son aq·,_¡éllos que están -
formados por varias acciones <ll'elicruosas que al final consti 
tu yen UNA SOLA LESION JURIDICA ( 13 ), -

Esta afirmación deviene porque, gensamos que 
el legislador mexicano previó que un acto ili'cito aislado se-
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puede subsanar de acuerdo a derecho y considerando sus - -
grados de gravedad o de capacidad lesiva para la sociedad -
( concepto sociológico) mucho más fácilmente que un conjun 
to reiterado de actos ili'citos, ya que cuando es asi', la acti-= 
tud dolosa es mucho más evidente, precisamen;:e por su rei 
terada práctica en la que durante el transcurso de su ejecu:. 
ción se hubiere podido dar cuenta el sujeto activo del delito 
que estaba incurriendo en un conjunto de actos que están pe -
nados por la ley, convirtie'ndose asi' en una conducta extrema 
<lamente peligrosa para los intereses generales y de bienes:. 
tar comrtn. 

l. 3. Relación de Causalidad entre el Objeto o Causa Ili'cita
y la Práctica habitual de Actos Ilrcitos, 

Siguiendo los lineamientos de nuestra tesis que 
respecto al "objeto social11 hemos ciado, entendemos que és
te (el Objeto) es aquél que está constitui'do por la o las ACTI 
VIDADES que se declara desarrollará una decerminada. Socie 
dad Anónima: dichas actividad está compuesta por el desem: 
pefio de una serle de actos juri'dicos comprendiendo a éstos a 
su vez como "Las conductas del hombre en que hay una ma
nifestación de voluntad con la intención de producir consecuen 
clas de derecho, siempre y cuando la norma sancione esa ::-: 
manifestación de voluntad y sancione los elementos deseados 
por el autor ( 14 ). 

Ahora bien, de ésta definición se desprenden a· 
su vez tres elementos que la componen, consistentes en ~ -

a) Mar1ifestación de voluntad, 

b) Resultado, y 

c) Nexo causal entre aquélla y éste. ( 15 ñ 
mismas que significan: -

a) La manifestación de la voluntad se denomina también como 
la conducta, entendiéndose por ésta a aquél comportamiento hu 
mano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósi
to. ( 16 ) . ( La conducta es llamada también acto o acción lato 
sensu) 
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La conducta se puede manifestar - como lo • 
mencionamos ya - en una acción de tipo negativo a la cual 
denominamos omisión y q11e consiste en abstenerse de obrar, 
en dejar de hacer lo que se debe ejecutar: de acuerdo con -
Cuello Calón, la omisión consiste en una inactividad volunta 
ria cuando la ley penal impone el deber de ejecutar un hecho 
determinado ( 17 ). 

En los delitos de acción se hace lo prohibido, -
en los de omislón se deja de hacer lo mandado expresamente. 
En los de acción se infringe una ley prohibitiva y en los de -
omislón una dispositfv'a o imperativa. 

Dentro de la omisión debe distinguirse la omi
sión simple u omisión propia, de la comisión por omisión u -
omisión impropia. 

Los que emplean los términos conducta y hecho 
para designar el elemem:o objetivo del delito, afirman que en 
la omislón propia o simple, tal elemento ·.:!S sólo la conducta -
en tanto que en los delitos de comisión por omisión se trata -
de un hecho (conducta, resultado y nexo causal)', en la omi-
slón simple solo se infringe la norma que ordena, porque el -
agente no hace lo mandado. En la comisión por omisión se -
infringen dos normas, la dispositiva (que impone el deber de -
o:?rar) y la pro11ibltiva (qJe sancio'.la el resultado penalmence 
tipificado). 

La omisión propia solo comporta resultado juri'
dlco, la impropia uno juri'dico y o.:ro material sensorialrante
perceptible. En los delitos de omisión simple el tipo penal se 
satisface con la simple inactividad, en los de comisión por 
omisión se colma el supuesto penal cuando .emerge el resulta
do ju rrdi: o. 

b) El resultado. Los actos jurl'dicos que son Hrcitos (delitos) 
se clasifican por el tipo de efecto o consecuencia jurldlca que -
producen, dividiéndose en delitos formales y materiales. 
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Los primeros son aquéllos en los q-..ie se agota 
el tipo penal en el movimiemo corporal o en la omisión del
agente, no siendo necesario para su integración la apro::luc
ción de un resultado externo. Son delitos de mero peligro 
abstracto; se sanciona la acción u omisión en si' misma, -
como por ejemplo : el falso cestimo'.lio. 

