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I N T R o D u e e I o N 

El presente trabajo tiene como finalidad, independient~ 
mente, del valor de investigación que representa para su autor, 
dar a conocer la problemática que existe, en la práctica de la 
Representación de la Sociedades Mercantiles. 

"El hombre, como señala Arist6teles, es un animal socia 
ble. Pero cada hombre, precisa vincularse con otros de modo 
más estrecho del que resulte de su mera convivencia, a la com~ 
nidad, como hecho natural, se añade una serie de vinculaciones 
voluntarias; que más propiamente merece el nombre de sociedad; 
opuesto a comunidad" (l) 

"Estas relaciones que el hombre establece con sus seme
jantes están reconocidas y reguladas por el derecho, son pro -
piamente, relaciones jurídicas. Mediante ellas la vida humana 
obtiene una mayor plenitud, y riqueza de contenido para que el 
hombre pueda as! realizar mejor sus propios fines, ya que todo 
negocio jur1dico, todo contrato, permite a cada uno de los que 
en Al intervienen, obtener que la conducta de los otros resul
te benAfica para la consecusi6n de sus particulares propósitos •. 
(2) 

Una vez constituida la sociedad deberán realizar diver
sos actos jur1dicos no solamente internamente, sino tambiAn y 

principalmente frente a terceros, para poder lograr su fin so
cial, por lo que es necesario designar o nombrar a una o va 
rias personas, para que ejecuten dichos actos y es cuando nace 
la representaci6n de una sociedad, representación, que consis
te en realizar y ejecutar actos jurídicos a nombre de la socie 
dad, que sera el motivo eacencial del presente estudio. 

(1) Tonnies Ferdinand. Principios de Sociología. Citado por 
Mantilla Melina Roberto L. Derecho Mercantil. Editorial 
PorrGa S.A. °'cima Tercera Edici6n. M~xico 1973. P4g. 171. 

(2) IDEM. 
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C A P I T U L O I 

I •. G E N E R A L I D A D E S. 

I. ANTECEDENTES. 

En relaci6n al concepto de sociedad, un dato exacto de 
su nacimiento no se tiene, pero desde la antiguedad encontra-
mos caracter!sticas relativas a la misma. 

"El tratadista Saldivar señala, que en pueblos del Me
diterráneo (Cretenses y Fenicios), surgier6n contratos corno la 
aparceriai y que la aparici6n de la moneda de Lidia (Siglo VI
A. de c.) signific6 un gran impulso el comercio y posibilit6 -
la creaci6n de las primeras figuras asociativas bajo la forrna
de habilitaciones". (1 ) 

Señala igualmente el tratadista Farina, "que algunos -
historiadores consideran que la comandita era ya enunciada en
el c6diqo de Harnmurab!, que rein6 de 1958-1916 A. de c., y que 
perrnit!a a un comerciante asociarse con otros comerciantes y -
participar en los beneficios de su negocio, limitando el ries
go s6lo hasta la aportaci6n efectuada". 

Que en Grecia el Nautikon Danci6n, era un contrato de
peculiar naturaleza asociativa¡ una persona adelantaba al arrn~ 
dor de un buque una suma de dinero y éste, si las mercaderías
llegaban a su destino, debía devolver el préstamo más un inte
rés variable segtln el mayor o menor riesgo y duraci6n del via
je" (2) 

(1) Saldivar Enrique y otros. cuadernos de Derecho Societario -
citado por M, Farina Juan. Tratado de Sociedad Comerciales
Zeua Editora Rosario, Argentina, 1978. P!g. 35. 

(2) IDEM. P&9. 35. 
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En el Derecho Romano, la sociedad tomada en su más am -
plia acepci6n, tiene el sentido de asociación. Se aplica a to
da reunión de personas que se proponen conseguir un fin coman, 
se asocian unas veces con un inter~s pecuniario, religioso, 
pol!tico, ya para luchar contra un peligro, o bien para crear 
recursos que el individuo aislado eá incapaz de procurarse. 

En un sentido más restingido, la sociedad propiamente -
dicha se distingue de la asociaci6n en general en quetiiime. por 
causa el interés personal de los asociados. 

Para el Derecho Romano, el contrato de sociedad es per
fecto por el simple acuerdo de las partes y antes que haya ~ 

puesto en coman los bienes que se comprometen a suministrar, -
además los contratantes son libres de ~uspender la sociedad o 
de limitarla en su duraéi6n por ~~ término o una condición que ....,, 
producen sus efectos ordinarios. 

Las partes deben ponerse de acuerdo en vista de formar 
una sociedad ·(ánimo contrahendae ·societatis) y su acuerdo debe 
recaer sobre dos puntos que constituyen los elementos escenci! 
les; que los asociados se comprometan a poner ciertos bienes -
en común y que tengan por mira un resultado l!cito y coman. 

Bxist!an dos clases de sociedades: Las Sociedades Uni ·
·Versales·, que tienen por carácter comlln de abarcar la univers! 
lidad o una parte al!cuota del patrimonio de los asociados, y 

Sociedades Particulares, en las cuales ·1os asociados no ponen 
en coman mas que objetos particulares. 

Las Sociedades Univer•ales, se distinqu!an de las Part! 
culares por •u objeto, que no es hacer operaciones especiales 
con mira• a reali1ar beneficios. Aparecen primeramente desde -
loa primeros siglos de Roma, y en la familia es donde se en 
cuentran la• m&s antiguas aplicaciones. 



- 4 -

. Los socios universales (omnium bonorum) eran en general -
los parientes a quienes un mutuo afecto, o un inter~s rectproco, 
determinaban a establecer entre ellos una comunidad de bienes, .. 
as! es como en su origen se encuentra sobre todo esta sociedad -
entre los hijos convertidos como herederos del jefe de familia,-
en copropietarios del patrimonio. 

Las sociedades particulares son· ··de origen menos antiguo, 
desempeñaron en Roma un papel considerable, pero sin alcanzar ~ 

nunca la importancia que han adquirido en los tiempos modernos. ··
Aunque esencialmente guerreros y agricultores los romanos no fu~ 
ron extraños a los negocios comerciales, sin duda, el ·pequ.eño c2 
mercio era menospreciado y de~ado en manos de los esclavos y li
bertos. Pero era muy distinto con las grandes empresas, señala ,. 
das con car!cter de utilidad general, los caballeros romanos no 
desdeñaban tomar parte en ellas y explotaban casi todo el comer~ 
cio de la Galia y de Asia. (JJ 

Señala Brunetti, "que.las Societas Romanas, no alcanz6 ,.,. 
nunca a imprimir fuerza propulsiva en la economta de lo~ inter -
cambios, porque se limitaba a la regulaci6n de las relaciones i~ 
ternas, es decir, a las mutuas obligaciones de los socios, por -
ello, la muerte o inc~pacidad de uno de los socios determinaba -
la disoluci6n de la sociedad~. <4 l 

El Maestro Rodrfquez Rodrfguez señala, " que las Socieda
des Mercantiles han tenido distintas formas de constituirse, ca
da una de 6staa formas han nacido independientemente de las 
otras, ea decir, que la sociedad en comandita no es, una socie -
dad de nombre colectivo modificada, y la sociedad por acc~ones -

(3) Petit Euqene, Tratado Elemental de Derecho Romano, Edito _,. 
rial Nacional. Traducci6n de la Novena Edici6n Franc~aa, P!9 
405. 

(4) Brunetti Antonio. Citado Por M. Farina Juan. Ob, Cité PA9. -
37. 
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no es una sociedad en comandita modificada; as! lá econom!a do
m~stica en 1ociedad h~ tomado carácter mercantil bajo la in 
fluencia de. la commenda, y, por el contrario, la commenda bajo 
la influencia de la colectiva plenamente desarrollada, se ha 
aproximado a ~sta y se encuentra en los tiempos, m!s recientes 
formas mixtas y formas intermedias". 

Continda señalando el Maestro, que en el transcurso de -
los siglos XVII a XIX aparecen y se perfeccionan las sociedades 
de capital; y ya en el siglo XX las formas económicas y jur!di
cas de las empresas mercantiles,. sufren grandes alteraciones en 
su concepción tradicional, co~o consecuencia de la econom!a mi~ 
ta, como formas de la intervenc16n del Estado en el campo de -
las actividades mercantiles y las.grandes concentraciones indus 
triales. 

Las primeras sociedades mercantiles que se establecen en 
M~xico, son tomadas del C6digo de Napol~on y que se traducen en 
tres1 Sociedad Colectiva, Sociedad en Comandita y Sociedad An6-
nima, Las cuales se encontraban reguladas en el C6digo de Comer 
cio de 1854. 

En el C6digo de Comercio de 1889, se reconocen, cinco 
formas de Sociedades Mercantiles: 

1.- Sociedad en Nolilbre Colectivo; 
2.- Sociedad en Comandíta Simple; 
3.- Sociedad An6nima; 
4.- Sociedad Comandita por Acciones y 

s.- Sociedad Cooperativa. 

F1nalmen.te en la Ley General de Sociedadea. Mercantiles -
de 1934, se re9lamenbt una forma mas de sociedad, - la cual •o 
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denomina, Sociedad de Responsabilidad Limitada". 

2. 'CONCEPTO. 

2.1 CONCEPTO DE SOCIEDAD. 

"La sociedad es una estructura· jur!dica que, ontol69ic~ 
mente, tiene una existencia ideal, es una persona jurídica, un 
sujeto capaz de tener.obligaciones y ejercer derechos, un ser 
generador de voluntad, capaz de realizar actos jur!dicos1 tit~ 
lar de un patrimonio, responsable frente a terceros de las con 
secuencias de su actividad jurídica". (6) 

El Maestro Tena señala, "que el hombre, a diferencia de-·· 
los dem4s seres vivientes que habitan el Universo, dista mucho 

.de bastarse as! mismo para el efecto de llenar sus mdltiples y 

variad!simas necesidades. Ha menester, indefectiblemente, de -
la cooperaci6n de los dem4s, de la que depende la conservaci6n 
de su vida y el desarrollo de sus facultades, 

Es pues, un ser eminentemente so~ial, un animal políti
co, como lo llam6 Arist6teles, que ha de alimentar su vida con 
la vida de sus semejantes, y que en perenne contacto con las -
actividades de ~stos ha de desarrollar las propias. 

A•! mismo señala el Maestro Tena, " de aqu! la necesi
dad de trazar a la actividad de cada uno, l!mites precisos e -

(6) Cervantes ahumada Radl, Derecho Mercantil , Editorial He

rrero, S.A. Cuarta Ed1ci6n. M6x1co 1982. P!g. 31"· 
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infranqueables para que, al desplegarla en su natural afán de -
realizar su interás, no estorbe el logro del interés ajeno¡ y -

aan de promover el mayor adelanto colectivo mediante la reali -
zaci6n de valores culturaleq.ya que aquella función de !ndole -
puramente represiva está hoy definitivamente condenada por la -
conciencia universal". <7> 

Consideramos que el hombre como ser pol!tico y social r~ 
quiere de establecer.lazos con sus semejantes y en raz6n de es
tos lazos surgen relaciones sociales, pol!ticas, econ6micas y -

otras tantas que se desarrollan dentro del campo jur1dico, rel!_ 
cienes que van hacer reconocidas y reguladas por el derecho, y 

mismas que resultan provechosas para la consecusi6n de sus pro
p6sítos. 

Igualmente, par~ la debida satisfacción de sus fines Pª!. 
ticulares e individuales el hombre, va a requerir los servicios 
y actividades de otras personas, las cuales obtiene por medio -
de pactos que celebre dentro del mismo seno de la Sociedad. Es 
as! como surge por medio de estos pactos y de la organización -
de ellos, la cual va a poner en contacto y bajo un mismo propó
sito, bastos recursos, hombre y capital, la.Sociedad Mercantil. 

•En todos los estados contemporAneos, lo mismo en los 
capitalistas liberales, que en los de r~qimen econ6mico con te~ 
dencia m4s o menos marcada a una int,ervensi6n del Estado, 

(7) De J. Tena Felipe. Derecho Mercantil Mexicano. Editorial 
Porr4a, S.A. S'ptima Edici6n. M6xico 1974. P&g. 11. 
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que en aquellas que se estructuran en franca oposici6n a los -
principios capitalistas, la existencia de las sociedades mercan 
tiles es un hecho esencial para la marcha econ6mica de la colee 
ti V idad 11 • ( g) 

ContinCia señalando dicho autor, " que las sociedades meE_ . 
cantiles constituyen en el mundo capitalista elementos esencia
les de su econom!a, atraen los capitales y fomentan el ahorro, 
canalizando las fuerzas latente y ocultas por los mismos atrev! 
dos y aCin temerarios de la iniciativa y de la personalidad, sin 
ello no podrfa vivir un Estado moderno, organizado racionalmen
te". 

"Los motivos de ~ste fen6meno se encuentran, por un lado 
en la concentraci6n industrial y comercial, caracter!sticas de 
la econom!a de nuestra ~poca, l', por otra en la tendencia a la -
limitaci6n de la responsabilidad", (lO) 

2.2. CONCEPTO DE REPRESENTACION. 

Por lo que corrosponde al concepto de representaci6n ha
remos menci6n, a las opiniones del Maestro Tena. 

Señala el Maestro, • que no conoci6 el pueblo Romano, a -

pesar de haber sido el gran creador del Derecho, el Instituto -
de la Repre•entaci6n, con todo y ser ~sta condici6n indispen•a -
ble para el desarrollo de la vida jur!dica. 

El Derecho C!vil Romano, no admiti6 la po•ibilidad de ad-

(9) Rodr!guea Rodr!guez Joaqu!n. Ob. Cit. Tomo r. P•g. 1 

(10) IDEM. 
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ouirir un derecho ni de contraer una obligaci6n, por ministerio 
ae otro; mediante el cual una persona ~representante), dá vida 
a un negocio jur!dico en nombre de otra llamada representado, -
de tal suerte que el negocio se considera como creado por ~sta, 
a la que pasan de modo inmediato los derechos y obligaciones 
que del negocio derive. 

Que dada la organizaci6n de la familia romana, ni los 
hijos ni los esclavos podrían, en principio, adquirir para s!,
pues cuanto adquirían era para el Pater. Holgaba, por lo tanto 
en Instituto de Representaci6n, cuyo ftn estaba ya asegurado 
por modo distinto". (ll) 

El tratadista Rocco señala, "que hasta que se dej6 sen -
tir la influencia del Derecho Can6nico, es decir hasta los si -
glos XIV y XV, afirmase la Representaci6n como Instituto Jurtd~ 
co que hoy impera, como medio necesario e insubstituible prin -
cipalmente en el mundo del comercio; pues convertido ~ste de 
Local en Nacional, y por altimo en Universal, el comerciante a 
menester de una Instituci6n que le permita obrar por medio de -
otras personas en lugares diversos del en que tiene su domici -
lio". (12) 

El Maestro Tena establece, "que la necesidad de la repr~ 
sentaci6n pálpese más aan, si se atiende a los comercia~tes co
lectivos, que no pueden actuar sino a trav~s de personas físi -
cas". 

Finalmente el Maestro Tena señala, •que para que exista 
representaci6n, es preciso que los efectos jurídicos del nego -
cio nazcan directamente en cabeza de la persona representada, -

(11) De J. Tena Felipe. Ob. Cit. PSg. 192. 

(12) Rocco Alfredo. IDEM. 
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es decir que el negocio se contraiga en nombre ajeno". (l 3J 

Tema que será tratado con mayor amplitud, cuando se estu 

die la Representaci6n de las Sociedad Mercantiles. 

(13) De J. Tena Felipe. Ob. Cit. P4q. 192. 
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C A P I T U L O II 

II. ELEMENTOS FUNDAMENTALES. 

l. DEFINICION DE SOCIEDAD MERCANTIL. 

La palabra Sociedad proviene de la ra!z Latina "Societas 
atis", que significa; "reuni6n mayor o menor de personas, fami
lias, pueblos o naciones".(!) 

Otra definici6n la enc·ontramos en el mismo diccionario -
Hispánico Universal: 

"Agrupaci6n natural o pactada de personas, con unidad 
distinta de la de cada cual de sus individuos, constitu!da para 
lograr mediante la mutua cooperaci6n, alguno de los fines de la 
vida". <2> 

·"La Sociedad como condici6n social significa que ante to 
do el individuo, solo puede desarrollar su personalidad a tra -
v~s de un proceso de interacci6n con los otros individuos del -· 
grupo•.< 3> 

La ~poca actual ha sido denominada por algunos autores -
como "Empresaria", porq~e las grandes sociedades y empresas han 
logrado aunar voluntades y capitales, que permiten el desarro -
llo y desenvolvimiento de la industria y el comercio.ª un nivel, 
y con envergadura que no habría sido posible lograr con el mero 
esfuerzo individual. 

(1) W.M. Jackson. Inc. Editores, Diccionario Hispánico Univer -
aal. Hq. 1297. 

(2) IDEM. 
(3) Enciclopedia Jur!dica Omeba. Edit. B1blioqr4fica Argentina. 

Tomo XIX. 
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"El ti:irmino de Sociedad es general, como tal, comprende -
gran narnero de relaciones diversas, donde existe un elemento 
comun y escencial; el de uni6n de esfuerzos y recursos; la So -
ciedad implica siempre una relaci6n jurídica con fin preponde -
randemente econ6rnico" . ( 4) 

El Maestro Mantilla Melina define, a la Sociedad Mercan
til como: 

"El acto jurídico mediante el cual los socios se obligan 
a cor.ibinar sus esfuerzos y recursos para la realizaci6n de un -
fin coman, de acuerdo con las normas que para algunos de los 
tipos sociales en ella previstos, señalan La Ley Mercantil". (S) 

Para el Maestro Eugene Petit, la Sociedad Mercantil es: 

"Un contrato consensual, por el cual dos o más personas 
se comprometen a poner ciertas cosas en coman para sacar de 
ellas una utilidad apreciable en dinero". (6) 

El Tratadista Rodrigo Uria, define a la Sociedad Mercan
til en los siguientes términos: 

"Como la Asociaci6n de personas que crean u.n fondo pa 
trimonial coman para colaborar en la explot~ci6n de una empresa, 
con ánimo de obtener un beneficio individual, participando en -
el reparto de las ganancias que se obtenga". C7> 

(4) Enciclopedia Jurídica Omeba. Ob. Cit. Pág. 713. 
(5) Mantilla Malina Roberto L. Ob. Cit. Pág. 176. 
(6) Petit Augene. Ob. Cit. Pág •. 405, 
(7) Uria Rodr!go. Citado por De Pina·Vara Rafael. Derecho Mer -

cantil Mexicano. Porraa S.A., M~xico 1993. P!g. so. 
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En virtud de que la legislación mercantil no establece -
una definición de la Sociedad Mercantil, el concepto legal lo -
encontramos en el artículo 2688 del Código Civil del D.F. el 
cual establece: 

"Por el contrato de Sociedad, los socios se obligan mu -
tuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la reali
zaci6n de un fin común, de carácter preponderantemente econ6mi
co, pero que no constituya una especulación comercial". 

Entiendo bajo el concepto de Sociedad Mercantil: 

El acuerdo de voluntades, en virtud de la cual dos o más 
personas, se comprometen a unir sus esfuerzos y recursos, para 
la realizaci6n de un fin coman y preponderantemente econ6mico,
de acuerdo a las normas previamente establecidas. 

2. NATURALEZA JURIDICA. 

Tradicionalmente se había considerado que la Sociedad 
Mercantil es un contrato, así las Leyes, entre ellas nuestro 
C6digo Civil y la Ley General de sociedad Mercantiles, en muchos 
preceptos hablan del contrato de Sociedad. 

En Alemania a trav~s de +os tratadistas Gierke y Kuntze, 
as! como tambi~n en Italia con Ascarelli, realizan diversas te~ 
r!as, en el sentido de que no podían subsumirse el acto consti
tutivo de una Sociedad Mercantil, en un contrato, ya que es un 
negocio jurídico de distinta especie. <9l 

(8) Mantilla Melina Roberto L. Ob. Cit. Pág. 213. 
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Al respecto nos permitimos señalar las principales teo -
r!as contrarias al carácter contractual de la Sociedad Mercan -
til. 

a).- TEORIA DEL ACTO SOCIAL CONSTITUTIVO. 

"Esta teor!a niega la naturaleza contractual de la Soci~ 
dad y se debe al tratadista alemán Gierke, segan eBta teor!a, -
es una cr!tica de la fuerza creadora de voluntad contractual. 

Gierke considera, que el "contrato, como simple acuei:do 
de voluntades, no es capaz de crear una personalidad jurídica -
un sujeto de derecho. Que el acto creador de una Sociedad es un 
acto social constitutivo unilateral, es decir que desde que se 
inicia la sociedad hasta que se perfecciona, supone un sc:ho ac
to jur!dico, en que las voluntades de los part!cipes se proyec
tan unilateralmente". 

ContinGa señalando Gierke, que en los contratos solo se 
crean relaciones jur!dicas entre las partes pero en el contrato 
de Sociedad, se crean un complejo de derechos y deberes de los 
socios entre s! y, de 6stos para con la Sociedad. <9

> 

El Maestro Rodr!guez Rodr!guez, al efecto y en relaci6n 
a 6sta teor!a señala, "que algunas objeciones saltan a la vista, 
como es que el efecto del acto constitutivo no es la creaci6n -
solo de una personalidad, sino tambi~n el establecimiento de 
una serie de derechos y obligaciones a cargo de los socios y de 
la sociedad". 

De lo anterior el Maestro formula el siguiente razona 
miento: 

(9) Rodr!guez Roclr19uez Joaquin., Ob. Cit. P4q. 15. 



- 15 -

¿C6mo podrán deducirse estos derechos y obligaciones de -
.un acto unilateral? 

"En el derecho mexicano, señala el Maestro, existe el de
ber de aportaci6n de los socios, establecido en la Sociedad, .de 
acuerdo al artículo 6° fracci6n VI de la Ley General de Socieda
des Mercantiles, as! también en la constitución sucesiva (sus 
cripci6n pública). de una sociedad An6nima, en la que existen de
rechos de la Sociedad a cargo de personas que contraen las obli
gaciones relativas con anterioridad a la existencia de la misma". 
(10) 

considero que es claro el razonamiento que formula el Ma
estro Rodríguez Ro.dr!guez en relación a la teoría de Gierke, ya 
que de acuerdo al artículo 6°fracción VI, los socios se obligan 
a entregar su aportaci6n correspondiente, situación que no se 
'realiza en un solo acto y menos aan unilateralmente, como lo so~ 
tiene Gierke. También hace referencia a la constituci6n sucesiva 
o suscripci6n pablica, en la que existen derechos y obligaciones 
de los socios antes de su constituci6n, de acuerdo a lo que es -
tablecen los artículos del 92 al 101 de la Ley antes señalada. 

b) .- TEORIA DEL ACTO COMPLEJO. 

Surge de igual manera la teor!a del acto complejo, desa -
rrollada por Kuntze, quien opina que esta teor!a su fundamental 
diferencia con el contrato radica, en que éste solo produce efe.s_ 
tos entre loé contratantes, en tanto que el acto complejo puede 
influir tambi~n en la esfera jurídica de terceros. 

(10) Rodríguez Rodr!guez Joaq~in. Ob, Cit. P4g. 16. 
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En el contrato señala Kuntze, las manifestaciones de vo -
luntad son opuestas y opuestos los intereses de las partes, en -
tanto que en el acto complejo, las manifestaciones de voluntad -
son paralelas y coincidentes los intereses de los participantes". 
(11) 

Igualmente esta teoría es criticable señala el Maestro Ro 
dr1guez Rodr1guez, en virtud de lo siguiente: 

La teor1a de Kuntze señala, que en la Sociedad hay una 
coincidencia de intereses, y, sin embargo, la realidad muestra -
que los socios tienen intereses contrapuesto. 

"Opuestos son los intereses de los socios en el momento -
de constituir la sociedad, puesto que cada uno pretende aportar 
lo menos posible y obtener en cambio el máximo d~ derechos. Lo -
mismo acontece en lo que se refiere al funcionamiento de la So -
ciedad, no solo a la voluntad de dominio, sino tambi~n a los in
tereses econ6micos en cuanto al reparto de beneficios". 

"Asimismo, en la Sociedad existen intereses opuestos en -
el momento de liquidaci6n, en cuanto a obtener el reéonocimiento 
de una cuota deliquidaci6n máxima, aan. en detrimento de los de
más no hay pues, en la Sociedad como lo señala Kuntze. coinciden
cia de intereses". <

12 > 

De acuerdo a lo anterior considero que en la realidad s1 
existe oposici6n de intereses de los socios, en cuanto.a obtener 
el dominio de la sociedad, as1 como tambi~n a recibir una cuota 
de liquidaci6n máxima y aportar lo menos posible, situaci6n con
traria a lo que sostiene Kuntze. 

(11) Kuntze. Citado por Rodríguez Rodr!guez Joaquín. Ob. Cit •. 
Tomo I Pág. 17. 

(12) IDEM. 
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c).- TEORIA DEL CONTRATO DE ORGANIZACION O 
ASOCIATIVA. 

Finalmente realizaremos un breve estudio de la teor!a de
nominada; Contrato de Organizaci6n o Asociativa. 

Esta teor!a se debe al tratadista italiano Ascarelli, - -
quien considera que existe una categor!a de contrato que debe de 
contraponerse a la clásica de los contratos de cambio y que se -
caracteriza por las siguientes consideraciones: 

·1.- (.\le en el contrato de Sociedad cada socio se sitüa jur!
dicamente no frente a otro socio, sino frente a todos y cada uno 
de los demás socios; por el contrario, en el Contrato de Cambio 
solamente son concebibles dos partes, aunque cada una de ellas -
agrupe a varios sujetos jurídicos (Contrato Plurilateral), 

2.- Continüa señalando Ascarelli, que en el Contrato de -
Sociedad las prestaciones son distintas entre s! y variables en 
su contenido. Un socio puede aportar, capital, otro bienes inmu~ 
bles, otro su personal actividad etc. En el contrato de Cambio -
(compraventa, arrendamiento), basta enunciar el nombre del Con·
trato, para determinar ~l contenido de las prestaciones. 

3.- Finalmente considera Ascarelli, que en el Contrato de 
cambio cada parte está obligada a realizar su prestaci6n, pero ~ 
no tiene derecho a ello, mientras que en los Contratos de Orga -
nizaci6n las partes tienen derecho a realizar la propia presta -
ci6n, puesto que ~sta es el requisito indispensable para la rea
lizaci6n del fin coman. <

13
> 

(13) Aacarelli Tulio. Citado por Rodr!guez Rodr!guez Joaqu!n. 
Ob. Cit. Paq. 18. 
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Por lo que corresponde a ésta Gltima teoría, el Maestro -
Rodríguez Rodríguez sostiene, "que dificilmente se concibe esta 
comunidad de fin, cuando la realidad nos muestra efectivamente -
los intereses contrapuestos de las partes, incluso en el Contra
to de Sociedad". 

ContinGa señalando el distinguido Maestro, que en un Con
trato de Cambio la satisfacción de los intereses contrapuestos -
de las partes, se obtiene por cosas distintas, en el Contrato de 
Organizaci6n solo la ganancia derivada del cumplimiento del fin 
coman es capaz de atender simultaneamente a .los intereses contra 
puestos de los socios. 

