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Para la elecci6n de este trabajo y para desarrollarlo pr~ 
cisamente en el seminario de Derecho Mercantil, fue muy -
fácil decidirme por cuál tema, ya que analizando los ti-

pos de constitución que.permite la Ley General de Socied~ 
'des Mercantiles vigente, me percate que el tipo de consti 

tuci6n utilizado frecuentemente era sin lugar a dudas las 

Sociedades An6nímas e inmediatamente me pregunté ¿Cuál s~ 
r!a la raz6n? sin ir más a fondo al respecto me limitaré 

a decir que para mí, la raz6n sería la siguiente: Siendo 
México, un país en vías de desarrollo y tratando de im
plantar un sistema capitalista, la constituci6n para los 
particulares e inclusive del propio estado, que benefici~ 

ria ésto, ser!a la de una Sociedad An6nima, ya que es una 
sociedad netamente de captaci6n de capitales, en donde lo 

que importa es el capital, tan es as! que el legislador. -

se ha preocupado tanto por ello, que regula la constitu-
ci6n del capital que constituye una Sociedad An6nima me-

diante las aportaciones de los futuros socios, sea en es

pecie o en efectivo, minuciosamente; y es 16gico pensar -
en esto ya que la sociedad con lo que responde frente a -

terceros es precisamente con el capital social y por otro 

lado la responsabilidad que tienen los socios frente a 
terceros es ilimitada, ya que el socio responde de manera 

ilimitada hasta por el monto de su aportaci6n, a contra-

río sensu .sería una responsabilidad limitada¡ entonces v~ 
remos que los particulares que quieran invertir en este -
tipo de sociedades, se verían muy beneficiados ya que no 

cómprometer!an en ningan momento ei patrimonio propio o -
partuclar y sí en cambio al constituirse en este tipo de 

sociedades habría una presunci6n de realizar un buen neg2 

cío. 

Además de que para la investigaci6n del mismo, era muy 
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accesible ya que en dicho Seminario, se encuentran libros 

y compendios completos e inclusive traducciones por trat~ 
distas especializados en la materia, de tal suerte que d~ 

cidí organizarlo de la forma en que lo presento, desde 

sus primeros brotes, pasando por los requisitos de consti 

tución actual como su organización hasta llegar propiame~ 

te al terna deseado que es IRREGULARIDAD VE LA SOCIEVAV 
ANONIMA; ya que si es tan usado este tipo de sociedades -

en la actualidad c6mo es posible que existan irregularid~ 

des en la misma y tan es as! que no es un problema de re

ciente observaci6n ya que el legislador de 1934 decidió -

reglamentar este tipo de sociedades y no desconocer su 

existencia, al grado que les otorga personalidad jurídica 

a dichas sociedades. 

Es as! como tratamos de hacer un análisis del tema en el 
presente trabajo que se pone a su consideraci6n. 
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I. ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD ANONIMA. 

Antes de abordar el tema de nuestro estudio, considero 

conveniente hacer una breve reflexión sobre los antecede~ 
tes de la Sociedad Anóni~a, a efecto de introduc~rnos en 

elia a partir de su origen. Sus primeros antecedentes 

los encontramos en el Derecho Romano, en el cual ya se c2 
nocía la figura de sociedad, aunque aGn no se configuraba 
como un contrato, sino que se trataba de una especie de -

comunidad o una institución de carácter meramente fami-

liar, que pod1a asemejarse a una especie de "con:t11.a.:to6 b~ 

.ta..ceJr.a..f.e¿," ya que este tipo de Sociedades podían consti-

tu1rse con dos o m§s socios, relacionados entre s1 por la 

confianza reciproca y el principio de buena fe, estas so
ciedades tenían como característica muy.importante que 

las obligaciones y relaciones existentes dentro de la so
ciedad eran entre los mismos-asociados y no producían ni~ 
gGn efecto frente a terceros. 

Cabe hacer mención, que la sociedad conocida en el Oere-
cho Romano carecía de un patrimonio comGn y que ~ste fue
re diferente al patrimonio individual de cada uno de los 

socios. 

As! de una manera ordenada, podremos establecer la impor
-.tancia y definitiva influencia que han tenido las socied~ 
des an6nimas en el desarrollo económico de cualquier gru

po social, comenzaremos en: 
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A) ROMA. 

Aunque parece ser que el origen de las sociedades an6ni-
mas no fue en la Roma Antigua, las sociedades existieron 
precisamente por virtud del contrato de sociedad, celebr~ 

do entre dos o m~s personas que se obliguen a aportar de

terminados bienes, créditos o su industria, con objeto de 
obtener un fin com6n que no siempre era preponderanternen
te econ6mico y que podía traducirse en un beneficio, un -
gasto e incluso una p~rdida, 

Al· 'hablarnos los autores de las diversas clases de so-
ciedades romanas que existieron, desprendemos una clasifi 
caci6n que las dívid!a en dos clases: 

I) Las Sociedades que carec!an de personalidad -
jurídica. 

II) Las Sociedades que si tenian personalidad ju
r!dica. 

Las sociedades que caréc1:an de personalidad jur!dica (pr.!, 
vadas u ordinarias), solamente ten!an existencia legal en 
tre los socios y no frente a terceros; las partes socia-

les o aportaciones de los socios no eran cedibles, la so
ciedad termin.aba si alguno de los socios llegaba a falle
cer, sin que pudiera continuar con sus herederos; fueron 
s.Pciedades "1.11.t:u.it:u pe1t~onae". 

El patrimonio de la sociedad era indivisible y pertenec!a 
en común a todos los socios. De esta manera, los socios -
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eran copropietarios de todas las aportaciones, y si algu
no de ellos aportaba una cosa, no perdía la propiedad de 
~sta sino que se convertían en copropietario de los demás; 
de igual forma, las deudas sociales eran carga común para 

todos los socios. 

Por regla general, la adrninistraci6n de la sociedad a.::>rres 
pondia a todos los socios, as! todos ellos eran responsa
bles de las operaciones sociales que realizaban con los -

terceros. Los beneficios que obtuvieran y las obligacio-

nes que contraían, se repartían entre todos los socios por 
partes iguales. Sin embargo, los socios podían ponerse -

de acuerdo para que la adrninistraci6n de la sociedad est~ 
viera a cargo de un solo socio, al que llamaban "ac.to1t", 

"6.ü1dyc.u6" o "ma.g.i&.telt". En este caso, el socio adminis
trador actuaba en nombre propio, es decir que él sólo se 
hacia propietario, acreedor o deudor, los acreedores yde~ 
dores del socio administrador no lo eran ae los demás so

cios y €1 era el Gnico responsable de las operaciones con 

los terceros. 

Nos parece obvio que esta clase de soc.iedades no son el -
g€nesis de la sociedad an6nima sino de la sociedad en nom 

bre colectivo. 

Las sociedades que si tenían personalidad. jurídica, ade-

más del estado y los municipios, fueron las sociedades -
"pubi.<.canoJt.um" o veg.t.<.gat.<.um", que tenían corno finalidad 

la percepci6n de los impuestos, y las "a.1tgentaJt.ii", que 

eran sociedades de banqueros, las cuales se creaban por 
virtud de una concesión otorgada. por el estado. Al ,res~-
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pecto, Antonio Brunetti sefiala: "Aludimo6 a la6 "•oc.le~a

~e6 publlc.ano4um" que, p04 6u 6o4mac.l6n colegiada y po4 -

la 6unc.l6n de Venecho P6bllco con6lada a la6 mL6ma6, pek

~enecen a la ca~egokLa de la6 co4ponaclone6 q e6~dn kevea 
~ida6, pon ello, de penaonalLdad jun~dlca". 171 . 

En este tipo de sociedades, los socios podían transmitir 
libremente sus partes sociales conforme al derecho común, 
y la sociedad no se extinguía con la muerte de alguno de 
los socios sino que, de pleno derecho, continuaba con los 

demás socios y los herederos del socio fallecido. 

La administración de la sociedad estaba a cargo de un 

"magia~e4",quien al realizar las operaciones sociales no 
contraía para él ninguna obligación personal sino para la 
socie.dad. 

Las sociedades "Publlc.ano4um" se formaban por dos clases 
de socios; el concesionario o "mancep•" y los publicanos. 

El socio concesionario era personal y solidariamente res

ponsable de las operaciones sociales y del cumplimiento -
de la concesión ante el Estado. Los socios publicanos 

eran responsables de las deudas sociales, únicamente has

ta el importe de sus aportaciones. Como consecuencia de 
esta responsabilidad limitada, a diferencia de la sociedad 

ordinaria, exist1a una separación de patrimonio entre los 

socios y la sociedad; el patrimonio de la sociedad no era 

indivisible, además era independiente y distinto al patri 

monio de cada socio. Don Manuel de Cervantes apunta: 
"ia llml~a~L6n de la ke6pon6abllldad de lo6 6ocLo6 al lm

pon~e de 6u apon~acl6n de~enmina la ~onmacl6n de un vekda 

( 1) Brunetti, Antonio. "'l'ratado del Derecho de las Sociedades". 
Tomo II. Buenos Aires. 1960. pág. 2. 
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1407, y el Banco de San Ambrosio, c.reado en la ciudad de 

Milán en el año de 1458. 

Ambos bancos furon acreedores del Estado, creados por co~ 
cesión otorgada por el p"ropio Estado para pagar ·1a deuda 
pGblica, su finalidad principal fue la recepci6n de los -
impuestos y se aplicaban parte de ~stos para el pago de -
sus cr~ditos; revistieron el carácter de instituciones de 
derecho pGblico y el Estado tenia mayor intervención en su 
organización y funcionamiento. 

El capital de los bancos se integraba por las cuotas de -
participación de los. socios, llamadas ".loca" o "iough.i", 
representadas por títulos negociables y de fácil circula
ción que conferían a sus titulares el derecho de partici
par en las utilidades y en la administración de la socie
dad.· Pertile, citado por Brunetti, señala: ". , LQ6 -

''t.ouglt.l", con .f.06 nombJte-6. de lo.s pJtop.i.et:aJt.l?6, eJtan Jteg.i.6-. 

t:Jtado6 en .f.06 .f..i..bJto6 a pJtop66.i.t:o, oJtdenado6 polt ai6abe.to, 

~n .f.06 c.ua.f.e6 .se anot:aban, ademl6, t:odo6 .f.06 .tJta.spa6o6; -
ya .. que .f.06 ".f.ough.i", ·como c.ua.f.qu..ielt o.tJto c.1téd..i.to, pod.lan 
.t1tan.sm..i.t.i.1t6e a o.tito, no .66.f.o poJt c.au.sa de mueJt.te • .s.ino -
.tamb.i..én polt ac..to en.tite v..é.vo.6". ( 3 1 
Los socios eran responsables anicamente hasta el importe 
de sus aportaciones. 

La administración de los bancos estaba confiada a un Co~ 
sejo General de Asociados, propieta~ios de diez "loughl" 

·.por lo menos; además funcionaba un- Colegio de "P1totet:t:o1t.i", 
compuesto ·de ocho asociados, poseedores de diez "lou.qli.i." -
por lo menos. <4 > 

(3) Brunetti, Antonio, Op. cit. pág. 1 
(4) Rivarola, Mario A. "Sociedades An6nimas". Tomo I. Buenos Aires. 

191il. pág. XIII. 
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socie.dad. 

Las sociedades "PubL..i.canonu.m" se formaban por dos clases 
de socios; el concesionario o "mancepó" y los publicanos. 

El socio concesionario era personal y solidariamente res

ponsable de las operaciones sociales y del cumplimiento -
de la concesión ante el Estado. Los socios publicanos 

eran responsables de las deudas sociales, únicamente has

ta el importe de sus aportaciones. como consecuencia de 
esta responsabilidad limitada, a diferencia de la sociedad 

ordinaria_, exist!a una separación de patrimonio entre los 

socios y la sociedad; el patrimonio de la sociedad no era 

indivisible, además era independiente y distinto al patri 

monio de cada socio. Don Manuel de Cervantes apunta: 
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( ]. ) Brunetti, Antonio. "Tratado del Derecho de las Sociedades". 
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deno patnLmonLo 6oc.lal, Lndlpendlente, 6egnegado y dl6tL! 
to del patnlmonlo lndlvldual de cada 6oc.lo, y eate patnlm! 
nlo 6oc.lal e6 la ganantla anlca que tienen eo6 acneedone6 
y tencenot. pana el pago de la6 deuda6 o el cumpeimle•ito de 
l.a6 obllgac.lone6 de la 6oc.ledad". (2) 

A nuestro parecer, las sociedades "PublLc.anonum" tampoco -
son el origen de las sociedades anónimas modernas; más 
bien, parecen ser de la sociedad en comandita simple, en -

la que el socio concesionario o "mancep6" viene a ser el -
socio comanditado y los publicanos vienen a ser los socios 

comanditarios. 

En sus inicios, las sociedades romanas se formaban libre-

mente, pero su constante intervención en los asuntos poli
tices, obligó al Estado a suprimir gran cantidad de ellas 
y se estableció que las sociedades solamente podian exis
tir mediante autorización otorgada por la ley, un senado-

consulto o una constitución imperial. 

B) EDAD MEDIA. 

Durante la Edad Media, la forma actual de las sociedades -
anónimas continuó .siendo desconocida., además de que el fe_!:! 
dalismo impidió el desenvolvimiento de las _empresas merca~ 
tiles. Sin embargo, los autores coinciden al señalarnos -
que en Italia existieron verdaderas sociedades por acciones, 

en las que aparecen esbozadas algunas características de -

la moderm;i sociedad anónima. Tales son los casos del. Ban

co de San Jorge, creado en la ciudad de G~nova en el año de 

(2) Cervantes, Manuel. "Historia y Naturaleza de la Personalidad -
Jurídi<'a". Ed. Cultura. México. 1932. pág. 267. 
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C) EDAD MODERNA. 

Es en el siglo XVII, cuando aparecen las grandes companias 

que se asemejan a las actuales sociedades anónimas, Con 
los descubrimientos geográficos y la colonizaci6n de las -

nuevas tierras,se organizaron grandes expediciones que re
querían grandes cantidades de dinero y que los gobiernos -

no podian solventar; razón por la cual tuvieron que recu-

rrir a la iniciativa privada, para que ésta invirtiera el 

capital necesario que pudiera soportar los riesgos que im
plicaban estas grandes expediciones colonizado=as. De es

ta manera, se crearon impo_rtantes sociedades dotadas de so 

berania estatal, ya que solamente podian existir por volun 
tad del Estado y su organización se regia por un decreto -

soberano. 

En un principio, la administración de estas sociedades es

t_aba a cargo de los administradores que el Estado nombraba 

en forma vitalicia, pero poco a poco, los grandes accioni~ 
tas fueron imponiéndose, hasta lograr que la administi:aci6n 

quedara confiada a ellos. 

Las grandes sociedades que se crearon durante esta época, 
coinciden los autores, fueron las siguientes: 

La Compañia Holandesa de las Indias Orientales.-
Creada el 29 de marzo de 1602 y duró hasta· el año de 1703. 

Su finalidad fue el condominio naval. 

La Compañia Inglesa de las Indias Orientales.-
Creada en el año de 1612 y disuelta por una ley en 1873 •. 
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La Compañia Holandesa de las Indias OccidentalP.s.

Creada en el año de 1621 y en la que el Estado participó 
como cualquier otro accionista, es decir con iguales de

rechos y obligaciones. 