Los segundos, o sea, los delitos materiales, -
son aquéllos en los cuales para su integración se requiere -
la producción de un resultado objetivo o material (robo, frau 
de y otros ). 

c) Nexo causal. - El acro ili'cito es, como sabemos, una con 
ducta humana integrad:i. por la manifestación de la voluntad :; 
(acción u omisión) y un resultado consistente en el daño pro -
ducido o potencial, a un bien jurí'dicamente tutelado: pero - -
precisa existir un nexo causal O RELACION DE CAUSALIDAD 
entre la conducta y el resultado. 

Esta relación causal ex is te cuando de no darse -
el acto de voluntad deja de producirse el resultado, Es de~ir, 
siempre que el acto de voluntad sea CONDITIO SINE QUA NON 
del resultado. ( 18 ). 

La comprobación del nexo causal es el punto de -
partida a q.1e han de supeditarse las pruebas de adecuación al 
tipo y de la culpabilidad antes de que se pueda decidir sobre -
la responsabilidad del causante. ( 19 ). 

En los actos juri'dicos ili'citos de forma negativa
u omisiones : en la misma forma que el hacer positivo o activo 
debe existir un nexo causal entre la conducta consistente en un 
no realizar la acción esperada y el resultado, en este caso, -
la relac ión causal existente cuando ese no hacer determinado 
en que consiste la acción esperada, condiciona la producción -
del resultado. 

Es as:r como se puede ahorg comprender que la -
relación de causalidad entre el objeto social ilrcito de una so-
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ciedad anónima y la práctica habitual de actos ilrcitos debe -
consistir en que los actos o acciones il!citos que se :tealicen· 
por la sociedad (ya sea de acción o de omisión en sus dos -
formas) van de acuerdo a su exacta equivalencia en el objeto 
o causa social ilrcita, ( conditio sine qua non) ( 20 ). V. gr. 
La empresa 11 El Sol" S. A., que ciene como objeto social la 
falsificación de codo Lipo de documentos así' como codas las -
actividades que le sean conexas, lleva a cabo la habitual com 
pra clandestina del papel idóneo para cumplir con su 1 giro co 
mercial~ en este ejemplo, bastante obvio, salta a la visra la· 
correspondiente 11 equivalencia" que existe entre los dos fac 
tores analizados. 

l. 4. Diferencia esencial entre el Objeto Social y Aci:os habi -
rualmem:e IH'citos. 

Hemos visto con claridad que tanto el uObjeto -
o Causa social u, como loa actos jurldicos que se realizan -
por una sociedad, son elementos que mantienen su autonom!a 
por definición y por sr mismos : lo demuestran a tal grad:::> - . 
que se pueden dar diversas combinaciones en función de su -
licitud o ilicitud ( 21 ) q·.iedando de relieve la independencia 
de que gozan el uno respecto del otro. 

Cuando existe o se dá una situación como la des 
crita, se presenta la posibilidad de que los factores que están 
separados por ser autónoml ·.ntre sr, sean suscep~ibles de -
estar relacionados o de que <>e establezca un nexo entre ellos 
como lo pudimos ·1er .::!n el apartado anterior : pero, también
es posible y muy factible de que, los mismos, se encuentren -
separados. La razón es evidente, y consiste en que entre -
ambos exista uña diferencia esencial o lo que es igual, hace -
falta que exista u :1 elemento que los caracterice y gracias al 
cual existen como i:alea y que, por lo tanto, se establezca --
asr su propia naturaleza, que los distinguirá de otros elemen 
tos o factores que pertenezcan al mismo género, -

Es asr como se hace necesario que hagamos el es 
tudio pertinente para averiguar y saber cuál es el elemento o--
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elementos esenciales tanto del "objeto, causa, motivo o fin -
social" , como de los actos jurfdicos (li'citos o ili'citos ) y co -
noce r así' la diferencia en su esencia y que 1013 diferenci'a en -
tre si': pero debo advertir que no se trata de fundar la distin -
ción esencial entre el objeto social il!cito y actos habitualmen 
te iltcitos en un nd mero de caracteres diferenciales dispares 
sino de aspectos de una misma esencia, de la esencia del ac -
to juri'dico. 