Finalmente, considera que sería totalmente arbitrario ad
mitir una limitaci6n de los Contratos Bilaterales, al afirmar 
que solo se conciben entre dos partes, y señala como ejemplo que 
en nuestro derecho se encuentran las bases para la constituci6n 
de los Contratos Plurilaterales, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 1792 del C6digo Civil del D.F. (l4J 

Considero claro y acertado el señalamiento que hace el 
Maestro Rodríguez Rodríguez a la teoría de Ascarelli, en virtud 
de que el artículo 1792 del C6digo Civil para el D.F. establece 
la existencia de Contratos Bilaterales, as! como también Contra
tos Plurilaterales, con sus respectivas características, Por lo 
que no se puede limitar a solo dos personas los Contrato5 Bila -
terales, como lo sostiene Ascarelli. 

DespGes de haber realizado un análisis a las principales 
teorías que niegan la naturaleza contractual de la Sociedad Mer
cantil; as! como también a las opiniones del Maestro Rodríguez -
Rodríguez, hemos de considerar de acuerdo a nuestra opini6n, que 
la naturaleza jurídica de la Sociedad Mercantil, se deriva de un 
Contrato, en base a las siguientes consideraciones: 

(14) Rodríguez Rodríguez Joaquín. Ob. Cit. Tomo I Pág. 18. 
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I 

al.- Que la Sociedad corno Contrato, tiene algunas carac
terísticas propias, corno son, en cuanto al funcionamiento y - -

efectos que produce la Sociedad, situaciones que no se dan·en -
el Contrato de Cambio, pero sin que esto quiera interpretarse -
en el sentido de que la naturaleza de la Sociedad no sea un Con 
trato. 

b).- Asimismo, la Sociedad como Contrato, contiene los -
mismos elementos y requisitos que el Contrato Ordinario o de 
Cambio los cuales son: 

I.- consentimiento. 
II.- Objeto. 
III.- Motivo o fin. y 

IV.- Forma. 



C A P I T U L O III 

SOCIEDADES MERCANTILES RECONOCIDAS POR LA LEY. 



C A PI T U LO III. 

III. SOCIEDADES MERCANTILES RECONOCIDAS POR LA LEY. 

l. SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO. 

REFERENCIA HISTORICA. 

"La Sociedad en nombre colectivo, es la mlis antigua, -

ya que nace en la Edad Hedia, constituyéndose, entre los her~ ., 
deros de los comerciantes, quienes continGaban explotando el 

comercio del de Cuyus". (l) 

"La primera ley que la reqlament6 fu~ la Orden·anza Fra!!. 

cesa de 1673, con el nombre de Sociedad General. Posteriorme!!. 

te las Ordenanzas de Bilbao la llamaron Compañ!a de Comercio, 

designando a los Socios como compañeros, considerándola como 

Sociedad Familiar". <2 l 

CONCEPTO. 

El C6digo de comercio España¡, en su art!culo ·122 defi 

ne a la Sociedad en nombre colectivo comó: 

"Requl.ar colectiva en la gue tod.os los socios en nombre 

colectivo y bajo una raz6n social se comprometen a pa~ 

ticipar en la proporoi6n que establezca de los miSITOs d~ 

(1) Conf. Rodr!go Uria. Garrigues y Uria. Citados por Cervan
tes Ahumada RaGl. ob. Cit. P&q. 56. 

(2) IDEM, 
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chos y obligaciones, relacionándolo con el articulo 127 del -
mismo C6digo que establece la res~onsabilidad personal y soli 
daria de los socios. 

Otra definici6n la encontramos en el C6digo de Comer -
cio Italiano, el cual señala en su artículo 76: 

"La Sociedad en nombre colectivo, en la que las oblig~ 
cienes sociales están garantizadas por la responsabili 
dad ilimitada y solidaria de todos los socios".(]) -

El Maestro Rodríguez Rodríguez define a la sociedad en 
nombre colectivo como: 

"Una Sociedad Mercantil personalista, que existe bajo 
una raz6n social, en la que los· socios responden de m~ 
do subsidiario, ilimitada y solidariamente, de las - -
obligacionei sociales". (4) 

El concepto legal lo encontramos en el artículo 25 de 
La Ley General de Sociedades Mercantiles el cual establece: 

"La Sociedad en nombre colectivo, es aquella que exis
te bajo una raz6n social y en la que todos los socios 
responden de modo subsidiario, ilimitada y solidaria ·· 
mente de las obligaciones sociales". 

De acuerdo a las definiciones antes sefialadas, conside 
ramo¡; que las mismas omiten establecer el carácter personal -
de la Sociedad de acuerdo a su naturaleza caro se tratar.e'!. mris adP-lmite 

(3) Rodr!guez Rodr!guez Joaqu!n. Ob. Cit. P4g. 144. 

(4) IDEM. 
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y unicamente formulan sus def inciones en funci6n de la respons~ 
bilidad de los socios y la clase de nombre que deberá usar la -
sociedad. 

1.1. REQUISITOS CONSTITUTIVOS. 

Para que la sociedad en nombre colectivo pueda consti -
tuirse legalmente, es necesario que se 'cumpla con ciertos requ! 
sitos que la misma Ley exige. 

En 6sta forma de sociedad la Ley no señala específicame~ 
te cuales son esos requisitos, por lo que consideramos que deb~ 
mos tomar como regla general los que establece el artículo 60. 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y mismos que a co~ 
tinuaci6n estudiaremos. 

I.- SOCIOS. 

En relaci6n a 6ste primer requisito que exige la Ley en 
su artículo 60. para la constituci6n de la sociedad en nombre -
colectivo, dicho precepto no establece un nl111Íero determinado de 
socios, pero considerando la naturaleza de la sociedad, debe e~ 
tenderse que tal nWllero es de dos. <5l 

Consideramos que en cuanto al nWllero.de socios para este 
tipo de sociedad, deberá ser como mínimo dos, en virtud de no -
existir disposici6n expresa al respecto. El Maestro Cervantes -
Ahumada omite señalar el mínimo. 

(5) Ceravantes Ahumada RaGl. Ob. Cit. Pág. 57. 
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RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS, 

De acuerdo al concepto de la sociedad en nombre colectivo 
la responsabilidad de los socios colectivos en las obligaciones 
de la sociedad son: 

a).- SUBSIDIARIA, 

Esta responsabilidad !ndica que no puede exigirsele a los 
socios el pago de las deudas sociales, sino despu6s de haber in
tentado, indtilmente, obtenerlo de la sociedad, 

Situaci6n que se establece en el art!culo 24 de la Ley G~ 
neral de.sociedades Mercantiles, el cual permite demandar a los 
socios conjuntamente con la sociedad, pero no puede ejecutarse -
la sentencia sobre bienes de aquellos, sino despu6s de hacer la 
excusi6n de los bienes sociales • 

. b).- ILIMITADA, 

Lo~ socios responden de las deudas sociales en su totali
dad y con todos su bienes, independientemente de la participa 
ci6n que tengan con la sociedad, 

Esta aplicaci6n la encontramos en el. art!culo 2964 del -
C6digo C!vil del D, F, el cual establece; 

•El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones 

con todos sus bienes, con excepci6n de aquellos que, co~ 
forme a la Ley, son inalienables o no embargables, Ejem
plo, el Patrimonio Familiar, 
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Entre los socios, podrá pactarse que algunos asuman res -
ponsabilidades mayores que los de otros; pero tales limitaciones 
no podrá producir efecto frente a terceros. Articulo 26 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles. 

c) .- SOLIDARIA 

Esta obligaci6n consiste en que se puede exigir a cual -
quiera de los socios el importe integro del saldo a cargo de la 
sociedad, una vez hecha la excusi6n, sin que la deuda se divida 
entre todos los socios. C5l 

En ~ste caso se trata· de una solidaridad pasiva, (articu
lo 1987 del C6digo C!vil del D.F.), igualmente los acreedores s~ 
ciales pueden exigir de, todos los socios, o de cualquiera de 
ellos el pago total o parcial de la deuda. Si reclaman todo de -
un socio y ~ste resulta insolvente, pueden reclamarlo de los de
m!s. Esto de acuerdo al art!culo 1989 de dicho C6digo. 

El socio deudor que pag6 por entero la deuda tiene el de
recho de exigir desde luego la parte proporcional a los codeudo
res la parte que en ella les corresponda. ·Articulo 1999 del cita 
do C6digo. 

OBLIGACION DE LOS SOCIOS. 

En la sociedad en nombre colectivo, los socios·tienen las 
siguientes oblig.aciones: 

(6) Mantilla Melina Roberto L. ob. Cit. P4q. 245·. 
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1.- Los socios no competirán con la sociedad, es decir,
no se dedicarán al mismo g~nero de negocios " de los que consti
tuyan el objeto de la sociedad, ni formar parte de sociedades 
que lo realicen salvo consentimiento de los demás socios". 

Independientemente de exigirles daños y perjuicios podrá 
la sociedad en caso de contravenci6n, excluir al infractor • Ar
tículo 35 de La Ley General de Sociedades Mercantiles. 

2.- Otra de las obligaciones que tienen los socios, es -
que no podrán ceder sus participaciones en la compañía, sin el -
consentimiento de todos los demas,y se requerirá dicho consent~ 
miento tarnbi~n, para la adrnisi6n de nuevos socios. Esto de acuer 
do a los señalado por el artículo 31 de la Ley antes citada. 

De lo anterior, consideramos que es muy claro lo que est! 
blece la Ley en relaci6n a la prohibici6n de concurrencia de los 
socios al prohicirseles que se dediquen a negocios de los que -
realiza la sociedad, ya que es con el fín de proteger los intere 
ses de los mismos socios. 

Así mismo, la Ley debi6 de establecer que dicha prohibí -
ci6n se aplicaría en los mismos tfrrninos a los administradores 
que no tengan la calidad de socios. lo cual omite dicha Ley. 

II.- RAZON SOCIAL O DENOMINACION. 

Este segundo requisito, que exige la Ley para la constit~ 
ci6n de la sociedad, es fundamental. para la existencia de la -
misma sociedad, ya que es lo que va ha diferenciarla de las de -
más. 

P07 lo que respec.t~ a la sociedad en nombre colectivo, á!. 
ta se constituirá bajo una raz6n social, con el apellido o los -
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apellidos de uno o más socios, y si no figurasen los apellidos
de todos, se agregará a la raz6n social la expresi6n "y campa -
ñ!a" u otros equivalentes. (?) 

Al separarse un socio, sµ separaci6n no impedirá que co~ 
tinue la raz6n social en la que su apellido figure; pero deberá 
de agregarse en tal caso la expresi6n "sucesores" y lo mismo se 
hará si la raz6n se transfiere a otra sociedad. Esto de acuerdo 
al artículo 29 y 30 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Finalmente el artículo 28 de la citada Ley, establece, 
"que si una persona extraña a la sociedad que haga figurar o pe! 
mita que figure su nombre en la raz6n social, estará sujeto a la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de los demás socios". 

Podemos considerar a la raz6n social de la sociedad en 
nombre colectivo, como principio de veracidad; ya que al estar • 
formada unicamente por los. nombres de los socios se está anun -
ciando al pablico la personalidad de todos así como tambi~n la -
responsabilidad ilimitada de los mismo. 

Por lo que si se incluye sin su consentimiento a una pe!: 
sana que no sea socio, trae como consecuencia sanciones de cará~;; 
ter penal, (fraude) y responsabilidad de car4cter civil • '· 

Si la inclusi6n se hace con conocimiento del no socio la 
Ley sin perjuicio de la responsabilidad de los socios, sanciona 
al tercero considerándolo como responsable solidario, subisdia-
rio e ilimitado. 

(7) Cervantes Ahumada RaGl. Ob. Cit. PÁg. 58. 
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III.- CAPITAL SOCIAL. 

"El capital social es la cifra en que se estima la swna de 
las obligaciones de dar de los socios, y señala el nivel m!nimo 
que debe alcanzar el patrimonio social para que los socios pue -
dan disfrutar de las ganancias de la sociedad. Por lo tanto, pe~ 
manece invariable, mientras no cambie el namero de puestos de so 
cios o no se altere el monto de las obligaciones a cargo de 
ellos". <9> 

Ferri señala al respecto: 

"Que el capital social es el monto establecido en el acta 
constitutiva de· la sociedad y expresado en moneda de curso legal, 
como valor de las aportaciones realizadas por los socios". <9J 

En consecuencia de lo anterior, ninguna sociedad podrá, -
constituirse a menos que los socios aporten un capital determin~ 
do, fijando al efecto su cuant!a en la escritura constitutiva. -
La existencia de dicho capital es presupuesto necesario para el 
nacimiento y funcionamiento de la sociedad. (lO) 

Su p6rdida, en la proporci6n que la Ley establece, produ
ce la disoluci6n de la sociedad, de acuerdo al art!culo 229 Frac 

· ci6n V, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Dado que en la.sociedad en nombre colectivo, existe la 
responsabilidad ilimitada de los socios, de las obligaciones so
ciales, el capital social pierde importancia por lo que la Ley -
es omisa al respecto, al no señalar ni siquiera un m!nimo. (ll) 

(8) Mantilla Malina Roberto L. Ob. Cit. Pág. 98. 
(9) Ferri. citado.Por De Pina vara Rafael. Ob. c~t. Pág. 57. 
(10) IDEM. 

(11) Cervantes Ahumada RaGl. Ob. Cit. P4g. 58. 
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Al respecto me permito señalar que la Ley establece unl 
camente, de que la sociedad en nombre colectivo, el capital m!
nimo no podrá ser inferior a la quinta parte del capital inicial, 
trat4ndose de sociedad de capital variable-. Art!culo 217 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Consideramos que el capital social de la sociedad en -- , 
nombre colectivo, está representado por el patrimonio de cada -
uno de los socios, dada la naturaleza de dicha sociedad, y el -
cual sirve de base para qarantizar las obliqaciones sociales • 

. ,. 

As! mismo los acreedores tienen como garant!a el patri
monio de los socios, por las responsabilidades o incumplimiento 
en que incurran los socios en las obliqaciones de la sociedad. 

IV.- OBJETO SOCIAL. 

El artículo 60. Fracci6n II de la Ley antes citada, se
ñala la qran importancia de ds'te requisito para la constituciiSn 
de la sociedad, y exiqe que en la escritura se indique el mis-
mo. 

es: 
Para el Tratadista Brunnetti, el Objeto de la .Sociedad- . 

•El Conjunto de operaciones que la sociedad se p~~pone 
cumplir para ejercitar en comGn una determinada acti
vidad econl5m1ca•. (12) 

(12) Antonio Brunnetti. Citado por Broseta Pont Manuel. Manual 
de Derecho Mercantil, Editort'al Tecnos, Madrid. 1974. Se
;unda Edici6n, PA;. 158. 
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Broseta Pont Manuel, considera que el objeto de la Socie-
dad es: 

"La actividad o las actividades _para cuya real1zaci6n la 
Sociedad se constituye". (l3)_ 

Entendemos por objeto de la Sociedad: 

El tipo de actividad a la cual se va a dedicar la Socie -
dad. 

El Maestro Rodríguez Rodr!guez señala al respecto: 

"La expresi6n del objeto, o mejor dicho de la finalidad -
social, puede hacerse muy concretamente o de modo vago y general, 
puede constituirse una sociedad para la realizaci6n de un obra -
pllbUca determinada o simplemente para realizar obras pllblicas.
Con esto se cumple a qué actividad comercial o.:industrial a que 
la Sociedad se dedicará". 

.,. 

Que para evitar dificultades, es frecuente que en las Es
crituras Constitutivas se haqa constar que además de aquellas 
actividades que constitu~en el objeto o finalidad de la Sociedad, 
6sta podr4 realizar toda clase de operaciones mercantiles, fina~ 
cioras o industriales que se refieren directa o indirectamente a 
la conservaci6n del objeto social. 

Considera iqualmente el Maestro Rodríguez Roddquez que -
una Sociedad Mercantil habitualmente solo podr4 realizar opera -
ciones propias del objeto que se peraique, pero incidentalmente, 
como meclio ·para la conaecuci6n del objeto perseguido o con car&:, 
ter ocasional y en la medida.en que ello no siqnifique un cambio 
de finalidad, tienen plena. libertad de acci6n en los t6rminos 
permitido• por el articulo 1798 del C6diqo Civil del D.F. el 
cual e•tablece. 

(13) Bro•eta Pont Manuel. Ob. Cit. P4q. 158. 
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"Son hábiles para contratar todas las personas no excep
tuadas por la ley".(l4l 

Consideramos que s! es posible jur!dicamente, que una 
Sociedad Mercantil establezca en su escritura constitutiva, no 
solo una operaci6n, sino que. es necesario que se señalen varias, 
para la realizaci6n de su actividad a la cual se va a dedicar. 

Esto debido a que las operaciones mercantiles en ia ac -
tualidad son tan complejas, que le seria muy dificil subsistir 
a una sociedad, al establecer en. su escritura constitutiva una 
determinada operaci6n mercantil. 

V, DOMICILIO. 

Como toda persona, la Sociedad en nombre colectivo, ·de -
ber4 tener un domicilio, el cual debe indicarse en la escritura 
constitutiva, requisito que exige el art!culo 6° fracci6n VII -
de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Es suficiente que se indique la plaza en que la. Sociedad 
tendr! su domicilio. Podr& modificarse el mismo sin alterar la 
escritura constitutiva. (l5l · 

Encontramos el fundamento legal del.domicilio de la So -
oiedad en lo establecido en ei C6digo Civil del D.F. que dice: 

• Las personas morales tienen 'su d0111icilio en el luq~r -
donde se halle establecida su adm1niatr~ci6n," 

(lC) Rodr!quez Rodr!9uez Joaquin. Ob. Cit. P&g. 6C. 

(15) Cervantes Ahumada RaGl. Ob. Cit. P&g. 40. 
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Las Sociedades que tengan su administración fuera del Di~ 
trito Federal, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su 
circunscripci6n, se considerarán domiciliadas en el lugar en do~ 
de los haya ejecutado, en todo lo que a esos actos se refiera". 

En relaci6n a las sucursales señala: 

"Que la que opere en lugares distintos de donde radica la 
casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cum 
plimiento de las obligaciones contra1das por las mismas sucursa
les, de acuerdo al articulo 33 del citado C6digo'!. 

Igualmente se tiene derecho a designar un domicilio con -
vencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Ar
t!culo 34 del C6.diqo anteriormente señalado. 

Puede considerarse que el domicilio de las Sociedades Mer 
cantiles tiene eficacia: 

a).- Como lugar de inscripci6n en el Registro Pablico de 
Comercio, tanto de la escritura constitutiva, como -

.de los demás documentos sujetos a inscripci6n prove
niente de la Sociedad; 

b).- Para la publicaci6n y convocatoria de Asamblea y pa
ra la celebraci6n de ~atas; 

e).- Para el emplazamiento .de juicio y para la determina
ci6n de la competencia juriadiccional1 

d).- Para el aspecto fiacal1 

e).- Para el derecho comdn aplicable. como supletorio. 116> 

(16) Rodrtquez Rodríguez Joaquin. Ob. Cit. P5q. 60 
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De acuerdo a lo anterior, hemos señalado los principales -
preceptos que regula el C6digo Civil del D.F., en virtud de que -
la legislaci6n mercantil no establece nada respecto al domicilio 
de la Sociedad, por lo que consideramos aplicable el artículo 2° 
del C6digo de Comercio. 

De los artículos mencionados, podemos considerar que el do' 
micilio de la Sociedad se exige por lo que corresponde a su admi
nistraci6n e independientemente del lugar en donde se encuentren 
sus instalaciones o eBtablecimientos. Es decir una Sociedad puede 
tener su domicilio social en la Ciudad c;le'Ml!!xico D.F. y tener sus 

' ' . . .. ,,:..~ . 
instalaciones fuera del mismo. 

VI. DURACION DE LA SOCIEDAD. 

En cuan~o a la duraci6n de la Sóciedad en nombre colecitvo, 
no se encuentra regulada por la ley y por consiguiente tomaremos 
como base para su estudio lo establecido por la fracci6n IV del -
artículo 6° de la Ley General de Sociedad Mercantiles. 

Por lo que corresponde a este requisito, el Maestro Manti
lla Melina considera: 

"Que de acuerdo a lo que establece la f racci6n IV del artf 
culo &• de dicha Ley, es posible la constituci6n de la Sociedad -
por tiempo Indefinido y se estarla cumpliendo con dicho precepto; 
6sta posibilidad la fundamenta el Maestro en lo que establece el 
articulo. 2720 p&rrafos II y VI del C6di90 Civil del D.F. que a la 
letra dicez 

La Sociedad se disuelve1 

.II. Por haber cumplido el t~rmino prefijado en el Contrato 
de sociedad. 

VI. Por la renuncia de uno de los socios, cu~ndo se trate 
de Sociedades de duraci6n inda.terminada y los ·otros -
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socios no deseen continuar asociados, sÍempre que esa renuncia no 
sea maliciosa ni extemporánea. ( 17 ) 

En el mismo sentido, se pronuncia el distinguido Maestro -
Rodríguez Rodríguez, al señalar; 

Que si se debe de indicar un tiempo de duraci6n determina
do es solo para que las partes quieran vincularse por un tiempo -
concreto, con la salvedad de que transcurrido el plazo, la socie
dad incurre en un caso de disoluci6n que opera ipso jure; pero 
que es factible la constituci6n de la sociedad por tiempo Indeter 
'minado. (lS) 

Considero correcta las opiniones de los distinguidos Maes
tros en virtud, que de acuerdo al artículo 6° fracci6n IV de la -
Ley General de Sociedad Mercantiles, es posible la constituci6n -
de la Sociedad por tiempo indefinido. 

Lo anterior igualmente se fundamenta con lo establecido 
por el art!culo 2720 del C6digo Civil del D.F. que permite la - -
Constituci6n de la Sociedad por tiempo Indeterminado, así como 
tambi6n por lo que establece el art!culo 1° fracci6n IV de la Ley 
General de Sociedad Cooperativas. 

Finalmente considero que una de las soluciones a 6ste pro
blema, ser!a el de establecer en la Ley un t6rmino espec!fico de 
duraci6n para las Sociedades Mercantiles, ya que en la pr&ctica -
depende de el.criterio del notario pGblico, para establecer el 
tlrmino de duraci6n de la Sociedad. 

(17) Mantilla Molina Roberto L. Ob. Cit. P4g. 221. 

(18) Rodr!guez-Rodr!quez Joaquin. Ob, Cit. P&q. 58, 
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VII. ADMINISTRACION. 

El patrimonio de la sociedad Mercantil . necesita ser em 
pleado en el cwnplimiento de los fines sociales, como medio para 
la satisfacci6n de los intereses de los.socios, Por. lo que esta 
labor deberá ser cumplida forsosamente por los 6rganos de la so- , 
ciedad, a los que se les atribuyen facultades de administraci6n. 
(19) 

~La administraci6n en la Sociedad de nombre colectivo es
tará a cargo de tino o varios administradores, quienes podr4n ser 
socios o personas extrañas a ella". Articulo 36 de la Ley Gene -
ral de sociedad Mercanti~és. 

DESIGNACION. 

., 
En lo relacionado con' la designaci6n de los administrado-

res de la Sociedad, encontramos su fundamento en el articulo 40 

de la Ley antes señalada, el cual establece: 

"Si la escritura constitutiva no contiene cl4usula sobre 
la administraci6n de la sociedad,: todos los socios ten -
ddn d car.lcter de administradores. Por lo que se cona! 
dera que la Junta de socios no pueden nombrar administr! 
dores y privar de tal carácter a los dem4s socios•. 

E1te precepto es.tablece un sistema colectivo legal de 
adminiatraci6n. Que los socios concuri:an a la administraci6n, -
significa que cada socio tiene facultades administrativas por -
lo que debed poner.se de acuerdo con los dem&s para tomar las -
decisiones correspondientes, sin que puedan resolver por d,· -
lo.que estimen conveniente. 

(19) Rodr19uez Rodr1guez Joaquin. Ob. Cit. P&q. 211. 
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La concurrencia de los administradores !mplica decisi6n
mayoritaria, ~sto lo establece el articulo 45 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, el cual señala: 

"Que las decisiones de los administradores se tomarán 
por voto de la mayor!a de ellos, y en caso de empate de 
cider4n los socios" • : 

Para la designación de administradores en la escritura - , 
constitutiva se pue~e: 

1.- Fijar el nclmero de ellos. 
2.':" Indicar los nombres de quienes han de desempeñar el _. . 

cargo, y el tiempo que durará. 
3.- Nombrar a los administradores con el carácter.de ina 

movibles. ( 20 ) 

En el primer caso los socios por mayor!a de votos pueden 
libremente nombrar o remover a los administradores. Art!culo 38 
de la antes citada. 

Puede d~siqnarse admnistrador tanto a .un socio como a un 
extraño, esto de acuerdo al articulo .36 de la Ley antes mencio
nada. Pero en !ate Gltimo caso, el socio. que hubiere votado en 
contra de !l, tendr& el derecho a retirarse de la sociedad~.ar
t!culo 38 de dicha Ley. 

En cuanto al seg\indo punto se pretende que los socios P!.. 
ra designar' a los adminietradores no puede ejercerse sin trans
cur~ido el ttrmino que se. señal6 a los nombrados, y en canse -

. cuencia no podr4n removerlos, sino de acuerdo a las condiciones 
eetablecidas por la modificaci6n del acto constitutivo. 

(20) Mantiilla Melina Roberto L. Ob. Cit. P&c¡. 257. 
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Si el administrador fué nombrado ·estatutariamente sin fi
jaci6n del nombre, no podrá revocarse su nombramiento sino cum -
pliendo igualmente los requisitos para la modificaci6n del acto 
constitutivo. (2ll 

Por lo que se refiere al tercer punto cuando en la escri
tura se establezca la inamobilidad del administrador designado, 
y al mismo tiempo éste sea socio s6lo podrá ser removido judi 
cialmente por dolo o culpa. Articulo 39 de la Ley General de So 
ciedades Mercantiles. 

Esta situaci6n deberá interpretarse a contrario sensu, 
cuando el administrador declarado inamovible·no sea socio, es d~ 
cir que puede ser revocado su nombramiento, y se le indemnizará, 

-si la revocaci6n no fuere justificada • 

.. 
OBLIGACION DE LOS SOCIOS ADMINISTRADORES. 

Con referencia a las obligaciones de los socios, la Ley -
establece: . 

Que los administradores están obligados a realizar todos 
loa actos conducentes a la buena marcha de la sociedad. Esto es 
aplicado ad mismo anal6gicamente por lo que establece el art!cu 
lo 327 del C6diqo de Comercio, que señala: 

•10a factores.y dependientes serán responsables a sus 
principales de cualquier perjuicio que causen. a s\is int!. 
reaea por malicia, negligencia o infracci6n de las 6rde
nes o instrucciones que hubieren recibido". 

(2l)Mantilla Malina Roberto L. Ob. Cit •. PAg. 257. 
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Si el administrador fué nombrado estatutariamente sin fi
jaci6n del nombre, no podrá revocarse su nombramiento sino cumpl~ 
endo igualmente los requisitos para la modificaci6n del acto cona 
titutivo. (21) 

Por lo que se refiere al tercer punto cuando en la escrit!:!_ 
ra se establezca la inamobilidad del administrador designado, y - · 

al mismo tiempo ~ste sea socio s6lo podre! ser removido judicial-.::. 
mente por dolo o culpa. Art!culo 39 de la Ley General de Socieda 
des Mercantiles. 