Las Compañfafi Francesas de las Indias Orientales y Occi
dentales. -
Creadas por Colbert en el año de 1664 y que resultaron de 

la fusión de pequeñas empresas que se dedicaban a la nave 

gaci6n. 

La Nueva Compañia de Indias.-

Creada en Francia por John Law, en el año de 1717. 

Más adelante, surgieron compañias similares en Dinamarca, 

España e Italia. 

D) EDAD CONTEMPORANEA. 

A partir del siglo XIX, las sociedades an6nimas provocaron 

una verdadera revoluci~n en el orden econ6mico de casi to
dos los paises, y el gran desarrollo de la actividad comeE 
cial fue posible gracias a este tipo de sociedades. A - -
ellas se debe tambi~n el gran progreso alcanzado en los Gl 
timos años en casi todo el mundo, principalmente en los 

paises capitalistas, "En el ml6mo 6lglo XlX la 6ocledad -

an6nlma ae conuleA~e en la pAlnclpal oAganlzacL6n juAldlca 
del 6l6~ema capl~all6~a. a ~al gnado, que en lo• pa¡~e~ de 

g4an de6a4Aollo capl~alla~a. como E•~ado~ Unido•, 6e ex~len 

den de ~al maneAa, que puede decln6e que no hay empne6a6 lm 
poA~an~e6 que no ~ean ope~adaa pon una •ocledad an6nima, 



Son, adem~•. el medio de ln~1toml6¿fn ~el impe1t¿all6mo ec! 
nlmlc.o en o~noa paLaea. Recogen el aho1tno del pabtico, a 
~1tavé6 de la ven~a de ac.c.ione•, pa1ta 601tma1t 91tandea capl
~aeea, c.on una na~u1tae ~endenc.ia al monopol.io". l..S) 

11. 

Tambi~n durante el siglo XIX, las sociedades an6nimas ya -
no necesitan de la concesi6n estatal para su constituci6n 
y funcionamiento, pues debido a las ideas del liberalismo 
econ6mico, en algunos países se promulgan leyes de carác

ter general para que los particulares puedan crear libre

mente este tipo de sociedades, sin que intervenga la vol~ 
tad soberana. 

De acuerdo con la breve reseña hist6rica que de las soci~ 
dades an6nimas hemos expuesto, el origert y evoluci6n de -

las mismas, son, .nos dice Juan M. Farina, "una exp1te-~ión 

y nec.ealdad del c.apl~allamo cuya expan6l6n va un.ida al de 

aannollo de la gnan P.mp1te6a". 16 ) 

II. FUENTES LEGALES PRIMARIAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA EN 
MEXICO. 

Partimos del C6digo de Comercio de 1884, quien con 61 pr~ 
ceptos reglamentaba a la Sociedad An6nima, aunque lo hac~a 

·en forma diferente ya que el legislador no exponía defini

ciones legales ordenadas, completas y sistemáticas, ya que 

se yi6 obligado a utilizar el métod~ narr~tivo; lo que ca
be destacar de esta reglamentaci6n es que en ella se obseE 

v6 una concesi6n del legislador en favor de la autonomía -
de la voluntad de los particulares, como ejemplo podríamos 

( 5) 

(6) 

Cervantes Ahumada, RaÚl. "Derecho Mercantil". Ed. Herrero. Mé
xico. 1982.pág. 84. 
Farina, Juan M. "Tratado de Sociedades Comerciales". "So<'ied~d 
Anónima". Rosario, Argentina. 1979. pág. 17. 



12. 

citar el artículo 555 del c6digo en comento que a la letra 
dice: "Toda modi~icaci6n en lo6 e6tatuto6 de la compaffLa -

6e veni6icand en la 6onma pne6cnita en ello6". 

Enseguida tenemos a la Ley de Sociedades Anónimas, public~ 
da el 10 de abril de 1888, es~a ley presenta un cambio en 
la técnica legislativa utilizada anteriormente, ya que si
tomamos en consideración que nos estamos refiriendo al si

glo pasado tenemos que darnos cuenta que la codificación 

existente era suficiente para satisfacer las necesidades -
propias de la época, en esta ley existieron diversas normas 
cuyo contenido conserva nuestra legislación actual como es 
el concepto de Sociedad Anónima: de la ley en estudio pod~ 

mas seguir destacando la concesión del legislador en favor 

de la autonomía de la voluntad de los particulares, Así -

tenemos que en esta nueva técnica sustituyen capítulos C9E 

templados en el Código de Comercio de 1884, por nuevas le

yes especiales. 

Posteriormente surgió el Código de Comercio de 1889, q"ue -
entró en vigor el día primero de enero de 1890, quien en -

62 preceptos reglamentó a la Sociedad Anónima, esta regul~ 
ción no surgió como una solución a las inconveniencias de 
la anterior Ley de Sociedades Anónimas de 1888, sino más -
bien a la voluntad del legislador de reunir las normas re
lativas a la Sociedad Anónima en el mismo.Códi90 de Comer
cio ya que se conservó el texto completo d'e la anterior Cf? 
dificación. 

Así podemos decir que la tendencia del legislador en el .D~ 
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recho Mexicano es lograr seguridad para los accionistas, 

por medio de la regulación de la Sociedad An6nima en la 
Ley General de Sociedades Mercantiles y podemos observar 
que la ley de 1934 se diferencia de las anterior~s regla-
mentaciones, antecedentes de la actual, en el sentido de -
que contiene una reglamentación mucho más detailada y sis
tematizada, y una de las ventajas que encontramos en la as 
tual ley es que se reglamenta en una mejor forma el derecho 
de los particulares que intervienen en la creación, organi 
zaci6n y adrninistraci6n de la sociedad. 

III. FUENTES SUPLETORIAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA EN ~reo. 

Considerando las diversas inseguridades y faltas que al 
respecto se presentan derivadas de las lagunas que podian 
observarse en anteriores reglamentaciones., diremos que: 
"110 .t.e podJt.tf habl.aJt. de .t.upte.toJr..ledad c.uando ta no1tma pJt..i.m~ 

lli.J., en e.6.te c..a.t.o la Ley Genellal. de Soc..ledade.t. Me1tcantil.eL> 
y et C6di.go de ComeJt.ci.o contengan nollma6 de c.onteni.do con
tllati.o a tfquel de no11.ma.6 equi.vocadamen.te c.on.t.i.de11.ada.6 como 

.6upte.to11.i.a.6, o cuando la6 nollma.6 pJr.i.maJr.i.a.6 no .6e Jr.e6~eJr.an 

a c...i.eJr..ta 6..i.guJr.a o ..i.n.t.ti..tuc.i.6n l.egat que .6~ e.entenga la no~ 
( 7} ma con.t...i.deJr.ada equi.vocadamen.te como 6upteto1ti.a". 

Estamos de acuerdo ya que su aplicación supletoria o intr~ 
ducción al campo de la norma primaria s6lo nos llevar~a a 

una deformación del esp!ritu de la norma que teniendo una 
iaguna legal, busca llenar ese vac!o, armoniosa y acorde -
con preceptos legales que si contemplan la situación juri-

(7) Frich, Phil.ipp Wal.ter. "La Sociedad Anónima". Ed. Porrú.a. Mex.!_ 
ca. i982. pág. 15. 
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dica precisa. 

Dado que la reglamentación de la Sociedad An6nima sólo fo~ 

ma una parte del derecho mercantil, la primera fuente su-

pletoria de esta ley es el Código de Comercio y la misma -

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado este 
criterio. 

IV. IMPORTANCIA DE LA SOCIEDAD ANONIMA MEXICANA. 

La legislación reciente muestra como se prefiere este tipo 
de sociedad para cierto tipo de empresas de grandes capit~ 

les, tales como las sociedades de inversión, las insti tucio-
nes bancarias, afianzadoras, entre otras. Por otro lado -

vemos que el Estado para el desarrollo de su economía uti

liza este tipo de sociedades y as! las sociedades an6nim~s 
sirven como ejemplo en la inovación de instituciones lega

les. 

Las Sociedades Anónimas sop formas Optimas de captación de 

ahorros y grandes capitales, por lo cual este tipo de so-

ciedades se desenvuelven a la par del capitalismo y consti 
tiyen por lo mismo el instrumento idóneo de existencia y -
supremacía de la organizaci6n capitalista como el caso de 
M~xico en proceso de desarrollo, como consecuencia de la -

prioridad de las Sociedades Anónimas tenemos que a trav~s 

de ellas se abren centros de empleo de capacitación de peE 

sonal, auxilian en las tareas que les son propias al Est~ 
do e inclusive a las mismas Universidades; pero como en M~ 
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xico existe una desigualdad en la distribución de la riqu~ 

za, tenemos que las grandes masas no tienen capacidad aho
rrativa y asi .nos percatamos que nuestras Sociedades Anón! 
mas son o institucione~ descentralizadas del E~tado, o fi

liales de grandes corporaciones extranjeras o sociedades -
de pequeños grupos, lo cierto es que si son éstas grandes 

fuentes de empleo para los mexicanos. 

""'--· . 
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I. ELEMENTOS PARA SU CONSTITUCION; 

Antes de enumerar los elementos que se requieren para la -
constitución de la sociedad, creemos conveniente hacer una 
breve reflexión acerca de la definición rnis:ln de la sacie-
dad anónima, as! vemos que; la definición de la sociedad -

anónima la encontramos en el articulo 87 de la L.G.S,M., -
al sefialar que "e6 la que exl6Ze bajo utta denomlnacl6n y -
6e compone exc!u6lvamenze de 6oclo6 cuya obll9acl6n 6e ll

mlza al pago de 6u6 acclonea"~ 

Sin pretender entrar en la polémica de que la anterior d~ 
finición resulta corta e incompleta, popemos afirmar que -
sí reúne los elementos que conforman toda definición: el -
género próximo y la'diferencia específica. Esto es, que -
se trata de un juicio lógico, en donde el concepto por de
finir (la sociedad anónima) juega el papel.de sujeto igén~ 

ro próximo), r las notas esenciales y distintivas que int~ 
gran ese concepto juegan el papel de predicado (diferencia 
especifica) • 

La mayoría de los autores, al hablarnos de los requisitos 
legales para constituir una sociedad anónima, hacen refe-
rencia únicamente a los requisitos que menciona el art!c~ 
lo 89 de la L.G.S.M •• Sin embargo, no debemos olvidar que 
otro requisito de gran importancia, no s6lo para las soci~ 
dades merc.antiles, .es el permiso que otorga la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, sin el cuál no podría constitui~ 
se una sociedad anónima y mucho menos inscribirse en el R~ 
gistro Público de Comercio. 



En consecuencia, los requisitos legales para constituir 
una sociedad anónima son los siguientes: 

17. 

al Que la formen cinco socios como mínimo y que -

cada socio suscriba una acción por lo menos, 
(Art. 89, Fracc, I, L.G,S.M.), 

Desde nuestro personal punto de vista, consid~ 
ramos que, siendo ia sociedad anónima una so-
ciedad capitalista por excelencia, el legisla

dor debería modificar este requisito y señalar 
un m~nimo legal de por lo menos' cinco socios 
y cada uno de ellos suscriba igual número de 

acciones. De esta manera se evitaría la exis

tencia de las llamadas sociedades unipersona-
les {de un solo socio). 

bl Que el capital social no sea menor a veintici~ 
co mil pesos y que est~ totalmente suscrito. 
(Art. 89, Fracc. II, L.G.S.M.). 

Analizando este requisito, es muy cierto que -
la cantidad de veinticinco mil pesos como capi 
tal ~nimo de una sociedad anónima, durante m~ 
cho tiempo sí cumplió con las necesidades de 
los fines sociales y confirmó el carácter de -
capitalista de estas sociedades. Sin embargo, 

dicha cantidad se ha vuelto obsoleta y ridícu
la, a tal grado que los gastos y honorarios 
que se originen por la escritura constitutiva 
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de una sociedad an6nima con un capital social 

de veinticinco mil pesos, resultarran mucho más 

cuantiosos; en otras palabras, se invertiría -

todo el capi~al social y además se tendría que 

obtener un cr~dito para cubrir el costo de la 

escrituraci6n. 

Por ello, a trav~s de este trabajo, insistimos 

para que se modifique la ley al respecto y se 

establezca como capital mínimo de una sociedad 

anónima, una cantidad que refleje la realidad 

econ6mica actual. Nos atrevemos a señalar la 

cantidad de cinco millones de pesos, como capi 

tal mínimo que debe tener actualmente una so-

ciedad de esta naturaleza; y de esta manera que 

se fuera incrementando conforme se incremente

el salario mínimo. De esta manera, aplicando -

nuestra idea de que el mínimo de socios sea de 

cinco y de cada uno de ellos suscriba igual n.Q. 

mero de acciones, estaríamos en presencia de -

una sociedad an6nima verdaderamente capitalista, 

en la cual todos y cada uno de los socios ten

dría igual participación tanto de las utilida

des como de las p~rdidas sociales. 

c) Que se pague por lo menos el veinte por ciento 

del valor de las acciones pagaderas en numera

rio. (Art. 89, Fracc. III, L.G.S.M.). 
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Este requisito concede a los socios la oport~ 

nidad de pagar una parte de su aportaci6n al 

momento de constituirse la sociedad, pero que

da obligado con ésta a pagar la parte insoluta 
en la forma y términos que establezcan los es
tatutos sociales. 

Por otra parte, desde que se constituye una s2 
ciedad an6nima, se originan gastos que necesa-

riamente deben pagarse al momento, Por esta -
raz6n, consideramos que una sociedad, al cons
tituirse, debe contar, por lo menos, con una -

parte del capital social (el veinte por ciento 

en nuestro caso) para que esté en posibilidad 
de iniciar favorablemente sus fines sociales. 

d) Que se pague la totalidad del valor ~e las -

acciones pagaderas en especie. 
(Art. 89, Fracc. IV, L.G.S.M.). 

Este requisito resulta un tanto obvio, ya que 
si alguno o algunos de los socios aportaran a 
la sociedad bienes en especie (muebles e inrnu~ 

bles), es necesario que en la escritura const! 
tutiva se asiente que el soci.o aportante acre
di t6 ser el propietario del bien aportado, p~s 

toda aportación implica una transmisi6n de prQ 

piedad, la cual deberá constatarse en la eser! 
tura constitutiva de la sociedad. 

~ 
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Puede darse el caso de que la aportación de 
un socio sea parte en numerario y parte en e~ 
pecie. Ante esta situación se nos presenta -

una interrogante: ¿Es posible que al consti-
tuirse una sociedad anónima, se admita única

mente el valor de las acciones pagaderas en -
especie y que las acciones pagaderas en nume
rario se paguen posteriormente conforme a los 

estatutos sociales? 

Consideramos, a nuestro juicio, que el socio 

que llegare a encontrarse en este supuesto, -
además de pagar la totalidad del valor de las 
acciones pagaderas en espec~e, está obligado 
a exhibir, por lo menos, el veinte por ciento 
del valor de las acciones pagaderas en numera
rio, como lo establece claramente la fracci6n 

III del Art. 89 de la L.G.S.M.~ de lo contra--
·rio la constitución de la sociedad será impro
cedente por no cumpl'ir con dicho requisito. 

Nos permitimos hacer la observación anterior, 
ya que en una ocasión tuvimos la oportunidad -
de presenciar un caso similar, en el cual un -
socio pretend!a aportar un inmueble a la soci~ 
dad y además suscribir una determinada canti-
dad de acciones en numerario, pero ~sta última 

requer!a pagarla en la forma y t~rminos que e~ 
tablecieran los estatutos sociales, sin pagar 
el veinte por ciento de las acciones respecti
vas. 



e) Que se solicite y obtenga previamente a la con2 

tituci6n de la sociedad, el permiso de la Secre 

taría de Relaciones Exteriores. 