Lo fundamental para comprender bien la diferen 
cía entre los factores mencionados es que nos percatemos de
los diverso.s senridos que respectivamente animan a uno y a -
mro~ partiendo de esta base, sabemos que ambo.'3 son impul -
sados por una manifestación de la voluntad tradu::: ida en una -
conducta humana con la finalidad de crear consecuencias que -
estarán tuteladas jurldicamem:e, de ésta manera ya hemos de
limitado esta circunstancia al campo de lo juri"dico, excluyen
do otros puntos de vista como poclri'a ser el moral, el ético., -
Sin embargo, a pesar de q·1e ambos elemenros pertenecen a la 
misma esencia (lo ju ri'dico) creemos que debe existir una -
diferencia peculiar en la esencia comt1n, estableciéndose por -
lo tanto una distinción esencial, misma que no se presenta co
mo ouna caracteri'stica opuesta sino simplemente 11 diferen 
cial" entre ambos conceptos. 

Esta nota distintiva nos lleva a reflexionar en 
que la diferencia existente es relativa dado que lo formal y lo 
material, son una distinción relativa. ( 22 ) en la que caben 
un sinnt1mero de grados. 

La distinción entre formal y material se refiere 
al grado de mayor o menor generalidad respectivamente entre 
dos proposiciones. Es decir, considérase como formal lo que 
es más general con respecto a otro concepto que en compara -
ción con lo formal resulta más concreto, As!, por ejemplo, -
los principios y leyes de la lógica pura SO!l formales con res -
pecto a los de las matemáticas, los cuales por referencia a -
aquéllos resultan materiales. Asi', ocurre que la aiferencia -
en la esencia o en lo esencial, existente entre nuestros concep 
tos es;:riba en que el "objeto social o causa iltcitatt es formal-
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respecto de los actos habitualmente ilfcitos que son materia· -
les en razón directa de que el primero consiste en una''activi -
dad generalizadora", es decir, es el género y en cambio, los 
segundos son actos concretos y llenos de contenido ( 23 ), - -
por lo tanto, materiales, dado q.1e el objeto social indepen - • -
dientemente de su licitud o ilicitud, es la declaración, como -
•fa se dijo, de una "a:tividad en Gen~ral"! misma que puede -
consistir en la prestación de servicios profesionales o en la -
comp·raventa de productos farmacéuticos desechables, etc,, -
y en cambio, los actos habituales, independientemente de su -
licitud o ilicitud, al igual que el primer elemento, son las con 
cluecas concretas que hay que realizar o que se llevan a cabo·= 
bajo el abrigo jurl'dico del primer elemento. 

En ot:rás palabras, LA ACTIVIDAD A QUE SE DE 
DICA UNA DETERMINADA SOCIEDAD ANONIMA (OBJETO SC5' 
CIAL) ESTA COMPUESTA POR UN CONJUNTO DE ACTOS Jlf
RIDICOS INDIVIDUALES PERO LIGAOOS ENTRE SI', ya que si 
se realizaran aisladamente y sin ninguna conexión jurldic.:a, 
ésros no podrtan constituir de acuerdo a derecho, el giro '.) ac 
tividad comercial principal de dicha sociedad. Por ejemplo, -: 
La empresa "Comercial Na=ional, S. A." tiene co'Tlo obieto
social la compraventa de artfculos varios : pero si sólo reali
zara una o dos ventas sin el propósito de revender entonces -
dichas operaciones no podrl'an identificarse como parres ime - -
grames de la actividad genérica del mencionad= obj"to so.:ial. 

l. S. Práctica Ili'cita muy generalizada en Mexico. 