Esta situaci6n deber! interpretarse a contrario sensu, --- . 
cuando el administrador .declarado inamovible no sea socio, es de
cir que puede ser revocado su nombramiento, y se le indemnizar~ -
si la revocaci6n no. fuere justificada. 

OBLIGACION DE LOS sacros ADMINISTRADORES. 

Con referencia a las obligaciones de los socios, la Ley es . 
tablece: 

Que los admini.stradores estan obligados a realizar todos -
los actos a lá buena marcha de la sociedad. Esto es de acuerdo a 
lo establecido por el art!culo 309 del C&ligo de Comercio, el cual 
señala: 

•se· reputara factores loa· que tengan la direcci6n de algu
na empresa o establecimiento fabril o canercial1 o eaten autoriz.! 
dos para contratar respecto a todos loa negocios concemientea a
dichoa eatableciJlientó,.o empresas, por cuenta y en nombre de· los 
propietario• de loa 111iS111oa•, 

(21) Mantilla .Molina Ri:>berto L. ob. Cit. P49. 257, 
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Otra de las obligaciones de los administradores, es que -
deberan rendir semestralmente una cuenta de administración si la 
escritura no establece otra forma y en cualquier tiempo en que -
lo acuerden los socios. Art1culo 43 de la L:y General de socie -
dades Mercantiles. 

FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES. 

Las principales facultades de los administradores las es
tablece la misma Ley en su art!culo 41.que a la letra dice1 

"S6lo con el consentimiento de la mayor!a de los socios -
los administradores podrán enajenar o qravar, los bienes 
de la sociedad, a no ser que dicha enajenación constitu
ya el objeto social de la sociedad". 

El administrador o administradores podrán dar poderes pa
ra la atención de ciertos neqocios sociales, 

Iqualmente podr& deleqar su cargo, con el acuerdo de la -
mayor1a de los socios. El Heestro.Mantilla Molina señala al re! 
pecto: 

•oue lo que faculta la Ley es la aceptaci6n de la renun -
cia al carqo por parte de loa socios, y la desiqnaci6n -
de un nuevo admi.nistrador, ya que la deleqaci6n' jam&s -

puede realizarse por a{ ·mismo el administrador, por lo 
que ea impropio lo señalado por la Ley". <22> 

Estamos de' acuerdo con la opini6n del Maestro Mantilla M!?_ 

(22) Mantilla MoUna Roberto L. Ob. Cit. P&g. 260. 
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lina, ya que en la practica jamás un administrador delega su caE 
go, lo que realmente sucede es que el administrador presenta su 
renuncia o en su caso se le destituye del cargo por mala admini~ 
traci6n. 

Por altirno las decisiones de los administradores se tom~ 
rán por la mayor!a de votos y en caso de empate decidirán los s~ 
cios, 

S6lo en casos urgentes la decisi6n puede tornarla un s6lo 
administrador en ausencia o imposibilidad de resolver de los -
otros. Art!culo 45 de ·la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

l.2 FORMA DE REPRESENTACION. 

Son representantes de la sociedad las personas con facul
tad de v!ncular a la sociedad produciendo declaraciones jur!di -
cas en nombre y por cuenta de ~sta. 123 > 

:,• 
En relaci6n al carácter de representante la Ley es clara· · 

y precisa al establecer: 

"Los representantes deberán ~er designados en la escritu
ra constitutiva". De acuerdo a lo·señalado en la frac 
ci6n IX del art!culo 60. de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

El distinguido Maestro Rodr!quez ROdr!quez, opina, " que 
en caao contrario tendrá aplicaci6n las siquientes norrnas"1 

(23) Rodr!quez Róddquez Joaqu.!n. Ob. Cit. P&c¡~ 216. 
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a).- Si no hay designaci6n de administradores, todos los 
. socios los son y también son representantes. 

b).- Si se designa a los administradores, pero no se li

mita el uso de la firma social a uno de ellos, to -
dos los socios administradores podrán usar la raz6n 
social. 

c) .- Cuando 106!:,epresentantes sean varios, la e1;1critura 
podr! establecer normas para' permitir el uso de la 
firma social a cada uno de ellos, o exigiendo una -
firma conjunta a todos o algunos de los socios. 

'El nombramiento de representante deberS inscribirse en 
el Registro PQblico de Comercio. 124 1 

De acuerdo al art!culo 42 de la Ley General de Socieda -
des Mercantiles, la firma social s6lo obliga si ha sido usada 
por quien estaba autoriazado para ello. 

De lo anterior se desprende' que la delegaci6n de funcio
nes que establece ~ate precepto no exime de responsabilidad al 
delegante, sin perjuicio de aquella en la que incurre el deleg~ 
do. 

La citada Ley igualmente establece, que los representan
tes deber4n emplear la fir~a legal para la realizaci6n_de todas 
las operaciones inherentes al objeto de la sociedad. Articulo -
10 de dicha Ley. 

Y que en caso de que la firma social sea usada para real! 

\1'<24) Rodd9uez Rodr19uez Joaqufo, Ob, Cit. Pag, 217. 
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zar actos ajenos a la sociedad o actos prohibidos a sus repre
sentantes, no obligarán a aquella. 

Aunque el representante de la sociedad utilizase la -
firma social en beneficio propio, la sociedad quedará obligadR, 
salvo mala fé del tercero con quién se hubiese contraído la o
bligaci6n. 

Razones prácticas y de seguridad hacen aconsejable es
ta soluci6n, ya que se presume que los representantes de la s2 
ciedad act6an realizando operaciones propias de la sociedad -
cuando usan la firma colectiva, y que, por lo tanto, obligan -
a ésta; pero esa presunci6n deja de existir por que sea nota-
ria la verdad de la afirmaci6n o por el conocimiento de la.si
tuaci6n real por parte de aquellos que contrataron con los re
presentantes sociales. (25) 

De lo anterior podemos considerar; que si la Ley esta
blece la responsabilidad para los representantes de la socie~ 
dad que realizan actos ajenos o prohibidos por ésta y m4s a6n 
para los que no son socios, es debido a la seguridad de la so
ciedad y de los intereses de los demás socios, ya que como qll!. 
d6 señalado datos responden en forma ilimitada, subsidiaria y-. 
solidaria. 

(25) Rodr19uez Rodríguez Joaqu!n. Ob. ·Cit. P4g. 218, 

, ~; 
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2. SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE. 

REFERENCIA HISTORICA. 

La sociedad en comandita simple, deriva del contrato de 
Commenda. <26 > 

Este tipo de contrato de acuerdo a Navarrini, era dese~ 
nocido en el Derecho Romano, ya que el sistema de los peculios 
lo hac!a innecesario. 

Señala igualmente Navarrini que el contrato de commenda 
en principio se presenta con una estructura jur!~ica discuti
da ya que una veces se asimila a la Locatio Conductio, otras -
veces al mandato y en ocasiones a la comisión y a la praeposi
tio institoria. <27 > 

El maestro Cervantes Ahumada señala1 que en el siglo 
XII surge el contrato de commenda, del cual deriva, en general 
la instituci6n de las sociedades, pero más directamente la co
mandita, la cual considera es una desviaci6n de la colectiva. 
(28) 

CONCEPTO. 

A la Sociedad en Comandita Simple la define el Maestro 
Rodr!9uez Rodr!9uez como: 

(26) Gol1chmit. Citado por Rodr!guez Rodr!guez Joaqu!n. Ob. 
Cit. P69. 221. 

(27) Navarrin1. IDEM. 
(28(Cervant•• AhWlllda RaGl. Ob. Cit. P&g. 
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"Una sociedad Mercantil, personalista, que existe bajo -
una raz6n social y se compone de uno o varios socios c~ 
rnanditados que responden de manera subsidiaria, ilirnit~ 

da y solidariamente de las obligaciones sociales y de -
uno o varios comanditarios, que unicamente está·obliga
dos al pago de sus aportaciones". (29 ) 

El concepto legal lo encontrarnos en el artículo 51 de -
la Ley General de Sociedades Mercantiles que dice: 

"Sociedad en comandita simple es la que existe bajo una 
raz6n social y se compone de uno o varios socios coman
ditados, que responden de manera subsidiaria, ilimitada 
y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno 
o varios comanditarios, que unicament~ están obligados 
al pago de sus.aportaciones". 

Este concepto la formula la Ley en funci6n de: 

a).- La responsabilidad unicamente de los socios coman
ditados. 

b).- La clase de nombre usado por la sociedad. 

2.1 REQUISITOS CONSTITUTIVOS, 

Bn relaci6n a loa requisitos para la constituci6n de la 
soci•dad en comandita simple la Ley no señala nada al respecto -

(29)Rodr!guez Rodr!guez Joaquln. Ob. Cit. P4q. 221 



- 43 -

por lo que tomaremos como base los que est~blece el artículo -
60. de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

I. - SOCIOS. 

Como primer requisito parR la constituci6n de la socie
dad en comandita simple, está el de los socios, que al igual -
que en la sociedad en nombre colectivo, la Ley es omisa, ya -
que no menciona el namero de socios con los que deberá consti
tuirse dicha sociedad, por lo que consideramos igualmente que 
por la naturaleza de la misma, el namero de socios deben ser -
de dos como mínimo, uno comanditado y otro comanditario. 

De acuerdo al concepto establecido por el artículo 51 -
de la Ley antes citada, existen dos grupos de socios. 

a).- Los socios comanditados, que responden ilimitada -
mente y su posici6n es igual a los socios en la c~ 
lectiva. Por lo que damos por reproducido lo se-. 
ñalado en la misma, en relaci6n a los conceptos de 
responsabilidad, subsidiaria, ilimitada y solida -
riamente. 

b).- Los socios comanditarios, que responden unicamente 
del importe de sus aportaciones. 

OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS. 

La primera y principal obligaci6n de los socios, es el 
de aportar a las sociedad las sWl\&s o los .bienes convenidos. 
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El socio comanditado, aunque aporte lo prometido, res -
pende ilimitadamente, y para el socio comanditario la suma de 
su aportaci6n marca el límite de la suma de su responsabilidad. 

Los socios comanditados pueden ser socios industriales, 
los comanditarios por definici6n son socios capitalistas. <30l 

Los socios no podr4n dedicarse al mismo g~nero de nego
cios "de los que constituyan el objeto de la sociedad, ni for
mar parte de sociedades que los realicen, .salvo el consentí -
miento. de los dem!s socios. En caso de contravenci6n, se les -
podrll exigir daños y perjuicios, as! como excluir al infractor 
Artículo 35 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Considero que ~sta prohibici6n no es aplicable a los s~ 
cios comanditarios, ya que por disposici6n expresa de la Ley -
no participan en la administraci6n, ademlls porque su derecho 
de informaci6n puede ser limitado, y taJribi6n por analogía, ya 
que en la sociedad en comandita por acci6n la prohibici6n de -
concurrencia s6lo afecta alos comanditados y no a los comandi
tarios. 

En. relaci6n a las participaciones, la Ley establece: 

•0ue los socios no podrán ceder sus participaciones en 
la compañ!a, sin el conse~timiento de todos los demlls, y se -
requerir& dicho consentillliento igualmente para la admisi6n de 
nuevos socios•. Esto de acuerdo al artículo 31 de la Ley antes 
citada. 

En el caso de que se autori.ce la cesi6n, en favor de 
persona extraña a la sociedad los socios tendr&n el derecho 
del tanto~ Si fuesen varios los socios que quieran usarlo, les 

(30) Rodr!quez Rodrtquez Joaqutn. Ob, Cit. P4q. 225, 
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competirá a todos ellos en proporción a sus aportaciones, te -
niendo quince d!as para ejercitarlo. Art!culo 33 de la Ley men 
cionada. 

Finaimente la Ley establece las causas por las cuales un 
socio puede ser separado de la ·sociedad. 

l.- Por usar la firma o del capital para negocios pro -
pios. 

2.- Por infracci6n de la escritura constitutiva, y de -
las normas de la Ley. 

3.- Por comisi6n de actos fraudalentos o dolosos contra 
la compañ!a. 

4.- Por quedar el socio inhabilitado para ejercer el co 
mercio. 

II.- RAZON SOCIAL O DENOMINACION. 

En relaci6n a la raz6n social o denominaci6n como sequ!!. 
do requisito, para la constituci6n de la sociedad, es de consj 
derarse de gran importancia ya que como qued6 señalado en la -
sociedad en nombre colectivo, 6ste requisito es la figura dis
tintiva de toda sociedad, es decir es lo· que va ha diferencia~ 
la de las dem4s sociedades. 

De. acuerdo a la Ley la sociedad en comandita simple; -
existe bajo una raz6n social, la cual se formar! con el nombre 
o nombre• de uno o m4a comanditados, seguidos de las palabras 
•y Compañ!a" u otras equivalentes, cuando en ella no figuren -
los de todoa. A la raz6n social se agreqar!n siempre las pala-
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bras "sociedad en comandita" o sus abreviaturas, Sen e". art:I'. 
cúlo 52 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

El Maestro Cervantes Ahumada, opina al respecto : 

"Que la raz6n social debe de formarse con el apellido o 
apellidos y que en tal sentido debe interpretarse la -
Ley, la cual habla de nombre" ( 3l) 

En cuanto a la expresi6n de sociedad en comandita, o 
sus· abreviaturas, los comanditarios responder!n como si fuesen 
comanditados, si se omite la expresi6n o sus abreviatur~~ y en 
los mismos t~rminos sucederá con cualquier persona, sea o no -
socio que haga figurar o permita que su nombre figure.en lar~ 
z6n social. Articulo 53 de la Ley antes señalada. 

III. - CAPITAL SOCIAL. 

Por lo que corresponde al capital social de la.sociedad 
como tercer requisito para su constituci6n, no los'1ndica la -
fracci6n V del articulo 60. de la Ley General 'de Sociedades --
Mercantiles. 

El capital social de la sociedad en comandita simple se 
divide en dos partes: · 

a).- Lá. de lo~ comanditarios, que s6lo aportan la parte 
social. que les corresponda. 

\ 
(31) Cervantes Ahumada Radl. Ob. Cit. P4g. 63, 

_,¡ 
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b).- La de los comanditados, que a su aportación agre -
9an la garantía de su responsabilidad ilimitada. 

Por la naturaleza de la sociedad en comandita simple y 
de la respondabilidad ilimitada de los socios comanditados, la 
Ley no fija un m!nimo de capital, cuya situación es análoga a 
la de los socios en la sociedad de nombre colectivo. <

32
> 

La Ley unicamente señala en su art!culo 217 lo siguien-
te: 

"Que el capital m!nimo no podrá ser inferior a la quin
ta parte del capital inicial, tratándose de sociedad de capi -
tal variable". 

Consideramos que debe aplicarse lo que se señal6 en la
sociedad de nombre colectivo, en que el capital social de la -
sociedad.en comandita simple, se encuentra representado por el 

.Patrimonio de cada uno de los socios comanditados, por lo que 
es una garant!a para los acreedores, en caso de incumplimiento. 
a.las obligaciones sociales. 

iV.- OBJETO SOCIAL. 

En relac16n a Aste requisito nos permitimos aplicar las 
opiniones de los tratadistas, que quedaron señalados al estu -
diar a la sociedad en nombre colectivo. 

El Tratadista Manuel Broseta Pont., consider.a al objeto 
de. la sociedad como: 

(3~)· Cerva.ntes Ahumada Rátll, Ob. Cit. P&g. 63, 
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"La actividad o las actividades para cuya realizaci6n
la sociedad se constituye". <33 > 

Para el Tratadista Brunnetti, el objeto de la sociedad 

"El conjunto de operaciones que la sociedad se propone 
'cumplir para ejercitar en comdn una determinada activi 
dad". <34 > -

Entendemos por objeto. de la sociedad en comandita sim -

El tipo de actividad a la cual se va ha dedicar la so -
ciedad. 

El Maestro Rodríguez Rodríguez señala que: 

•El objeto o finalidad 4e la sociedad puede hacerse en 
en forma general o vaga, es decir puede con.stituirse -
para la realizaci6n de una obra pdblica o simplemente 
para obras pdblicas, con l~ cual se cumpliría a que. 
actividad o industria se dedicar&•. 

Que independientemente de la finalidad de la sociedad, 
6st~ podr4 realizar toda clase de operaciones .mercantiles, fi
nancieras o industriales, que tiendan a la conservaci6n direc-. 
ta o indirectamente del objeto social •. 

(33) Broaeta Pont Manuel. Ob. Cit. P4g. 158. 

(34) Brunnetti Antonio. 

·,. ( 

,,···' 

. 
:,• 
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Por Oltimo, que la sociedad podrá habitualmente realizar 
s6lo operaciones propias de su objeto, pero que incidentalmente 
como medio para la consecusi6n del objeto perseguido, podrá re~ 
lizar otras .operaciones, en los t~rminos permitidos por el art1 
culo 1798 del C6digo C1vil del D.F. el cual establece: 

"Son hábiles para contratar todas las personas no excep
tuadas por la Ley" • '3 5) 

Consideramos que s1 es posü>le jur1dicamente, que una so
ciedad mercantil . establezca en· su escritu.ra constitutiva, no -

.s6lo'una operaci6n a realizar, sino que es necesario que señale 
varias, para la realizaci6n de su actividad a la cual se va ha 

' . ' ' . 
dedicar. 

Esto debido a que las operacionesmercantiles en la ac
tualidad son· tan complejas, que ser!a muy diftcil para una so-
ciedad subsistir, al establecer en su.escritura constitutiva -
una s6la o espec!fica operaci6n mercantil. 

V.- DOMICILIO. 

. La sociedad en comandita simple como toda sociedad o pe.f_ 

· ,•ona deber& .tener un domicil;f,o, ·el cual debe indicarse .en la e! 
.' crit~ra constituti~a. de acuerdo al arÜculo 60. fracci6n vn -
de la Ley Genral de sociedades Mercantiles. 

E•·•ufiaiénte que se 1ndique la plaza en que la socie -
''-· . 

d~~ .~~n~ra ·su domicilio. Estr
3
8°dr&· mcxUficarse sin alterar la 

la·'e•ci:itura con.tituriva. · · 

(35)· lódri9Uez Rocldguez Joaq~t~. pb. Cit.' P49. 65. 

'(36) Oll:wntm ~ Jldl~ ,Ch. Cit. ~- 40 •. '·, 

; ' ..... ···. ' 

" .',' ·····.·. 
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El fundamento legal lo establece el artículo 33 del Có 
digo Civil del D.F. el cual señala: 

"Las personas morales tienen su domicilio en el lugar 
donde se halle establecida su administración". 

"Las que tengan su administración fuera del D.F., pero 
que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción, se 
considerar4n domiciliadas en el lugar donde haya ejecutado, -
en todo lo que a esos actos se refieran". 

En rela'ci6n a las sucursales establece el art!culo 34 
de dicho C6digo lo siguiente: 

"Que la que opere·en lugares distintos de donde radica 
la casa matriz tendrán su domicilio en esos lugares 
para el cumplimiento de las obligaciones contra!das 
por las mismas sucursales". 

Finalmente las Sociedades tienen derecho a designar un 
domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas -
obligaciones. De acuerdo a lo que establece el art!cúlo 40 
del Código antes citado, 

Es de considerarse que el domicilio de la sociedad ti~ 
ne gran impor~ancia en virtud. de que a travAs de Al, se esta
blece el lugar para la inacripci6n ante el Registro PGblico -
de Comercio para la publicaci6n de las convocatorias para la 
celebraci6n de las asambleas, para las competencias de los 
Tribunales Judiciales, para el aspecto fiscal y finalmente 
para la aplicaci6n del Derecho ComGn en forma supletoria. 



- 51 -

De acuerdo a lo anterior, es aplicable igualmente el C6-
digo Cívil del D.F., en virtud de que la Ley Mercantil no regu'.la 
nada al respecto, po~ lo que consideramos aplicable el artículo 
2o. del C6digo de Comercio, el cual establece: 

"A falta de disposiciones de ~ste C6digo, serán aplica -
bles a los actos de comercio las del Derecho l.:om1ln". 

De los art!culos que hemos aplicado al domicilio de la -· -·· 
sociedad, podemos considerar que tal regulaci6n s6lo se exige -
por lo que corresponde a su administración e independientemente 
del luqar en donde se.encuentren sus instalaciones o estableci

mientos. Es decir que una sociedad puede tener como domicilio -

la Ciudad de MGxico, D.F. y sus instalaciones pueden estar fue
ra del D. F. 

VI.- DURACION DE LA SOCIEDAD. 

En cuanto a la duraci6n de la sociedad, aplicaremos lo -
que establece el artículo 60. fracci6n IV de la Ley General de ~ 
Sociedades Mercantiles, en virtud de que en la parte correspon

diente a la sociedad en comandita simple, la Ley no señala n,ada 
al respecto, 

Como toda persona la sociedad en comandita simple, tie

ne un t6rmino de vida, el cual deber! señalarse en la escritura 
con•titlitiva. 

Se ha discutido, si puede establecerse una duración ind~ 
finida en la sociedad, ya que se estar!a cumpliendo con lo di!. 
puesto por el precepto antes señalado, igualmente Gata posibil! 
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dad se fundamenta en los establecido por el art!culo 2720 
fracciones II y VI del C6digo C!vil del D.F. el cual estable-
ce: 

La sociedad se disuelve: 

II. Por haber cumplido el t~rmino prefijado en el con
trato de sociedad1 

VI. Por la renuncia de uno de los socios, cuando se -
trate de socie<flades de duración indeterminada y -

los socios no deseen continuarasociados, siempre -
que esa renuncia no sea maliciosa ni extempor4nea. 
(37) 

En el mismo sentido se pronuncia el Maestro Rodr!quez 
Rodr!quez, al señalar.que si se debe de !ndicar un tiempo de 
duración determinado, es s6lo para que las partes quieran vi~ 
cularse por un tiempo conocido, con la salvedad de que trans-::· 
currido el plazo la sociedad incurre en una causa de disolu -
ci6n. Por lo que considera factible y l!cito la constitución 
de la sociedad por tiempo indeterminado. '. 38 l 

Considero que de acuerdo al ·art!culo 60, fracci6n IV-
de la Ley, si es posible constituir una sociedad por tiempo -
indefinido, ya que dicho precepto unicamente establece en té!_ 
minos generales una duración, por lo que se daría cumplimien
to al mismo al establecer una duración indefinida en la socie 
.dad. 

La anterior consideración se fundamenta por lo señala
do por el art!culo 2720 del C6di90 C!vil, el cual permite la 

(37) Mantilla Holina Roberto L. Ob. Cit. Plq. 221. 
(38) Rodríguez Rodrt9uez Joaquín. Ob. Cit. P&q. 58. 
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constituci6n de la Sociedad por tiempo Indeterminado. Así como 
también por el artículo 1° fracci6n IV de la Ley General de So 
ciedades cooperativas. 

Finalmente consideramos que una de las soluciones a es
ta situaci6n, sería el de establecer en la misma ley un térmi
no de duraci6n para las Sociedades Mercantiles, pues en la prá~ 

.tica, el Notario Pablico es el que establece el término de du
raci6n de acuerdo a su criterio. 

VII. ADMINISTRACION. 

El patrimonio de las Sociedades Mercantiles necesita 

ser empleado en el cumplimiento de los fines sociales, como me 
dio para la satisfacci6n de los intereses de los socios, por -
lo.que esta labor deber! ser cumplida forzosamente por los 6r
qanos de la Sociedad, a los que se les atribuye facultades de 
administraci6n. (39 l 

Son aplicables a la Sociedad en comandita simple los -
preceptos y opiniones, que se establecieron al estudiar a la -
Sociedad en nombre colectivo, con algunas variantes. 

Una de ellas es que el socio o socios comanditarios no 
deber4n ejercer acto alguno de administraci6n, ·y para este efec 

to no ae reputará como actos de administraci6~ la autorización 
o vigilancia dadas o ejercidas por los socios comanditarios, -

en loa tdrminos del Contrato social. Art!culo 54 de la Ley Ge-
. neral de Sociedades Mercantiles. 

(39) Rodr!guez Rodr!quez Joaqu!n. Ob. Cit. Páq. 211. 
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Asimismo la ley establece que cualquier socio que viole 
la prohibici6n legal antes señalada, estará obligado, por el -
solo hecho, solidariamente para con los terceros de las oblig~ 
ciones sociales en que haya tomado parte corno administrador. 

Igualmente responderán frente a terceros aan de las op~ 
raciones en que no haya tornado parte si habitualmente ha admi
nistrado ·1os negocios de la sociedad. Art!culo SS de la Ley 
General de Sociedad Mercantiles. 

El Maestro Mantilla Molina opina.al respecto: 

"Que aunque la ley no expresa, debe entenderse que la -
responsabilidad del socio comanditario que ádministra es suba!_ 
diaria; ya que no hay raz6n para colocarlo en peor situaci6n -
que al socio comanditado o colectivo". (40>. 

Excepcionalmente el socio comanditario puede adrninis 
trar sin incurrir en responsabilidad, esto es en caso de muer
te o incapacidad del.administrador si no se huhiere determina
do en la escritura constitutiva la forma de sustituirlo. En e!!_ 
te caso la admin1strac16n del comanditario puede durar solo un 
mes. 

(40) ~ntilla Molina Roberto L. Ob. Cit. P&g. 263. 
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2.2 FORMA DE REPRESENTACION. 

Por lo que se refiere a la forma de representaci6n en -
la Sociedad en comandita simple, es de aplicarse igualmente 
los mismos conceptos, que a la Sociedad en nombre colectivo, -
por lo que corresponde unicamente a los socios comanditados ya 
que como quedó establecido en el punto correspondiente a la a~ 
ministración, los socios comanditarios están imposibilitados -
jur!dicamente a desempeñar cualquier cargo de administraéión y 
representación, con las excepciones igualmente indicadas. 

En consecuencia, corresponde exclusivamente a los socios 
comanditados tomar todas las decisiones y llevarlas a cabo me
diante los actos representantivos necesarios. 

Por lo que toca a. los administradores (comanditados) el 
uso de la raz6n social les corresponde unicamente, salvo que -
en la escritura constitutiva se limite a uno o varios de ello~ 
de acuerdo a lo establecido por el art!culo 44 de la Ley Gene
ral de Sociedades Mercantiles. 

Los representantes (comanditados) deberán emplear la 
firma legal para la realización de todas las operaciones inhe
rentes al obje.to de la sociedad. Aplicando en el presente caso 
el art!culo 10 de la Ley· antes citada. 

Finalmente señalaremos las consecuencias que origina el 
uso indebido de la firma legal. 

~si la firma social es usada para realizar actos ajenos 
a la sociedad o actos prohibidos a sus representantes! no obli 
9a a la sociedad. 
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Pero si el representante de la sociedad utilizace en -
beneficio propio la firma social, la sociedad quedara obliga-. 
da, salvo mala f~ del tercero con quien se hubiese contraído 
la obligaci6n". (4ll 

El Maestro Rodríguez Rodríguez señala: "que si t.uacio -
nes prácticas.y de seguridad, hacen aconsejable esta soluci6n 
ya que los representantes al realizar operaciones propias de. 
la Sociedad se presume que están usando la firma social, y 
por lo tanto obligan a la sociedad". <42 1 

.. consideramos de lo anterior, que si la ley establece -. ' 

la responsabiridad para los representantes de la sociedad·que 
realizan actos ajenos o prohibidos, es con la finalidad de 
que los interese·s tanto de la sociedad como de los socios, ª!. 
tén plenamente proteg~dos • 

.... 