Señala el Art. 17 de la Ley para Promover la -

Inversi6n Mexicana y Regular la Inversión Extran 

jera {siendo éste su fundamento legal), que de

ber~ obtenerse previamente a la constituci6n de 
cualquier sociedad, el permiso de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, es la base para cons

tituir cualquier sociedad mercantil, pues en él 

se determinan, en el caso de una sociedad anóni 

ma, la denominaci6n,el objeto social, la dura-

ci6n, domicilio, capital social y la posibili-

dad de que los extranjeros tengan o no partici

paci6n en la sociedad. 

El permiso de la Secreta~ía de Relaciones Exte

riores, también es necesario cuando se preten-

dan modificar los estatutos sociales de la so-

ciedad, o cuando ésta pretenda adquirir un in-

mueble para cualquier título. 

II. DIVERSAS FORMAS DE CONSTITUCION DE LAS SOCIEDADES 

ANONIMAS. 

Tullio Ascarelli nos dice: " NueatJto deJtecho pJteue doa 'º~ 

maa de conatLtuc.i6n de laa aoc.iedadea an6n.lmna y en comandi 

ta poJt acc.ionea: La cona.t.i.tucl611 a.lmult<fnea y la aucea.iva'-;°;(J) 

Ambas formas son reconocidas por nuestra legislación. 

{Art. 90 L.G.S.M.). 

(1) Ascarelli, Tullio. 
Tena. Ed. Porrúa. 

"Dere<•ho Mercantil". •rrad. del f,ic·. Felipe de J. 
México. 19~0 Pág. 141. 

21. 
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No debernos creer que la diferencia entre una y otra forma de 

constitución, es el hecho de comparecer ante notario, como -
lo da a entender el Art. 90 de la L.G.S.M., al establecer que 

las sociedades anónimas se constituyen "poll. .e.a. c.ompa.ll.ec.enc..<.a. 
ante no~a.ll..<.o" (constitución simultánea) o "poll. &u6c.4.<.pc.~6n -
públ.i.c.a" (constitución sucesiva). 

Si bien es cierto que en la constitución simultánea, las pe~ 
senas que deseen constituir una sociedad anónima, deben com

parecer ante notario a efecto de firmar en un sólo acto la -

escritura constitutiva: tambi~n es cierto que en la constit~ 

ción por suscripción pública, despu€s de celebrar la asamblea 
general constitutiva, deben protocolizarse el acta respectiva 

y los estatutos sociales (art. 101 L.G.S.M.), es decir, que 

se comparecerá tarnbi€n ante notario. En consecuencia, a nue~ 

tro juicio, la comparecencia ante notario en la constitución 

de una sociedad anónima, en cualesquiera de sus dos formas,_es 

un requisito formal, o sea que debe constar en escritura públ~ 
ca. 

Creemos nosotros que la diferencia entre ambas formas de con~ 
tituir una sociedad anónima, ·consiste en la manera de suscri

bir las acciones en que se divide el capital social. En la -

constitución simultánea, como su nombre lo indica, el capital 

social queda totalmente suscrito por los socios al momento de 
firmar todos ellos la escritura constitutiva. En la consti

tución por suscripción pública, la suscripción del capital S2_ 

cial no se realiza en un sólo acto,· sino que los !>ocios funde_ 

dores redactan un programa de estatutos y hacen un llamado al 

público que se interese en tomar parte de la sociedad : de esta man~ 

ra los interesados depositarán sus-aportaciones conforme vayan adh!_ 
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riéndose al programa, es decir, en forma sucesiva, hasta q~ 
dar totalmente suscrito el capital social y, posteriormente 

y en la fecha señalada en el programa, celebrar la asamblea 

general constitutiva. 
S.M.). 

(Art'. del 92 al 102, inclusive L.G.-

Nos dice Raúl Cervantes Ahumada: " Nunca, que aepamoa, ae 
ha apllcado el ala~ema de la cona~l~ucl6n aucealv~"! 2 1 
Lo que quiere decir que la reglamentaci6n de la constitución 
sucesiva o por suscripci6n pablica, es letra muerta en la -

ley. 

III. CONTENIDO Y REQUISITOS DEL CONTRATO SOCIAL. 

Los estatutos sociales de una sociedad anónima, también lla

mados indistintamente como escritura constitutiva o contrato 
social, son las disposiciones que rigen a la sociedad duran

te su existencia legal, tanto en su organizaci6n interna co
mo en :zus relaciones con los terceros. 

Las cláusulas que deben conténer los estatutos sociales de 
una sociedad anónima, en principio, deberán ser redactadas 

por los fundadores - los socios que constituyan la sociedad, 
Sin embargo, en la práctica, además de darle forma al contra 
to social, son los notarios quienes elaboran su clausulado. 

Esto se entiende y se justifica toda vez que los notarios -

son unos profesionales del derecho y como tales, son ellos, 

de acuerdo a "1a funci6n que desempeñan, los encargados de re 
dactar no sólo los estatutos sociales de la sociedades an6ni 

(2) Cervantes Ahu:nada, Raúl. Op. Cit. pág. 87 
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mas sino de cualquier otro contrato que conforme a la ley -

deban otorgarse ante ellos. 

Los estatutos sociales de una sociedad an6nima son, como ya 

mencionamos, las disposiciones que regulan su organizaci6n 

y funcionamiento y, por lo tanto, adquieren el carácter de

ley suprema de la sociedad. Empero, se aplicará supletori~ 

mente la L.G.S.M., en las cuestiones que no se hayan preví~ 

to en los estatutos o que se opongan a lo establecido en la 

propia ley. 

A) CONTENIDO DEL CONTRATO SOCIAL. 

El contenido del contrato social de una sociedad anónima, lo 

encontramos establecido en los artfculos 6°. y 91 de la L.G. 

S.M •• Los requisitos que mencionan dichos preceptos, los P2 
demos dividir en dos grupos: Los Requisitos Obligatorios,· 

y Los Requisitos Optativos. Los requisitos obligatorios son 

los mencionados en las Fracc. de la I a la VII del Art. 6º 

y en el Art. 91 de la Ley. Los requisitos optativos, por e~ 

clusi6n, se encuentran establecidos en las Fracc. de la VIII 

a la XIII del citado articulo 6° de la L.G.S.M .. 

Los requisitos obligatorios, a su vez, podemos dividirlos en 

esenciales y secundarios. A continuación haremos referencia 

a los requisitos que hemos mencionado, en el orden siguiente: 

Requisitos Obligatorios (esenciales y secundarios) y Requis! 

tos Optativos. Pero antes aclararemos que la división que -

nos permitimos hacer de dichos requisitos, no es porque unos 

(los optativos) sean de menor importancia que los otros (los 

obligatorios), pués todos son necesarios para los estatutos 
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sociales. Lo que sucede es que el Art. 8° de la L.G.S.M., 
establece que en el caso de que se omitan los requisitos que 

hemos llamado optativos, la sociedad no será considerada 
irregular, como sucedería.si se omitiera alguno de·los requ! 

sitos que hemos llamado obligatorios. En cuanto a la subdi

visión que hicimos de los requisitos obligatorios en esenci~ 
les y secundarios, fue porque los esenciales distinguen a 

una sociedad an6nima de entre las demás. 

a) Requisitos Esenciales, 

Los requisitos esenciales de una sociedad anó
nima son: El objeto social, la denominaci6n,

su duraci6n, el capital soc.ial y el doJllicilio 

soc.i:al. (Art. 6°., Fracc. II, III., IV, V y -

VII, LG.S.M.). 

a.l Objeto Social. 

El objeto social de una sociedad an6nima, como 
el de cualquiera otra sociedad mercantil, es -

el fin o los fines a que habrá de dedicarse la 
sociedad. El objeto debe ser lícito y se ex-
presará concretamente cuales son los fines que 

la sociedad se propone realizar. 

El objeto social de una. sociedad an6nima deter

mina su capacidad jurídica. Esto es, que la -

capacidad jur!dica de la sociedad se limita a 
la realización de su objeto social. Las sacie 
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dades an6nimas tienen prohibido, segGn el ar

tículo 27, fracci6n IV, de la Constituci6n p~ 

lítica de los Estados Unidos Mexicanos, adqu! 

rir, poseer o administrar fincas rústicas. 

Esto Gltimo constituye una prohibici6n al ob
jeto social de las sociedades an6nimas. 

a.2 Denominación. 

Disponen los art. 87 y 88 de la L.G.S;M., que 

las sociedades anónimas existirán bajo una d~ 
nominación que se formará libremente, pero que 

será distinta de la de cualquiera otra socie

dad. Esta denominación deberá ir siempre se
guida de las palabras "Sociedad An6nima" o de 

su abreviatura "S.A.". Sin embargo, la ami-
sión de este requisito, a nuestro juicio, su
jetará a los socios a la responsabilidad a la 

que están sujetos los socios de una sociedad 
en nombre colectivo, es decir, de manera sub

sidiaria, ili~itada y solidariamente de las 

obligaciones sociales, pese a que la ley no 

diga nada al respecto, pero aplicándose por 
analogía lo establecido para las sociedades en 

comandita simple y de responsabilidad limitada 

(Art. 53 y 59, respectivamente L.G.S.M.). 
Es nuestro personal pÜnto de vista, el consi

derar que este requisito es el que limita la 

responsabilidad de los socios de una sociedad 

anónima Gnicamente hasta el importe de sus - -
acciones. 
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A1gunos autores nos hacen notar que existen -
numerosas sociedades anónimas que se constit~ 

yen bajo una razón social y no bajo una deno
minación, Esta situación contraviene lo esta 

blecido en e1 Art. 87 de la L.G.S.M., Raa1 -
Cervantes Ahumada atribuye esta violación a -
los jueces competentes por ordenar la inscriE 
ci6n de dichas sociedades en el R.P.C .. (J) 

A nuestro juicio, la violación a la ley no d~ 

be atribuirse a la autoridad judicial que de
crete la inscripción de las sociedades, sino 

a la .secretaría de Relaciones Exteriores por 
expedir 1os permisos para constituir socieda

des anónimas bajo una razón.social. Es la p~ 
pia Secretaria de Relaciones Exteriores la e~ 

cargada de llevar el control de las sociedades 
anónimas existentes, pu€s es ella la que dete~ 
mina, cuando se le solicita un permiso, si - -
existe o no una sociedad con igual denominac.i6n 
a la propuesta en la solicitud respectiva. E~ 

te requisito sí se cumple, ya que a dirio la -

Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza s2 
licitudes de permisos para constituir socieda

des anónimas porque las denominaciones propue~ 

tas ya existen. 

Ahora bien, como acabamos de mencionar, si la 

secretaría de Relaciones·Exteriores rechazas~ 

licitudes de permiso por existir ya las denom! 

naciones propuestas, con mayor razón debería -

(3) Cervantes Ahumada, Raúl. Op. Cit. Páp.. 88. 
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rechazar las solicitudes de permisos para con~ 

tituir sociedades anónimas que pretendan exis

tir bajo una razón social. En consecuencia, 
es contra la ley otorgar permisos para const.!_ 
tuir sociedades anónimas .que existan bajo idé~ 

ticas denominaciones o que existan bajo una ra 

zón social. 

a.3 Duraci6n. 

La duración de una sociedad anónima, es el -

tiempo que ~sta ha de existir legalmente, tie~ 

po que los socios podrán ampliar o acortar de. 

común acuerdo siguiendo las formalidades que 
al efecto señalen los estatutos sociales. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha deteE 
minado rio conceder permisos para constituir so

ciedades cuya duración sea de cien años en ade

lante, es decir~ que únic_amente los concede - -
con una duración máxima de noventa y nueve años. 

Obviamente, las sociedades pueden tener una du
ración de menor tiempo. 

La duración de las sociedades anónimas, una vez 

expirada, se amplía durante todo el tiempo que 

dure su liquidación (Art, 244 L.G.S.M.). 
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a.4 Capital Social. 

El capital social de una sociedad anónima, es 

la suma del importe de las acciones suscritas 
por todos los·socios. El valor de las accio-
nes suscritas podrán pagarse en una sola exhl 
bición o Gnicamente un porcentaje, el cuál, -

como ya lo hemos mencionado, no podrá ser in

ferior al veinte por ciento de su valor (Art. 

89, Fracc. III, L.G.S.M.). Hemos mencionado 

tambi~n que el capital social de una sociedad 

an6nima no podrá ser menor de veinticinco mil 
pesos y que deberá estar totalmente suscrito 

por los accionistas. A este respecto, hemos 

señalado oportunamente nuestro punto de vista. 

El capital social comprende dos conceptos muy 

importantes y que son: La Suscripción y la -
Exhibición del mismo. 

La suscripción de las acciones en que se divi
de el capital social de una sociedad anónima, 

es el acto por ·virtud del cual los socios se -

obligan a hacer una aportación patrimonial en 
favor de la sociedad, ya sea al constituirse -

~sta o durante su existencia legal. DichaapoE 

tación, segGn lo hemos señalado, podrá ser en 
numerario (dinero en efec~ivo) o en especie -

(bienes mubles e inmuebles o cr~ditos a favor 

del socio aportante) . 
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La Exhibición es el acto por virtud del cuál 

los socios pagan total o parcialmente el im

porte de las acciones que se obligaron a sus

cribir. 

La suscripci6n y la exhibición del importe de 

las acciones en que se divide el capital so-
cial, podrán ser concomitantes, ya que en el 

momento en que un socio se obliga a suscribir 
determinado n6mero de acciones, puede pagar -

totalmente su importe. 

~mosdicho que el importe de las acciones sus 

critas pagaderas en numerario, podrán exhibiE 
se en parte o totalmente al constituirse la -

sociedad. Pero cuando se trate de acciones -

pagaderas en especie, la exhibición de su im~ 

porte total ya no es una posibilidad sino una 
obligación (Art. 89, Fracc. IV, L.G.S.M.). 

También hemos mencionado que el capital social 

de una socieda4 anónima puede suscribirse en 
dos formas: La simultánea y la sucesiva, se 

gdn se trate la forma en que se constituye la 

sociedad. 

Debemos distinguir del capital social dos con

ceptos con los que puede confundfrsele: El ha 
ber social y el patrimonio social. 

El haber social es el capital social más la su 
ma de todos los bienes de la sociedad, entre -
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1os que figuran principa1mente los fondos so

cia1es de reserva y todos los frutos, aprove

chamientos, mejoras y ganancias que la socie

dad pueda obtener por cualquier concepto. 

El patrimonio social es el haber social más -

todas 1as obligaciones contra!das por la soci~ 

dad. Como cualquier persona, el patrimonio de 

una sociedad an6nima lo :forman el. conjunto de _ 

bienes, derechos y obligaciones. 

Al constituirse una sociedad, lo que debe fig~ 

rar en los estatutos sociales es el capital s~ 

cial., ya que al iniciar 1.a ~xistencia de 1a s~ 

ciedad, €?sta, generalmente, no tiene obligaci~ 

nes sociales ni los fondos sociales de reserva 

existen, como tampoco se han producido los fr~ 
tos, aprovechamientos, mejo·ras ~ ganancias. 

Cuando se trate de una sociedad an6nim:a que -

adopte la modal.idad de capita1 variable, de~ 

rá expresarse en los estatutos sociales el im 

porte del capital mínimo o fijo pactado fArt. 
6° Fracc. VI, L.G.S.M.). La 11110d!alidad! del ca 

pital variabl.e permite a las sociedades real~ 

zar operaciones por cantidades a veces ma.yo-
res que su capital m!n:ii:mo fijo. 