En el transcurso de este estudio ha quedado pateo 
te que hasta la actualidad se recomienda a los empresarios yil
sea por sus abogados, asesores, contadores e incluso >iasta - -
por los notarios mismos, que en el momento de fijar en la es
critura constitutiva de la sociedad que van a organizar, se opte 
por declarar un objeto social en los terminos más amplios que 
sea posible, arguyendo que es una medida muy inteligente, ya
que de esta manera podrán abarcar un sinmlmero de activida-
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des sociales sin la necesidad de modificar la escritura o con 
trato social, como lo precepnla la ley, (art. 182 L. G. S. M) 
sin percatarse a lo mejor, de que de esta manera se están-
propiciando presuntiva mente, actos que no están contempla -
dos en su giro y cuya ejecución no habri'a sido posible enmar 
cados dentro del objeto social declarado, pero que se reali
zan al amparo de una "causa o motivo sociaP1 tan amplio --
cuanto impreciso, confuso, mediante el cual se ejecutan ac -
tos jurl'dico s que podrran muy bien encuadrar o constitui.'r -
" iU'citos11 al tenor de ka legislación punitiva, incurrlt:!ndose 
así' en una práctica realmente ill'cita, misma QUE NO SE - -
JUSTIFICA FDR EL HECHO DE ESTAR MUY GENERALIZA
DA como lo hemos verificado, ya que en el transcurso de -
nuestra investigación hemos podido constatar que las quere -
llas y demandas judiciales fundadas en éstos conceptos, SON 
VERDADERAS RAREZAS para la justicia penal en el D. F., 
a pesar de que existan cotidianamente las circunstancias exa 
minadas en este apartado. -

Creernos que las razones para que prevalezca· 
esta situación son de tales proporciones y naturaleza que re 
sultana como consecuencia lógica, la necesidad de elaborar 
un estudio profundo de contenido eminentemente poli'tico al -
respecto, y como la amplitud de tal labor extra vasa los li'mi 
tes de esta tesis, solo dejaremos apuntado el tema, dejando 
abierta esa inquietud en los estudiosos del derecho y de los -
que se avoquen a la investigación de los sistemas juri'dicos
en el pars. 

l. 6. Exposición de un paso en particular. 

Como hemos venido comentando, es comt1n en -
contrar escrituras constitutivas de Sociedades Anónimas en -
las que se puede leer que el Objeto Social establecido es tan, 
pero tan extenso, t¡ue no expresa sus propósitos reales en -
forma determinante, indJciendo erga omnes a una auténtica -
confusion, cuando nó enmascarando las actividades verdad e -
ras, que pueden resultar simultáneamente las unas Ircitas e 
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ilit:itas las otras. Esto, debido a la práetica vleiada e lncorrec 
~ pero muy generalizada en Me!xlco como ya hemos apuntado;-
y por lo cual siguen incurriendo en la misma situaeión innumera 
bles empresas mercantiles que ya sea consciente o inconsciente 
mente, realizan actividades cotidianas que encubren actos rea= 
les QUE DE OTRO MODO NO LES SERIA J:'USIBLE INCLUIR den 
tro del marco de sus actividades sociales. -

El caso en particular que vamos a analizar sinteti -
carnente, es un ejemplo clásico de las muchas empresas que rea 
lizan operaciones con bienes inmuebles en México. Es el caso .: 
de las INMOBILIARIAS que se constituyen en forma de socieda -
des anónimas cuyo objeto social consiste EN CONSTRUIR, FRAC 
CIUNAR, Y VENUER TOLJA CLASE DE INMUEBLE.S. -

::>e puede apreciar que el objeto social propuesto E.S 
LICITO pues cuenta con las autorizaciones correspondientes que 
preceptttan nuestras leyes (art. 'Zl Constiuicional y Leyes deri -
vadas). · 

Sin embargo, su objeto, causa, motivo o fin s~ial 
es de tal manera generico, extenso, que lleva a pensar que prác 
ticamente se puede dedicar a cualquier actividad que tenga cone 
xiOn con inmuebles, cayendo en un craso error ya sea conscieñ 
te o inconscientemente, con dolo O por imprudencia. -

Como deci'amos, el ejemplo que vamos a describir 
consiste en el de INMOBILIARIA ALFER, S.A. (este nombre es -
ficticio) a la cuál le pareció y le resultó un jugoso negocio NO SO 
LO CONSTRUIK varios Centros Deportivos y Recreativos, como 
existen tantos, ::>INO EXPLOTARLO::; COMERCIALMENTE con a
poyo en su extenso objeto social, e incurriendo en un acto il:tci to 
pues una cosa es compraventa de terrenos y casas y otra, muy -
distinta es LA EXPLOT ACION MERCANTIL de los negocios esta 
blecldos en los inmuebles construrclos, Clubes Deportivos o no;-
generalmente se trata de Asociaciones Civiles cuya explotación -
mercantil esta expresamente limitada por nuestras leyes al tra -
tarse por ejemplo de Instiwciones Educativas a nivel de educa -
ción primaria, secunda.ria y normal, asf como la que se imparte 
a obreros y campesinos; Clubes y otras organización es mas que 
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generalmente carecen de propositos de lucro o de fines pre-
ponderantemente económicos. 