(41) Roddc¡uez Roddguez JoaguS:n. Ob. Cit. P&q. UB; 

(42) .IDEM. 
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3. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

REFERENCIA HISTORICA. 

La Sociedad de Responsabilidad Limitada aparece en la -
Edad Media, primero en los ordenamientos jur!dicos como crea -
ci6n meditada de juristas y legisladores, para cubrir necesi -
dades comerciales que se hac!an sentir en la práctica. 

Por lo que el legislador, ádelantándose a la costumbre, 
proporcion6 a los comerciantes un instrumento t'.itil para.llenar 
sus necesidades que ios mismos comerciantes experimentaban. (4Jl 

Esta forma de Sociedad ha nacido de experiencias ingle
sas y de reflecciones alemanas. 

En Inglaterra a trav~s de la Private Company, la cual -
era una sociedad an6nima caracterizada por tener un n6.mero m.á
ximo de socios (50) por la necesidad de que sus estatutos fue
sen aprobados por la autoridad pGblica, por la prohibici6n de 
ofrecer ai pGblico sus.acciones u otros t!tulos, y por que no 
eran cesibles las.partes sociales. 

En Alemania, la Sociedad de Responsabilidad Limitada n~ 
ci6"como una culminaci6n de un largo proceso legislativo, los 
primeros esfuerzos para introducir el principio de responsabi-

. . . . . 

. lidad limitada fuera de la forma de la S.A. surge con la expe-
d1ci6n de la Ley de sociedades por acciones de 1884. 

En M6xico se considera como antecedente de la Sociedad 
~" 

.de Responsabilidad limitada la reglamentada con ese nombre en 
el C6dic¡o de Comercio de 1884 •. <44 l 

(43) Cervantes Ahumada RatU. Ob. 'Cit. P&g. 63. 

(44) Rodrlquez Rodrf.guez Joaquin. Ob. Cit. ·Pa9. 355. 
'.> 
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La Ley Francesa de 1864 us6 por primera vez la expre -
s16n de Soc.iedad de Responsabilidad Limitada, aunque esta Ley 
la organizaba corno una an6nima reducida, y el C6digo Mexicano 
de.1884 como una an6nima con mayores requisitos que la ordina 
ria. <45 > 

e o Ne E·P'T o. 

El concepto leqal lo ~ncontramos en el artlculo 58 de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles el cual establecer 

"Sociedad de Responsabilidad Limitada es la que se - -. . . ., 

con.stituye entre socios que· solamente est4n obligados 
·al paqo.de sus aportaciones, sin q,ue las partes socia
les puedan estar. representadas por t!tulos negociables 
a la orden o a1 portador, pues solo ser!n cedibles en 
los casos, y con los requisitos que establece la prese!!_ 
te ley". 

Existe un error en dicho precepto, ya que señala que -
los.tltulos neqociables a·la orden ·o al portador, solo ser4n 
cedibies, y,conaideramos que debed de expresar cosible, 

Consideramos como sociedad de Responsabilidad Limitada: 

Aquella.c¡ue se constituye bajo una denominaci6n ora -
z6n S!>cial, y en la que' los socios se obligan al pago 
de sus aportaciones·asl como tamb16n en algunos casos 
a las aportaciones suplementarias permitidas par la 
ley, 

(45) é:erva~tes Ahumada Radl, ob. Cit. P49. 64. 
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Dos notas caracterizan a la sociedad de Responsabilidad 
-Limitada. 

1.- ,Que todos los socios responden de las obligaciones 
sociales en forma limitada. 

2.- Que el conjunto de derechos de cada socio constitu
ye una parte social y no una acci6n. 

3.1 REQUISITOS CONSTITUTIVOS. 

I. S O C I O S. 

Consideramos que de acuerdo a la fracci6n I del art!cu
- lo 6º de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Sociedad 
se podr4 constituir con socios, personas f!sicas o por otras -
sociedades. 

En cuanto al ndmero de socios que deben inteqrar la - -
constituci6n de la sociedad de Responsabilidad Limitada, la -
ley establece: 

"Que ninguna sociedad de Responsabilidad Limitada ten -
dr4 m4s de veinticinco socios". Art!culo 61 de la rjey antes ci 

tada. 

"Las-razones que han aconsejado aceptar esta limita 
ci6n debe buscarae en la influencia emp!rica que ejerci6 sobre 
el texto mexicano el antecedente del proyecto del C6diqo de 
Comercio Italiano el cual señala un m&ximo de socios posibles, 
por •uponerse tJUe un mayor nQmero de socios destruiría uno de 
lo• pilare• ba•icos sobre los que se construye la sociad~d de 
Reaponaabilidad Limitada". <

46
> 

(46) Ro4r19uez Rodr1quez Joaquln Ob~ Cit. 'l'Oftlo U P4g. JSB. 
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Consideramos que lo que el Legislador trat6 de buscar, 
en nuestra Ley, fu~ el de conservar un elemento personal en -
la sociedad, que existiera la posibilidad de conocerse mutua
mente los socios, el mayor acercamiento en cuanto al funcion~ 
miento de la sociedad y que exista una fácil reuni6n, lo cual 
ser!a m4s dif!cil si el namero de socios fuesen en mayor de -
los veinticinco que establece la Ley. 

OBLIGACIONES DE LOS SOCI.OS, 

La principal obligaci6n de los socios y misma que que
d6 indicada en el concepto, es la del pago de sus aportacio -
nea de acuerdo al art!culo 58 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

El Maestro Cervantes Ahumada¡ establece "• que los so -
cios no responden frente a terceros, aunque en las escrituras 
constitutivas podr! establecerse a cargo de los socios prest~ 
ciones suplementarias, que podrln consistir en asumir, en al
guna medida, la responsabilidad por los resuttados.de las op~ 
raciones.sociales". <47 l 

De acuerdo a la opini6~ del Maestro Cervantes Ahumada, 
considero que· s1exiaten obligaciones de los socios frente a 
terceros independientemente de sus aportaciones primarias y -
suplementarias que eetablecén loa artlculos ·58 y 70 de la ci
tada Ley. 

Una de la• obliqacionea que tienen los socios ea el -

(47) Cervantes Ahumada RaGl. Ob. Cit. Plg. 

;, 
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de representar a la sociedad frente a los terceros, así como -

tambi~n el de realizar todas las operaciones inherentes al ob

jeto de la sociedad. 

Cuando el socio se separe o es excluido de la sociedad, 

ser! responsable para con los terceros de todas las operacio -

nes'pendientes en el momento de la separaci6n o exclusi6n.y'si 

existe pacto en contrario, no surtirá efecto alguno. 

As! mismo los socios responden, cuando se pronuncie 

sentencia contra la sociedad condenándola al cumplimiento de -

obliqaciones respecto a terceros, .hasta el monto insoluto exi-

qible. 

Finalmente en caso de quiebra, el S!ndico podrá recla -

mar de los socios la parte de sus aportaciones que adn no hu -

~.~ieran entregado a la sociedad al tiempo de·la declaraci6n de 

quiebra. 

DERECHOS DE LOS SOCIOS. 

Por .lo.que se refiere a los derechos de los aocios la 

Ley establece.que estos reciban intereses sobre su aportaci6n, 

con carqo a 9a1tos qenerales adn cuando no hubiere beneficios 

y se limitar& a~ tiempo necesario para la ejecuc16n de los 
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trabajos que seg~n el objeto social deban preceder al r.omienzo 
de sus aportaciones, sin que exceda dicho período de tres 
años. Artículo 85 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

La sociedad deberá llevar un libro de registro de so -
cios en el cual se inscribirá los nombres y domicilios de ~s
tos con los datos necesarios a sus respectivas aportaciones y 
la transmisi6n de las partes sociales, Cualquier interesado p~ 
drá consultar éste libro. Artículo 73 de la Citada Ley, 

SEPARACION DEL SOCIO. 

Finalmente un socio podrá ser separado de la sociedad -
por las siguientes causas: 

1.- Por usar la firma o el capital para negocios pro 
pios. 

2.- Por infracci6n de la escritura constitutiva, y de -
las normas de la Ley, 

3.- Por comisi6n de actos fraudalentos o dolosos contra 
la compañía. 

II.- RAZON SOCIAL O DENOMINACI6N. 

Como qued6 establecido, uno de los principales requisi
tos que debe reunir una sociedad para su constituci6n es el de 
la raz6n o denominaci6n social, ya que es el que la va ha di
ferenciarde las demás sociedades. 

El respecto la Ley establece que la sociedad de respon
sabilidad limitada, puede existir bajo una raz6n .social o deno 
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minaci6n , que se formará con los nombres de uno o más socios, 
se incluirán en el.la los nombres de todos los socios, de algu
nos o de alguno, en éstos dos al.timos casos se agregarán las -
palabras "y compañ!a~ Articulo 27 de la Ley General de Socie
dades Mercantiles. 

A la denominaci6n o raz6n social irá inmediatamente se
guida de las palabras sociedad de responsabilidad limitada o -
sus abreviaturas, s. de R. L, La omisi6n de éste requisito su
jeta a los socios a la responsabilidad ilimitada de los socios 
de la sociedaien nombre colectiva. Articulo 59 de la antes ci 
tada Ley. 

As! mismo cuando una persona extraña a la sociedad que 
haga figurar o permita que figure su nombre en la raz6n social 
responderá de las operaciones sociales hasta por el monto de -
la mayor aportaci6n. De acuerdo al art!culo 60 de la Ley men
cionada. 

De acuerdo al precepto antes señalado se deduce, que se 
castiga as!, tanto al que sin conocimiento de la sociedad uti• 
liza indebidamente el nombre de ~sta, agregando el suyo propio 
como.el que permita, por accc1&f:; u omisi6n, que la sociedad -
disponga de su nombre como si ~l fuera socio. La pena consiste 
en hacerlo·responder como el socio de mayor responsabilidad. 

Cuando el socio cuyo nombre figura en la raz6n .social -
deja de serlo, por cualquier motivo que sea, la Ley ha querido 
evitar que deje de existir el valor econ6mico que representa -
a veces la antigua raz6n social para la sociedad, .por lo que -
permite que se continde usando, con la obli9aci6n de que se le 
a9re9uen las palabras "Sucesores". 
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Lo mismo sucede cuando se trata de una sociedad que ad
quiere el patrimonio de otra, de acuerdo a lo que establece el 
art!culo 86 en relaci6n con el 29 de la Ley General Sociedades 
Mercantiles, 

De lo anterior el Maestro Rodr!guez Rodr!guez, conside
ra, "que es un advertencia, que se dirige al p(iblico, para que 
tenga conocimiento de que no existe una relaci6n exacta y au -
t~ntica entre los nombres que se anuncian y la corporaci6n pe~ 
sonal de la sociedad". <49 > 

rn:.- OBJETO SOCIAL, 

En relaci6n al objeto social.de la sociedad de respon-• 
sabilidad limitada, ~s aplicable lo que establecimos en la so
ciedad en nombre colectivo al estudiarla, por lo que haremos -
referencia a dichos comentarios. 

La fracci6n II del art!culo 60. de la Ley General de s2 
ciedades Mercantiles, establece, la importancia de ~ste requi
sito 'para la constitución de la sociedad, es decir, que la so
ciedad deber! indicar la actividad a la cual se va ha dedicar, 
y cuales son sus objetivos como sociedad plenamente constitui
dad 

El Maestro Rodr1guez Rodr!guez, señala al respecto: 

•oue el objeto o finalidad de la sociedad, puede hacer- · 
ce muy concretamente o de modo vago y general, Es decir, que -
la indicaci6n del objeto social se cumple con la indicaci6n en 
t6rm.inos amplios o en tf!rminos restringidos y concretos, de la 

(48) Rodr!guez Rodr!guez Joaqu!n~ Ob, ~it. Tomo II P49. 360. 
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rama de actividad comercial o industrial a la cual se dedicará 
la sociedad". 

Continüa señalando el Maestro, que la sociedad mercan
til habitualmente deberá realizar las operaciones propias a su 
objeto, pero que incidentalmente tiene plena libertad de ac -
ci6n, para realizar otras actividades, y en la medida en que -
ello no signifique un cambio de finalidad". (49 l 

Lo anterior los fundamente en los establecido por el ar 
tlculo 1798 del C6digo C!vil del D.F. que dice: 

"Son h3biles para contratar todas las personas no excee 
.tuadas por la Ley". 

Consideramos que jur!dicamente sl es posible, que una 
sociedad mercantil establezca en su escritura constitutiva va
rias operaciones, para la realizaci6n de su actividad a la --
cual se va ha dedicar. 

Esto debido a que las operaciones mercantiles en la ac
tualidad son tan complejas, que le serla muy dif!cil subsistir 
a una sociedad mercantil, al establecer en su escritura consti 
tutiva una determinada operaci6n. 

Zlt .. - CAPITAL SOCIAL. 

Por lo que corresponde al capital social para la socie
dad de reaponsabilidad limitada, la Ley estable~e un capital 
mlnimo, de cinco mil pesos, el cual deber! estar totalmente -
suscrito y exhibido cuando menos el 50 t en el momento de su -
constituci6n. Articulo 62 y 64 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.· 

(49) Rodd9ue1 Rodr.lguez Joaqu!n. Ob. Cit. P4g. 64. 
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El maestro Cervantes Ahumada señala: 

"Que dada la desvalorización de nuestra moneda, tal m1n!_ 
mo es insuficiente para la constituci6n aan de empresas peque -
ñas. Dado que la sociedad de responsabilidad limitada, son pro
pias para empresas pequeñas y mediana, algunos ordena~ientos, -
establecen tambi~n un m4ximo al capital, como es el caso de la 
Ley Española de 1953, que señala un m4ximo para el capital de -
cinco millones de pesetas". (50l 

El capital se dividirá en partes sociales, que podr!n 
ser de valor y·categor1as desiguales, pero que en todo caso se
r4n de cincuenta pesos o de un mültiplo de cien pesos. Art!culo 

62 de la citada Ley. 

Por lo que toca a las partes sociales, estas son indi
visibles y cada socia será titular s6lo de una parte. Si un so
cio da nueva aportaci6n o adquiere total o parcialmente la par
te social de otros socios, su parte se aumentará en la propor -
ci6n correspondiente, a no ser que se trate de partes que ten -
gan derechos diversos, pues entonces se conservar! la individua 
lidad de las partes sociales. Art!culos 68 y 69 de la citada -
Ley. 

Podr4 establecerse en la escritura constitutiva en las -

condiciones que la misma determine se amorticen las partes so -
ciale• de algunos socios, con utilidades l!quidas. 

En estos casos, se podr& expedir certificados de 9oce, -
en favor de loa socios, cuyas partes se amortizaran que les da

rta derecho a participar en.la utilidades futuras y en los re
manentes de activo en caso de li4uidarse la sociedad, de acuer-

(50) CervantH Ahwuda RaCU. Ob. Cit • .,P4g. 66 

·.·.·.·.·.·1· 
·.-··Ji 

,·~~ ~ 
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do a lo establecido en el art!culo 71 de la Ley General de So-
ciedades Mercantiles. 

Por altimo, en relación a los aumentos y disminuci6n -
del capital social, la Ley establece que se hará con las mis -
mas formalidades de la constituci6n, ya que requerirá reforma -
del acta constitutiva. En el caso del aumento, los socios ten -
drán el derecho del tanto en proporci6n al importe de sus res -
pectivas partes sociales. Art!culo 72 de la Ley antes menciona
da. 

V.- DOMICILIO DE LA SOCIEDAD. 

Por lo que corresponde al domicilio de la sociedad de -
responsabilidad limitada, igualmente aplicaremos como regla ge
neral, los mismos principios, que fueron estudiados en la soci~ 
dad en nombre colectivo, ya que no existe disposición expresa -
en la Ley en relación al Domicilio. 

"Como toda persona, la sociedad deberá tener un domici -
lio, el cual deberá indicarse en la escritura constitutiva, de 
acuerdo a los establecido por la fracci6n VII del articulo 60 -
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que es suficie~ 
te, que se indique la plaza en que la sociedad tendrá su domic! 
lio, podrá modificarse el domicilio (calle y nllmero) sin alte -
rar la escritura constitutiva". (Sl) 

Por lo que correspónde a las personas morales, éstas ti! 
nen.au domicilio en el lugar donde se halle establecida su adm! 
niatraci6n, esto.lo establece el articulo 33 del Código C!vil -
del D.F. transcrito ya con anterioridad; 

(Sl)Cervantea Ahumada RaGl. Ob. Cit. P&g. 46. 
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Igualmente establece dicho C6digo: 

"Que las sociedades que tengan su administraci6n fuera
del Distrito Federal, pero ~ue ejecuten actos jur!dicos dentro 
de su circunscripci6n, se considerarán domiciliadas en el lu -
gar donde los haya ejecutado, en todo lo que a esos actos se -
refiera," 

As! mismo y en relaci6n a las sucursales de la sociedad, 
dicho precepto señala, "que la que opere en lugares distintos 
en donde radica la casa matr1'.z, tendrán su domicilio en esos -
lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraldas 
por las aismas sucursales." 

Finalmente, que las sociedades tienen derecho a desig -
nar un domicilio convencional para el cumplimiento de determi
nadas obligaciones, de acuerdo a lo establecido por el art!cu
lo 34 del C6digo antes señalado. 

De acuerdo a lo anterior, hemos señalado los principales 
preceptos que regulan al domicilio en el C6digo C!vil del D,F, 
en virtud de que la Legislaci6n Mercantil, no establece nada -
al respecto, por lo que consideramos que es aplicable al pre -
sente.caso el artlculo 2o del C6digo de Comercio, que dice: 

"A falta de disposiciones de ~ate C~igo, ser4n aplica -
bles a los actos de ccmercio las del Derecho Comdn~ 

De loa precepto• antes mencionados, en relaci6n al dom! 
cilio pod8110s considerar que 6ste se exige por lo que oorres-
ponde a su administraci6n e independientemente del lugar en -
donde se eacuentren sus instalaciones o establecimientos, es -
decir que,ana sociedad puede tener su domicilio en la Ciudad -
de Maxico, D.F., y tener sus instalaciones fuera del misllO. 
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VI.- DURACION DE LA SOCIEDAD. 

En relaci6n a la duraci6n de la sociedad,·esta debe te
ner un término de vida, mismo que deberá predeterminarse en la 
escritura constitutiva, requisito que as! lo establece el art! 
culo 60. Fracci6n IV de la Ley General de Sociedades Mercanti
les. 

Al respecto al Maestro Mantilla Melina señala, " que se 
ha discutido si puede establecerse una duraci6n indefinida en 
la sociedad, ya que se estar!a cumpliendo con el precepto an -
tes señalado, igualmente ésta posibilidad se fundamenta en lo 
que estab~ece el articulo 2720 fracci6n II y VI del C6diqo Cí
vil del o. F.· el cual dice: <

52
> 

La sociedad se disuelve;· 

II.- Por haber cumplido el término prefijado en el con
trato de sociedad1 

VI.- Por la renuncia de uno de los socios, cuando se -
trate de sociedades de duraci6n indeterminada y -
los socios no deseen continuar asociados, siempre 
que esa renuncia no sea maliciosa ni extempor!nea". 

En tal sentido se pronuncia el Maestro Rodr!guez Rodrí
guez, al señalar que si se debe de indicar un tiempo de dura -
ci6n determinado es s6lo para que las partes quieran vincular
se por un tiempo conocido, con la salvedad de que transcurrido 
el plazo la sociedad incurre en una causa de disoluci6n. Pero 
considera factible y licito la constituci6n de la sociedad por 
tiempo indeterminado.". <53> 

(52) Mantilla Malina.Roberto L. Ob. Cit. P4g. 221 
(53) Rodríguez Rodríguez Joaquín. Ob. Cit. Plg. 58 Tomo II. 
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En virtud de que el articulo 60. fracción IV de la cita 
da Ley, establece unicamente "Duración", sin señalar un .térm.!_ 
mino especifico, considermaos que si es posible la constitución 
de la sociedad por tiempo indefinido. 

Lo anterior se fundamenta por el articulo 2720 del C6di
go C!vil del D.F. aplicado supletoriamente, as! como tambi~n y 

por analog!a por lo señalado por el articulo lo. fracción IV de 
.la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

VII.- ADMINISTRACION. 

La administraci6n de la sociedad de responsabilidad limi 
tada lleva el nombre de Gerencia, por estar representada por el 
o los gerentes, la cual es un 6rgano necesario y principal, y -
no como sucede en la-sociedad an6nima, que es un 6rgano contin
gentes y secundario. · 

Para tal efecto la Ley establece, "que la administ;raci6n 
de la sociedad de responsabilidad limitada, estará a cargo de -
uno o más gerentes que podrán ser socios o personas extrañas a 
la sociedad, designado temporalmente o por tiempo indeterminado 
lo anterior lo establece el articulo 74 de la Ley General de·'so 
ciedades Mercantiles. 

DESIGNACION DEL CARGO. 

Para la designaci6n del cargo de gerente la Ley estable
ce en su articulo 74:. 

•oue si en la escritura no se hace la designaci6n de ge
rente todos los socios tendrán tal caracter". 
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En caso contrario, corresponde a la asamblea el desig -
narlo, as! como tambi~n pueden ser revocados por ella, en cua~ 
quier momento, aunque se haya determinado el de su encargo. Ar 
t!culo 78 de la citada Ley. 

RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADORES. 

En cuanto a la responsabilidad de los administradores -
(gerentes) la Ley establece, que si la gerencia fuere colegia
da, las resoluciones se tomarán por mayor!a de votos de los ge 
rentes, salvo que la. escritura constitutiva exija que obren -
conjuntamente, caso en el que se requerirá la unanimidad, a no 
ser que la mayor!a estime que la sociedad corre grave peligro 
con el retardo, pu~s entonces podrá dictar la resoluci6n corre! 
pendiente. art!culo 75, de la Ley General de Sociedades Mer
catiles. 

As! mismo los gerentes que no hayan tenido conocimiento 
de la resoluci6n o hayan votado en contra de ella, quedarán 
exento de responsabilidades.Articulo 76 de dicha Ley. 

De acuerdo al precepto antes señalado, el Maestro Mant! 
lla Melina señala, "que la ignorancia misma debe ser inculpa -
ble, pues no podr!a eximirse de responsabilidad al gerente que 
se mantuvierá en ella por su indiferencia para todos los nego
cios sociales. " ( 54 ) 

En cuanto a la acci6n de responsabilidad contra los ge
rentes administradores, Gata debe ser decidida por la asamblea 
de sooios o por el sindico, en caso de·quiebra, tambi~n puede 

54) Mantilla Melina Roberto L. Ob. Cit. P4q.285 
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ejercitarlo los socios individualmente, a no ser que la asam
blea haya absuelto a los gerentes por el voto de las tres 
cuartas partes del capital social. 

Sin embargo, establece la misma Ley, que ésta absolu -
ción puede referirse unicamente a la responsabilidad social, 
y no a la que puede exigir al socio por' los daños causados en 
su patrimonio, de la cual es el Gnico arbitro. Art!culos 76 y 
78 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; 

Por lo que corresponde a las obligaciones de los gere~ 
tes, de acuerdo a la Ley¡ está la de realizar todas las oper~ 
cienes inherentes al objeto social. Articulo 10 de dicha Ley. 

As! mismo tienen la obligación de rendir semestralMen
te una cuenta de administración, si no hubiera pacto sobr~ el 
particular, y en cualquier tiempo en que lo acuerden los so -
cios. Articulo 86 relacionado con el 43 de la Ley antes men-
cionada. 

Consideramos, que lo establecido por los art!culos an
tes mencionados enrelaci6n a la cuenta de.administraci6n -
que deben rendir los gerentes, es independientemente del ba -
lance anual que normalmente se rinde en la sociedad, por lo -
que no debe confundirse dichos términos, aunque en la prácti
ca resulta poco usual que los administrad~res tengan que ren
dir cuentas de la misma administraci6n. 
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3.2 FORMA DE REPRESENTACION. 

Como dltimo punto de la sociedad de responsabilidad li
mitada, trataremos su Forma de Representaci6n, es decir quien 
o quienes deberán usar la firma social, en representaci6n de ~' 
la sociedad en los actos u operaciones que celebre ésta frente 
a tereceros. 

Lo anterior lo establece el art!culo 60. en su fracci6n 
IX de la Ley General de Sociedades Mercantiles que establece: 

ner: 
La escritura constitutiva de una sociedad deberá conte-

IX.- El nombramiento de los administradores y la desig
naci6n de los que han de llevar la firma social. 

A diferencia de la socedad en nombre colectivo, la co -
mandita simple y an6nima, la forma de representaci6n de la so
ciedad de responsabilidad limitada, estará a cargo de adminis
tradores o gerentes. 

As! mismo la Ley establece, que si hay un s6lo gerente, 
le corresponderá la representaci6n de la sociedad, y podrá re~ 
lizar todas las operaciones inherentes a la finalidad social. 
Art!culo 10 de la Ley antes mencionada. 

Pero en el caso que existan varios gerentes, pueden di~ 
tribuirse entre ellos la representaci6n y la gesti6n interna -
de la sociedad1 pero si nada se establece en la escritura con~ 
titutiva, a todos corresponderá .la representaci6n social, y el 
consiguiente uso de la firma social, esto con fundamento en el 
art!culo 86 el cual se remite al 44 de dicha Ley. 
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Al respecto el Maestro Mantilla Molina señala: 

"Que es también licito la cláusula que faculte a un -
·s61o qerente, en caso de nombramiento conjunto, para actuar 
en representact6n de la sociedad". (SS) 

Dada las facultades ilimitada de los qerentes supo.
der de representaci6n comprende todas las actividades judi -· 
ciales y extrajudiciales de la sociedad, hasta donde alcanza 
la propia capacidad de la misma. 

En consecuencia es tán firme la posici6n de los qere~ 
tes, que todo abuso de la firma social o todo uso indebido -
obliga a la misma, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
puedan incurrir, tanto en el campo C!vil (art. 1802) como en 
el penal. 

As! mismo el gerente es el 6rganoa quien compete ex
clusivamente la rerpesentaci6n de la sociedad con terceros,y 
no obstante, se comprende que puede otorqar pOcleres para bu! 
car y obtener la coiaboraci6n indispensable en el cumplimie~ 
to de las actividades sociales. 

Lo anterio~ lo establece el art!culo 86 de la Ley Ge
neral de Sociedades Mercantiles, el cual se remite al 42 al 
disponer: 

•oue el administrador podr& bajo su responsabilidad, 
dar poderes para la geati6n de ciertos y determina-

(55) Mantilla Molina Roberto L. Ob.' en. P&g. 284. 

. ' 
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dos negocios sociales; pero para delegar su cargo es -
necesario el acuerdo de la mayor!a, sin perjuicio de -
que la minor!a tenga el derecho de retirarse, cuando -
ésta deleqaci6n recaiga en un estraño de la sociedad". 

Esta delegaci6n para su validez debera estar inscrita 
en el Registro Pfiblico de Comercio. 