Ya en vida de una sociedad! am:611t:iínr.ai, el capit:a1 

socia1- puede aumentarse o d!iLsindinUtirse~ lit]_ a\lll

mento podrá hace·rse medlial!llte l!t\llle·vas aportacfütJ.-
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nes que puedan hacer los socios, o bien, apli 
cando las ganacias obtenidas durante uno o 

más ejercicios sociales. La reducción del ca 

pital social puede originarse por pérdidas su 
rridas durante un ejercicio social; o bien, -

por el reembolso a los socios de sus aporta-

cienes o por la liberación concedida a los -
mismos de las exhibiciones no realizadas (Art. 

9° y 135 L.G.S.M.). Tratándose de sociedades 

anónimas que adopten la modalidad de capital 
variable, el aumento o reducción del capi~al 

social en la parte variable podrán realizarse 

sin necesidad de modificar los estatutos socia 
les, pero con la única formalidad de que sean 

aprobados en asamblea general extraordinaria 
de accionistas. 

Dentro del estudio del capit~l social de una 
sociedad anónima, consideramos de gran impor
tancia dejar señalados los diferentes tipos de 

acciones que p~ede emitir una sociedad anóni

ma, para lo cual con mayor abundamiento lo s~ 

ñalamos ampliamente en el capitulo siguiente 

cuyo titulo es precisamente el mismo. 

a.5 Domicilio Social. 

El domicilio social de las sociedades anónimas, 
es la plaza del lugar donde se encuentra est~-
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blecida su administración (Art. 33 C.C.). 
Por plaza debemos entender a cualesquiera de 
las entidades federativas de la RepGblica Me

xicana, eje~plo: México, Distrito ~ederal, -
Monterrey, Nuevo León, Querétaro, etc •• Pero, 
en los estatutos sociales podrá pactarse el 

establecimiento de agencias o sucursales en 
cualquier otro lugar, distinto del de su dom! 
cilio social. En este caso, el domicilio de 
las sucursales servirá para cumplir las obli
gaciones contraídas por las mismas. Además, 
se podrá señalar un domicilio convencional p~ 
ra cumplir otras obligaciones. 

b) Requisitos secundarios. 

Los requisitos secundarios de los estatutos -
sociales de una sociedad anónima, son los se
ñalados en los Art. 6° Fracc. r y VI, y 91 de 
la L.G.S.M. 

b.l Nombre, domicilio y nacionalidad de las pers2 
nas físicas o morales que constituyan la soci~ 
dad (Art. 6°., Fracc. r) •. 

Consideramos que lo más· importante de este re
quisito, es la nacionalidad de las personas, -
pués cuando se pretenda incluir socios extran
jeros en una sociedad anónima, éstos deberán -
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· obtener previamente de la Secretaría de Relaci2 

nes Exteriores la autorización correspondiente 

para que puedan participar en el capital so- -

cial; ésta autorización se concede en el perml 

so respectivo para constituir la sociedad. 

Además, deberá tomarse en cuenta que las acci2 

nes suscritas por los extranjeros, no podrán -

exceder del porcentaje del capital social per

mitido por la ley, segdn sea el objeto de la -

sociedad (Art. 5° L.P.L. I.M.R.I.E.). Los so

cios extranjeros de una sociedad anónima, es-

tán obligados a inscribir sus acciones en el -

R.N.I.E. (Art. 25, Reglamento del Registro Na

cional de Inversiones Extranjeras). 

b.~ El monto de la aportación de cada socio, ya -

sea numerario o en especie. Cuando la aporta

ción sea en especie, deberá indicarse el crite 

rio seguido para la valorización de los bienes 

aportados. Además, si la sociedad anónima de 

que se trate adopta la modalidad de capital v~ 

riable, deberá expresarse el monto del capital 

mínimo fijo pactado (Art. 6°, Fracc. VI L.G. -

S.M.). 

b.3 En la escritura constitutiva deberá indicarse 

la parte exhibiGa del capital·social; el ndme

ro, valor y naturaleza µe las acciones; la foE 

ma y t~rminos en que deberán exhibirse las ac

ciones pagadoras; la participación de las uti

lidades concedida a los fundadores de la so--



35. 

ciedad, el nombramiento de los comisarios; y 

las facultades que tendrá la asamblea general 

de accionistas y las condiciones en que ~sta

debe funcionar para que sus decision~s sean 

válidas, as! como las condiciones necesarias 
para el ejercicio del voto (Art. 91 L.G.S.M.). 

c) Requisitos Optativ~s. 

En su oportunidad mencionamos que los requisi 

tos optativos los llamarnos as! porque la ley 
establece que en caso de que se omitieran di

chos requisitos, deberán aplicarse las dispo

siciones relativas que la propia ley señala -
(Art. 8° L.G.S.M.). Sin embargo, en la prác

tica, es muy dificil que encon~remos una so-

ciedad anónima que al constituirse se hayan -
omitido estos requisitos. Empero, teóricame~ 

te esta posibilidad está.prevista en la ley -

en general para cualquier sociedad mercantil, 
sin excluir alguna. 

Los requisitos optativos de los estatutos so
ciales de una sociedad anónima se refieren: -
al nombramiento de los administradores y sus 

facultades; la aplicación de las utilidades 

y p~rdidas sociales; 'el fondo social de reseE 

va; y a los casos de disolución anticipada y 

liquidación de la sociedad (Art. 6°, Fracc. -
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VIII a XIII, L.G.S.M.). 

IV. HOMOLOGACION DE LA ESCRITURA CONSTITU.TIVA, 

La Homologación de la escritura constitutiva de una sociedad 

mercantil en general, consiste en la comprobación judicial -
del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para su 
constitución, as1 como de los requisitos que deben contener 

sus estatutos sociales. 

El procedimiento judicial respectivo, se lleva a cabo vía de 

Jurisdicción Voluntaria, ante los jueces competentes en ra-

z6n del domicilio social de la sociedad de que se trate (ya 
hemos mencionado cual es el domicilio de las sociedades) , -

siendo competentes en el Distrito Federal, los juzgados de 
primera instancia en materia civil. 

No debemos confundirnos y tener la idea de que la homologa-

ción es una autorización o permiso de la autoridad judicial. 

Mejor dicho, la homologación es un procedimiento necesario 
para obtener una orden judicial dirigida al Director del Re

gistro PGblico del Comercio, a efecto de inscribir la escri
tura constitutiva, en nuestro caso, de las sociedades anóni
mas, una vez de que el juez se .ha cerciorado del cumplimien

to de todos los requisitos legales que hemos· mencionado. 
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v. INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO. 

La inscripción de la escritura constitutiva de una sociedad 

anónima, en el Registro Público de Comercio, finaliza el -

procedimiento de constitución de la misma, la inscripción o 

registro, es la publicidad de la existencia legal de la so
ciedad, dotándola de personalidad juridica propia (Art. 2°. 

L.G.S.M. ) .• 

Establecen los articules 16, Fracc, II y 19 del Código de -

Comercio, que las sociedades anónimas, en nuestro caso, es

tán obligadas a inscribirse en el Registro Público de ComeE 
cio del lugar de su domicilio social. Debemos entender que 
esta obligación recae en los administradores de la sociedad, 

o bien, en la persona designada para tal efecto al consti-

tuirse la misma. Sin embargo, la mayor de las veces, son -

los notarios quienes se encargan de solicitar tanto la hom~ 

logación como la inscripción de la sociedade's anónimas que 
ante ellos se contituyan, 

Por disposición de la ley, la inscripción de la escritura -
constitutiva dé una sociedad anónima, no podrá rehusarse en 

ningún caso y por ningún motivo (Art_. 31 e.e.). Sin embar

go, si una sociedad anónima no cumple con alguno de los re
quisitos legales exigidos para su constitución, será impro

cedente su inscripción en el Registro Público de Comercio, 

aún ~uando se haya obtenido la orden judicial respectiva -
(lo cual es casi imposible, pues hemos mencionado que la h~ 

mo.logación es el cercioramiento o comprobación judicial del 
· "·~umplimiento de tales requisitos). 
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El plazo para inscribir la escritura constitutiva de una so
ciedad anónima es de.quince días, contados a partir de la f~ 

cha de la escritura. En caso de que ésta no se inscribiera 

en el plazo mencionado, los socios están facultados para de
mandar su registro (Art. 7° L.G.S.M.). 

Creernos que es demasiado corto el plazo de quince días que 

concede la ley para registrar la escritura constitutiva de 

una sociedad, ya que debernos tornar en cuenta los requisitos 

que establecen otros ordenamientos legales que dében.'curnpliE_ 

se durante el procedimiento constitutivo, dichos requisitos 

son los que mencionarnos a continuaci6n: 

En primer lugar, no es la fecha de la escrit~ 
ra la que debe tornarse como referencia sino la 

fecha en que la misma se firma. A este respe~ 
to, la Ley del Notariado para el Distrito Fed~ 

ral, en su Art. 72, establece que las escritu
ras podrán firmarse dentro de los treinta días 

naturales siguientes al de su fecha. Como po

dernos notarlo, .el plazo para firmar una escri
tura es mayor que el concedido para registrarla. 

En segundo lugar, el Art. 69 del últ:imo ordenamiento 
citado, establece que una escritura pública no 

deberá autorizarse definitivamente si no se han 

cumplido con todos los requisitos legales para 

autorizarla. Uno de ~stos, establecido en el 

Art. 27 del C6digo Fiscal de la Federación, es 
la in~cripci6n de la sociedad en el Registro.-
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Federal de Contribuyentes·, el fedatario podrá 
entonces autorizar definitivamen~e la escrity 

ra. 

A partir de la fecha de autorización def initi

va de la escritura, el notario tiene otro pla
zo de treinta d!as para dar un aviso a la aut2 
ridad respectiva, informándole a ésta de la -
constitución de la sociedad anónima de que se 
trate. Una vez que el notario haya dado su -
aviso, entonces podrá expedir el testimonio -

de la e.scritura constitutiva para que se inscri 
ba en el Registro Público de Comercio. 

Pero esto no es todo, debemos tornar en cuenta 
que ia inscripción se hará mendiante orden j~ 
dicial, es decir, que antes deberá homologar

se dicha escritura, lo cual implica un proce-. 
dirniento, ya en la práctica, de otros treinta 
d!as por lo menos. 

c.on todo esto que hemos mencionado, podemos d~ 
cir que el plazo para inscribir en el Registro 

Público de Comercio la escritura constitutiva 
de una sociedad anónima, es de aproximadamente 

cuatro meses, a partir de la fecha de la es-
critura. 
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DIVERSOS TITULOS QUE PUEDE EMITIR LA SOCIEDAD ANONIMA, 

ASI COMO CLASES DE ASAMBLEAS DE LA MISMA. 

40. 

En este tercer capitulo tiene como objeto principal, pri
mario, referirnos a las distintas acciohes que pueden em.!_ 

tir las sociedades anónimas, así como otros titulos pro-
pios de este tipo de sociedad mercantil. 

Corno ya indicamos ampliamente en el capítulo anterior el 
capital de las sociedades anónimas se constituye con la -
suma de las aportaciones de cada uno de los socios, las -

cuales están representadas por medio de títulos denomina
dos acciones; por lo consiguiente, aquella persona que p~ 
sea una acción·, participa de una parte alicuota del cap!_ 

tal social de la sociedad y al mismo tiempo tiene un cGm~ 
lo de derechos y obligaciones con respect~ a la sociedad. 
de quien es parte. 

I. CLASIFICACION DE LA ACCIO~. 

La doctrina, en una forma unánime, estudia la acción des
de tres puntos de vista: 

1) Como parte alícuota del.capital social. 
2) Como titulo de crédito. 
3) Como conjunto de derechos y obligaciones que -

se atribuyen a la condici6n de socio. 
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1) El capital social es la cifra expresada en términos -

numéricos en que se estima la totalidad de las aport~ 

cienes de todos los socios que constituyen la socie
dad an6nima, y las cuales están representadas en ac-

ciones, la doctrina es unánime al respecto, la medida 

de participaci6n en el capital se determina, pués, en 
raz6n de el nCimero de títulos que·represente cada so

cio o posea, de tal manera que es precisamente en las 
aportaciones realizadas por los socios donde reside -. 
la. calidad o carácter capitalista de la sociedad an6-

nima. 

En términos monetarios la parte alícuota del capital 
social, constituye el valor nominal de la acción al -
cuál, en términos generales y a excepci6n de las modi 
ficaciones que al respecto se llegaren a realizar en 
la escritura constitutiva, es permanente durante la -

vida de la sociedad. Este valor nominal es diverso -

del valor real, que es aquel que resulta después de -
dividir el pratimonio social entre el número de las 
acciones emitidas. Al lado de las acciones con valor 

nominal, por influencia principalmente del derecho -

norteamericano, han surgido ya en nuestra legislaci6n 
y en nuestro medio con cierta frecuencia emisiones de 

acciones sin valor nominal, <2 > cuya característica -
principal es que en ellas se omite e~ valor nominal -
de las acciones y por ende también se omite el impor

te del capital social. Este tipo de acciones sólo vi 

nieron a producir una verdadera confusi6n entre los -

futuros inversionistas y en algunos casos fueron ob)~ 

(2) Barrera Grar, Jor~e, Las acciones sin valor nominal, Boletín de 
Derecho Comparado de México #A correspondiente al mes de mayo -
y agosto de 1950. 
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to de fraudes ya que como omiten el valor nominal de -
la acción se pueden colocar a la oferta en .el pGblico 
en general en cualquier cantidad distinta de la que -
en realidad tiene la acci6n e inclusive se podría co
locar en el pGblico hasta por debajo del valor real -
nominal de la acción e ir en contra de lo previsto e~ 
pecíficamente en el artículo 115 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, y como ya mencione renglones 
anteriores sólo sirve como fuente de fraudes <3 > ya -

que el valor verda.dero de la acción se podrá consta-
tar en el acta por la cual fueron creadas dichas ac-

ciones. 

2) Las acciones ~orno títulos de cr~dito, como lo dispone 
la L.G.S.M. y la L.T.0.C. en diversos artículos, las 
acciones requieren en forma gr~fica de expresi6n que 

las materialice y que al mismo tiempo cóntengan los r~ 
quisitos a que se refiere el artículo 125 de la pr.ime

ra ley citada y que en el anterior capítulo transcribi 
mas. 

(3} 

Estas formas materiales sirven para que en un momento 
dado se acredite, se transmita y ejercite la calidad -
de socio. 

Mucho se ha hablado respecto de la naturaleza jurídica 
de estos títulos, hablamos tanto.de certificados prov! 

sionales como definitivos (acciones), al respecto po-
dríamos mencionar algunos argumentos para considerar-

Mantilla Malina, Roberto. Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, 
S. A., 24a. Edición, 1986.P. 374 
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los t1tulos de crédito como ser!an los siguientes: 

a) Las acciones s! son documentos constitutivos. 

b) Las acciones s! incorporan derechos literales 
a excepción de las acciones sin valor nominal. 

c) Las acciones tienden a circular. 