La razón y fundamento por ta que este hecho se 
considera UN !LICITO de conformidad con la Ley Mercantil -
y que obviamente tiene derivaciones de tipo penal y fiscal, -
salta~ la vista, pero el objetivo de esta tesis es exclusiva-
mente el punto de vista mercantil como fuente y origen, como 
rafz, IQR EXTENSION Y CONFUSION DEL OBJETO SOCIAL, 
y que se concreta en principio en el hecho de que la sociedad 
anónima y la asociación civil SON ANTITETICAS POR DEFI
INICION de acuerdo con los distintos ordenamientos que las -
rigen, comolo son~ la Ley General de Sociedades Mercanti
les y supletoriamente el Código Civil para el Distrito Fede-
ral. respectivamente. (Arrs. lo. y 4o., L. C. S.M. y 7670 
del C. Civ. D. F.) 

Tomaremos como punto de partida lo dicho res 
pecto a que ambas formas jurldicas {S. A., y A. C.) son de -
distinta i'ndole y naruraleza jurfdica, lo que se desprende de
las distintas disposiciones legales que por sr mismas van de 
lineando y configurando la incompatibilidad jurldica entre am 
bas entidades. Como primera distinción definiremos la mer 
cantilidad de ambas entidades jurfdicas, conforme a lo pre-
ceptuado por el Código Civil para el D. F., y de la Ley Gene 
ral de Sociedades Mercantiles, que a la letra dicen ~ • 

•H
1 C.Civ.D. F. art. 2670. ~ Cuando varios individuos con-" 

vienen en reunirse, de manera que no sea tran " 
sitoria enteramente, para realizar un fin comtln 
que no este prohibido por la ley y que no renga J• 

un carácter preponderantemente económico, -" 
constituyen una asociación. - " 

L. G. S.M. art. lo. - Es~ ley reconoce las siguientes es " 
pee ies de sociedades mm:ercantiles ~ - " 

I. • Sociedad en Nombre Colectivo. 
ll. - Sociedad en Comandita Simple. 
m. -Sociedad de Resp0tISabilidad Limirada 

" 
" 
lt 



ittt IV. -SOCIEDAD ANONIMA. 
V. -Sociedad en Comandira por Acciones~ y 

VI. - Sociedad Cooperativa. 
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lt 

ff 

lf 

ff 

Cualquiera de las sociedades a que se refieren ° 
las fracciones I a V de éste arti'culo, podran - " 
constituirse como Sociedades de Capital Varía " 
ble, observándose entonces las disposiciones - " 
del Caprt:ulo VIII de esta ley. " 

Art. 4o. - Se reputarán mercantiles todas las - " 
Sociedades que se constituyen en algunas de -- " 
las formas reconocidas en el Artfculo lo. de - " 
ésta ley. " 

De lo hasta aqui' expuesto, podemos decir que ha quedado 
de manifiesto, aunque en una forma sin tética, la esencial di -
ferencia que existe entre una sociedad anónima y una asocia - -
ción civil, en lo que atañe a la mercantilidad de su finalidad u 
objeto social, quedando a la vez definida su naturaleza conrra 
puesta y antitética como lo mencionamos al inicio de este apar 
ta do. -

Ahora bien, al presentarse una situación como -
la examinada, necesariamente se encuadra en una situación -
qJJe está fuera de la Ley : para el caso que nos ocupa, de la -
mercantil, (pueden y de hecho existen, sanciones punitivas ) 
que como sabemos está preceptuada en el art. 3o. de la L. G. 
S. M. en el que se dice que la illcitud de la causa, del moci vo 
o del fin, afecta la existencia misma del Contrato de So.::iedad 
estableciéndose un régimen especial al expresar dicho arttcu 
lo que~ - · · 

iw , •• Las sociedades que tengan un objeto ili'ci - " 
to O EJECUTEN HABITUALMENTE ACTOS ILI" 
CITOS, serán nulas y se procederá a su inme-" 
diata liquidación, a petición que en todo tiempo" 
podrá hacer cualquier persona, incluso el Mi - " 
nisterio Páblico, sin perjuicio a la responsabi " 
lidad penal a que hubiere lugar. " 
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La liquidación se limitara. a la realización del ac-
tlvo, para pagar las deudas de la sociedad, y el remanente se -