'Es aplicable el precepto antes señalado, lo qüe se di
jo en la colectiva, en relaci6n a la delegaci6n del cargo de 
admiriistrador, en el sentido de que lo que fac.ulta la Ley es 
la aceptaci6n por parte de los socios, de la renuncia al car
go y la deáiqnaci6n de un nuevo administrador o gerente. (S6 ) 

Finalmente la Ley exige la publicidad, de acuerdo al -
arttculo 21 del C6diqo de Comercio, el cual establece en su -
fracc16n v. la inscripci6n de las escrituras de sociedad y de 
sus modificaciones,y en la fracci6n VII la de los poderes q~ 
nerales que los comerciantes otorgan. 

Por lo que en l~s dos situaciones debe procederse al -
registro del nombramiento de los gerentes, bien sea a trav6z · 
de la inscripci6n del nombramiento especial, bien por el sim
ple registro del acto constitutiva cuando' el nombramiento de 
los gerentes, como es normal, figura en ella • 

. Igualmente en las modificaciones al r6c¡t.men:, de pode -
.rea de los gerentes, el cambio de los mismos debe ser regia -
trado para el conocimiento de terceros y garantta 'de loa mis
mos, ad como t4111bi6n para la sociedad. 

(56) Mantilla Molina Roberto L. Ob~ Cit. P&g. 260. 

,·.'.,• ·'·"' 
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4. SOCIEDAD ANONIMA. 

REFERENCIA HISTORICA 

En relaci6n a la aparici6n de la sociedad an6nima, sur -
qen opiniones, como el que menciona el Maestro Mantilla Malina, 
quien indica "que las societates publicanorum del Derecho Roma
no, se puede to.mar como antecedente remoto de la eociedad an6n,! 
ma, y que consist!a en tomar en arrendamiento los impuestos y -
encargarse de su percepci6n, ya que la responsabilidad de: los -
socios era. limitada y ~stos pod!an transmitir sus derechos en -
la sociedad"• ( 56 ) 

El tratadista Miranda Valverde s~ña1a·a1 X"especto, "que 
el derecho antiguo no conoci6 las sociedades an6nimas, ya que -
la primera instituci6n que contuvo los elementos b4sicos, de.es 
te tipo de sociedad fu~ orqanizada·en Génova en 1407. 

Que en esa ~poca, la Rep11blica de G~nova, le otorgaba el 
derecho a una corporaci6n denominada Casa de S~n.Jorge, que co~ 
sist!a en cobrar ciertos impuestos, para aplicarlos al paqo del 
cr6dito, concedido por dicha corporaci6n a la Rep11blica de G~n2. 
va ya que ~sta le fud imposible cubrir los intereses a la corp2 
raci6n. 

As! mismo señala dicho tratadista, que los mieillbros de -
la corporaci~n, constituyeron entonces el Banco de San Jorge, -
cuya finalidad era la de cobrar los impuestos y repartirlos pr2_ 
porcionalmente entre loa derechohabientes. La representac16n de 

(56) Mantilla Malina Roberto L. Ob,. Cit .. P4g. 321. 
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.éstos se consign6 en acciones de Banco, teniendo amplio mercado 

y fácil circulaci6n". <57 > 

"Posteriormente en el año de 1458; surg16 el Banco de 

San Ambrosio, de Milán, que se convirti6 en sociedad por accio-

nes" • (58) 

. "La primera sociedad fué fundada en Holanda, en el año -

de 1602 con el nombre de Compañ!a de ias rn'dias Orientales, Pº! 

teriormente se fund6 la Compañ!a de las Indias Occidentales, en 

el año de 1621, ambas se fundaron de sociedades de armadores". :. 

(59) 

El tratadista Ascarelii, afirma " que las sociedades an6 

nimas actuales derivan de las sociedades de armadores que se --

formaron después de los grandes descubrimientos con que se ini

cia la época mercantil". (60) 

El .maestro Mantilla Molina, señala, "Que en México, la 

sociedad mas antigua (S. A.) es una Cia. de Seguros Mar!timo -

que se inici6 en Veracruz en el año de 1789, con un capital de 

$230.000.00, formado por 46 acciones.de $5.000.00 y con una du

raci6n de cinco años. 

(57) De Miranda ValverdR Trajano. Citado por Cervantes Ahumada 
RaGl. Ob. Cit. P4q. 82. · 

(58) Garriguez Joaqu!n. IDEM. 
(59) Oonf. 11ran4a Valverde. IDIM. 

(60) 'AacarelU TUlio. IDEM. 

' 



- 78 -

Continúa señalando el Maestro. que en 1802 se constituyli 
la c!a. de Seguros Marítimos de Nueva España y con un capital -
de cuatro cientos mil pesos, dividido en ochenta acciones1 y -
los socios eran responsables de la integraci6n del capital so -
cial y sus acciones eran transmisibles". (6ll 

"En Ml!!xico Independiente, se encuentran referencias de -
la sociedad an6nima en el C6digo de Lares de 1854, el cual s6lo 
consignaba a las sociedades an6nimas cerca de diez artículos. 

Ya en el C6digo de 1884 se consagra un gr!n nOmero de -
artículos a las sociedades an6nimas, el cual ful!! objeto de una 
Ley especial en 1889, misma que ful!! derogada por el C6digo del 
mis.mo año, hasta que entr6 en vigor la Ley General' de socieda -
des Mercantiles en el año de 1934". (62 > 

e o N e E p T o. 

En relaci6n al concepto de sociedad an6nima, señalaremos 
algunas definiciones de distinguidos juristas. 

El tratadista Brunetti define a la sociedad an6nima1 

"Como asociaci6n de personas reconocidas por la Ley, co
mo persona jurídica, que acttta bajo un nombre propio,. ~ 

. en la que las participaciones de los socios eat4ri dete~ 
minadas en relaci6n a una parte del total de las parti
cipaciones individuales indicado en el acto constituti
vo en la que loa participantes no pueden estar obliga -

.(61) Lerdo de Tejada Miguel. Citado por Mantilla Malina Rober
to L. Ob. Cit. P49. 322. 

'(62) IDEM. 

>,'.• 
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dos por las obligaciones de la sociedad, al pago de un importe, 
superior al fijado en aquel acto." (63 ) 

El Maestro Rodriguez Rodriguez, define a la sociedad anó 
nima como: 

"Una sociedad mercantil, de estructura colectiva capita -
lista, con denominaci6n, capital fundacional, dividido -
en acciones, cuyos socios tienen su responsabilidad limi 
tada al importe de sus aportaciones". <64 ) 

La definici6n Legal la encontramos en el articulo 87 de -
la Ley General· de Sociedades Mercantiles.el cual establece: 

"La sociedad an6nima es la que existe bajo una denomina
ci6n y se compone exclusivamente de socios cuya obliga -
ci6n se limita al paqo de sus acciones". 

De la anterior definición, encontramos tres notas que ca
racterizan a la sociedad anónima: 

1.- El empleo de una denominaci6n social, la cual se for

mar& libremente, pero distinta a la de cualquier otra 
sociedad, seguidas de las palabras sociedad anónima o 

sus abreviaturas, S.A. 

2~- La limitaci6n de responsabilidad de los socios¡ y 

3.- La incorporaci6n de los derechos del socio en las 
acciones. 

(63> Brunetti Antonio. Citado por Rodr!guez Rodr!guez Joaqu!n. -
Ob. Cit. Hg. 231. 

(64) IDEM. 
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De lo antes señalado, consideramos que no existe en la -
Ley, Precepto alquno que.regule la prohibición de que fiquren,
nombres de personas en la denominación social de la sociedad 
por lo que es usual en la práctica, que la denominación de la -
sociedad se inteqre con nombres de los socios y no con el del -
objeto principal de dicha sociedad, es decir con la verdadera -
denominaci6n, 

Iqualmente nuestra Ley no establece precepto alquno que 
requle,la responsabilidad en que podr!an incurrir los socios, 
en el caso de que la sociedad anónima no se empleara o aqre~ 

qaran dichas siglas (S.A.), como sucede en las sociedades de -
responsabilidad limitada, comandita simple y por acciones, pri~ 
cipalmente. 

4,5 REQUISITOS €0NSTITUTIVOS, 

"Es la sociedad anónima, .. la sociedad tlpica de capitales, 

por lo que no importa la identidad de las personas que lo apor~ 
taran, sino lo m4s importantes es la constitución del capital". 
(65) 

La Ley establece que para la constitución de la sociedad 
anónima se requieres 

l.- Que haya cinco socios, como mlnimo, y que cada uno -
de ellos suscriba.una acción por.lo menos. Artlculo 
89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Del concepto anterior se deduce,.que no es posible que -
una sociedad an6nima tenga un nllmero de socios .. inferior a cin-

.(65) Rodrlguez Rodrlc¡uez Joaquln. Ob. Cit. P4g. 232. 
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co en el momento de iniciaci6n de las operaciones sociales, ni
durantes el funcionamiento, ya que si ésto sucede será motivo -
de disoluci6n de la sociedad. Lo anterior lo establece el artí
culo 229 fracción IV de la Ley General de Sociedades.Mercanti -
les que dice: 

Las sociedades se disuelven: 

IV.- Porque el n11mero de accionistas llegue a ser infe -
rior al mínimo que esta Ley establece, o por que -
las partes de interés se reunan en una s6la persona~ 

RESPONSABILIDAD DE.LOS SOCIOS. 

Se habla de responsabilidadde los.socios en forma limit! 
da para expresar, que no tiene frente a la sociedad ni a terce
ros, m.ts que obligaci6n de aportar el importe de las acciones -
que hayan suscrito, de acuerdo al articulo 87 de la Ley antes -
señalada •. 

De acuerdo a lo anterior, consideramos que s! existen o• 
tras obligaciones de los socios, no solamente ante la sociedad 
sino también frente a terceros • 

. En primer lugar, existe la obligaci6n de representar a -
la 'sociedad, es decir realizar todas las operaciones inherentes 
ai objeto de . la misma sociedad, como lo establece el art!culo 
10 de dicha Ley. 

A•! mismo tienen la obliqaci6n los socios, de adminis 
trar a la.sociedad, cuando se establezca que dicha administra -
ciOn no •e realice por eatraños, siendo los socios administrad2 
res solidariamente res~nsables para con la sociedad1 
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I.- De la realidad de las aportaciones hechas por los s~ 
cios: 

II.- Del cumplimiento de los requisitos legales y estatu
tarios establecidos con respecto a los dividendos -
que se pague a los accionistas: 

III.- De la existencia y mantenimiento de los sistemas de 
contabilidad, control, registro, archivo o informa -
ci6n que previene la Ley; 

IV.- Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las asam
bleas de accionis.tas, Art!culos 142 y 158 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 

Finalmente los socios serán responsables frente a terce
ros de acuerdo a lo que establece el art!culo 24 de la misma 
Ley el cual sefiala: 

"La sentencia que se pronuncie contra la sociedad conde
nándola al cumplimiento de obligaciones respecto de te~ 
ros, tendrá· fuerza de cosa juzgada contra los socios,· 
cuando 6stos hayan sido demandados conjuntamente, con -
ia sociedad. En este caso la sentencia se ejecutar& pr! 
mero en los bienes de la sociedad, y sólo a falta o in
suficiencia de 6stos, en los bienes de los socios deman 
dados. 

Cuando la obligación de los socios se limi.te al pago de
sus aportaciones, la ejecuci6n de la sentencia se reduc! 
r& al monto insoluto exigible• 

En consecuencia de lo anterior, resulta contradictorio -
la responsabilidad limitada que establece el art1culo 87, 'con -
loa preceptos antes mencionados. 
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DERECHOS DE LOS SOCIOS. 

La calidad de socio se adquiere a través de la tenencia
material de la acciOn, as1 como tambi~n que dicho socio se en -
cuentre inscrito en el registro de.acciones que debera llevar -
la sociedad para tal efecto y poder reconocer al socio tal cali 
dad. 

Como consecuencia de lo anterior, tendrán los socios co
mo principales derechos los siguientes: 

a).- El derecho de participar corporativo-pol!tico en -
las asambleas y votar en ellas. 

b).- El derecho de contenido econ6mico de participar en 
el reparto de dividendos. 

c) .- El dere·cho de participar ·preferentemente en los au
mentos de capital de la sociedad. 

"De acuerdo a los incisos señalados, los derechos.de con
tenido econ6micoson accesorios, ya que la principal funci6n es. 
la de conferir a su titular la calidad de socio".(66) 

Consideramos, que ·en cuanto al derecho de participar de 
los socios, de acuerdo al inciso A), podrf realizarse también, 

·atr.av6z de repa:esentante, la cual debed. conferirse en forma 
que prescriban los estatutos y, a falta de estipulaci6n, por e! 
crito. 

Iqualmente en relaci6n a la participaci6n en la• as&lll 
blea•, por parte de los socios, 6sta depende del capital que 
representen lH acciones, as1 como tambi6n de la clase de aau
blea que •• trate, e• decir ya sea ordinaria ·o extraordinaria, 
la primera para que se pueda considerar legalmente reun.ida, de-

(66). CervantH Ahumada RaGl.- Ob. Cit. Pl9. 88 
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berá estar representada, por lo menos, la mitad del capital so -
cial y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayo -
r!a de los votos presentes, 

En cuanto a las asambleas extraordinarias, 6stas deberán
estar representadas, por lo menos, las tres cuartas partes del -
capital y las resoluciones, se.tomarán por el voto de las accio
nes que representen la mitad del capital, salvo que el contrato 
social fije' una mayorta más elevada. Articules '189 y 190 de la -
Ley General de Sociedades Mercantiles. 

CAPITAL SOCIAL. 

Siendo la sociedad an6nima, como ya qued6 señalado, la s2 
ciedad t!pica de capit?les, el mismo es uno de los elementos más 
importantes de su estructura. 

As!. lo considera la Ley Española, como pieza esencial, al 
establecer en su art!culo lo. "que en la sociedad an6nima, el C!, 

pital, que estará dividido en acciones¡ se inteqrará por las a-
portaciones de los socios quienes no.-responderl!n personalmente -
de las deudas sociales". (G7l 

Al respecto nuestiaLey establece en su art!culo 89: 

"Para proceder a la const1tuc16n de una sociedad an6nima 
se requiere. 

II.- Que el capital social no sea menor de veinticinco 
mil pesos y que est6 !nteqramente suscrito. 

III.- Que se exhiba en dinero efectivo, .cuando ~enos el -
veinte por ciento del valor de cada acci6n pagadera 

(67) Cervantes Ahlllll&da RaGl. Ob. Cit. PAb. 89. 
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en numerario. 

El maestro Cervantes Ahumada señala, "que de acuerdo al -
precepto antes mencionado, se podr& constituir una sociedad con 
un capital efectivo de cinco mil pesos, capital que resulta insu 
ficiente actualmente si considerarnos que la estructura de la so-· 
ciedad an6nirna fué concebida para la explotaci6n de empresas co-
merciales importantes•. (68 > . 

Consideramos, que.de acuerdo a lo anterior, deber!a refor 
marse el art!culo 89 de la Ley de referencia, en virtud de que -
en la actualidad resulta inaplicable por las siguientes razones: 

En primer lugar, nuestra Ley data del año de 1934, .en cu
ya Apoca nuestro Pa1s se encontraba en situaciones econ6micas -
muy ~iferentes a las actuales, es decir que en aquella época 
exist!a un gran auge econ6mico, y por consiguiente si era posi -

r ble constituir una sociedad an6nirna con cinco mil pesos. 

Actualmente y dada las devaluaciones que ha sufrido nues
tra. moneda frente a otras y principalmente con el dolar estadou
nidense, considerainos que resulta inaplicable dicho precepto, es 
decir de constituir una sociedad an6nima con la cantidad que e~
tablece el art!culo 89 • 

. APORTACION DEL CAPITAL. 

El capital social como tal cifra, valor ndmeri~o; debe f! 
jarse en la escritura constitutiva, de acuerdo a lo es.tablecido 

por la fracci6n V del art!culo 60. de la Ley General de.Socieda
des Mercantiles. 

(68) Cervantes Ahumada Radl. Ob. Cit. P4g. 89 
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Lo anterior cuando se trate de Fundaci6n Simultánea, (co~ 

paresencia ante el notario público), el artículo 91 de dicha -
Ley requiere la indicaci6n del capital. 

El Maestro Rodríguez Rodríguez. opina al respecto; que -
las aportaciones no en dominio pueden crear difíciles problemas 
en los casos de ejecuci6n sobre los bienes de la sociedad o so-
bre el patrimonio del dueño de los bienes no aportados en domi ~ 

nio. 

Por eso está de acuerdo con Wieland, en que el capital s~ 
cial debe estar representado, por objetos o derechos valuables -
en dinero, del exclusivo dominio de la sociedad. CG 9l 

Consideramos,que en la prácCica, las sociedades estable-
cen en el contrato de constituci6n, que las aportaciones, sean -
en numerarios, o en su. caso en bienes del exclusivo dominio de 
la sociedad. y as! evitar los problemas, que señala el maestro -
Rodríguez Rodr!guez. 

REDUCCION DEL CAPITAL. 

Dado que el capital es la garant!a de los acreedores·, se
establece que toda disminuci6n del mismo, debe realizarse cum -
pliendo con los requisitos que establece el art!culo 9o. de la -
Ley General de Sociedades.Mercantiles, y en el cual igualmente -
se concede acci6n a los acreedores para oponerse a las redu~oio-

(69) Rodrlc¡uez Rodrlguez Joaquln. Ob. Cit. Tomo I P&q. 243. 
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nes que no dejen a salvo sus legítimos intereses y otros actos
que les perjudiquen. 

En caso de reducción del capital social mediante reembo! 
so a los accionistas, la aesignación de las acciones que hayan
de nulificarse se harc'.i por sorteo ante N.otario o Corredor Pübl! 
co. De acuerdo al artículo 135 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. 

Igualmente la Ley establece normas para impedir reducci2 
nea indirectas de capital por la v!a de la adquisición de las -
propias acciones o del préstamo sobre las mismos, artículos 134 
y 139 de la Ley antes mencionada. 

Toda reducci6n de capital deberá ser acordada en asam-
blea general extraordinaria, Si la reducci6n es por devoluc16n
de capital o por condonaci6n de las exhibiciones pendientes, d~ 
be efectuarse la publicidad que la misma Ley prescribe, en éstos 
casos es obligatorio la redacci6n de escritura pliblica, con la
modificac16n de capital, con la calificaci6n del Juez competente 
y posteriormente su inscripci6n en el Registro Pliblico de come~ 
cio. Art!culos 182 y 260 de la citada Ley. 

AUMENTO DEL CAPITAL. 

En relaci6n al aumento del capital, el cual supone una
modificaci6n de los estatutos, as! como la posibilidad de nue-
vos socios, y desde luego una modificaci6n en la posici6n re.la
tiva de los ya accionistas, quienes ven disminuida su influen-
cia en la proporci6n en que el capital se aumenta. 

Por lo que se refiere al aumento del capital ~ste se r!, 
9e por los mismos preceptos invocados en lo señalado en la re--
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ducci6n, as! como también lo establecido por el artículo 21 -
fracciones V, VI y XII del C6digo de Comercio. 

De lo anterior consideramos, que~l capital social, C2_ 

mo valor nominal es la cifra límite de aportaci6n de los so-
cios, as! como también de responsabilidad de los mismos, fre~ 

te a sus acreedores o terceros, y como patrimonio se puede -
considerar como garant!a para los mismos acreedores y sus a-
ccionistas. 

4.2. FORMA DE PEPPESENTACION. 

Por lo que corresponde a la forma de representac16n -
de la sociedad an6nima, nos permitimos señalar algunos conceE_ 
tos. 

Wieland, señala al respecto: 

"Que los organos de administraci6n, son los que tienen 
confiadas exclusivamente la gesti6n de los negocios corrientes 
y la representaci6n legal". (70) 

El Maestro Rodríguez Rodr!guez indica: 

"Que el adminis.trador o el consejo de administraci6n
es el 6rgano encargado de la representaci6n y de la gesti6n de 
los negocios sociales•. {711 

Nuestra Ley señala al respecto, que se indicar& el -
nombramiento de los administradores y la designaci6n de los -
que han de llevar la firma social, as! mismo podr4n realizar
todas • 

(70) Wieland Citado por Rodr!guez Rodr!guez Joaquín. Ob. Cit. 
P,g. 87 

(71) IDEM. 
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las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo -
lo que expresamente establezca la ley y el contrato social. To
do esto de acuerdo a los art!culo 60. Fracción IX y 10 de Ley -
General de Sociedades Mercantiles. 

FACULTADES Y OBLIGACIONES. 

As! mismo la Ley concede este doble carácter al estable- /
cer, "que el administrador o el consejo de administración y los 
gerentes podrán dentro de sus respectivas facultades conferir -
poderes en nombre de la sociedad, los cuales, serán revocables 
en cualquier tiempo~ art!culo 149 de la citada ley. As! como -
tambi~n por lo establecido en los art!culos 2554 y 2587 del có
digo C!vil del D.F. mismo que serán estudiados con más amplitud 
en el capitulo correspo~diente a la representación. 

Esta facultad de representación de la sociedad, igualme~ 
te encontramos su fundamento legal en el art!culo 100 de la Ley 
antes mencionad.a, al establecer, "que en la asamblea general 
constitutiva se procederá a la elección de los que 'han de usar 
la firma social". 

Por lo anteriormente establecido el Maestro Rodr!guez -
Rodr!guez señala los siguiente: 

Que la representación puede constituirse en la sociedad 
en dos formas. 

1.- Cuando recae sobre una persona f!sica, signif!ca que 
~ata es quien usa la firma social. 

2.- Cuando el representante ,es un órgano colegiado, pre
cisa una persona f!sica o unas personas físicas, que 
usen la firma social. 

... __ ,,. 
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En el primer caso será el administrador único el repr~ 
sentante legal que usará la firma legal. 

En el segundo caso el 6rgano colegiado o consejero de 
administraci6n será el representante de la sociedad.(72) 

ATRIBUCIONES. 

De acuerdo al funcionamiento de la. sociedad an6nima, -
la asamblea general, el consejo de administraci6n o el admini_! 
trador, podr4n nombrar uno o varios gerentes generales o espe
ciales, accionistas o personas extrañas, a la sociedad, quienes 
tendr!n las facultades que expresamente se les confieran y go
zar4n dentro de la orbita de lasatribuciones que se les hayan
asignado, la de representaci6n y ejecuci6n. Tal nombramiento
podr4 ser revocable en cualquier momento. Artículo 145 y 146 -
de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

CALIDAD DE CARGO, 

Para el desempeño del cargo de representante de la so
ciedad la ley establece las condiciones, ya que no podr4 desem, 
peñarlo los que estén inhabilitados para ejercer el comercio.
Artículo 151 de la citada Ley 

El Maestro Rodríguez Rodrí9uez, señala,•que data men-
ci6n es necesaria, ya que los representantes de una sociedad -
an6nima, aunque por serlo no adquieren la calidad de comerciél!!, 
tes, pero su presencia al frente de la sociedad, asumen funci~ 
nea propias del principal, en sentido concreto y su interven--

(72) Rodr!9ue1 Rodr!9uez Joaqu!n. Ob. Cit. P4q. 88. 
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ci6n en actos de comercio, hacen conveniente que se les exija". 
(73) 

G A R A N T I A. 

Finalmente, la Ley establece, que para poder desempeñar
e! cargo de representante, los designados deberán prestar gara~ 
t!a, que det'erminarán los estatutos o en su defecto, lo que se
ñale la asamblea general, para asegurar las responsabilidades -
que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos, sin que su 
nombramiento pueda inscribirse en el Registro Pablico de Comer
cio, mientras no se compruebe que han prestado la garant!a co -
rrespondiente. Articulas 152 y 153 de la Ley General de sacie -
dades Mercantiles. 

Consideramos que la garant!a de que habla el art!culo -
que antecede, en la práctica resulta irrisoria, ya que general
mente la cantidad que se les aplica a los representantes de la 
sociedad,' como garant!a consiste unicamente que se deposite en 
efectivo del valor nominal de una acci6n o fianza por igual 
cantidad, si es extraño; si es accionista, podrá hacerlo tam -
bién con el dep6sito de una acci6n o de la suma equivalente del 
valor nominal de ésta. 

por lo que no se compara la garant!a aplicada a los re -
presentantes, con 'la gran responsabilidad que adquieren con mo
tivo del desempeño de dicho cargo. 

(73) Rodrlguez Rodrlguez Joaqu!n. Ob, Cit. P4q. 
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5, SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, 

REFERENCIA HISTORICA. 

La sociedad en comandita por acciones es una creación del 
moderno Derecho Francas. <74 > 

Está considerado como un ingenio instrumento, que combin~ 
ba los aspectos personalistas con los capitalistas en la orqani~ 
zaci6n de un tipo complejo o mixto de sociedad, y se elud!an los 
requisitos restrictivos que el Derecho Francas impon!a a la con~ 
tituci6n y operaci6n de la sociedad an6nima. <.75,>-

Su época de explendor la tuvo en el siglo XIX debido a 
que era considerada como una sociedad distinta de la an6nima, 

Fué regulada en Alemania por las Leyes de 1870 y 1884, En 
Suiza las incluy6 en el C6digo de las obligaciones de 1881, 

En España se le· considera como un tipo mixto, modifica--
ci6n de las sociedad en comandita simple que no est4 especialme~ 
te reglamentada, sino simplemente admitida por el art!culo 160 -
del C6digo de Comercio de 1889. 

En México la sociedad en comandita por accione·s, nace en -
el C6di90 de Comercio de la¡;.:, ".'u•.•os preceptos fueron reproduci 
dos en el C6di90 de 1889, · 

CONCEPTO. 

La def 1nic16n legal la encontramos en el articulo 207 el 
eatablec:e1 
(74)Mantilla Molina Roberto L. Ob. Cit. Pa9. 413. 

C75)cervant•• Ahumada Radl. Ob. Cit. P4q. 122. 
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"La sociedad en comandita por acciones, es la que se co!!! 
pone de uno o varios socios comanditados que responden de man~ 
ra subsidiar~a, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones 
sociales, y de uno o varios comanditarios que unicamente están 
obligados al° pago de sus acciones". 

De acuerdo a 6sta definici6n formulada por la Ley, en -
contramos las siguientes caracterizticas: 

1.- Que existen socios comanditados que responden de ma
nera subsidiaria, ilimitada y solidariamente. 

2.- Que los socios comanditarios s6lo est&n obligados al. 
pago de sus acciones. 

3.- Que.la sociedad se podrá forma~ ba~o una raz6n o de
nominaci6n social. 

5.1 REQUISITOS CONSTITUTIVOS. 

· Los requisitos constitutivos de la sociedad en comandita 
por acciones, los omite señalar la Ley en lo que corresponde a 

· Asta forma de sociedad, por lo que tomaremos como base lo que ~ 
establ~ce el articulo 60. de. la Ley General de Sociedades Mer.

·cantiles. 

I.- SOCIOS. 

Como primer requisito para la constituci6nde la socie -
dad en comandita por acciones, estudiaremos a loa socios, toma~ 
do como referencia loa señalado en el mismo concepto. 

Existen dos tipos de socios, los comanditarios y loa co
manditados. 

En·relaci6n a loa comanditarios, 6atoa son aut~ft-ticxie 
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accionistas y por lo tanto , sus derechos y obligaciones son 
las mismas que les corresponde a los socios de la s. /U aunque 
aquellos tienen un limitaci6n, de que no podrán intervenir en -
la administrac'i6n, ni aan con el carácter de apoderado, y que -
en caso de contravenci6n serán responsables solidariamente para 
con los terceros. Artículos 54 y 55 de la Ley General de Socie
dades Mercantiles. 