Los profesores Roberto Mantilla Malina, <4 > Joaqu1n Rodri 
guez y Rodr~guez (S) y Jorge Barrera Graf (G), considera; 

a la acción como titulo valor con lo cual yo me uno y pa

ra tal efecto haré algunas distinciones entre acciones y 

t!tulos-valor. 

a) Por principio de cuentas veremos palpablemente que los 

títulos de crédito se regulan en la Ley General de T! 
ttilos y Operaciones de Crédito, y las acciones-están 

contempladas en la Ley General de Socieqades Mercanti· 

les. 

b) Al hablar de acciones nos estamos refiriendo a títulos 

emitidos en serie o en ~asa, a diferencia de los t!tu 
los de crédito que son títulos emitidos de manera in

dividual.. 

c) Son las acciones documentos destinados a una amplia -

circulación a través de organismos e instituciones, ·

como lo es ·el Instituto para el Depósito de Valores o 

mediante la actuación de intermediario, y los t!tulos 

de crédito su circulación es más fácil basta la tran~ 

misión misma del título sin mayores re'quisitos, ya que 

(4) op. cit., p. 369 
(5) Rodríguez y Rodríguez, Joaquin, Tratado de Sociedades Mercanti

les. Editorial Porrúa, S. A. Tomo I, Sexta Edición, 1981. P.272 
(6) Barrern Grar, Jorge,Temaz de Derecho Mercantil, la. Edic., Edi

tado por U.N.A.M., 1983. P. 117 
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las accíones para su transmisión a terceros se requie
re aparte de la entrega física del documento (acción) 
que se realice el endoso correspondiente en el libro 
de registro de acciones que cada sociedad anóQima po
see y en algunos casos se requiere que se tome autorf 
zación a la asamblea general; siempre y cuando as! lo 
hayan dispuesto en el acta constitutiva. 

d) Las acciones deben y son de hecho objeto de ofertas -
públicas, que se realizarán por cualquier medio de c~ 
municaci6n masiva o a personas indeterminadas para -
suscribir, enajenar o adquirir títulos; a diferencia 
de los tft~los de cr~dito que se expiden a persona d~ 
terminada y en algunos casos al portador y no son ob
jeto de ofer~as públicas nunca. 

e) Los títulos de cr~dito son necesarios e indispensables 
su presentaci6n para ser portadores de los derechos y 
obligaci6nes insertadas dentro del mismo y son títulos 
únicos, como ya quedó acentado párrafos anteriores es 
"decir no requieren presentar otro tipo de documento -
para ejercitar cualquier acción sobre ellos, a difere~ 

c.ia de las acciones que para ejercitar el derecho lit~ 
ral que en ellas se consagra, hace falta a la present~ 
ción de ~sta, presentar algunas veces la acta de asam
blea· que le dió origen, como es el caso de las accio-
nes sin valor nominal. 

f) PQr último dir~ que las acciones tienen un valor nomi
nal distinto al valor real de las mismas; y los t!tu--
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los de cr€dito su valor real será siempre igual que 

su valor nominal. 

Por lo anteriormente e;i¡presado estaremos ante la pr~ 

sencia de tftulos-valor que se regirán por lo dispue~ 
to en la L.G.S.M •• y en. lo no contemplado en este or

denamiento legal, aplicado analógicamente en lo que 

no se contraponga con esta legislación lo establecido 
en la L.T.O.C. (?) 

Ahora bien al hablar de certificados provisionales 
que se expedirán en el momento mismo de la constitu-

ción de la sociedad anónima, estamos hablando de doc~ 
mentos comprobatorios, en ningún momento hacemos ref~ 

rencia a que son tftulos-valor y mucho menos títulos 

de crédito (S), ya que posteriormente a la constitu-
ci6n de la sociedad en un año como máximo se emitiráñ 

las acciones o títulos definitivos; no hay que olvidar 
que es obligatorio el designar, tanto en los certifica 

dos provisionales como en los tftulos definitivos, los 
datos de inscripción de la sociedad en el R.P.C,, por 
otro ~ado, los títulos acciones y los certificad6s -

provisionales, pueden amparar una o varias acciones y 
estos últimos deben llevar adheridos cupones que se 

desprenderán del titulo y que se entregarán a la socie 

dad contra el pago de dividendos. 

Cervantes Ahumada, Raúl, Títulos y Operaciones de Crédito. 
toríal Herrero, S. A., 12a. Edi~ión, 1982. P;169 
Ibídem. p. 136. 

Edi-
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3) . DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TODO ACCIONISTA. 

Al empezar este capítulo nos referíamos a los derechos y-

obligaciones de los accionistas paes bien, haremos menci6n 
primeramente, a las segundas ya que consideramos son muy -
importantes y trascendentes. 

A) OBLIGACIONES DEL ACCIONISTA. 

Las obligaciones de los accionistas las limitaremos a 

las siguientes: 

a) Exhibir en el momento de la ·constituci6n de la 
soci~dad anónima el 20% del valor de las accio 
nes que suscriba el accionista siempre y cuan
do su aportaci6n sea en numerario. 

b) Pagar las exhibiciones posteriores en el lugar, 
tiempo y forma que decreta la asamblea o el co~ 
sejo de administración, segan se haya pactado 
en el contrato social, si en ~ste no se haya fi 
jado plazo y lugar para tal efecto, en una asam 
blea posterior se decretará y se le hará saber 
al accionista dicho plazo y lugar para cubrir 

con la parte insoluta de la acción. 

c) Transferir a la sociedad la posesión y propiedad 
de los bienes distintos del dinero. Esta obli-
gación debe cumplirse al protocolizarse la es-

cri tura social. 
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d) Responder de la evicci6n y saneamiento de los 

bienes aportados, según sea su naturaleza. 

Si la aportaci6n consiste en créditos, debe -

responder de la existencia y legitimidad de -

las mismas, asf como de la solvencia del deu
dor al t~empo en que se efectuó la cesión. 

(art. 12, L. G. S. M.). 

e) Como última obligación del accionista ser!a la 
contemplada en el articulo 13 de la ley que e~ 

tablece los requisitos para la venta de accio
nes de la sociedad anónima, (9) 

B) DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS. 

Ahora hablaremos de los derechos de los mismos accionistas 
que para su mejor estudio los dividimos en dos clases: 

(9) 
(10) 

l. Derechos corporativos o no patrimoniales. (lO) 

l.a Derecho de voto, que puede limitarse pero 
en ningún caso puede negarse. 

1.b Derecho a participar en la administración y 
viginalncia de la sociedad, sa·lvo los ca-

sos en que se haya estipulado en el acta -

constitutiva que los administradores y co

misarios pueden ser personas extrañas a la 
sociedad, 

t..R. V.A.P., Editorial Andrade, Edici6n de 1986, p. 2 
Pal1'1res, Eduardo., TratJJdo Elemental de So<'iedRdes Mer<''lnti
les, Editado por la Antigua Lihreríe Robledo, J.965. ?. 47 
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l.c Derecho a examinar el balance, los libros 
y documentos de la sociedad. 

l.d Derecho concedido a las minorías de nom-
brar un administrador y comisarios. 

l.e Derecho de pedir que se convoque a una -

asamblea general de accionistas. 

l.f Derecho a recibir el remanente que resul

te de la venta de las acciones, despu~s -
de pa_gadas las exhibiciones insolutas a -
la sociedad. 

l.g Derecho a demandar la nulidad de los acuer 
dos de las asambleas cuando han sido toma
dos _ilegalmente. 

l.h Derecho de preferencia para adquirir ruevas 

acciones cuando se aumente el capital so-
cial, este derecho viene implícito en el -
articulo 132 de la L.G,s.M •• 

l.i El derecho de retirarse de la sociedad en 
los casos previstos por el art, 206 de la 
ley anteriormente citada, que en síntesis 
se refiere al caso d~ que en una asamblea 
general de accionistas se resuelva cambiar 

el objeto de la sociedad, su nacionalidad 
o transformarla en otra sociedad. En es--
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tos casos, el accioni•ta que haya votado 

en contra de dichas resoluciones, tendrá 
derecho a separarse de la sociedad y ob
tener el reembolso de sus aportaciones en 
proporción al activo social del último b~ 
lance aprobado. 

El derecho deberá ejercitarse dentro de -
los quince d!as siguientes a la celebra-

ci6n de la asamblea que tome los acuerdos 
de referencia, 

Derechos patrimoniales del accionista. (11) 

2.a Derecho al dividendo, que es un derecho -
en el que necesariamente deben participar 
todos los accionistas, de modo que no pr~ 

duce efecto legal alguno el pacto que el! 
mine a una o más socios de la participa-
ci6n en las ganacias; la distribución de 
estas ganancias o utilidades entre los s~ 
cios normalmente se hacen en proporción -
al importe exhibido de las acciones y sin 

ningún orden, excepto en el caso de las -
acciones preferentes que serán distribui
das las utilidades siempre primero que ~

las ordinarias y a las cuáles la ley atr! 
buye un dividendo extra y acumulativo; 
sin embargo, ya se trate de acciones ordi 

(11) op. cit: p. 135 
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narias o preferentes~ los dividendos a ~s 

socios no se les puede entregar sino des
pu€s de que la asamblea haya aprobado los 

estados financieros que arrojen las menci.2 

nadas utilidades previa reducci6~ o absoE 
ción del capital de p€rdidas tenidas en 

ejercicios anteriores, as! como después de 

que se haya hecho la separación correspo~ 
diente para el pago de los impuestos y la 

participación de las utilidades de los 

trabajadores: hechas estas deducciones ha 
b!a además que separar las cantidades ne

cesarias para la constitución de la reseE 

va legal y una vez hech? todo lo anterior 
podrá la asamblea, si as! lo estima per

~inente, tomar el acuerdo de que dichas -

utilidades corresponden a la sociedad, -
persona moral distinta de ¡os socios y s2 
lo cuando ~sta tome el acuerdo a través -
del órgano correspondiente, de repartirlos 
entre los socios y fije fecha para su pa

go, es que nace el derecho del accionista 

para exigirlo, incluso judicialmente a la 

sociedad. 

2.b Derecho a la cuota de liquidación: es tafil 
bién un derecho del que no se puede privar 
a ningGn socio y se ~ubre en proporción a 

lo que cada uno de ellos haya exhibido p~ 
ra pagar sus acciones; sin embargo, este 

derecho se encuentra condicionado, a la -
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existencia de un haber social repartible -

después de cobrar los créditos y pagar las 

deudas de la sociedad, aparte de que de -

existir acciones preferentes, se cubriría 
en primer término a los tenedores de éstas 

el valor nominal de sus acciones. 

II • CLASES DE ACCIONES. 

Ahora nos toca el momento de estudiar las diversas clases 

de acciones que puede emitir la sociedad anónima y se en
cuentran reguladas en la L.G.S.M,. 

Comenzaremos enumerando los requisitos de las acciones co 
mo lo específica el art. 125 de la ley citada que lo sin

tetizaremos en ocho incisos de la manera siguiente: 

I) El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista. 

II) La denominación, domicilio y duración de la sociedad. 

III) La fecha de la ,constitución de la sociedad y los datos 
', 

de su inscripción en el R.P,C •. 

IV) El importe del capital social, el nCime'ro total y el -
valor nominal de las acciones. 

V) Las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya 
pagado el accionista o la indicación de ser liberada. 
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VI) La ser~e y ndmero de 1a acci6n o de1 certificádo pr2 
visional, con indicación del número total de acciones 

que corresponda a la serie, 

VII) Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas -
al tenedor de la acción y en su caso a las limitacio-
nes del derecho de voto. 

VIII) La firma autógrafa de los administradores que confOE 
me al contrato socia1 deban suscribir el documento, o 

bien 1a firma impresa en facsímil de dichos administ~ 

dores, a condición en este último caso de que se de~2 
site el original de dichas firmas en el R,P.C., en el 

que se haya registrado la sociedad. 

Cuando se trate de socios extranjeros habrá de-incluirse 
dentro de la misma acción 1a claúsula de exclusión de ex

tranjeros (c1úsula calvo) o bien la claúsula de exclusión 
absoluta de estos. 

Dentro de la clasificación de las acciones encontrarnos las 

siguientes: 

A) ACCIONES NOMINATIVAS. Se expiden a favor de una per
sona determinada cuyo nombre, nacionalidad y domicilio 
aparecen en el texto de1 documento. 

_se transfieren por medio de endo~o y entrega de1 tit~ 

lo mismo; algunas veces requiere la aceptación del CO!!. 

sejo cuando así lo prevenga el contrato social. 
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La transmisión debe de inscribirse en el libro de ac

cionistas que debe llevar la sociedad, de lo contrario 

no tendrá efectos dicha transmisión, ya que se recen~ 
cerá como titular de la acción a la Gltima persona que 

aparezca en el libro de registro de accionistas que -
debe tener cada sociedad anónima. 

En el Diario Oficial del 22 de Diciembre de 1982 se -

publicaron reformas a los art. 111, 125, 127, 129, 130 

y 131 de la L.G.S.M., para así prohibir las acciones 

al portador sujetándose a las siguientes reglas: <12 > 

a) Los títulos al portador podrán circular hasta 

el 31 de diciembre de 1985; incluyendo los que 

se emitieron hasta el 31 de marzo de 1983, úl

tima fecha en que esto pudo hacerse y esto si 
se hubieran emitido en virtud de acuerdo de -~ 
asamblea general de accionistas de la emisora, 

tomado antes del 10 de diciembre de 1982. 

b) No se requiere acuerdo de asamblea, ni manifes 

taci6n de voluntad del emisor1 para la conver
si6n de los títulos en nominativos. 

c) Corresponde a los titulares de documentos que 

aún circulen al portador, solicitar que se fo~ 
malice su conversión a nominativos. Para ellos 

se estableció un plazo que venci6 el 31 de di 

ciernbre de 1984. La conversión debería hacer
se de modo forzoso. 

(12) Mantilla Molina, Roberto. Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, 
S. A., 29a. F.dición, 19H6. P. 369 
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d) La sociedad deberia inscribir a los titulares 

de las acciones en el registro correspondien

te. 

ACCIONES PAGADORAS. Son aquellas que estando suscri-

tas, aún no se ha exhibido integramente su valor; - -

(cuando en el titulo se especifique la ;t;echa en que d~ 

ben exhibir integramente su valor~. Cuando en el tft~ 

lo se especifique la fecha en que deban hacerse las -

exhibiciones y cumplido el plazo, éstas no se han 11~ 
vado a cabo, la sociedad puede exigir judicialmente 

el pago de la exhibición o la venta de la acción. 

Cuando en el titulo no se especifique la fecha en que 

deben hacerse las exhibiciones deberá, publicarse cuan 

do menos 30 dias antes de la fecha en el periódico -

oficial de la entidad federativa que corresponda al -. 
domicilio de la sociedad, la fecha de la exhibición -

que corresponda. Transcurrido el plazo sin que se h~ 
ya realizado la exhibición, se procederá como se men

cionó en el punto anterior, exigirse judicialmente. 

La venta de la acción debe llevarse a cabo por medio ~ 

de un corredor y se extenderán nuevos titules o certi
ficados provisionales que sustituirán los anteriores. 

El producto de la venta se aplicará en el orden sicpie~ 
te: (13) 

1) Pago de la exhibición insoluta, 

2) Gastos realizados por la venta. 
3) Intereses sobre la exhibición insoluta. 

(13) De Pina V"ra, Raf'ael. Derecho Mercantil. Mexicano, Editorial Po
rrúa, S. A. 140.. Edición 1983. P. 1D3 



4) El resto será para el antiguo accionista, 

sí es que lo reclama en un plazo de un año 

a partir de la fecha de la venta. 