. aplicara. al pago de la responsabllldad civil, en defecto de esta a 
la Beneficencia Pl1bllca de la localidad en que la sociedad haya te 
nido su domicilio. -

De este modo, el legislador mexf.cano ha resuelto -
decisivamente un problema que ha tenido diferentes soluciones -
doctrinales : desde la que establect'a la responaabllldad de los '
administradores y la devolución de las aportaciones, la que con
sagra el principio "in parls causa turpl rudtnis melior est candi 
tio possidentis ", que establec:t'a la expoliación a favor de los aa 
ministradores para realizar actos de administración, de donde-:. 
se deducra la responsabilidad de los socios por haber dado un -
mandato en relación con un ente sin existencia, además del pro -
blema supuesto por la ilicirud del mandato. 

La accion que tutela esta hipótesis, es Pt1blica: -
cualquier interesado o el Ministerio Pt:lblico pueden ejercerla. 

Para finalizar y como corolario a todo lo expuesto, 
podemos decir, respecto al caso en particular del que nos hemos 
servido para ilustrar el concepto, que EL !LICITO configurado -
consiste en que una sociedad mercantil )sociedad anónima) por -
extensión de su Objeto Social y confusión de actividades habitua -

· les, cotidianas, junto a su actividad lt'cita (compraventa de bie -
nes inmuebles) desempeña todo un conjunto de actividades que -
disfraza y que le están reservadas por disposición expresa de la 
Ley, a la categorla antitética, la asociación civil, estrocturándo 
se el !LICITO del que derivan todas las consecuencias que han =-
sido tema de este esrudio. 

NOTAS 

( l ) Gutierrez y González., oh. cit. p. 2.59., ·apartado 265. 
( 2 ) B. Perez Femández del Castillo., ob. cit., p. 299. 
( 3 ) Botja Soriano M., ob. cit., págs. 210 y 212 y 216. 
( 4 ) Ferrara, Teorra del Negozio Illecito del Diritto Civile -

Italiano; citado por Botja Soriano. Ob. cit., pág. 211., apar
tado 176. 

( 5 ) Citado por Botja Soriano. Ob. cit., pág. 2ll apartado 177. 
( 6 ) G':1tiérrez y González., ob. cit., p. 262., apartado 271. 
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Gutierrez y Gonzalez., ob. cit., p. 265., apartado 273., y 
274. 

Ferrara., citados por Borja Soriano., ob. cit., p. 220 

Garcfa Domlbguez M., Teorla de la Infracción Fiscal. 
ed. Cárdenas Editores., Mc!xlco 1982, pags. 120 a 122. 

Femandez del Castillo., ob. cit., p. 304., inciso B. 

ldem. 

Castellanos Ferb.ando., ob. Cit., p. 137 y 138. 

Ver nota 23 cap. 1 de esta misma obra. 

Jimenez de Aslla Luis.; "Tratado de Derehho t'enal" ed. 
Losa~ Buenos Aires., tomo m 1958., tomo IV 1953, -
tomo V 1956, tomo VI 1962 y tomo VII 1970., tomo IlI pág. 
142. 
Castellanos Fernando., ob. Cit. p p. 149. 

Citado por Femando Castellanos., ob. cit. p. 152. 

Jimenez de Aslla., ob.· cit., p. 493 pa.gs. 143 y 144, de Cas 
tellanos Tena., Cita., por Garci'a. Domfnguez ob. Cit. pa.g. 
ll9. 
Jitnenez de Ast!a • ., ob. Cit., p. 494., Idem ut supra. 

Jimenez de Ast!a • ., ob. Cit., p. 224 ; en la aplicacion pmcti -
ca hay que tomar en cuenta los elementos del dolo y la cul -
pa a fin de moderar y hacer ela.stica la te<:nica de las eq1.1i -
valencias de las condiciones. 
lo. Objeto L.tcito y acto l.tcito : 2o. Objeto illCito y actos -
J.Ut:itos : 3o. Objeto il!cito y actos lit:itos : 4o. Objeto llt:ito 
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Recasens Siches· Luis., Tratado General de Filoso.era del -
Derecho"., ed • .Porrlla, s. A., M~x:lco 1975., p. 459. 