· Por lo que corresponde a los socios comanditados, ~stos 
tienen los mismos derechos que los accionistas con la salvedad, 
que responden de las' obligaciones de la sociedad en forma subs!_. 
diaria~ ilimitada y solidariamente, conceptos que ya fueron tra 
tados en la sociedad colectiva. 

' 

A los socios comanditados les corresponde l~ administra
ción de la sociedad, p~ro en cambio carecen del derecho de ce -

· sión. 

Por lo que se refiere a la participación en los benefi -
cios, ·Se determina ante· todo en funci6n del nlimero de· acciones 
y del valor desembolsado de las'mismas, como sucede en la S.A., 
igualmente les corresponde la re·!:ribuci6n especial en atenci6n 
a su calidad.de ge~tor. <76 > 

Los socios comanditados tiene-prohibido dedicarse a neg~ 
cios del mismo gl!nero de la que constituye el. objeto de la so-
ciedad. Articulo 211 que se remite al 35 de la citada Le~. 

Finalmente y por lo que corresponde a los comanditados 
se lea puede rescindir el contrato por las si9uientes causas. 

(76) Roclr19uez Rodr1guez Joaquln. Ob. Cit. P&q. U,6. 
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1.- Fer uso de la firma e del capital para negocios pr~ 
pies. 

2.- Por infracción al pacto social. 

3.~ Por infracción a las disposiciones legales que ri-
jan al contrato social. 

4.- Por comisi6n de actos fraudalentos o dolosos contra 
.la compañía. 

s.- ·Por quiebra, interdicción o inhabilitación para -
ejercer el comercio. Artículo 211 que se remite al 
So de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

II.- RAZON SOCIAL O DENOMINACION. 

La sociedad en comandita por acciones podrá usar denom! 
nación o razón social; esto es, un nombre mercantil personal, 
o un nombre mercantil real. <77 > 

Lo anterior por lo establecido en el artículo 208 de la 
Ley antes mencionada, el cual dice: 

"Que son aplicables a la sociedad en comandita por a 
cciones las reqlas propias de la anónima". 

Igualmente por lo establecido por el artículo 210 de la 
misma Ley,que determina: 

"Que la sociedad en comandita por acciones podr6 exis -
tir·bajo una raz6n social." 

La raz6n social s6lo podr6 formarse con los nombres de 

(77) Rodrtij\iez Rodr!9'1ez Joaqu!n. · Ob. Cit. P&q. 411. 
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los socios comanditados, ningan extraño deberá incluir su nom-
bre o permitir que sea incluido, ni tampoco ningan comanditario 
por lo que los extraños o comanditarios que infringan éstas --
disposiciones incurrirán en responsabilidad ilimitada, esto de 
acuerdo a los art1culos 210 y 211 los cuales se remiten a los -
art!culos 28 y 53 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; · 

Podrá usarse una raz6n social que corresponda exactaame~ 
te a la realidad, en el caso de que alguno de los socios cuyo -
nombre figure en ella hubiese sido excluido o separado de la s~ 
ciedad, .siempre qu~ se agregen a aquella las palabras y "Suces~ 
res", as! mismo puede decirse en el caso de adquisici6n de una 
empresa. Articulo 211 que se remite a los art!culos 29 y 30 de 
la citada Ley. 

En relaci6n a la denominaci6n social,la ley establece~
s·i la sociedad usa denominaci6n, en todo caso, es imperativo -
que la misma vaya seguido de las palabras sociedad en comandita 
por acciones o sus siglas; s. en c. por A. La omisi6n de éstas, 
determina que los socios culpables responden ilimitadamente por 
las deudas sociales. Articulo 2ll·el cual se remite al articulo 
53 de la.Ley antes señalada. 

III.- CAPITAL SOCIAL. 

Por lo que corresponde al capital social de la sociedad
en comandita por acciones, 6ste es fundacional al igual que en 
la sociedad anónima, cuyas reglas le son aplicables de acuerdo
al artlculo 208 de dicha Ley. 

Por lo que ser! indispensable el desembolso del 20t de·
las acciones pagadera en numerario y el total de la que en todo 
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o en parte hayan de pagarse en bienes distinto del dinero. Las 
desiciones se toman por mayor!a de capitales. 

El capital social está dividido en acciones como en la 
s. A., las p'artes en que el capital se divida son iguales, in
divisibles, incorporadas, en titulosvalores cesiblea por endo
so o por tradici6n, y acreditan un conjunto unitario de dere -
chos y obligaciones, del mismo modo que l.as acciones en la S.A. 

Existe una excepci6n, las acciones de los socios coman
ditados tienen que ser nominativas y no podrá cederse sin el -
consentimiento de la totalidad de los comanditados y de las --· 
dos terceras partes de los comanditarios de acuerdo al art!cu
lo 209 de la L~y General de Sociedades Meraantiles. 

El Maestro Rodr!guez Rodr!guez dice. "que en la socie-
dad en comandita por acciones, los comanditados responden ili
mitadamente y respecto de ellos la sociedad es personalista, -
es por eso que sus acciones no son cesibles, siendo la limita
ci6n a su libre circulaci6n mucho mAs amplia que la permitida 
por las acciones nominativas en las s. A. " 

Continua señalando el Maestro, que además la unanimidad 
del consentimiento de los comanditados es 16gica, puest~ que -
cada uno de ellos pu~de ver umentada su responsablidad de un -
modo desproporcionado, al permitir la salida de un socio sol -
vente.y su sustituci6n, cuyas condiciones de solvencias y de -
trabajo pueden serle desconocidas, más aan cuando la adminis -
traci6n de la sociedad, est~ exclusivamente en manos de ~sta -
clase de socios. (79 l 

(78) Rodr!quez Rodr!guez Joaqu!n. Ob. Cit. P4g. 412. 
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Finalmente la Ley habla de mayor!a de las dos terceras
partes de los comanditarios, pero no debe tornarse ~sta mayo -
r!a como de personas, ·sino de capitales si se toma en conside

. raci6n su estaructura capitalista. 

5.2 FORMA DE REPRESENTACION • 

. Como qued6 establecido con anterioridad la forma de re
presentaci6n .·es .. el 6rgano en·cargado de representar a la socie
dad, as! como de realizar todas las gestiones de.los, riegocfos 
s'ociales. 

En relaci6n a.la representaci6n ·en la sociedad en coman 
.. dita por acciones, es aplicable ·los. mismos co.nceptos y defini

ciones qu~ sefialamos a1 tratar.~sta figura en la S. A., pero -
1:1nicámente .en fo que es aplicable a los socios comanditados, :-· 
ya qu'e los: socios ·coma~dita~ios no puedE!ri ejercer ningtin cargo 
de administraci6n y m4s adn de representaci6n de acuerdo al ar 
.ticulo·2ll que se remite al 54-de ·1.a-Ley General de Sociedades 
Mercan ti les.• 

La facultad de representaci6n de la.sociedad, lo esta -
blece el art!culo 60. fracci6n I~ de la citada Ley el cual 
qued6 descrito, as! como también que e~ la asamblea general =~ 
constituti.va se pi'.oc:i'eder~ a la elecci6n de lo~ que 'han de' .usar 
la 'firma social.Art1culo 100 de dichá Ley. 

Por lo que corresponde a las atribuciones,calidad del -
cargo, a•i como a·la garant!a de beben otorgar los representa!!. 
tea, son aplicables al presente caso los mismos concepto~.lega
les y opiniones que se establecieron al estudiar a ·1a s. A. --

' . . as! como tambi'n nuestras consideracion al respeto, ·con la aa! 
ve~ad que dicha figura jut!dica ser& tratada con mayor ampli -

· tud, en el capitulo correspondiente a la misma. 
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. 4.- SOCIEDAD COOPERATIVA. 

REFERENCIA HISTORICA. 

El movimiento.cooperativo tiene ·antecedentes en todo los 
Pa!ses y llpocas, pero su gran desarrollo y difusi6n es un fen6-, 
meno muy reciente. 

El Maestro Mantilla Melina señala al respecto, "que el - . 
Derecho Romano regulaba las sodaÜ tates, los. collegia Ópifi.cum . ' . . . 
teniorum, en las cuales la agrupaci6n, tenla como·fln, primor -
dial o accesorio., el prestar ayuda econ6niica a sus propios ·mie!! 

bro .• " 

"Que en la edad media, los gremios o universidades, de.
finÚidad preponderantemente. econ6mic~, y las ~ofrad!as, de· 
car!cter religios, en ocasiones tenlan.tambil!!n el prop6sito de 
prestar servicios o ayuda econ6m.ica a sus propios. componentes~ 

"No obstantes la sociedad Cooperativa con sus caracteres 
actuales, no puede considerarse de una antiguedad superior al -
siglo XIX, ya qu~ en Inglaterra, se crearon multitud·d~ socte·
dades cooperativas, en las cuales la idea d·e mutualidad revis· - · 
ti6 los caracteres jurídicos, .. con que se presenta en· 1a actuali 
dad." <79 > . 

·Dando contenido socia.l a los principios ·poUticos de la 
Revoluci6n Francesa, se desarroll6 dura.nte el siqlo XI):C una a.m
plia corriente revolucionaria que trataba de cambiar: la ·estruc-: 
tura social y 'política de.l l!iilndo. 

()~)Mantilla.Molina Roberto.L. Ob .• Cit. P&q. 289. 
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:, 
"Diversos sistemas se idearon, y hasta se pusieron en pr~~ 

tica, para conseguir 6stos propósitos, cuya caracter!stica era -
la organizaci6n coman del trabajo y del consumo. 

"Sin embargo la cooperativa, en todas las legislaciones, -
tiene un cierto tinte social, como se advierte el algunas norma~' 
restrictiva para la inbgraci6n de determinadas cooperativas, y -
en el trato de favor que reciben 6stas formas de organización de 
empresa". 

"Encontramos en Francia, la primera Ley de Sociedades 
Coopertivas del 24 de Julio de 1867 y la Ley Prusiana del 27 de 
Marzo del mismo año". <00 > 

En 1927 el Presidente Plutarco Elias ~alles promulg6 la -
primera Ley General de·Sociedades Cooperativas, las cuales po -
ddan ser, por su actividad, de producci6n , de cr~dito, de tra
bajos, de seguros de transporte, de seguros y de compras en co • 
coman. (art!culo 17). Esta Ley fu~ derogada por la Ley General -
de Sociedades de Cooperativas, promulgada en 1933, la cual tuvo 
poca vigencia ya que fu~ substituida por la Ley de 1939. as! co
mo tambi~n por su reglamento del mismo año, y misma que se en -
cuentra en vigor, y en la que ya aparece como una instituci6n de 
clases, ya que s6lo puede constituirse.con elementos, de la cla
se trabajadora". <9ll 

e o N e E p T o. 

Por_ lo que se refiere al concepto de la sociedad coopera-
.-

(80) Rodr!guez Rodr19uez Joaqu!n. Ob. Cit. Plg. 428. Tomo II. 
(81) Cervantes Ahumada Radl. Ob~ Ci"t. P!q. 127. 

·. ,•. 
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tiva señalaremos algunos de distinguidos juristas. 

Para el Maestro Cervantes Ahumada, la sociedad cooperati
vaes considerada como: 

"Una sociedad clasis~e., compuesta exclusivamente de so -
cios pertenecientes a la clase trabajadora, cuyo objeto 
será la explotaci6n de una empresa comercial, de produc
ci6n o distribuci6n de bienes o ~e servicios, con elimi
naci6n del comerciante intermediario, y con la finalidad 
de distribuir los beneficios de la explotaci6n de la emm 
presa directamente entre los asociados cooperativistas". 
(82) 

Para el tratadista Thaller la sociedad cooperativa es: 

"Sociedad que aprovisiona a sus propios miembros de géne
ros o de mercanc!as, o que les suministra habitaci6n o -
ventajas pecuniarias, o tambi~n, que recluta entre sus -
miembros su personal obr~ro, para repartir los benefi -
cios. entre los asociados a prorrata de la cifra anual de 
negocios, o de los trabajos que cada uno de ellos ha rea 
lizado para la empresa". (BJ) 

Por su parte el Tratadista Heinsheimer define a la socie
dad cooperativa como : 

•sociedades que tienen por objeto fomentar la econom!a 
privada de los socios mediante el ejercicio de una indu! 
tria en comdn". <94 1 

Al efecto podemos definir a la sociedad cooperativa como: 

(82)Cervantes Ahumada Ra&l. Ob. Cit. P4q. 135, 
(83)Thaller, Citado por Mantilla Molina Robert, L. Ob. Cit. P4q. 

297 
(84) Hein1heimer. IDEM. 
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Una sociedad que se constituye con socios de la clase tr~ 
jadora, cuya actividad está encaminada a cenef iciar a sus 
socios, los cuales sólo responde en forma limitada de las 
obligaciones sociales. 

6.1 REQUISITOS CONSTITUTIVOS. 

En relación a los requisitos constitutivos de la sociedad 
cooperativa los encontramos en lo que establece. el articulo 15 -
de la Ley General de Sociedades Cooperativas, y mismos que a .con 
tinuaci6n estudiaremos. 

1.- DENOMINACION. 

La denominación·soc~al como ha quedado establecida, es el 
nombre espec!fico, que utilizará la sociedad, con el cual se da
rá a conocer en el mundo de los negocios. 

En la sociedad cooperativa la
0

denominaci6n deberá ser di! 
tinta .de la de cualquier sociedad cooperativa ya registrada, qú~f 

. ~A 
se dedique ~ la misma actividad que la que se trate de consti .;._';'· · 
tuir. De acuerdo al art!culo 60. del Reglamento de la Ley Gene,:;,;; 
ral de Sociedades Cooperativas. 

"Puede fiqurar las palabras cooperativas, cooperaci6n, 
cooperadores u otras similares, las que est!n reservadas a las -
cooperativas sujetas .a,las disposiciones señaladas por la Ley'
antea citada. Lo anterior de acuerdo al art!culo 4'de la.mencio
nada Ley. 

En todo caso, debe agregarse a la denominaci6n social las 

palabras, •sociedad Cooperativa Limitada" o las de sociedad Coo-
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perativa Suplementada o bien sus siglas s. c. L. o S. c. s. ya -
que la omisi6n de las mismas, obliga a los socios en forma Limit~ 
dad. Articulo 5 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y .a. 
de su reglamento. 

En consecuencia de lo anterior en ningan,:caso, la denomin~ 
ci6n de la sociedad podrá sugerir un campo de operaci6n mayor de 
aquel que haya sido autorizado, y s6lo se autorizarán por la Srta. 
de la Economía Nacional. ( Sría de Comercio y Fomento Industrial) 
para aquellas actividades complementarias o similares. Artículo -
S•de .la Ley antes citada. 

2.- DOM I C'I L I O 

En relaci6n al domicilio de la sociedad cooperativa, se e~ 
cuentra regulado por el reglamento,a diferencia de las demás so~ 
ciedades que. como qued6 establecido no se encuentra en las mis -
mas, precepto alguno que regule tal situaci6n. 

Al respecto el reglamento de la sociedad cooperativa esta-
blece: 

Que el domicilio de las sociedades coopera~ivas estará en 
el lugar donde tenga el mayor volumen de sus negocios, dentro de 
la zona que comprende el lugar del domicilio de la cooperativa, -
Astas podran cambiar sus oficinas, dando aviso a la Secretar!a de 
la Econom!a Nacional, (Ser!a. de Comercio y Fomento Industrial) -
en el plazo de cinco d!as. Artieulo 4ede dicho Reglamento. 

El Maestro Rafael de Pina vara señala, en•·relaci6n al art! 
culo antes señalado, que el aviso se hara ante la secretar!a de -
Trabajo y Prev1s16n Social, y no como .lo establece dicho precepto . , 

¡~ {' 
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que debe ser ante la Sría. de Comercio y Fomento Industrial."
(85) 

Consideramos que el Maestro De Pina Vara, incurre· en con
tradicción, con lo establecido por la Ley, al señalar que el av! 
so de cambio de domicilio se hará ante la Sr!a. de Trabajo y Pr~ , 
visi6n Social y no antes la Sr!a de Comercio y Fomento Industriit. 
nombre que se le di~ de acuerdo a la Ley de Secretaría de Estado 
publicada en el Diario Oficial del 24 de Dic. de 1968, a la que 
hasta entonces se llamaba Sría de la Economía Nal. y cuyo nombre 
utiliza adri nuestra Ley. • 

El Maestro ,·Mantilla Melina señala, en el capitulo corres
pondiente a la sociedad cooperativa, que empleará el nombre de -
Sr!a. de Industria y Comercio, por ser el correcto y no el Sr!a~ 
de Econom!a • ( 8 6) 

No obstante que dicho nombre a la fecha también resulta -
incorrecto,· conforme a la Ley de Sr!a. y Departamentos· de Esta -
dos. ya que en la actualidad se le denomina Sr!a. de Comercio y 

Fomento Industrial. 

II.- O B J E T O. 

El artículo 15 de la Ley General de Sociedades Cooperat! 
vas, en su fracci6n I~, establece que las bases con~titutivas d~ 
ber4n contener el •objeto• de la sociedad •Expresando concreta -
mente, cada uno de. las actividades que ·debera desarrollar, as! • 
como las reglas a que deban. sujetarse aqudllas y su posible cam-

(85)Pina Vara Rafeal De. Elementos de Derecho Mercantil Mexicano 
Editorial, PorrGa, S.A. Decima Sexta Edici6n. M6xico 1983 
Plg' 143. 

(86)Mantilla Molina Roberto L. Ob. Cit. P4q. 292. 
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po de operación. 

"As! mismo las cooperativas no deberán desarrollar activi 
dades distintas de aquellas para las que est~n legalmente autori 
zadas y que no se les autoirzarán actividades conexas•. 

Para la realización de actividades complementarias o sim~ 
lares necesitará autorización expresa de la Sr!a. de la Economía 
Nal. (Sria. de Comercio y Fomento Industrial.) que le otorgará -
siempre que no se perjudique intereses colectivos. Artículo 8ode 
la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

De acuerdo al artículo lo. Fracci6n VI de la citada Ley, 
las sociedades cooperativas por esencia no deben perseguir fines 
de lucro • 

. se entender4 que existe fines de lucro, cuando entre los 
objetos de una sociedad cooperativa figure la realizaci6n de co~ 
praventa de art!culos sin que la aooperativa efectde un proceso 
de transformaci6n de los mismos, con excepci6n para aquellas 
cooperativas de consumo que realizan operaciones con el pdblico 
previa autorizaci6n de la Sr!a. de la Econom!a Nal. XSr!a de Co
mercio y Fomento Industrial),las cuales quedan obligadas a admi
tir como socios a los consumidores , si satisfacen los requisi -
tos de admisi6n. 

En tal caso el excedente de percepci6n que les correspon
diera a los consumidores que no sean socios, se les abonar4 en -
cuenta de certificados.de aportaci6n y si no llegasen a ingresa~ 
a la sociedad se aplicar4 al Fondo Nal. de Cr,dito ~ooperativo.

Todo esto por lo establecido por los art!culos So. del Reglamen
to y 54 de la Ley antes citada. 
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III. - REGIMEN DE RESPONSABILIDAD QUE SE ADOPTE. 

En cuanto a éste requisito de constitución de la sociedad 
cooperativa la fracción III del artículo 15 de Ley General de So 
ciedades Cooperativas, establece lo siguiente: 

De acuerdo a la citada Ley, existen dos regímenes de res
ponsabilidad las cuales son: 

l.- Responsabilidad Limi.tada •. 

"~ignifica que limitan el importe de su apox-taci6n a 
la sociedad al valor de los certificados que hayan -
suscrito y que frente a terceros, en caso de insol-
vencia de la cooperativa, s6lo re·sponden•·por una can 
tidad determinada", ( 8 7 l 

2.- Responsabilidad Suplementada, 

·"Cuando los socios responden a prorrata por las aper~ 
ciones sociales, hasta por una cantidad fija, deber
minada en el acta constitutiva o por acuerdo de la -
asamblea". Art!culo So. de la Ley General de Socied! 
des Cooperativas. 

Consideramos que en la responsabilidad limitada, !mplica 
que los certificados suscritos son suma de aportaci6n y suma de
reaponsabilidad. · 

Y en la responsabilidad suplementada, el valor de.los cer• 

(87) Roc!r!9uez Rodr!9uez Joaqu!n. Ob. Cit. PAq. 435. 
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tificados suscritos vale como suma de aportaci6n, pero no como
suma de responsabilidad, ya que ~sta es mayor en la proporci6n -
que debe mencionarse en los estatutos. 

IV. - FORMA DE CONSTITUIR EL CAPITAL. 

El conjunto de las aportaciones de dar de los socios cons 
tituye el capital social de la sociedad cooperativa. 

En la sociedad.cooperativa el capital se "integrará con -
las aportaciones de los socios, con los donativos que reciba y -
con el porcentaje de los rendimientos que se destinen para incr~ 
mentarlo". Art!culo 34 de la Ley General de sociedades Cooperat! 
vas. 

As! mismo las aportaciones podrán hacerse en efectivo, 
bienes, derechos o trabajo. 

Las aportaciones de los socios se documentarán por·medio
de certificados de aportaci6n, que serán nominativos, indivisi.
bles, de igual valor e intransferibles en principio ya que s6lo 
podrán cederse cuando el cedente tenga más de un certificado y -
el cesionario sea socio' De acuerdo al articulo 35 de la citada 
Ley y 11 de su Reglamento. 

"Los certificados no ser6ñ titules de cr~dito, ya que s6-
lo tendr!n el carácter de documento probatorio de la aportac16n". 
(88) 

Ademas d~ber4 exhibirse, en el momento de la constituci6n 
de la sociedad,. cuando menos un 10% de cada certificado de apor-

(88) Cervantes Ahumada RaGl. Ob. Cit. P&b. 137. 
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taci6n as! corno también cuando ingrese un socio. Artículo 36 de
la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Consideramos que una de las características de la socie -
dad cooperativa, es que debe ser de capital variable, a diferen
cia de las demás sociedades las cuales pueden ser de capital va
riable. Tal situaci6n la encontramos en lo que establece el art! 
culo lo. de la Ley antes citada en su párrafo final que señala: 

"Cualquieera de las sociedades a que se refiere.n las frac 
cienes lo. a V, de éste art!oulo podr4n constituirse co 
mo sociedades de capital variable, observ4ndose entonces 
las disposiciones del capitulo VIII de ésta Ley". 

V.- REQUISITOS P.ARA LA ADMISI6N, EXCLUSION Y SEPARACION 
DE SOCIOS. 

ADMISION DE SOCIOS. 

En relaci6n a la admisi6n de los socios,la Ley establece 
en su art!culo 23,. "que para la admisi6n de un socic e~ necesa -
rio, que se le acepte en asamblea ~eneral, a la que concurrir4n 
las dos terceras partes de los miembros, sin embargo el reglame!!_ 
to simplifica tal situaci6n al permitir el ingreso provisional -
mediante.acuerdo del consejo de adminis~raci6n, y previa solici
tud apoyada por dos miembros de la sociedad. Art!culo 9o. de di• 
cho Reglamento. 

EXCLUSION DE SOCIOS. 

un socio puede ser excluido de la sociedad cuando deje de 

,,1, 
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cumplir con sus obligaciones contra!das en la misma, y corno con
secuencia de ello cause perjuicio graves, igualmente cuando deje 
de tener el socio los car4cteres necesarios para pertenecer a la 
sociedad. Di'cha exclusión puede ser solicitada por el consejo de 
adrninistración·o de vigilancia previa audiencia del interesado -
y en virtud de un acuerdo de la.asamblea general. 

cuando el socio considere que se exclusión ha sido injus
tificada puede ocurrir a la Sr!a. de la Econorn!a Nal, (Sr!a de -
Comercio y Fomento Industrial), para ~sta revise el procedimie~ 
to, seguido para la.exclusión y si encuentra que no se cornprob6 
la· causa para decretarla, declare la nilidad de ella o mande re
poner el procedimiento en caso de no haberse observado las forrn!. 
lidades requeridas. Art!culos 25 de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, 16 y 17 de su Reglamento. 

Consideramos que independientemente del procedimiento an
tes señalado, el socio puede hacer valer sus derechos ante los -
Tribunales Judiciales Competente, pues de lo contrario se esta -
r!a.violando las Garant!as de Legalidad y Audiencia que estable
cen en el art!culo 140. de la Constitución Pol!tica Mexicana. 

SEPARACION VOLUNTARIA DE LOS SOCIOS. 

En cuanto a la separación voluntaria de los socios de la 
sociedad cooperativa, la Ley establece que se pued~ realizar a ~ 
trav~s de la renuncia, la cual debe de presentarse al consejo de 
adeministraci6n, qui~n resolver4 provisionalmente, teniendo ~sta 
resolución loa efectos de separación voluntaria y ademas cesaran 
desde ese momento las responsabilidades para .las operaciones re!. 
lizadas con posterioridad, en caso de aceptaci6n definitiva por 
la asamblea general. Art!culo So. del Reglamento de la Ley antes 

Citada. 
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Los socios que dejen de pertenecer a la sociedad coopera
tiva, tiene derecho al valor de sus certificados de aportaci~n 
conforme al Qltimo balance, y a la parte de las utilidades repaE 
tibles que les correspondan en el Qltimo ejercicio. 

El pago se hará despu~s de terminar el ejercicio social -
durante el cual se hayan separado de la sociedad, a reserva del 
derecho de la asamblea de fijar para el pago plazos que no pue -
dan exceder de aquellos a que se sujetaron las aportaciones. Ar
t!culc 19 del Relamento de la Ley Gene·ral de Sociedades Coopera
tivas. 

En virtud de que la Ley antes citada~ ni su regalmento r~ 
gula el t!rminc durante el cual puede subsistir la responsabili
dad del· socio que se ha. separado de la sociedad, consideramos -
que deberá aplicarse al presente caso lo que establece ~l arttc~ 
lo 1047 del C6d.i~o de Comercio el cual señala 

"En todos los casos en que el presente C6digo no establez 
ca para la prescripci6n un plazo m.is corto, la prescrip-· 
ci6n ordinaria en materia comercial se completar! por el 
transcurso de diez años". 

VI.- FORMA DE CONSTITUIR LOS FCNDCS SCCIALES;- MON'IC, OBJE 
TO Y REGLAS PARA SU APLICACION, : 

Por lo que corresponde a Este punto,las sociedades coope
rativas est&n obligadas a constituir dos clases de reservas leq! 
les, que son: 

l.- Pondo de Reserva. 
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Tiene como finalidad absorver laE pérdidas que puediera -
presentarse en lo futuro, su monto puede ser ilimitado, -
pero nunca .inferior al 25% del capital social, en las oo~ 
.perativas de productores; y el 10% de dicho capital, en -
las de ccnsumo. Articules 38 y 40 de la Ley General de Se 

ciedades Cooperativas. 

2.- Fondo de Previsi6n Social. 

Este tiene como objeto preferente cubrir los riesgos 
y enfermedades profesionales de les socios y.a obras de -
carácter social, este se constituye con no menos del dos 

al mill~r de los ingresos brutos y ne.cesariamente es ili
mitado. Art!culos 38, 41 y 42.de la Ley antes citada. 