Tanto el antiguo suscriptor como el nuevo adquirente 
son responsables por el importe de la acción durante 

un plazo de 5 años. Pero no podrá reclamarse el pago 
al enajenante, sin antes haber realizado un inventario 

de bienes del adquirente. 

Si en el plazo de un mes contado a partir de que se -
hizo exigible, no se inicia la reclamaci6n judicial -
para el pago de la exhibici6n o no se logra vender la 

acci6n cuando menos en un precio que cubra la exhibi
ción decretada, las acciones se declararán extingui-

das y se procederá a la reducci6n del capital social. 

Cl ACCIONES SIN VALOR NOMIN~. Dentro del mismo art. 125 

de la L.G.S.M., en su fracc. IV dltimo párrafo se per
mite la emisión de las r1amadas acciones de cuota o -

sin valor nominal, siempre y cuando así lo prevenga el 

contrato social, que también habrán de omitir el impo.E_ 
te del capital social. 

Como el titulo mismo que las representa no puede ser-. 

vir de base para conocer dicho valor, será necesario 

remitirse a la escritura social para conocerlos. 

55. 
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E) 

ACCIONES LIBERADAS, 

talmente exhibido. 

ACCIONES COMUNES. 

56. 

Son aquel~as cuyo ~a~or está to-

son de voto limitado; participan -
en todas las decisiones¡ participan en las utilidades 
en proporci6n a su valor nominal; tienen derecho a 
participar en las utilidades sólo cuando las hay y 
una vez cubiertos los dividendos que corresponden a 
las acciones preferentes. 

El principal derecho que se les da a los tenedores de 
acciones comunes, es el de participar en las decisio
nes de la empresa mediante su voto: Los pagos de di
videndos pueden ser ajustados año con año.a las nece
sidades financieras del momento, y desde luego que 
las utilidades que no se paguen en algGn ejercicio, -
se quedan en el negocio y aumentarán ~i activo y la -
capacidad de ganar mayores utilidades y un precio de 
mercado más alto para las acciones. Esto no quiere -
decir que la empresa quedará libre de presiones lega~ 
les para el pago de dividendos, ya que si la empresa 
prospera, es muy probable que reciban di.videndos fav2 

rables. Por otro lado, para emitir nuevas acciones 
_en un momento dado y que ~stas sean atractivas al pG
blico, las anteriores deben tener un historial agrad~ 
ble para que las nuevas acciones se vendan a un precio 
favorable de mercado. ( 14 > . 

El vator de las acciones comunes depende no de las -

(14) Cervantes Ahumada, Raúl. Derecho Me~cantil, Editorial Herrero 
4a. Edición 1982. ?. 92 
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promesas de pago sino de la capacidad de la empresa -
para crecer y generar utilidades, que a su vez se irán 

a reinvertir e influirán sobre el precio posterior de 

las acciones. 

F) ACCIONES PREFERENTES. Son de voto limitado, ya que -
únicamente tiene derecho a voto en las asableas extr~ 

ordinarias que se lleven a cabo para tratar los asun

tos comprendidos en las fracciones I, II1 III, IV, V, 
vr y VII del art. 182 de la L.G.S.M •• 

Tienen preferencia en el pago de dividendos, ya que 

no se les puede pagar dividendos a las ordinarias sino 

después de haber pagado a las preferentes un dividendo 

m~nimo del 5%. 

Es decir que tienen un dividendo superior al de las -

acciones ordinarias. 

La utilidad es acumulativa, es .decir si en algún ejeE 
cicio no se obtuvieran dividendos o éstos fueran in

feriores al 5%, se acumularán para ser pagados en el 

ejercicio siguiente. 

Al liquidarse la sociedad las acciones preferentes son 

las que se liquidarán antes que las ordinarias, 

Tienen derecho a oponerse a las decisiones de las asafil 

bleas, revisar el balance y los libros de la sociedad. 
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Normalmente las acciones preferentes no tienen derecho 
a voto en las asambleas ordinarias, pero a cambio de 
esta restricci6n o limitaci6n se les paga un dividen
do trimestral o semestral, el cuál s6lo puede pagarse 
cuando hay utilidades. Como ya mencionamos renglones 
anteriores éstas son acumulativas, 

Ya nos hemos ref ereido a que las acciones preferentes 

no tienen derecho de voto en las asambleas ordinarias, 
pero si transcurren dos fechas o ejercicios consecuti

vos sin que a este tipo de acciones se les pague, deb! 
do a que no se obtuvieron suficientes utilidades para 
ello, los tenedores, de acciones preferentes podrán r~ 

nunciar a su derecho preferente y convertir este tipo 
de acciones, en coman y recuperar el derecho a voto ~ 

. (15) 
en todo tipo de asambleas. 

ACCIONES SENCILLAS. Son aquellas cuyo título valor s~ 
lo representa un t~tulo o una sola acción. 

ACCIONES MULTIPLES. A diferencia de las anteriores 

son quellas que en el título mismo representan dos o 
más acciones, 

La L.G.S.M., en su art, 126 .permite que un solo título 

ampare varias acciones. 

Esto no quiere decir que se contraponga a la indivisi
bilidad de la acci6n, ya que esto se refiere a el caso 

en el que se sucite que de una sola acción existan va-

(15) Rodríguez y Rodrgiuez, Joaquín, Derecho Mercantil Tomo I, Edit2 
rial Porrúa, S. A., 18a. Edición 198). P. 284 
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ríos propietarios, los cuales para poder hacer valer 

sus derechos en las asambleas nombrarán un represen

tante común que emita las decisiones de todos los -
propietarios ante los demás accionistas y así será in 

divisible ya que uno s6lo de ellos podrá emitir su 
opini6n sin el consentimiento de todos los demás co

propietarios de la acci6n y por medio del representa~ 
te que para ello eligieron, 

A diferencia de las acciones múltiples, que en un mo

mento dadc y a solicitud de los tenedores de este ti
po de acciones se podrá hacer la divisi6n de los tít~ 

los que ampara esta acción, de esta manera cada acci6n 

representará única y exclusivamente un título. 

I) ACCIONES NUMERARIAS. Son aquellas que se pagan en 
efectivo y en el momento de suscribirlas los futuros -
dueños de las mismas o titulares tendrán que exhibir 
cuando menos el 20% de su valor nominal, 

J) ACCIONES EN ESPECIE. Son aquellas cuyo valor se cubre 
en bienes distintos al numerario y deben quedar ínte-
gramente exhibidas o cubiertas al momento de consti-
tufrse la sociedad anónima de tal suerte que este tipo 

de acciones siempre serán liberadas. 

En la escritura constitutiva debe especificarse los -

bienes que se han aportado, el valor asignado y el cri 

terio seguido para su valorización. 
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Deberán quedar depositadas en la sociedad durante dos 

años y si en este tiempo el valor de los bienes apor

tados para suscribir un "X" nGmero de acciones bajara en 

más del 25%, el accio~ista tendrá que pagar la difere~ 
cia con preferencia antes que a cualquier otro acree
dor, esto es con el objeto de proteger a los demás s~ 

cios y evi~as los engaños al pGblico haciendo aparecer 

un capital superior al real. (16) 

J) ACCIONES DE GOCE. Mucho se ha escrito si se conside

ran acciones como parte del capital social o no, la -

misma L.G.S.M., es muy clara al respecto, tanto que -
en su fracci6n IV del art. 136 se refiere a ellas de 

la forma siguiente: 

"Palta la amo4.tizaci6n de accione• con u.tilidade• 11.epa! 
.tibie•, cuando et con.tita.to aociat ta au.to11.ice, ae ob-
4~1Lva1Lfan taa aiguien~e• Aegtaa; 6-IV.- Lo• .tL.tutoa de 
ta• accione• amoJL.tizadaa queda4án anulado• y en au tu
ga4 p~dJLán emi.tiJLae accione• de goce, cuando aaL to -
p11.evenga expJLeaamen.t:e el co11.tJLa..to aoc.ia.t.. 11 

Y de este art. se desprende que las aceiones escogidas 
por suerte ante un fedatario pGblico son amortizadas, 

es decir, pagadas con las utilidades de la sociedad y 

no con el capital social de la sociedad, de tal suerte, 

tendr!amos que interpretar que ~ste queda intacto no -

disminuye, ni aumenta queda intocable, pero lo cierto 

~s que a esas acciones amortizad~s ya se les ha devue! 

to su aportación, que dieron para la constituci6n de -

1a sociedad aunque no el mismo dinero ffsicamente que 
aporto, sino un dinero de la misma especie y monto 

(16) Mantilla Malina, Roberto, Derecho Me~canti1.E:i:litorial Porrúa, 
S. A., 24a. Edición 1986. P. 370 
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original, de tal suerte que ya no representan parte -

del capital social ya que éste se les ha reintegrado 

totalmente amén de que este tipo de acciones de goce 

mal llamadas as1, ya que podrían ser bonos,' van a co~ 
servar tres derechos fundamentales y son los siguie~ 

tes: 

a) Participar en las utilidades sociales, 

después de cubierto determinado divid~·n

do de las acciones no reembolsadas o no 
amortizadas. 

b) Participar también en el reparto del ha

ber social a la liquidación de la socie

dad anónima también después de las accio 
nes no reembolsadas o amortizadas, amén 

de que el contrato social estipule lo ccn 

trario. 

e) Votar en las asambleas de accionistas, si 
as1 lo est~pula el contrato social, (l?) 

La ley marca un plazo de un año para que los tenedo

res de acciones amortizadas recojan sus acciones de 
goce y el monto de la cantidad reembolsada si trans

currido este plazo contado a partir de que se le ha

ga saber por un medio idóneo al tenedor o tenedores de 
estas acciones, no se presentaren, éstas quedarán ac~ 

muladas y el dinero destinado al reembolso se aplica

rá a beneficio de la sociedad anónima, 

(17) De Pina Vara, ?.arael., op. cit., p. 103 
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BONOS DE FUNDADOR. Este tipo de "bonos es expedido por 
las sociedades an6nimas y consiste en la participación 
a las utilidades que percibirán los socios fundadores, 

se entenderá como soc.ios fundadores a los que. en la -
constituci6n de la sociedad por suscripci6n pGblica -
redactan y depositan en el R.P.C. el programa o bien 
a los otorgantes del contrato constitutivo social en 
una constitución simultánea de la sociedad. 

La utilidad que perciban estos socios será siempre de 
utilidades obtenidas por la sociedad es decir que en 

ningún caso se podrán pagar con el capital social mi~ 
roo, la ley es omisa al referirse a este tipo de titu
les, si serán o no acumulables tale~ utilidades en c~ 
so de que no se percibieran éstas, yo pienso que de -

ninguna manera tendrán ~ue ser acumulables para ejer
cicios posteriores, ya que si no se prod·ujeron i!!!stas 

es por causas ajenas a la sociedad y no• esperadas ad~ 
más. De tal suerte que si fueran acumulables éstas -
mermarían las utilidades futuras a los demás socios. 

Estas utilidades que percibirán los socios fundadores 
de una sociedad an.ónima; el art. 105 de la L.G,S.M., 

claramente dice que serán del diez por ciento de las 
utilidades recibidas en un ejercicio y que de ninguna 
manera excederán de diez años de percibirlas a partir 
de la constitución de la sociedad anónima y se paga-

·rán despui!!ls de haber pagado a los accionistas un divi 

dendo del cinco por ciento sobre el valor exhibido de 

sus acciones. 
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Asimismo,. los bonos de fundador no se computarán en 

e1 capital social, ni autorizarán a sus tenedores a 

participar en las decisiones de la sociedad, indepe~ 

dientemente, que estos fundadores fueren socios y con 
ello si acreditarían su participación en las decisio

nes de la sociedad. 

De tal suerte que no se pueden considerar acciones ya 

que no forman parte del capital social y s6lo se les 
acredita a sus tenedores a una participación de 1as -

utilidades de la sociedad anónima. 

L) LAS ACCIONES DE TRABAJO. Este tipo de acciones mal -

11amadas así ya que no forman parte del capital social 

de la sociedad an6nima, se emiten siempre y cuando así 

lo pre"venga el contrato social, y ha caído en desuso .
ya que la L.F,T., de1 primero de mayo de mil novecien

tos setenta en sus artículos 575 a 600 reglamenta so-

bre l:a participaci6n de los trabajadores en las util.!_ 
dades de las diversas empresas, por lo cuál ias diver

sas empresas ya no tienen porque emitir este tipo de -

títulos para garantizar1e al empleado el.derecho a ese 
reparto de utilidades, ya que es un derecho ganado por 

los trabajado.res durante todo un año de trabajo y que 

el legislador ya se ha ocupado de reglamentarlo deta-
1 ladamente en la legislaci6n antes mencionada en ren

glones anteriores. 



M) 

64. 

ACCIONES EN TESORERIA, Su emisión ha sido autorizada 

pero aan no están suscritas; se guardan en la caja de 

la sociedad, se van colocando a medida que lo vayan -

requiriendo 1as nece.sidades de la sociedad: .se van -
convirtiendo en acciones a medida que se van suscri-

biendo contra su valor. 

Este tipo de acciones se utiliza cuando una sociedad 
an6nima tiene un capital variable autorizado, y al f! 

jarse el aumento de capital en el contrato social se 
tendrán que crear acciones de tesorer1a, Estas acci2 

nes emitidas y no suscritas, que bien podrían consid~ 
rarse como acciones creadas, pero no puestas en circ~ 

laci6n, se conservarán en poder de .la sociedad para -
ponerse en circulaci6n, en la forma y términos que e1 

propio contrato social establezca. (18) 

!TI.OBLIGACIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES ANONIMAS. 

El otro de los títulos emitidos por las sociedades an6iimas 
6nica y exclusivamente, es 1a emisión de obligaciones, a -

lo largo de este trabajo nos hemos referido a las socieda

des anónimas como sociedades de grandes capitales y muy -

prometedora~ a la vez, pués bien existen ocasiones durante 

la vida de este tipo de sociedades que pasan por rachas d! 

fic1les o bien que quieren agrandar·sus posibilidades, 119 > 
para eso habría varias alternativas, la primera; una nueva 
emisión de acciones en las que aumentaran su capital y as! 

(18) Iturbidr Galindo, Adrián R. , El Rf:gin,.n de C'lpi tal Varia.ble el ... -
Las Sociedades An6nimas, Editorial P0rriín, S. A. la. Edic. 19flS. 

(19) Cervantes Ahumada, Raúl, op. ·cit. p.169 (p. 66) 
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dar la posibilidad a los socios antiguc;>s el derecho del -
tanto, de esta manera, podrían ser los mismos socios en -

los que quedara el manejo de la sociedad y s6lo se aumen

tarta el capital social y se modificarían los estatutos o 
contrato social; la segunda podría ser solicitando un e~ 
préstito, comp~ometiendo de esta manera a la empresa mis
ma y por Gltimo una emisión de obligaciones en la cual se 
hiciera tentadora ia oferta para nuevos inversic~is~as, -

pero no con la calidad de socios que tuvieran que ve~ con 

el manejo directo de la sociedad, sino con el carácter de 
obligacionistas que poseyeran una o varias obligaciones -
emitidas por la sociedad,_ de esta manera el conjunto de -
obligacionistas lo acreditar1an con su título-obligación 
y éste a su vez representarta una parte fraccionada del -

crédito colectivo, es decir, que supone la existencia de 
un crédito fraccionado en partes iguales, cada una de las 
cuales pueden ser suscrita por persona distinta, de esta 
manera la sociedad anónima emisora respondería del crédi
to colectivo constituido a cargo de ésto y el conjunto de 

obligacionistas sería los acreeddres de la emiso;:a en la 
parte correspondiente a la. fracción del crédito colectivo 

otorgado. 