IUEM., p. 460. Ut supra. 



CONCLUSIONES • 

I ... La ºSociedad Anónimau es aquélla que se forma decapita 

les que aportan los socios , es decir , es una sociedad -

intuitu capitalis en oposición a las que son intuitu perso -

nae, razón por la cual los nombres de los socios de la -

anónima no deben figurar en la DENOMINACION de ésta; 

la caracterlstica mencionada es, a la que debe ésta figu 

ra jurldica el que se le clasifique y se le conozca y reco 

nozca mercantilmente como ANONIMA. 

n. - El ºObjeto Social" es, desde el punto de vista de la Ley, 

aquél conjunto de actos juri'dicos a realizar, permitidos 

por la Ley , que mediante el concurso d.e un determina -

do mtmero de personas denominadas socios, se estipu .;.. 

tan en un contrato social. 

m. - En consecuencia, podemos afirmar que, el objeto so--

clal, se considera en los Estatutos de la Sociedad Anóni 

ma (Contrato social) con la misma imporcancla que re

viste el ffQbjetou de un contrato, desde el punto de vis -
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ta clvillst.1. 

IV. - La anterior conclusion nos conduce autotrulticamenre a la -

ley supletoria que tiene mayor relevancia para el Derecho

Mercantil y por ende de la Ley General de Sociedades Mer

cantiles vigente, y que es, el Derecho Civil mexicano, en -

el cual, de manera fehaciente se pueden apreciar las escue 

tas y reducidas disposiciones que reglamentan al "Objeto -

Social u , limitándose a prescribir que éste debe ser lfcito -

y posible, ffsica y juri'dicamenre. 

V. - Además, la norma civil suplirá a la mercantil ttnicamem:e 

cuando ambas sean congruentes, es decir , la supletorie 

dad no se aplica en todos los casos. 

VI. - Para que pueda plantearse la posibilidad de aplicar las ntr 

mas civiles, es necesario primero encontrar en el ordena 

miento mercantil, una laguna u omisión, o sea, un caso -

no previsto. 
A contrario sensu, siempre que exista una 

norma mercantil adecuada al caso, se aplicará dicha nor -

ma mercantil y no aquélla otra que pudiera contener el or

denamiento civil, at1n cuando ésta t1ltima pudiera parecer

nos m.4s justa o .conveniente. 
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VII. La declaracion de inexistencia de una sociedad inscrita 

en el Registro Plibllco de Comercio se debe evitar en la 

medida de lo posible, a fin de garantizar y preservar -

los derechos de terceros que hubieren contratado con -

la misma. Es asf, que en materia de Sociedades Mer -

cantiles, la Teorfa de las Ineficacias, en nuestro Dere

cho Positivo sufre importantes adecuaciones para satis-

facer el imperativo de seguridad juri'dica. 

Por esta razón, de conformidad con los Ordena 

mientos invocados en el texto de nuestro estudio, se con 

cluye que aunque se puedan alegar causales de Inexisten 

cia en contra de una Sociedad mercantil, o de nulidad, -

ya absoluta ya relativa, si las causales se comprueban, 
• 

legalmente solo se tendrá como sanción la Disolución y-

liquidación de dicha Sociedad, 

VIII. Con apoyo en los puntos anteriores podemos concluir que 

se hace necesaria una reforma a los cuerpos legales re

lativos, a fin de lograr una mayor seguridad en favor de

terceros e inclusive de los socios mismos, asr como del 

Estado mismo e.1 tanto que órgano regidor y vigilante de 

las relaciones jurfdicas de sus gobernados y a virtud de 



137 

que también pueden ser afectados en sus intereses: 

IX. Además, puede afirmarse que de la buena reglamenta--

ción de éste elemento de existencia de la sociedad, de-

pende sin exagerar, el eslabonamiento de tipo socio-eco 

nómico entre el Estado y sus gobernados, que, en nues -

tro estudio son las personas Jurldicas colectivas denomi 

nadas sociedades mercantiles. 