Ambos fondos deberán reconstituirse, cuandcpor cualquier 
causa disminuyan; se depcsitar~ en el Banco Nal. Obrero de. Fome!!_ 
to Industrial, (Banco Nal. de Fcmento Cooperativo), y serán irre 

.partibles, por lo que en caso de liquidaci6n de la sociedad in -
crementárán el .Fondo Nal. de Cr~dito Cooperativo. Artículos 39,-

40 de la Ley mencionada. 

El Maestro Cervantes Ahumada, establece al respecto, los 
mismos preceptos,· pero los aplica erroneamente al Reglamento y -

no a la Ley. ~ 89 ) 

VII.- SECCIONES ESPECIALES QUE VAYAN A CREARSE Y REGLAS -
. PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

(89) Cervantes Ahumada RaGl. Ob. Cit. Plg.· 137 · y: 
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Por lo que toca a este punto la ley dispone "que todas -
las Sociedades cooperativas podrán establecer secciones de aho
rros, que concedan prestamos a sus miembros de acuerdo a lo di! 
puesto en el Reglamento de.la ley." Art!culo 9º de la Ley Gene
ral de Sociedad Cooperativas. 

Al respecto dicho reglamento señala, "que los socios de 
la Sociedad Cooperativa contribuirán con las cuotas que para 
tal efecto fije la asamblea as! como las sumas adicionales que 
aporten libremente¡ con fundamento en el arUculo 47 del.Regla
mento de la citada: ley. 

· Las aportaciones ser4n depositadas en el Banco Nacional 
Obrero de Fomento Industrial (Banco Nacional de Fomento Cooper! 
tivo), y estar4n administradas por comisiones especiales quie -
nea garantizarln su manejo •. De las aportaciones realizadas en -
la secéi6n de ahorros podrá. concederse a los miembros préstamos 
de emergencia hasta poi un diez por ciento de la suma total, 
siempre y cuando sea para su actividad individual 4e producci6n 
o fines de consumo. 

El plazo del pr6stamo que. se realice no podrl exceder de 
un año, Y,cauaar4·un inter6s no mayor del nueve por ciento .- ~. 

anual: Todo lo anterior de acuerdo a los art!culoa 48~ 49, 50,-
51 r 52 del Reglamento de la Ley antes· citada. 

Finalmente las utilidades. que se obtengan en esta ·sec -
ci6n de ahorros ae dis.tribuirl anualmente ·en la siguiente forma 1 

. 
a).- Se le cubrirla l~s '8ocios el inteds que estable -

zca·1a asamblea respecto de las sumas excedentes. 

b).- Ladtferencia se distribuirl entre ·1oa socios en 
proporci6n al .Ontci de las operaciones realizadas -
en• dicha aecC16n. Articulo. 53 del Reglamento. 
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Podemos considerar que este tipo de ahorro en la sociedad 
cooperativa, es similar al que se realiza en algunas empresas 
privadas, en la cual los trabajadores aportan deterMinadas can -
tidades, en fechas previamente establecidas, para as! formar di
cho fondo. 

En el fondo de ahorro que se lleva a cabo en este tipo 
de empresas, se fijan al igual que en la sociedad cooperativa, ~ 

un inter6s anual, el cual se hace entrega al trabajador al con -
cluir el año o en su caso al retirarse de dicha empresa. 

A difererencia de la secci6n de ahorro de las cooperati -
vas, el fondo de ahorro de las empresas, se utúizan para otor -
gar prestamos a los trabajadores, que forman parte de dicho fon
do, pero dicho·prbtamo puede utilizarse para cualquier tipo de 
actividad o problemas que se le presenten al trabajador y no es
pecíficamente a determinados, como sucede en las cooperativas. 

Por dltimo el fondo de ahorro de.las empresas como se se
ñal6. anteriormente se entrega al separarse el trabajador de la -
misma con sus respectivos i.ntereses pactados, lo cual no sucede 
en la secci6n de ahorro en las cooperativas, situaci6n que tanto 
ia ley y el Reglamento omite señalar. 

VIII,- DURACION DEL EJERCICIO SOCIAL, QUE NO DEBERA SER -
MAYOR DE UN·ARO. 

En cuanto al ejercicio social,. de la aocied.ad cooperativa. 
la ley no ·c;:onteaplan nada al respecto, considerando por lo.ante
rior que dicho ejercicio debe entenderse al balance que deber& -
practicar· la cooperativa anualmente, "el cual deber& enviarse a 
la Sda. d~ la Econom!a Nacional (Sda. de comerc'io y Fomento I!l 
duatrial), detallando las cuentas, ad como la lista· de loa .so -
cioa con el importe de loa rendimientos que peraondment~ les . . .. 
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hubiera correspondido y el sistema que sirvió de base para su dis 
tribuci6n". Articulo 66 del Reglamento de la mencionada Ley. 

IX.- REGLAS PARA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. 

Por lo que corresponde a la disolución y liquidación de la, 
Sociedad Cooperativa, esta se rige por sus propias normas a dife
rencia de lo que sucede en las demás sociedades, las cuales están 
sujetas a un capitulo especial. 

La Ley establece al respecto, "que las Sociedades Coopera
tivas, se disolverán por cualquiera de las siguientes·causas: 

l.- Por voluntad de las dos terceras partes de los socios. 

2.- Por disminución del n\lmero de socios ·a menos de diez. 

i 
3.- Porque llegue a consumarse el objeto de la Sociedad. 

4.- Porqlie el estado económico de la Sociedad no permita -
continuar las operaciones. 

S.- Por cancelación que haga la Secretar{a.de la Economía 
Nacional (Sr!á. de Comercio y Fomento Industrial), de 
la Autorizaci~n para fu~cio~ar, de acuerdo con las no~ 
.mas establecidas por esta Léy. Artículo 46 de la Ley -
General de Sociedades Cooperativas. 

La Secretaria de la Econom!a Nacional (Srta. de Comercio y 
Fomento Industrial) puede declarar su estado de disoluci6n ante -
el aue1 de Distrito o de primera estancia. El juez convocara a 
uná junta, en la que, con asistencia del ministerio pdblico, se -
proceder& a inte9rar una combi6n Üquidadora, que estar& formada 
por un representante de la .Pederaci6n o Confederaci6n de Coopera
tivas, un representante de la Secretaría de la Econom!a Nacional 

:, 
··¡ 
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(Sr.1'.a. de Comercio y Fomento Industrial), y un representante de 
los acreedores. Art.1'.culo 47 de la Ley General de Sociedades Coo 
perativas. 

Para .tal efecto se convocarán a los acreedores por medio 
de una publicaci6n en el Diario Oficial, o en otro peri6dico de 
mayor circulaci6n en el domicilio de la Sociedad. Art.1'.culo 70 -

del Reglamento de la Ley antes citada. 

En relaci6n a.la liquidaci6n de la sociedad, la Ley es -
tablece, "que la comisi6n liquidadora presentar& ante el Juez -
un proyecto de liquidaci6n, para cuya aprobaci6n se oir4 al Mi
·nisterio Pdblico," Art1culos 48 y 49 de dicha Ley. 

En dicho proyecto deberá establecerse, el reembolso de -
todos lo~ acreedores sociales reconocidos con la facultad, para 
los que no lo sean de reclamar el reconocimiento de su crédito 
en la v.1'.a sumaria. Art1culo 75 del Reglamento. 

Una vez cubiertas las deudas sociales, se.integrará la -
reserva.ordinaria y la.de Previsi6n Social, las cuales no son -
repartibles, al Fondo Nacional de Crédito Cooperativo, y el re
manente se distribuirá entre los socios hasta reembolsarles del 
import~ d~ sus certificados de aportaci6n1 el sobrante si lo 
hubiere, se repartir! entre los socios de acuerdo con las reglas 
sobre el Reparto de Utilidades. Art1culo 69 del mismo Reg~amen
to. 

Por G.ltimo conc:lu!do el procedimiento de liquidaci6n la 
Secretar!a de la Econom1a Nacional (Sr!a. de Co~ercio y Fomento 
Industria¡), proceder& a la cancelaci6n de dicho registro y se 
publicar& en el Diario Oficial de la Federaci6n. Articulo 51 de 
la Ley antes aeñal.ada. 

Del estudio anterior podemos conclu!r con las siguientes 
cona:f.derac:f.onH. 
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Que las sociedades cooperativas se rigen por sus propias 
normas, a diferencia de las demás sociedades, las cuales se en -
cuentran reguladas por un capitulo e~pecial en relaci6n. a la li
quidaci6n y disoluci6n respectivamente. 

En relaci6n a las causas de disoluci6n en la Sociedad 
Cooperativa, estas son las mismas que se señalan para las otras· 
sociedades, a excepci6n de que las cooperativas no se disuelven 
por expiraciOn de t~rmino alguno,· en virtud de que se constituye 
la misma por tiempo indefinido, situaci6n que no sucede en las -
demás sociedades. 

Se establece igualmente la diferencia en cuanto a proce -
dimiento de disoluc16n y liquidaci6n de la cooperativa, y las 
dem!s sociedades, ya que estas deberán inscribir la disoluci6n y 

liquidaci6n en el Registro Pdblico del Comercio, y en las coope
rativas dicho procedimiento una vez realizado se· ordena la canc~ 
laci6n ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 

Finalmente la Ley General de Sociedades Cooperativas, 
establece lo siguiente. 

' 
.X.- FORMA EN QUE DEBERA CAUCIO~AR SU MANEJO EL PERSONAL -

QUE TENGA FONDOS Y BIENES A SU CARGO. 

De acuerdo a esta f~acci6n están obligados· a garantizar -
las responsabilidades en que puedan incürri:r . en el desempeño de 
sus puestos,. los miembros del consejo de ·administraci6n,· los Ge
rentes, as! como todo el personal que tenga fondos o bienes a su 
cargo, deberln otorgar la cauci6n por su manejo, que determine ~ 
la base constitutiva. 

La qarant!a, en todo caso deberá ser otorgada por persa -
nas de reconocida aolvencia a juicio y bajo responsabilidad del 
con•ejo de admini•traci6n y viqilancia. 
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Cuando ~sta tenga un valor mayor de mil pesos, solo podrá 
otorgarse por personas que tengan bienes raices suficientemente 
para garantizar las obligaciones del fiador y que estén inscri -
tos en el Registro PGblico de la Propiedad, lo anterior de acuer 
do al art!culo 3° fracción XII del Reglamento de la Ley General 
de Sociedades Cooperativas. 

Consideramos en relación a éste pu~to, que al exigir la -
Ley esta forma de garant!a, a las personas que tengan fondos o -
manejen bienes es con la finalidad de evitar posibles abusos y -
actos fraudalentos, lo cual repercutir!a basicamente en los int~ 
reses de los socios, por lo que resulta al aplicar estas·rnedidas 
de que los administradores y Gerentes se obligan al buen manejo 
y direcci6n de los bienes de la sociedad. 

XI.- LAS DEMAS ESTIPULACIONES, DISPOSICIONES Y REGLAS QUE 
SE CONSIDEREN NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 

.DE LA SOCIEDAD, SIEMPRE QUE NO SE OPONGA A LAS DIS -
POSICIONES DE ESTA LEY. 

En relaci6n a este punto, el mismo se justifica, ya que -
se deja abierta la posibilidad de establecer cualquier disposi .
ci6n y· reglas a la vez para casos concretos y que no se encuen -
tren contemplados en la propia Ley, y siempre que no sean contra 
rias a la misma. 

6.2 FORMA DE REPRESENTACION. 

Como toda sociedad, la 'sociedad Cooperativa debera tener 
a la persona y 6rgano, al que le corresponderá la representación 
social para el cumplimiento de las obligaciones sociales. 

Por lo que la representación de la Sociedad Cooperativa -

... 

,., 
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estará a cargo del Consejo de Administraci6n quien llevara la fi! 
ma social, as! como tambi~n sera el 6rgano ejecutivo de la asam -
blea general, de acuerdo al art!culo 28 de la Ley General de So - -
ciedades Cooperativas. 

El nombramiento del Consejo de Administraci6n corresponde 
a la Asamblea General y al hacerse la designaci6n de los miembros! 
se hará igualmente el de los .suplentes, quienes fungirán en los -· 
casos de falta absoluta o temporal de los propietarios. Artículos . 
23 fracci6n V, 31 de la Ley antes señalada, y 39 .de su Reglame~ 
to. 

El Consejo de Administraci6n podrá designar a uno omás 
Gerentes, que podrán ser socios o no, los cuales tendrán las fa -
cultades y representaci6n que expresamente se les asigne. Artícu
lo 28 de la citada Ley. 

Interpretando el contenido de este precepto se desprende -
que los Gerentes pueden tener facultades ilimitadas o limitadas,
de acuerdo.a lo establecido por los artículos 2554 y 2587 del C6-
digo Civil del D.F. Preceptos que seran· analizados con más ampli
tud en el cap!tulo correspondiente a la Representaci6n de las So
ciedades Mercantiles. 

Existe también el consejo de vigilancia cuya funci6n con -
siste en el control tanto de la administraci6n como supervici6n -
de las actividades sociales de la sociedad entre otras tienen las 
siguientes facultades: 

r.- Vigilar que los miembros del consejo de administraci6n 
y los empleados de la Sociedad cumplan sus deberes y -
obligaciones, 

II.- Vigilar el estricto cumplimiento de las bases consti
tutivas y de las prescripciones de la Ley y el Regla
aento. 

III.- Conocer de las ~peraciones de la sociedad y vigilar 
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que se realicen con eficacia. 

IV.- Cuidar que la contabilidad se lleve con puntualidad 
y corrección en los libros autorizados. 

v.- Vigilar el empleo de los fondos. 

VI.- Dar su visto bueno a los acuerdos del consejo de -
administración que se refieran a solicitudes a con
cesiones de préstamos. 

VII.- Oponer veto, bajo su responsabilidad a las deter -
minaciones del ·consejo de adrninistraci6n que lo 
ameriten. 

VIII.- Emitir dictamen sobre la memoria y el balance ge
general del consejo de administración. 

IX.- Cuidar que se exija el otorgamiento de las garant!as 
que deben proporcionar los empledos o funcionarios 
que puiden o administren intereses de la Sociedad. 

X.- Cuidar que se exija el cobro de las garant!as en el 
caso que fuera necesario, y comunicar a la Secreta
ria de la Econom!a Nal. todo manejo indebido o itr~ 
qular de fondos. 

Dicho consejo estará integrado por miembros.que deben 
ser socios, no mayor de cinco, con igual ndmero de suplentes 
que durar&n en su cargo no m&s de dos años, al igual que el co~ 
sejo de administraci6n y solo podrán ser reelectos despu6s de -
transcurrido igual periodo, a partir del t6rmino de su ejerci -
cio. Art!culos 31 y 33 de la Ley General de Sociedades Coopera
tivas. 
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Finalmente consideramos que la representaci6n de la Soci~ 
dad Cooperativa estará a cargo del consejo de administraci6n, el 
cual estará integrado por socios de la Cooperativa, es decir que 
la Ley no permite persona extraña a dicho consejo, como sucede -
en las otras sociedades, lo cual es una protecci6n a los intere
ses de la misma y de los socios. 

Dicho consejo de administraci6n estará estrictamente su -
pervisado por el Consejo de Vigilancia mismo que se formará ex -
clusivamente con socios de la Sociedad, a diferencia de las otras 
formas de sociedades, en donde intervienen personas extrañas a -
la misma, no solamente en administraci6n sino tambi~n en la re -
presentaciOn de dicha sociedad. 
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REPRESENTACION JURIDICA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. 



C A P I T U L O IV, 

IV.- . REPRESENTACION JURIDICA DE LAS SOCIEDADES MERCANTI
LES. 

1.- EN LAS SOCIEDADES REGULARES, 

1.1 VOLUNTARIA. 

La representación voluntaria se presenta en t~rminos gen~ 
nerales, cuando una persona a la cual se denomina representado,
atribuye a otra que se denomina representante, la facultad de 
obrar en su nombre, ejercitando todos y cada uno de los derechos 
que a la p~imera le corresponden y las obligaciones que de igual 
manera contrae, si~ que dicho representante quede obligado ni 
ejercite derechos en.lo personal. 

El repre~entado normalmente manifiesta su ·voluntad para -
que el representante, comparezca en el negocio jur!dico que le -
hubiere encomendado manifestando que la relación entre represen
tante y representado en cuanto a su instrumentación se le denom!, 
na documento dominante. 

Pero de igual manera 'pueden surgir relaciones entre el 
representante frente a terceros, por medio de las cuales quedará 
obligado el representado, en cuyo caso estaremos en presencia de 
un poder de representación. 

La representación voluntaria, no debe confundirse con el 
man~ato, que ea un contrato que regula las relaciones internas,
puede existir representación ·en virtud de una relación jur!dica 
diversa al mandato, como es el caso de auxiliares subordinados,
agente de negocios, que son ·arrendatarios de obra y no mandáta 
rios, y puede haber mandato para administrar, sin el peder de 
representación. 
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l. 2 Rr;PRESENTACION LEGAL. 

La representaci6n legal corno se desprende de la propia d~ 
nominaci6n, implica que la misma proviene de la ley, circunstan
cia que en t~rminos generales se aprecia entratándose de socie -
dades Mercantiles. 

Efectivamente el artículo 10 de la Ley General de Socie -
dades Mercantiles, establece que el administrador o administra -
dores, tendrán la representaci6n de toda sociedad mercantil, se
ñalando as! mismo que dichos administradores podrán realizar to
das las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, salvo -
lo que expresamente establezca la ley o el contrato social. 

La representaci6n legal puede ser ilimitada o limitada, -
es ilimitada cuando el administrador o administradores en t~rmi
nos generales, se les otorga facultades de pleitos y cobranzas,
actO's de administraci6n, y de riguroso dominio, independienteme~ 
te que tengan facultades para obligar a la sociedad, de suscri -
bir t!tulos de cr~dito (cláusula especial), y en general usar el 
nombre social ante cualquier autoridad o autoridades, sean civi
les, me.rcantiles, laborales, fiscales o administrativas. 

Las facultades que normalmente se preveen para el adminis 
trador (Qnico) o administradores (consejo de administraci6n) son: 

Estará investido de las más amplias facultades que le 
otorga la ley, disfrutar& de todas las correspondientes a un ªP2 
derado dotado de poder general para pleitos y cobranzas, actos -
de administraci6n y de dominio,. con todas les facultades genera
les y especiales sin limitaci6n y con la amplitud que establecen 
los art!culos dos mil quinientos cincuenta y cuatro del C6digo -
Civil para el Distrito Federal, en materia comdn y para toda la 

RepQblica en materia Federal, en todos sus p4rrafos, as! como en 
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lo que se refiere a pleitos y cobranzas, artículos dos mil qui -
nientos ochenta y dos y dos mil quinientos ochenta y siete del -
mismos ordenamiento, aplicable a toda la Repüblica, por tratarse 
de materia Mercantil que es Federal, y que se tienen aqu! por 
reproducidos. 

Por ello, el consejo o el Administrador General segün el 
caso gozar4n de las facultades que en una forma enunci4tiva pero 
no limitativa, se expresan a continuaci6n. 

Poder General para Pleitos y Cobranzas, para que lo eje~ 
cite y comparezca, ante toda clase de personas y autoridades ju
diciales administrativas, civiles, penales y del trabajo, fede -
ralea y locales, especialmente para articular y absolver posici2 
nes, en juicio y fuera de él y con la mayor amplitud posible, 
autorizandolo expresamente para presentar quejas, querellas, de
nuncias y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Pü
blico, otorgar perd6n y en general para que inicie,. prosiga y dé 
término como le parezca, desistiendose incluso de toda clase de 
juicio, recursos o arbitrajes y procedimientos en general de cua!_ 
quier orden e inclusive para desistirse del juicio de Amparo. 

Poder General p~ra Actos de Administraci6n. Podr4 otórgar 
y suscribir toda clase de documentos pQblicos y privados, mani -
festaciones,. renuncias en especial las consignadas en el articu
lo veintisiete constitucional y leyes'reglamentarias del mismo -
precepto protestas, etc., de naturaleza civil, mercantil o ~ual
quier otra, que se requieran para el desempeño de sus funciones 
administrativas, para nOlllbrar y remover Gerentes, subqerentes, -
factores, empleados y dependientes y fijandoles sus emolumentos 
y las facultades y la forma en que deban ejercitar el poder que 
les confiera. 

Poder General para Actos de Dominio. Queda autorizado 
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para otorgar toda clase de actos de dominio, tales como comprar, 
veder, gravar, etc., en relaci6n con bienes muebles o inmuebles, 
pero para los fines de la sociedad exclusivamente. 

Suscribir, Avalar títulos de crédito y contraer obligaci~ 
cienes a cargo de la sociedad. Podrá hacerlo en la forma y térmi 
nos prescritos por el artículo noveno de la Ley General de Títu
los y Operaciones de Cr.édi to. 

Sustituir en parte éste poder y otorgar poderes generales 
y especiales. Podrá sustituir en parte el poder que se le confi~ 
re, con reserva de su ejercicio, otorgar poderes generales y es
peciales, revocar sustituciones y mandatos. 

Las facultades a que se refiere éste articulo, podrán ser 
limitadas por la Asamablea General de Accionista que haga las d~ 
signaciones y en caso de no hacerlo se entenderá conferido con -
todas las facultades indicadas. 

Fundándose dichas facultades en el contexto de los art!cu 
culos 25.54 y 2587 del C6digo C!vil del o. F. y que a continua 
ci6n transcribimos. 

Artículo 2554, que señal.a: 

En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas -
bastará que se diga que se otorga con todas'las faculta -
des generales y las especiales que requieran ol6usula es
pecial conforme a la Ley, para que se entiendan conferi-
dos s~n limitaci6n alguna. 

En los poderes generales para administrar bienes, bastará 
expresar que se dan con ese car!cter para que el.apodera
do tenga toda clase de facultades administrativ~. 
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En los poderes generales, para ejercer actos de dominio -
bastará que se den con ese carácter para que el apoderado 
tenga tedas las facultades de dueño, tanto en lo relativo 
a los bienes como para hacer toda clase de gestiones, a -
fin de defenderlos. 

Cuando se quisieran limitar, en los tres casos antes.men
cionados,las facultades de los apoderados, se consignarán 

- las limitaciones, o los poderes serán especiales. 

Los notarios insertarán ~ste artlculo en los testimonios · 
de los poderes que otorguen". 

Artlculo 2587. señala: 

El procurador no necesita poder o cláusula especial, sino 
en los·casos siguientes; 

I. Para desistirse; 
II. Para transigir1 
III. Para comprometer en árbitros; 
IV. Para absolver y articular posiciones; 
v. Para hacer cesi6n de bienes; 
VI. Para recuaar; 
VII. Para recibir pagos; 
VIII.Para los demás actos que expresamente determine la

Ley. 

cuando en los poderes generales se desee conferir alguna 
o algunas de las facultades acabadas de enumerar, se ob -
servara lo dispuesto en el párrafo primero del artlculo 
2554"' 

De igualmanera por lo que respecta, el suscribir' avalar-
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t!tulos de crédito, normalmente será en términos del art!culo 9o. 
y 10 de la Ley General de T!tulos y Operaciones de Crédito, y que 
al efecto señalan. 

El articulo 9o. señala: 

"La representación para otorgar o suscribir t!tulos de cr~ 
dito se confiere: 

I. Mediante poder inscrito debidamente en el Registro de -
Comercio1 y 

II. Por simple declaraci6n escrita dirigida al tercero con 
quien habr4 de contratar el representante. 

En el caso de la fracción I, la representaci6n se entende
r& conferida respecto de cualquier persona, y en el de la 
fracci6n II, s6lo respecto de aquella a quien la declara -
raci6n escrita haya sido dirigida. 

En ambos casos, la representaci6n no tendrá más limites 
que los que expresamente le haya fijado el representado ~n 
el instrumento o declaraci6n respectivos." 

El art!culo 10 establece: 

"El que acepte, certifique, otorgue, gire, emita, endose o 
por cualquier otro concepto suscriba .un titulo de cr~dito 
en nombre de otro,sin poder bastaante o sin facultades l8-
9ale• para hacerlo, se obliga personalmente como si hubie
ra obrado en nombre propio, y si paga, adquiere los mismos 
derechos que corresponder!an al representado aparante. 
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La ratificaci6n expresa o tácita de los .actos a que se re
fiere el párrafo anterior, por quien puede legalmente aut~ 
torizarlos, transfiere al representado aparente, desde la 
fecha del acto, las obligaciones que de él nazcan. 

Es tácita la ratificaci6n que resulte de actos que necesa . 
riamente impliquen la aceptaci6n del acto mismo por ratif ! 
car o de algunas de sus consecuencias. La ratificaciOn ex
presa puede hacerse en el mismo titulo de crédito o en do
cumento diverso." 

Como he.señalado, la representaci6n de una sociedad puede 
ser limitada para el administrador o administradores que la ejer
cites. Si la asamblea general de accionistas as! lo dispusiere en 
su calidad de 6rgano su~remo, como podr!a ser los casos en los -
cuales la asamblea se reserva la facultad de .suscribir, avalar t! 
tulos de crédito, de otorgar u sustituir poderes generales y esp! 
ciales concedidos. 

Respecto a 6ste t6pico es conveniente señalar los efect~s 
que surte ante terceros, cuando se limitan las facultades de re -
presentaci6n del administrador o administradores correspondientes 
al efecto la validez de actos ejecutados por los administradores 
en contravenci6n a limitaciones internas, debemos distinguir en -
tre los limites fijados por los estatutos y los establecidos por 
la asamblea ordinaria. 

Si los adminiatradores exceden de los primeros, las opera
cional a11 efectuadaa, aeran nulas frente a terceros, aunque 
ellos sean de buena f6, en el caso de que los limites estén ins -
critoa en· el Registro de Comercio.Art!culo1~9 del C6digo de Come~ 
cio y 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Si no exia~e tal inscripci6n, l.a nulidad referida solamen
te puede aer opuesta por la .. sociedad· an6nima frente a terceros -
que hayan sabido de la limitaci6n estatutaria o deb!an tener con2_ 
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cimiento de la misma. Art1culo.1801, 1802 del Código Civil del -
o. F.t 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Los limites fijados por asambleas ordinarias solamente 
son oponibles a tercers de buena f6, si aqu~llos se encuentran -
expresados en un poder regisfrado,.segUn el artículo 21 fracci6n 
VII del Código de Comercio. Si el tercero supo del 11rnite o de -
b1a saberlo, éste será de todos modos oponible.por la sociedad -
anónima. Articulo 26 , 21 fracción VII del Código de Comercio, -
y Artfaulos 1801 y 1802 del C6digo C!vil del D. F, 

l.2.1 REPRESENTACION EXPRESA. 

En cuanto a la representación expresa, es l~ forma más e~ 
mGn, por medio de la cual funcionan las sociedades mercantiles, 
en virtud de que al presentarse el contrato de sociedad anónima 
se prevee la forma de representación, as! como las facultades del 
administrador o administradores correspondientes, independiente
monte que dentro de la práctica se otorga facultades de represe~ 
tac16n a los que se denominan Director General, y Gerentes o Su!?_ 
qerentes, los cuales a su vez pueden tener facultades de repre -
sentaci6n limitada o ilimitada. 

1.2.2 REPRESENTACION TACITA. 

Finalmente por lo que respecta a la repreaentaci6n tacita 
••presenta en sociedades irregulares, las cualea'como su nombre 
lo indica adolecen de algunos requisitos o formalidades que pre
vee la ley, independientemente que surta sus efectos entre sus -
1ocios, o puede no afectar a terceros. 