Como ya hemos mencionado en renglones anteriores las obli 
gaciones son títulos emitidos por las sociedades an6nimas 
y de esta manera dichos t!tulos estarán regulados por di~ 
posiciones específicas contenidas en la L~G.T,0.C,, el -
acuerdo que se tome para la emisión de obligaciones debe

rá ser tomado en una asamblea general extraordinaria y el 
acta tendrá que ser protocolizada ante Notario PGblico e 
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inscrita en el R.P.C., correspondiente; teniendo en cuen

ta que dicha emisión no podrá rebazar el activo neto de 
la sociedad emisora segGn se desprenda del balance corre~ 
pendiente al efecto, as!· lo establece el texto del art, -

212 en su primer párrafo de la L.G.T.o.c •• 

Ahora bien los requisitos que deberán contener las oblig~ 
ciones emitidas por las sociedades anónimas se especifican 
en el art. 210 de la L.G.T.O.c .• 

Por lo anteriormente expuesto podemos distinguir dos tipos 

de obligaciones que pueden emitir las sociedades anónimas, 
t20 > que las expondremos de la siguiente manera: 

a) Obliqaciones comunes. Son comGnes cuando sólo 
están garantizadas con el activo social de la 
emisora, que se respaldará siempre por el bala~ 
ce practicado con anterioridad á la emisión de 
obligaciones a la sociedad. 

b) Obligaciones hipotecarias. Son hipotecarias, 

cuanto se ha constitu!do a favor de las mismas 
una hipoteca sobre determinados bienes propie
dad de la sociedad emisora o bien de un terce
ro extraño que ha consentido en constituir la 
hipoteca a favor del conjunto de obligacionis
tas. 

c) Obligaciones prendarias. Son prendarias cuan

do han sido garantizadas con prenda constitur

da sobre títulos valores bienes muebles. 

·(20) ·Garriguez, Joaquí"., Curso de Dere,"ho Mere anti l, Edi t.or ial Po
r rúa, S. A. Edicié:-: 7a. o. 532 
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En cada uno de los casos mencionados se exigi

rá de la inscripción correspondiente en el R.P. 

c., en su secciOn correspondiente. 

Y para terminar con esta parte del presente -

traba jo mencionaremos algunas diferencias pro
pias de las obligaciones y de las acciones re~ 

pectivamente, en las cuales la doctrina coinci 

de y son las siguientes: 

a) La acción le da el carácter a su poseedor 

de socio, en cambio la ob1igaci0n le da -
carácter de acreedor a su tenedor. 

b) El accionista corre el riesgo de que en -
los primeros años o durante el transcurso 
de la actividad de la sociedad no se regi~ 

tren ganancias, y así el accionista no po
drá exigir las correspondientes utilidade~ 

a diferencia del poseedor de la obligaci6~ 
ya que si ia empresa tiene o no utilidades 
no afecta en nada a el obligacionista ya -

que a éste se le deberá pagar incondicio-

nalmente el inter~s pactado en el acta de 
emisión de obligaciones. 

c) Las acciones están reguladas por la L.G.S. 
M., a diferencia de las obligaciones que -

se rigen por los preceptos contenidos en -

la L.G.T.O.C •. 



68. 

d) Ei pago de las acciones pueden ser total 

o parcial al momento de la suscripción de 
ellas, a diferencia de las obligaciones 

que debe~ estar íntegramente pagadas en el 
momento de la suscripci6n. 

e) En las acciones hay reparto de utilidades 
en proporci6n al namero de acciones pose! 
das a diferencia de las obligaciones que 
se fijan intereses por el cr~dito colect! 
vo a cargo de la sociedad emisora. 

f) Las obligaciones generalmente se garanti

zan por conducto de la ~ociedad emisora, 
y las acciones _son meras aportaciones que 
realizan los socios a la sociedad. 

g) Las acciones pueden ser cre~das o emiti

das por una sociedad an6nima o bien por -
una sociedad en comandita por acciones, -
las obligaciones s6lo pueden ser creadas 
por sociedades an6nimas. 

· Estas entre otras son las diferencias que consideramos más 
importantes. 

Por decreto publicado el 29 de diciembre de 1962, se agr~ 
g6 a la L.G.T.~.c •• el art. 210 bis, por medio del cual -

se reglamenta la creaci6n de obligaciones convertibles en 
acci6n, de esta manera suele darse el caso, cuando la so-
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ciedad se ven en situación d!ficil, de proponer a sus 
obligacionistas la conve=sión de sus créditos en capital. 

Esta conversión se opera cambiándose las obligaciones por_ 
acciones, y en esta forma el capital social se incremen-
ta y el pasivo de la sociedad disminuye. Y los obligaci~ 
nistas quedan convertidos en verdaderos socios, este de
recho de conversión corresponde Qnica y exclusivamente a 
los obligacionistas ejercitarlo y no podr4n ser obligados 
por la sociedad emisora a dicha conversidn en contra de -
su voluntad. 

IV. ORGANIZACION Y FUNCI~NAMIENTO DE LAS SOCIEDADES ANO

NIMAS. 

A) ORGANOS SOCIALES. 

A semejanza de las personas f!sicas, las personas mo
rales o jur!dicas fu.~cionan por medio de los 6rganos 
que las componen, los-cuales tienen una finalidad es
pec!fica y distinta unos de otros. 

En nuestro estudio, las sociedades anónimas "acttlan• 
por medio de sus órganos sociales, los cuales tienen 
también una función espec!fica y diferente dentro de 
la organización de la sociedad. 

Para el funcionamiento de toda sociedad anónima, son 

tres los órganos sociales indispensables desde el pu~ 
to de vista legal: 

1) El órgano de decisión o de la voluntad de la -
sociedad (asamblea general de accionistas). 



2) E1 órgano encargado de la dministración y re

presentación. 

3) El órgano de control y vigilancia (comisario). 
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1) JRGANO DE DECISION. 

.---, (21) 

,(22) 

L1amamos órganos de decisión a lo que conocemos como 

la asamblea general de accionistas, ya que ésta for
ma la voluntad de todos los socios que integran una 

sociedad anónima. La asamblea general de accionis-
tas es el órgano supremo de la sociedad y sus facul

tades no tienen más limites que la ley y sus estatu-

tos sociales, lo que ha de entende4ae en el 
aentldo de que. deade el punto de vl~ta je44nqulco -
e intenno, 26 quien dice la ditlma pafabna en lo co! 
cenniente a la mancha de la aocledad y manca no~ma& 
de actuacl6n y da lnat4uccionea a loa dem«a 6~ganoa, 
{211 

En principio, 1a asamblea general de accionistas, le
galmente instalada <22 >, es la junta de todos los so

cios que se reunen para decidir sobre determinado 
asunto establecido en los estatutos sociales o en la 
ley. Decimos que TODOS los socios, porque existe un 

princi?io democrático que les concede, cuando son po
seedores de acciones que forman parte del capital so

cial, el derecho de participar en las decisiones soci~ 

les, y que se traduce en el de:r;-echo de voto en l.as 

asambleas generales de accionistas. Los acuerdos que 

Rodrí~uez y Rodríguez, Joaquín, Tratadode Sociedades Mercantiles 
Tomo II, Edo. Porrúa, S. A. México 1947. pag. 2 • 
Decimos que una asamble general de accionistas está legalmente -
instalada cuando se cumplen los requisitos establecidos en el con 
t~to social. o en la ley, y que son: la convocatoria debidamenté"" 
realizada; que se celebre en el domicilio aocial y que se encuen-

. tre ·'>1 quÓTUlll legal. 
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en ella se tomen, forman la voluntad social, es de

cir, la de todos los socios. 

Sin embargo, como regla general, también tie"nen sus 
excepciones, ya que los acuerdos podrán tomarse no 
?Or la totalidad de los socios, sino por aqu~llos -
que representen la mayor!a de las acciones en que -
se divide el capital social, requerida para que los 
acuerdos sean válidos; excepciones que podrán darse 

cuando no asistan a la asamblea todos los socios, -
sino Gnicamente los que reGnan el quórum en acciones 
representadas, requerido para que la asamb.lea se c~ 
lebre legalmente; o bien, porque en las decisiones 
los socios estén im?edidos para e~itir su voto o -
9orque no estén de acuerdo con las mismas. En con
secuencia, en las excepciones mencionadas faltará -
la voluntad de la sociedad y serán obl,igatorios pa
ra todos los socios. Asi, Joaquín Rodr!guez y Ro-

dr!guez concluye: "Reaumlendo, lo dlcho, podemoa, 
puea, decl~ que la aaambtea gene~al ea la ~eunl6n -
de acclonlataa tegatmen.t:e convocadoa y ~eunldoa, p~ 

~a exp~eaa~ la volun.t:ad aoclal en mate~la de au com 
"e.t:encla." 12 3 ) 

CLASES DE ASAMBLEAS. 

Son cuatro las asambleas de accionistas: Las asam-

bleas constitutivas, las asambleas ordinarias, las 
asambleas extraordinarias y las asambleas especiales 
(Art. 100, 179 y 195 L.G.S.M.). Las tres primeras -

(23)Rodríguez y Rodríguez, Joaquín., Op. Cit., Tomo II., Pág. 4 
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son asambleas generales y la altima, por exlusi6n, 

son asambleas especiales porque solamente podrán 

celebrarse por los socios que sean poseedores de -

una determinada categor!a de acciones, como lo in

dicaremos más adelante. 

a) Asambleas Constitutivas. 

Las asambleas constitutivas, como su nombre lo ind! 
ca solamente podrán celebrarse cuando se constituya 

una sociedad an6nima, ya sea en forma simultánea o 

en forma sucesiva. A nuestro jui~io, es ~ste el ani 
co caso en el que la Asamblea General de Accionistas 

deberá estar reunida con la totalidad de los socios 
que formen la sociedad, ya que de lo contrario, si 
faltare alguno de ellos, la constituci6n de la socie 

dad no podr!a formalizarse. 

Mencionamos que las asambleas constitutivas también 
tienen lugar en la constituci6n simultánea de una so 

ciedad an6nima, no ob~tante que algunos autores y la 

ley (Art. 100 L.G.S.M.) solamente se refieren a esta 

clase de asambleas en la constituci6n sucesiva. 

Apoyamos nuestra posici6n en la práctica notarial de 

constituci6n simultánea de sociedades an6nimas, en -
la que, los socios, reunidos TODOS ante notario para 

firmar la escritura constitutiva de la sociedad, d~
ciden tomar algunos acuerdos de gran importancia para 

la sociedad, tales como la forma en que ~sta ha de -

administrarse, el nombramiento de administradores, co 
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misarios, gerentes, etc .. A maY.or abundamiento, a 

continuaci6n transcribimos la claasula respectiva -

de una de las escrituras que tuvimos oportunidad de 

consultar, de diferentes notarios, en las cuáles la 
redacci6n es casi semejante: 

"Cladaula6 ~11.ana.i.~011..laa ••• Segunda.- La 11.euM.ldn e! 

leb.1tada po.lt toa 0~011.gan~ea al 6.l.1tma11. eata eac11..ltu11.a 

cona~.<.~uye la p11..lmel!.a aaamblea ge11e11.al. 011.d.lna.1t.la de 

acc.lon.lata•, en la que, poi!. unan.lmldad de votoa, ae 

~omal!.on ta• a.lgu.lente6 .1teaotuclone6 11
• En co!!. 

secuencia, l.as asambl.eas constitutivas también tie

nen l.ugar en la .constituci6n simultánea de las so-
ciedades an6nimas. 

b) Asambleas Ordinarias. 

Las asambleas ordinarias son las que se celebran p~ 

ri6dicamente, por lo menos una vez al año, dentro -

de l.os cuatro meses que sigan a la claasura de cada 

ejercicio social, y se ocuparán, además de los asu!!_ 

tos listados en la orden del d!a, de los siguientesi 

discutir, aprobar o modificar el informe financiero 
(balance general) correspondiente al. al.timo ejerci

cio social, oyendo a los comisarios y tomando las -
medidas.que estime oportunas: nombrar administrado-

- res y comisarios, determinando los emolumentos de -

unos y otros, cuando no se hayan_ fijado en el contr~ 

to social (Art. 180y181 L.G.S.M.). Las asambleas 
ordinarias se ocuparán de todos los asuntos relaci2 

nadas con la vida misma de la sociedad, excepto de 
los que expresamente estén reservados para otra cla 
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se de asambleas (extraordinarias o especiales). 

c) Asambleas Extraordinarias. 

Las asambleas extraordinarias son aquellas que po
drán reunirse enaialquier tiempo para tratar cual--
quiera de los asuntos que expresamente les señalen 
los estatutos sociales o los señalados en el art. -
182 de la L.G.S.M., Joaquín Rodríguez y Rodríguez 
resume: "Pl!.tfc.t:.<.camen.te .t:odo6 loa ca6 06 enume 1tadoa -

poi!. ea.te pl!.ecep.t:o pueden 11.educ.<.11.ae a do6 gene11.ale6: 
P11..<.me11.o, acue11.doa de mod.i6.icac.i611 de e6.ta.t:u&o6, Se
gundo, acue11.do6 palla el caao de que la ley o loa ea 

(24) 

Las asambleas generales ordinarias y extraordinari
as que acabamos de mencionar, pueden ser mixtas y -

totalitarias. 

Revisten el carácter mixto cuando se rednen para tr~ 
tar asuntos, al mismo tiempo, cuya competencia corre,!! 

penda a la asamblea ordinaria y a la asamblea extra
ordinaria, res?ectivamente, como sería verbigracia,
la aprobaci6n del balance general (informe financiero) 
de un determinado ejercicio social y la emisi6n de -
acciones privilegiadas. Empero, la asamblea general 

que se reana para tratar asuntos mixtos, debera remir 
el qu6rum legal o estatutario establecido para ambas 
clases de asamblea (creemos que con el qu6rum requeri 

( 24) Rodrígu,'z y Rodríguez, Joaquín Op. cit., Tomo II, Pág. 14 
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do para la asamblea extraordin.aria ser!a suficiente) . 

. Por lo que se refiere al carácter totalitario de -
las asambleas generales (ordinarias o extr~ordina
rias), hemos mencionado que éstas, por regla gene-· 

ral, deberán celebrarse con asistencia de todos los 
socios que integren la sociedad y sean poseedores -
de acciones que formen parte del capital social. 

La asistencia de todos los socios dá el carácter to-

talitario a las asambleas generales. En este caso, 
ios acuerdos que en ella se tomen serán válidos sin 
que se haya hecho la convocatoria para su celebra-

ci6n (Art. 188, in fine, L.G.S.M •. ). En el caso de 
las asamb~eas especiales, podernos decir que éstas -
también serán totalitarias cuando asistan a ellas -

la totalidad de los socios titulares de acciones de 
determinada categor!a. 

d) Asambleas Especiales. 

Estas' clases de asambleas solamente podrán celebrar 
se en sociedades an6nimas que tengan diversas cate

gor!as de acciones, siendo procedentes cuando haya 
alguna situaci6n que perjudique a los socios que 

sean.titulares de acciones de alguna de esas categ2 
r!as. Al hablar sobre las acciones que pueden erni~ 
tir las sociedades an6nimas, mencionamos las diver

sas categorfas de acciones que pueden existir, en-

tre las cuales señalamos las acciones de goce, las-
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de trabajo y las de voto limitado o privilegiadas, 
cuyos socios titulares, en este caso, podrán cele

brar asambleas es~eciales cuando se vean afectados 

sus derechos. 