X. Del anterior pllnto se colige que la importancia y trascen 

dencia del Objeto Social de la sociedad anónima radica en 

que la vida económica interna del pai's Y que se proyecta 

al Exterior, está bai;iada primordialmente en entes jurldi 

cos como los estudiados en éste trabajo. 

XI. En consecuencia, en México, se debe mejorar la técnica 

"jurfdica por medio de la cual se dá tratamiento legal a es 

tas formas jurfdicas. 

XII. Es por eso ql!-".' se debe utilizar como principal instrumen 

to de una reforma, a la Ley General de Sociedades Mer

cantiles, aumentando un articulado que defina con preci -

slOn y exactitud al ·objeto social de una sociedad mercan -

tll y por supuesto de una Sociedad Anónima, asr como - -
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disposiciones concretas que determinen la manera en que 

el objeto social deba ser redactado y declarado : de igual 

forma se deberá reformar o adicionar en su caso, la Ley 

del Notariado para el Distrito Federal , vigente , de tal

manera q ue se preceptt1e la obligación por parte de los

notarios póblicos, de redactar con precisión y claridad -

el objeto social de las Sociedades Anónimas q'Je escritu -

ren, de modo que no se preste a ambigUedades, confusio 

nea o vaguedades de las que ya hemos hablado extensa - -

menee durante el desarrollo de nuestro estudio. 

XIII. Deben considerarse las mismas perspectivas respecto a

las reglamentaciones internas del Registro Público de la

Propledad sección Comercio, a fin de conseguir una efica 

cia integral del Sistema Juri'di~o que se aplica a ésta acti 

vi dad. 

XIV. Con relación a los nexos que guarda el objeto social con -

otras disciplinas del Derecho, es innegable la trascenden 

cia que éste adquiere, dado que se forma el 11efecto en -

cadena 11 : ea decir, la importancia .jurl'dica que reviste

para el Derecho Mercantll se traduce y repercute en una 

~nsecuencia fiscal o penal, por constituir el Derecho Po 
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siti vo Mexicano un todo integral. 

XV. Afirmamos que la extrema holgura de nuestros ordena - -

mientas respecto al tema de nuestro trabajo, predispone 

a los empresarios a la nociva tendencia a declarar sus -

actividades sociales o giro comercial de la forma más -

extensa y ambigua que les es posible, ante la compla - -

ciente función notarial : mod vo por el cual proponemos -. 
las reformas y adiciones a las leyes y reglamemos que -

hemos mencionado ya, en el transcurso del estudio, asi' 

como en puntos anteriores de nuesras conclusiones. 

XVI. Hemos visto que existen algunas sociedades anónimas -

que evaden impuestos sobre utilidadés percibidas, que -

tienen la obligación de pagar al Fisco, esta circunstan -

cia se presenta por lo general mediante la simulación -

de actos jurttllcos o al amparo del multicipado procedí -

miento del objeto social extenso, impreciso y difuso. 

XVII. El anterior punto tiene como apoyo el caso particular -

descrito en el estudio presentado, pero además, debe--

moa expresar que los casos se multiplican y se extien -

den a Instituciones educativas, Clubes Deportivos y de -

recreación que se constituyen como Asociaciones Civi-
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les que en realidad son explotadas mercantilmente por -

Sociedades Anónimas, actividad que es contraria a las -

leyes impositivas dictadas al respecto y que ya fueron 

analizadas en este trabajo. 

XVIII. De acuerdo al punto anterlor se debe pensar en la respon 

sabilidad, ya sea penal o civil, que se debe exigir a éste 

tipo de sociedades, misma que a nuestro juicio, en el c~ 

so de que sea penal deberá exigirse individualmente sin -

perjuicio de las acciones que se ejerciten colectivamente 

en función de que nos referimos a una persona jurldica -

colectiva. 

XIX. De lo anteriormente conctuitlo, se debe encarar el hec.lio -

de que en México, un elevado porcentaje de sociedades -

anónimas incurre en la práctica habitual de actos ili'citos, 

debido a las circunstancias jurl'dicas examinadas y a las -

deficientes reglamentaciones que respecto al Objeto Social 

existen en la actualidad y q·Je propicia dicho fenómeno le -

gal en el presente de nuestro Sistema Jurldico Mexicano. 
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1934. 

LEY DEL NOT ARIAOO .PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
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