Pero ea el caso de que laa sociada&Ses requlares tambiAn -
pueden existir con repreaentaci6n tlcita, no obstante que en sus 

.... ,, 



- 129 -

estatutos sociales ya existiese representación expresa, cuando -
conforme a los usos del comercio se considere que la persona qué 
actúa en calidad de represent.ate, independientemente que tuviese 
o no facultades, crea que frente a terceros se encontraba facul
tada para ello, y que envía de ejemplo señalaré: 

Que se designa Gerente a una determinada persona, pero no 
aparece en ningún instrumento notarial dicha calidad que le hu -
biere sido concedida, y él mismo suscribe t!tulos de crédito, en 
los cuales obliga a la sociedad que conforme a los actos positi
vos que realiz6 se le considera facultado para suscribir títulos 
de crédito as! también conforme a la ley, y como consecuencia la 
sociedad respondera en cuanto a las obligaciones que hubiere ad
quirido en .su nombre y representaci6n. Lo anterior en base a lo 
establecido por el articulo 11 de la Ley General de T!tulos y o
peraciones de Crédito. 

A manera de conclusi6n considero, que trat4ndose de socie 
dad, su forma de representaci6n es legal, toda vez que·proviené 
de la propi~ ~ey (articulo 10 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles)~ 

Que las.sociedades regulares prevee en t6rminos qeneral -
es quien .. e;> :quienes serln sus representa tes y las facultades que 
se les confieren a los mismos. en forma expresa, pero que indepe~ 
dientemente ·a ello, conforme a.las practicas y usos mercantiles, 
alc¡una persona se entiende facultada para obliqar a la sociedad, 
la misma quedar& responsabilizada en la forma y t6rminos en que 
lo hizo dicha persona. 

1 

l 
l 
l 
l 
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l 
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V. - EL MANEJO DE LAS ACCIOm::s REPRESENTANTIVAS DE SOCIE

DADES MERCANTILES EN LA ACTUALIDAD. 

A T E C E D E N T E S. 

"La primera manifestación histórica de documento semejan
te a la acci6n, la constituyen los Biglietti di Cartulario, doc~ 
mentas probatorios que exped1an las ciudades italianas aproxima
damente en el siglo XVII, con motivo de los pr~stamos hechos .... 
por los particulares al estado y que este garantizaba mediante -
una excensi6n privilegiada de los impuestos." 

-"Ante la necesidad de negociar esos documentos y la impo~ 
tancia que ya se atribu1a a la escritura, se comenz6_ a conside -
rar que el derecho era consubstan~ial al t!tulo mismo y por ende, 
como documento necesario para el ejercicio y transmisión de los 
derechos sociales". (l) 

e o N e E p T o. 

El t~rmino de acci6n en un sentido general y tomando en -
consideración al derecho, puede decirse que: 

"Es la facultad que tiene toda persona de promover la ac
tividad de los tribunales en miras al reconocimiento de un dere
cho". <2l 

Mls no ea por este aspecto, por el cual se toma en el de
recho mercantil, aino es de acuerdo a su aspecto patrilllonial, 
por su aapecto en relaci6n a una persona jur!dica denominada so
ciedad. 

(1) Haldonado Cervantea Gonzalo.-La Acción y loa Derecho• del A,g_ 
c:ionista. Revista Jurtdica Verac:ruzana. TOlllO IX ti•1. Jalapa; 
Ver. 1958. tl9. 56. · 

(2) SÚArez.A. Carloe. Naturaleza Juddica de la Acci6n. Eatudioa 
de Derecho. Volwaen XVI N•49 MedelUn, Col. Paq. 488.,_. 
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Para el tratadista Ascarelli, la acci6n la considera 
como: 

"El titulo de participaci6n que determina la posiciOn de 
una persona .jurtdica, o sea el presupuesto del cual, a su vez 
realizados eventualmente otros requisitos, derivan diversos dere 
chos, obliqaciones y facultades". <3> 

Consideramos como acéi6n. 

Aquella parte social representada por un titulo transmis~ 
ble, y negociable, en el cual se materializa la calidad y los de 
rechos del socio. 

ACCIONES REPRESENTATIVAS. 

Nuestra legislaci6n mercantil, regula diversas clases de 
acciones representativas, mismas que estudiaremos a continuaci6n, 
ast como también su manejo en las sociedades actualmente. 

a).- ACCION ORDINARIA. 

Al respecto la ley no señala especificamente, cua1es son 
las acciones ordinarias, por lo que consideramos que de acuerdo 
a la naturaleza de la misma, .es: 

Aquella que no confiere ningQn privilegio especial a su -
tenedor, es decir que son de iqual valor y que otorqan iguales -
derechos. 

(l) }laldonaclo C:t"antH Gonzalo. Ob. Cit. P's. 63. 

,'; 
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b) .- ACCION DE VOTO LIMITADO. 

En relaci6n a ésta clase de acci6n, la ley establece que 
es: 

"Aquell<t en la que una parte de las acciones, tengan der~ 
cho de voto solamente en las asambleas extraordinarias de accio-
nista, cuando se reunan para tratar los siguientes asuntos: 

l.- Prorroga de duraci6n de la sociedad. 

2.- Disoluci6n anticipada. 

3.- Cambio de finalidad o nacionalidad. 

4.- Transformaci6n y fusi6n de la sociedad. 

Art!culos 113 y' 182 de la 'Ley General de Sociedad Mercan-
tiles. 

' 

La misma ley otorga a esta clase de acciones, respecto a 
las ordinarias, una prelaci6n en cuanto al reparto de utilidades 
y del patrimonio social en caso de liquidaci6n ya que establece; 
"que no podr! asignarse dividendo a las acciones ordinarias, sin· 
que antes se paque a las de voto limitado un dividendo del cinco 
por ciento•. 

Cuando en alqt\n ejercicio social no haya dividendos o - -
aean inferiores a dicho cinco por ciento, se cubrir! este en los 
años aiquientea·con la prelaci6n indicada. Al hacerse la -liquid~ 
ci6n de la sociedad, las acciones de voto limitado se reembolsa
ran antes que las ordinarias. 

Aaimiamo puede pactarse en el contrato social, a favor de 
laa acciones de voto limitado •e les fije un dividendo •uperior 
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al de las acciones ordinarias. Igualmente tendrán los tene~ores -
de esta forma de acción, los derechos que esta ley confiere a las 
minor1as para oponerse a las decisiones de la asamblea y para re
husar el balance y los libros. Todo lo anterior de acuerdo a lo -
establecido por el articulo 113 de la Ley General de Sociedades -
Mercantiles. 

De acuerdo a lo anterior podemos considerar, que esta cla
se de acci6n tiene como finalidad atraer a aquellos inversionis -
tas a quienes principalmente interese obtener una renta de su ca
pital, sin que tengan capacidad t~cnica ni tiempo disponible para 
intervenir en la marcha de la sociedad, por lo que la ley protege 
la.seguridad de la inversi6n dentro de los'l!mites indispensables, 
para que esas personas continQen siendo socios y no se conviertan 
.en simple mutuantes. 

c).- ACCION DE TRABAJO, 

Las ~cciones de trabajo, son aquellas que se emiten a fa
vor de las personas que prestan sus servicios a una sociedad. 

Esta clase de acci6n la regula el art!culo 114 de la Ley ~ 

·antes señalada, la cual establece: 

"Que cuando as! lo establezca el contrato social· podr& em! 
tirse a favor de las personas que presten sus servicios a la so,
ciedad, acciones especiales en las que fiqurar!n las normas res -
pecto a la forma, valor, inalienabilidad y dem!s condiciones par
ticualres que les correspondan". 

De acuerdo al precepto anterior, consideramos que no puede 
llamar1ele1 acciones de trabajo, a esta clase de acción, en vir -
tud de que no representan parte del capital, de acuerdo y como lo 
e1tablece el art!culo 111 de la Ley antes señalada. 
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Igualmente, el accionista participa en la sociedad en la 
medida de su aportaci6n del capital, lo cual no sucede en las 
acciones de trabajo, en la cual los trabajadores participan en -
el desarrollo de las actividades de la empresa, a trav~s de su -
trabajo realizado, y participan en las utilidades de la sociedad, 
por lo que es de considerarse que dichos títulos son representa
tivos y no acciones. 

Otra de las características de la acci6n es su negociabi
lidad, y en cambio en la acci6n de t~abajo de acuerdo al artícu
lo 114 de. la Ley citada, tiene un valor inalienable, es decir 
que no se puede transmitir dicha acci6n, de lo cual resulta con
tradictorio por lo establecido en el artículo 111 de dicha ley -
que establece: 

nLas acciones en que se divide el cap.ita! social de una -
sociedad an6nima esta~4n representadas por títulos nominativos -
que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los dere -
chos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a va 
lores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no 
sea modificado por la presente ley". 

Finalmente en la práctica esta clase de acciones no han -
tenido buen resultado, en virtud de que como qued6 señalado ant~ 
riormente, los tenedores unicamente tienen una participac16n en 
las utilidades de la sociedad, utilidades que han sequido cami
nos diferentes a través de la reqlamentaci6n de la fracc16n IX -
del art!culo 123 Constituci6nal, y por la Ley Federal del Traba
jo, en su capitulo VIII, que comprende de los art!culos 117 al -
131, y en los que se establecen las formas y tArminos en que pa!:_ 
ticipadn los trabajadores en las uti.lidades de la empresa. 

d) .- ACCIONES LIBERADAS. 
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Las .acciones liberadas son aquellas, cuyo valor ha sido in
tegrarnente cubierto por el accionista, de acuerdo al art!culo 116 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

De aquerdo a la reforma de fecha 19 de Diciembre de 1980 y 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Enero -
de 1981 la Ley concede también ese carácter a las acciones que e~ 
treguen a los accionistas según acuerdo de la asamblea general e~ 
traordinaria, corno resultado de la capitalización o de otras apo~ 
taciones previas de los accionistas, as! corno de capitalización -
de utlidades retendias o de reservas de valuaci6n o revaluación,
situaci6n que se encuentra hasta la presente fecha en vigencia. 

e).- ACCIONES PAGADORAS. 

En relación a las acciones pagadoras, son aquellas cuyo irn 
porte no está totalmente cubierto por el accionista. 

Al respecto el artículo 117 de la Ley General de Socieda -
des Mercantiles, establece: 

"La distribución de las utilidades y del capital social se 
harl en proporción al importe exhibido de las acciones. 

Los suscriptores y adquirentes de acciones pagadoras serán 
responsables por el importe insoluto de la acción durante cinco -
años, contados desde la fecha de registro de traspaso, pero no p~ 
drl reclamarse el pago al enagenante sin antes se haga excusi6n -
de los bienes del adquirente". 

Este precepto fu~ motivo de las reformas y adiciones he 
chas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, y mismas que en
traron en vigor a partir del d!a 1º de Enero de 1983, y en l~ que 
•e deroga el primero y cuarto plrrafo de dicho precepto, los cua
les contemplaban de que las acciones cuyo valor no estaba !ntegr~ 
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mente pagado, seran siempre nominativas, y podrian cangearse por 
acciones al portador, una vez que fueran pagadas, salvo disposi
ci6n en contrario de los estatutos. 

Dichas derogaciones, fueron con motivo de que a partir 
del L~ de Enero dé 1983 las sociedades mercantiles solo podr!n -
emitir acciones nominativas, y las acciones que hasta esa fecha , 
se hayan emitido al portador, se tendrian que convertir en nomi
nativas, teniendo como término hasta el d!a 1° de Enero de 1984 

para dicha conversi6n. 

En cuanto al pago insoluto de las acciones pagadoras de -
ber4 efectuarse en el plazo fijado en el contrato social, y CUll!!, 

do no se.haya fijado en el mismo o en las acciones, el .Plazo y -

monto de la exhibici6n, deber4 pagarse en la fecha en que as1 lo 
decrete la sociedad, a cuyo efecto deber4 hacerse una publicaci6n 
cuando menos con treinta d1as de anticipaci6n a la fecha señala
da para el pago·, en el' peri6dico oficial correspondiente al domf. 
cilio de la sociedad, de .acuerdo al articulo 91 de la Ley Gene -
ral de Sociedades Mercantiles. 

Asimismo, transcurridos los plazos mencionados, la socie
dad podr4 proceder a exiqir judicialmente el paqo de la exhibi -
ci6n correspondiente o bien, vender las acciones, por conducto -
de corredor pGblico titulado, en cuyo caso se extender4n nuevos 
títulos o certificados provicionales, para substituir los ante -
rieres. 

El producto de la venta de las acciones .cuando este sea -
el procedimiento escogido, se aplicaran al pago de la exhibici6n 
decretada, y si excediera el importe de ella, s.e cubrir' también 
lo• gasto• de venta y lo• interese• legales sobre el monto de la 
exhibici«Sn. 
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El remanente se entregará al antiguo accionista, si lo r~ 
clama dentro del plazo de un año a partir de la fecha de la ven
ta. Artículos 118, 119 y 120 de la Ley General de Sociedades Mer 
cantiles. 

Consideramos que con las disposiciones antes señaladas, -
se trata de evitar que el primer suscriptor de la accion pueda -
evadir las responsabilidades que contrajo con la sociedad, tran~ 
mitiendo su acci6n a personas insolventes, con evidente. perjui -
cio a los acreedores sociales, al mismo tiempo que se .les impone 
una responsabilidad. 

f) .- ACCIONES SIN VALOR NOMINAL. 

·Las acciones sin valor nominal, son aquellas que no hacen 
referencia a parte alguna del capital social. 

Esta clase de acciones la encontramos regulada por el ar
ticulo 125 fracci6n IV segundo párrafo, el cual establece: 

"Cuando as! lo prevenga el contrato social, podrá omitir
se el valor nominal de las acciones, en cuyo caso se omitirá tam 
bi6n el importe del capital". 

Consideramos que esta forma de acci6n fu~ introducida en 
nuestro derecho por la Ley General de Sociedades Mercantiles de 
1934, debido a la influencia del derecho norteamericano, las cua 
le• no han encontrado la aceptaci6n correspondiente en nuestro -
•i•tema en virtud de que no otorgan garant!a suficiente ni pro -
'tecc16n a la aociedad que la• emite, a.·,los accionistas que las -
auacriben y, aobre todo a los terceros que contratan con la so -
ciedacl cuyos intereses mis que los de Asta y los de los socios,
aon digno de una protecci6n adecuada. 

\.' 
í 
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Igualmente consideramos que la finalidad que se busca a -
trav~s de las acciones sin valor nominal, es impedir los fraudes 
y engaños relativos al valor real de dichos t!tulos, pero desa -
fortunadamente esto no se logra y s! al contrario le es más f~ -
cil sorprender al inversionista ingenuo a trav~s de las maltiples 
maniobras de la sociedad, y de los agentes a quienes acuda para 
la colocaci6n de los t!tulos. 

g).- ACCIONES DE GOCE. 

En relaci6n a las acciones de goce la ley establece1 
"cuando el contrato social autoriza la amortizaci6n de acci6n 
con utilidades repartibles, la sociedad podrá emitir, a cambio -

de las acciones amoritzadas, acciones de goce." Artículo 136 de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Igualmente deberá fijarse en la escritura social, cuales 
son los derechos que confiere y que pueden ser: 

1.- Participar en las utilidades sociales, despu~s de cu
bierto determinado dividendo a las.acciones no reem -
bolsadas. 

2.- Participar en el reparto del haber social a la liqui
daci6n de la sociedad y despu~s de reembolsadas las -
acciones que no hubieren sido durante la existencia -
de la sociedad. 

J.- Votar en las asambleas de accionistas, todo lo ante -
rior de acuerdo al arttculo 137 de la Ley antes men -
cionada. 

La sociedad 'conservarl a disposici6n de los tenedores de 

laa acciones amortizadas, por el tArmino de un año, contado a 
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partir de la fecha de la publicaci6n a que se refiere la fracci6n 
III, del art!culo en cuesti6n, el precio de las acciones sortea -
das' y, en su caso, las acciones de goce. 

Si vencido el plazo no se hubieren presentado los tenedo -
res de las acciones amortizadas a recoger su precio y las accio -
nes de goce, aqu~l se aplicar~ a la sociedad y éstas quedar~n an~ 
ladas. Art!culo 136 de la Ley General de sociedades Mercantiles. 

Podemos considerar, que ésta clase de acci6n, de acuerdo a 
lo anterior, no son representativas de ninguna parte.del capital, 
pues solamente se emiten como t!tulos creados como consecuencia -
de la amortizaci6n de acciones, en tal sentido lo considera la -
Ley en su exposici6n de motivo, el señala:· 

"Por lo que hace a las acciones, el art!culo lll se contrae 
a las que integran el capital social, y los art!culos 114 y 136 -
fracci6n IV y 137 se.refieren a dos categor!as de acciones, las -
de trabajo y las de goce, que no son representativas de porciones 
del capital social." 

h).- ACCIONES NOMINATIVAS. 

Por lo que corresponde a las acciones nominativas, éstas -
se encuentran reguladas por disposiciones de la Ley General de s2 
ciedades Mercantiles, as! como también por la Le~· General de T!tE_ 
loa y Operaciones de Crédito, la cual reglamenta los derechos que 
correspondan al titular de dicha acci6n. 

De acuerdo al art!culo 23 de la Ley General de Títulos y -
Operaciones de Cr6dito, las acciones nominativas son: 

•Aquellaa que se expiden a favor de una personas determin! 
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da, cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documen 
to, así como también con la anotaci6n correspondiente en 
el libro del emisor. 

Ampliando éste concepto, el art!culo 125 de la Ley Gene -
ral de Sociedades Mercantiles, en su fracci6n I establece: 

"Que debe expresarse en los t!tulos de las acciones y los 
certificados provisionales7 

r.- El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista. 

Cabe señalar que a 6ste precepto le fué ref orrnado dicha -
fracci6n, de acuerdo al decreto presidencial de fecha 10 de Di -
ciembre de 1982 y aprobado por el Congreso de. la Unión, para en
trar,.en vigor a partir·del d!a lo. de Enero de 1983, y en el que 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley general de 
Sociedades Mercantiles, y en especial dicha fracci6n, la cual es 
tablec1a, que debera expresarsei 

"El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista en ca 
so que sean nominativas". 

Lo anterior con motivo, de que en dicho Decreto, se dero
gó la emisión de acciones al portador, por las sociedades merca~ 
tiles, y las que hubiesen ·emitido antes de la fecha de vigencia 
de dicho Decreto, necesariamente tendr!an que convertirlas sus -
tenedores· en nominativas, lo cua~ esta.blece el art!culo transit5?_ 
rio cuarto, del Mencionado Decreto,que dice: 

"Las acciones, lo bonos de fundador, las obligaciones, -
los certificados de depósito y los certificados de part~ 
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cipaci6n, emitidos al portador con enterioridad a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto, deberán ser con
vertidos en nominativos, por las emisoras cuando los titu
lares· de los mismos así se lo soliciten, sin necesidad de 
acuerdo de asamblea," 

Así mismo y continuando con las acciones nominativas el -
artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establ~ 
ce, "que las mismas deberán estar inscritas.en el libro de regis
tro de socios que llevar& la sociedad y en' el que se anotará~: 

a).- El nombre~ nacionalidad y domicilio por cada socio; 

b),- Las exhibiciones realizadas a cuenta del importe to -
tal de las mismas; 

c).- Las transmisiones de titular±dad. 

Antes de la fecha de vigencia de las reformas y adiciones 
de que fué motivo la Ley antes mencionada, éste precepto en su 
fracci6n IV, contemplaba igualmente la posibilidad de conversi6n, 
de las acciones nominativas al por-tador, pero como se estableci6 
anteriormente, las acciones al portador dejaron de emitirse a Pª! 
tir del dla. lo. de Abril de 1984, motivo por el cual fué deroga -
do. Lo anterior se señala en el artículo tercero transitorio, del 
Decreto de referencia, el cual establece1 

•Las sociedades podr4n emitir acciones y obligaciones al -
portador hasta el 31 de Marzo de 1984, siempre que dichas 
acciones y obligaciones se hubieran emitido en virtud de 
acuerdo .dt! asamblea general de accionista de la emisora -
tomando antes del 10 de Diciembre de 1982. Lo dispQesto 

en 6ste articulo no es aplicable trat4ndose de sociedades 
mercantiles de capital variable". 
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En relaci6n a la transmisi6n de las acciones nominativas,
~sta se realiza por endoso y entrega del título mismo, sin perju~ 
cio de que su transrnisi6n pueda efectuarse por cualquier otro me
dio legal. Artículo 26 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Cr~dito. 

: Sin embargo, la perfecci6n de la transmisi6n requiere su -
inscripci6n en el registro de acciones que debe llevar la socia -
dad, Artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Al respecto la Misma Ley establece en su art!culo 129: 

"Que la sociedad considerar! corno dueño de las acciones 
a quien aparezca inscrito como tal en el registro a que -
se refiere el art!culo anterior". 

"A este efecto la sociedad deber! inscribir ·en dicho regi~ 
t~o, a petici6n de cualquier tenedor, las transmisiones -
que se efectCien". 

Consideramos que lo establecido por dicho precepto, se re
laciona con lo que señala el art!culo 24 de la Ley General de Tí-

-tulos y Operaciones de Cr~dito, que dice: 

"Cuando por expresado el t!tulo mismo, o prevenirlo la Ley 
que lo riqe, el t!tulo deba ser inscrito 'en un registro -
del emisor, Aste no estar! obligado a reconocer como ten~ 
dor legitimo sino a quien figure como tal a la vez en el 
documento y en el registro." 

"Cuando sea necesario el registro, ningCin acto u operaci6n 
referente al cr6dito surtir! efectos contra el emisor, o 
contra terceros, si no se inscribe en el registro y en el 
titulo". 
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Consideramos que la transmisión hecha por endose en las 
acciones nominativas, tienen eficacia entre las partes, pero fre~ 
te las partes, pero frente a la sociedad los efectos dependen de 
la inscripci.6n en el registro de acciones y para tal situaci6n se 
requiere de la anotaci6n en el documento y la inscripci6n en el -
registro. Por lo que sino se realiza ~sta, no surtirá efectos con 
tra la sociedad ni contra los terceros. 

Asi mismo·la transmisi6n de una acci6n que se efectu~ por 
medio distinto del endose deberá anotarse.en el t!tulo de la ac -
ci6n, en todo aaso, el justifique.que una acci6n le ha sido tran!!!_ 
mitida por medio distinto del endoso, pueda exigir que el Juez en 
V1a de Jurisdicci6n Voluntaria, haga constar la transmisi6n en el 
documento mismo,. De acuerdo a los art1culos 131 de 'la Ley General 
de sociedades Mercantiles, y 28 de la Ley General de T!tulos y o
peraciones de Cr~dito. 

.. ~ ' . 

'-~: : .. 

"·· 
'· 



e o N e L u s I o N E s. 

1. - El hombre corno ser pol!tico y social requiere de est~ 

blecer lazos con sus semejantes, en raz6n de ~stos lazos sur-
gen relaciones socialea,pol!ticas, econ6micas, y otras tantas
que se desarrollan dentro del campo jur!dico, relaciones que -
van a ser reconocidas y reguladas por el derecho, y mismas que ·., 
resultan provechosas para la consecuci6n de sus prop6sitos. 

Por lo que para la debida satisfacci6n de sus fines parti 
culares e individuales el hombre, va a requerir l~s servicios-: 
y actividades de otra persona, las cuales obtiene; por medio de 
pactos que celebre dentro del mismo seno de la sociedad, es -
ad corno surge por medio de '18tos pactos y de la organizac16n
de ellos la que va a poner en contacto y· baj~ un mismo prop6s!. 
to, la sociedad mercantil. 

2.-. Definimos a la sociedad mercantil, como el acuerdo -
de voluntades, en virtud de la cual dos o m&s personas, se co!!l 
prometen a unir sus esfuerzos y recursos~ para la realizaci6n
de un f!n coman y preponderantemente econ&nico, de acuerdo a -
las normas jur!dica• previamente establecidas. 

3.- La repreaentaci6n voluntaria, se preeenta cuando una 
peraona, a la cual ae ~e denomina representado, atribuye a otra 
que ae dentlllina representante, la facultad· de obrar en su n0111-
bre ejercitando todo y cada uno de los derechos que a la prim!!, 
ra le corresponde, aa! como tambi•n las obligaciones que de -
igualnlanera contrae. 

Bata no debe de confundirse con el mandato, ya que •ate
regula las relacione• internas, y ademls puede existir re---



145 

presentación en Virtud de una relaci6n diversa del mandato, as! 
como tambi~n puede haber mandato para administrar, sin el poder 
de representación. 

4.- La 'representaci6n legal, proviene de la propia Ley, -
circunstancia que se aprecia, tratándose de sociedades mercant! 
les, como se desprende del art!culo 10 de la Ley General de So
ciedades Mercantiles. Esta puede ser ilimitada, cuando se les
otorga al administrador o administradores, las facultades de r~ 
presentaci6n de acuerdo a los art!culos 2554 y 2587 del C6digo
civil de D.F., as! como también por el art!culo 9o. de la Ley -
antes señalada. Es limitada cuando la asamblea general de acci~ 
nietas as! lo disponga en su calidad de 6rgano supremo, caso e~ 
pecial cuando dicha asamblea se reserva la facultad de suscri-
bir, avalar t!tulos de crédito, de otorgar o sustituir poderes
generales y especiales. 

5,- La representaci6n expresa, es aquella, que se prevoe ~ 
en el contrato de sociedad, as! como la facultad del administr!_ 
dor o administradores correspondiente, independientemente que -
en lá pr!ctica se concede facultades de representaci6n a los di 
rectores generales, quienes pueden tener dichas facultades en • 
forma limitada o ilimitada, as! como también a los gerentes. 

6.- La representaci6n t!cita se presenta en las sociedades 

Mercantiles, cuando alguna persona se entiende facultada para -
obligar a la sociedad, por lo que se resposabiliza en· la forma

. y tdtminos en que lo hizo di.cha persona. 
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7.- No debe confundirse a la representaci6n jurídica de las 
sociedades mercantiles, con el mandato, en virtud de que este se 
da de acuerdo a la manifestaci6n voluntaria de las partes, es -
decir cuando una persona denominada mandatario se obliga a ejec~ 
tar por cuenta de otra llamada mandante, los actos jurídicos que 
este le encarga, y por lo que corresponde a la representaci6n de 
las sociedades mercantiles ésta es legal, es decir proviene de -

'un ordenamiento de la Ley, car4cteristica fundamental que hacen
diferente a dichas figuras jur!dicas. 

Finalmente la representaci6n de las .sociedades niercantiles 
de acuerdo a lo que establece la Ley corresponde al administra-
dor o administradores, y que cuyo desempeño a dicho cargo no im

plica que se le deba de cubrir pago alguno a dichos representa~ 
tes, como sucede en el mandato en el cual como establece la Ley
este tinicamente es gratuito cuando as! se haya convenido por lo
que debe interpretarse,· que. en caso de no ser as! se debera cubrir 
el pago correspondiente. 
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LEGISLACION CONSULTADA. 

1.- Codiqo de comercio. 

2.- Ley General de Sociedades Mercantiles. 

3.- Ley General de T!tulos y Operaciones de Cr~dito. 

4.- Ley General de Sociedades Cooperativas. 

S.- C6diqo Civil del D.F. 
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