2) ORGANO DE ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. 

Hemos mencionado que la asamblea general de accio

nistas, es el 6rgano supremo de las sociedades an~ 
nimas, y que como tal, forma la voluntad social, -
es decir, la de todos los socios. Sin embargo, e~ 

ta voluntad social solamente podrá ser ejecutarla -

por medio del 6rgano encargado de la administración 
y representaci6n de la sociedad, el cual podrá es

tar integrado por una o más personas. 

Una de las cuestiones que más nos ha llamado la ate~ 
ci6n durante el desarrollo de este trabajo, es el -
desacuerdo que existe entre los autores cuando nos 

hablan de la naturaleza jur!dica de los administra
dores de las socied~des anónimas. Para algunos, -
los administradores son mandatarios de la sociedad 

tal como los concibe la ley (Art. 142, L.G.S.M.); -
pero para otros, los administradores de las socie-
dades anónimas no son simples mandatarios a quienes 
se les encomienda la realizaci6n de determinados a~ 
tos jur.!dicos. Nosotros somos de la opini6n de ~s
tos Gltimos, y para reforzarla nos remitimos al de

recho coman para analizar brevemente la instituci6n 
de la representaci6n. 
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Como sabemos, la representación en su más amplio 
sentido, es la instituci6n jurídica por medio de 

la cual una persona actaa en nombre de otra. La 
mayoría de los autores en la materia, coin~iden al 
señalarnos que existen dos clases de representa-

ci6n: La legal y la voluntaria. 

La representaci6n legal, válgase la expresi6n, es 

la que establece la ley, y so.lamente ésta es la qte 

señala los casos y las ?ersonas que deben ejercer
la cuando dicha representaci6n tenga lugar. Verb! 
gracia, los que ejercen la patria potestad, los tu 
tores, los albacéas,y en nuestro estudio, los adril! 
nistradores de las personas morales o jurídicas. 

La representaci6n voluntaria, al contrario de la -

legal, tiene su origen en el contrato de mandato, 
es decir, por un acuerdo voluntades:• la del maneaE 
te o representado y la· del mandatario o representa!!_ 
te. 

Como podemos advertir, la represen.taci6n de las so
ciedades, en nuestro estudio la de las an6nimas, no 
deriva de un contrato de mandato sino por disposi-

ci6n de la ley (Art. 10, L.G.S.M.), la cual recae -
en los administradores. Además, el contrato de ma!!_ 
dato puede ser con representaci6n o sin representa
ción (Art. 2560 y 2561, c~C.)) la actuaci6n de los 
administradores de las sociedades anónimas siempre 

será con re~resentaci6n, es decir, a cuenta y en -
nombre de éstas. A este respecto, Joaqu!n Garrigues 
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nos dice: . E6to 6upone que el nomb1r.amlento 
de admlnl6t1Lado1r. no equlvale al con6e1r.lmlento de 
un mandato. E6te nomb!Lamlento, Jr.eallzado poi!. la 
junta gene!Lal, tlene ca1r.«cte1r. unllate1r.al y e6 6e 
mejante al nomb1r.amlent:o de un tutolL". (ZS) 

Podemos concluir diciendo, en nuestra opini6n, que 
la representaci6n de las sociedades an6nimas, en -

general la de cualquier sociedad, es de dos clases: 

la legal o inmediata y la voluntaria o mediata. 
La representaci6n legal o inmediata, es la que --

ejercen los adminis.tradores (administrador dnico 

o consej'o de adrninistraci6n, segdn sea el caso), 
ya que las sociedades, como entes ficticios que.sen, 

no pueden actuar por si mismas sino por su 6rgano 
encargado de la administración y representación; -

es una representaci6n necesaria. La representaci.6n 

voluntaria o mediata, es la que ejercen los geren

tes y apoderados o mandatarios, pues éstos son au

xiliares de los administradores; es una represent~ 
ción secundaria. 

Al órgano encargado de la administración y repre-
sen.tación de las sociedades an6nimas, se le llama 

de esta manera precisamente porque tiene ambas fu~ 

cienes: la administración es la dirección interna 
de la sociedad; la representación consiste en la -

realización de todos los actos y contratos, permi~ 
tidos por los estatutos sociales y la ley·, en los 

que haya de intervenir la sociedad con los terce-

ros para la consecución de sus fines sociales. 

(25) Garrigues, Jcaqu!n "Curso de Derecho Mercantil", Tomo l, Ed. 
PorrGa, S. A. 1979 páR.4811. 
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A) ADMINISTRADOR UNICO. 

Hemos señalado que el órgano encargado de la adm! 
nistración y representación de las sociedades an~ 
nimas, podrá estar a cargo de una o más personas. 
En el primer caso, es decir, cuando se conf!a a -
una sola persona, ésta recibe el nombre de admi-
nistrador anico y en él concurren todas lasatr~ 
ciones inherentes al órgano encargado de la admi-
nistraci6n y representación de la sociedad. 
un órgano unipersonal. 

Es -

Cabe señalar, que en la práctica se constituyen 

muchas sociedades anónimas en las cuales existe un 
socio mayoritario, a quién, por razones obvias, se 
le nombra como administrador anico de la sociedad. 
También las sociedades con capital y giro de poca 
importancia, son administradas por 'un solo admini!!!. 

trador. 

Los requisitos y características del administrador 
anico los señalaremos en el siguiente inciso, en -
géneral para cualquier administrador (anico o con
sejero) y para los gerentes. 

B,) CONSEJO DE ADMINISTRACION. 

Cuando la administración y representación de las -
sociedades anónimas esté a cargo de dos o más pe·r

sonas, éstas constituirán el consejo de administr~ 
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ción (Art. 143 L.G.S.M.). Se trata de un órgano 

de administraci6n y representación colegiada. 

Tratándose del consejn de administraci6n de las 
sociedades an6nimas, la ley no dice cuales son los 
cargos que ~ste deb.a tener, es decir, los cargos 

que deberán tener los integrantes del consejo. 

Sin einbargo, sf hace menci6n al cargo de "preside!! 
te del consejo" (Art. 143, segundo párrafo,_ y 148 

parte final, L.G.S.M.), con lo cual desprendemos 

la existencia de los cargos que, en orden jerárqu~ 

co, pueden tener los integrantes del consejo de a~ 
ministración. A saber: Presidente, Vice-?reside!! 

te, Secretario, Tesorero, Vocales. 

Esta forma de integraci6n del consejo de adminis

tración de las sociedades anónimas no es obligat2 
ria, ya que se trata de una posibilidad que se deja 

a la voluntad de los socios reunidos en asamblea -

general. 

Para que el consejo de administraci6n pueda funci2 
nar válidamente, la ley establece algunas caracte

rfsticas al respecto: 

a) Cuando en el contrato social no se haga 

menci6n de los cargos que deban ocupar 

los miembros del consejo de administra
ción, el consejero nombrado en primer 

lugar será el presidente del consejo 
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(Art. 143, LG.S.M.). Verbigracia, se 

constituye una sociedad anónima que s~ 

rá administrada por un consejo de admi 
nistración, el cual lo integrá~ Juan, 

~edro y Joaqu!n, sin especificar el -
cargo que cada uno deberá tener. En -
este caso, el presidente del consejo 

será Juan pués a él se nombró en primer 

lugar. 

b) La actuaci6n del consejo de ~dministra 
ción deberá estar dentro de los limites 

establecidos por la ley, los estatutos 

sociales y los acuerdos de la asamblea 
general de accionistas. EmQero, en a! 

gunas ocasiones·, para que el consejo de 

administración pueda realizar determin~ 

dos actos, necesi~a la aprobación de la 

mitad de los miembros que lo integran, 
por lo menos. Esta aprobación deberá -

tomarse en una sesión de los consejeros 

llamada junta.del consejo de administr~ 
ci6n (Art. 36 y 41, c. Corn.). En éstas 

juntas, el presidente del consejo de ª-ª 
ministración tendrá voto de calidad y -

las resoluciones que hayan de tomarse, 

en caso de emryate, se decidirán con su 
voto (Art. 143 L.G.S.M.). 



c) Si el consejo de administración se in

tegra por tres o más. administradores, 
la minor!a tiene derecho de nombrar a 

uno de ellos, por lo menos. 

d) En los actos de representaci6n de la so 

ciedad, el consejo de administraci6n p~ 
drá designar de entre sus miembros a -
un delegado para que los realice; de 

lo contrario, si no se hace designación 
alguna, corresponderá al presidente del 

consejo la ejecuci6n de dichos actos -

(Art. 148, L.G.S.M.). 

3) ORGANO DE VIGILANCIA. 

En todas las especies de sociedades mercantiles, -
existen 6rganos encargados de cuidar que éstas se 

apeguen a la ley y a sus estatutos so~iales, de 
una manera especial, de vigilar la actuaci6n de 

los administradores y gerentes, con objeto de que 

éstos cumplan debidamente con las atribuciones in
herentes a los cargos que desempeñan, sin abusar 

de ellos. De esta manera, tanto los socios, los 

terceros y la misma sociedad, tendrán plena segur! 
da~ y confianza en la actuaci6n de los administra

dores y gerentes en el desempeño de sus funciones. 

Sin embargo, queremos hacer notar que no todas las 

especies de sociedades mercantiles que menciona el 

artículo 6°. de la L.G.S.M., están obligadas a te
ner_ .un 6rgano de vigilancia. Tal es el caso de las 

sociedades en nombre colectivo < 26 ~ en comandita -
simple C27 >y de responsabilidad limitada <29 >, en 

(26) Art. 47 L.G.S.M., "Los socios no administradores podrán nombrar un 
interventor que vig!le los actos de los administradores" 

82. 

(27) Art. 57, L.G.S.M. "Son a.J;>licables a la sociedad en comandita los Art. 
del 46 al 50 " 



1as cuales solamente se les concede la posibili

dad de crear el órgano de vigilancia. En cambio, 

en las sociedades anónimas< 29 ~ comandita por ac

ciones <30 > y cooperativas <31 >, s1 es obligato

rio que tengan un órgano de vigilancia. 
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Cabe hacer notar que la denominación que emplea -

la ley para el 6rgano de vigilancia en las distin 

tas especies de sociedades mercantiles, no es la 

misma en todas ellas. En las sociedades en nombie 

colectiv0 y en comandita simple los llama interve~ 

tares <
32 >; en las sociedades de responsabilidad -

1imitada y cooperativas los denomina consejo de -

vigilancia <33 >; y en las sociedades anónimas y en 

d
. . . 1 d . . . (34) coman ita por acciones os enomina comisarios. 

En nuestro estudio, el 6rgano de vigilancia de las 

sociedades an6nimas podrá estar integrado por uno 

o varios comisarios, quienes podrán ser socios o · 

personas extrafias a la sociedad (Art. 164, L.G~s.

M.). 

Cuando los comisarios sean tres o más, la minoría 

tendrá derecho a nombrar a uno de ellos, por lo m~ 

nos (Art. 171, en relaci6n con el 144, L.G.S.M.). 

Los comisarios serán nombrados ünicamente por la -

asamblea general ordinaria de accionistas (Art. --

1.81, fracc. IIL.G.S.M.). 

(28) Art. 84 L.G.S.M. Si el contrato social así lo establece, se -
procederá a la constitución de un con~ejo de vigilancia". 

(29) Art. 91 L.G.S.M.: "La escritura constitutiva de la sociedad -
anónima deberá contener, ••• V. El nombramiento de uno o va
rios comisarios ... " 

(30) Art.. 208, L.G.S.M.: "La sociedad en comandita. por acciones se 
reP,:irá por las reglas relativas a la sociedad anónima ••• " 

(31) Art. 21, L.G.S.M. "La dirección, admon. y vigilancia de las.
soeiedades cooperativas estará a cargo de •••• ). El consejo de 
ví~ilancia. • • " Ademas Art .. 32 

(32), (33) y (34) vénse notas de pie .de páe.26,27,28,31,29 y 30 • 
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Las atribuciones de los comisarios las encontra
mos sefialadas en el artículo 166 de la L.G.S.M., 

pero la esencial y fundamental consiste en vigilar 

la actuaci6n de los administradores y gerentes,p~ 
ra que éstos no abusen de sus atribuciones en el 

desem~eño de sus cargos. Además, cabe mencionar 

que los comisarios p,drán nombrar administradores 
provisionales, en los casos señalados por el artí 

culo 155 fracc. II, de la propia Ley. 

Para terminar, nos permitimos hacer una observa-

ci6n en cuanto a los impedimentos para ser comis~ 
ria de una sociedad an6nima, señalados en el art1 

culo 165 de la L.G.S.M .. En nuestra opini6n, la 

ley omiti6 incluir en la fracci6n III del citado 
artículo, el parentesco civil, es decir, a los h! 

jos adoptivos, ya que se da la posibilidad de que 
los hijos adoptivos de los administradores sean 
comisarios de una sociedad an6nima, pués como sa

bemos, legalmente no existe diferencia alguna en
tre los hijos consarigu!neos y los adoptivos de una 

:'ersona, por lo .que ambos tienen los mi¡smos dere
chos y obligaciones respecto a sus padr~s (Art. 396, 

e .c.>. 
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SOCIEDAD ANONIMA IRREGULAR. 

El legislador de 1934, hab.1'.a sido tajante al conside

rar que únicamente ~ozaban de personalidad 1ur.1'.dica -

aquellas sociedades que estuvieran legalmente consti

tuidas e inscritas en el Registro Público de Comercio, 

pero en atenci6n a las necesidades de la práctica, el 

legislador se vi6 obligado a cambiar esto a considerar 

dentro de los tipos legales a las sociedades irregula

res y fue as! como en el año de 1942, ya se regulaban 

las sociedades irregulares en el artículo 2° de la L. 

G, S. M. 

Tradicionalmente en casi todos los países de Europa, -

la persona~idad jurídica de las sociedades se ha reco~ 

nacido despu6s de que el acto constitutivo de las mis

mas ha sido inscrito (l)en el Registro Público de Co-

rnercio, dándole a este último requisi'to, o sea el de Sl 

inscripción, el carácter de elemento de acto constitu

tivo, negándole por consecuencia personalidad jurídica 

a las sociedades que de hecho obran corno tales pero que 

no están inscritas en los registros correspondientes -

~or causas indistintas. 

La L.G.S.M., que fue promulgada en año de 1934, en su

Art. 2° establecía que "las sociedades mercantiles in~ 

critas en el Registro Público ?e Comercio tienen pers2 

nalidad jurídica distinta de la de los socios. Salvo 

el caso previsto en el Art. siguiente (3°) no podrán -

(1) Cervantes Ahumada, RaÚl. Derecho Mercantil. Edi. Herrero, S.A. 
4a. Edic. 1982 pag. 48 Considera que serán legalmente irregu
lares las sociedades que no estando inscritas en el Regist.ro 
PGblico de Comercio, pero se exterioricen ante terceros. 
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ser declaracas nulas, las sociedades inscritas en el 

Registro P11blico de Comercio,. no obstante l.o anterior 
con la reforma de 1942, en el año de 1943 se prornulg6 
la nueva ley y en el referido Art. 2º ya se estipulaba 
lo siguiente: tt Laa aociedadea na Ln6c4L.taa en el Re
gia.t4o Pública del Come4cLo que ae hayan ex.te4ia4Lzada 
como talea 64en.te a te4ce4o6, cona.ten a na en e6c4L.tu-
4a públLca, .tend4c!n pe46analLdad ju4LdLca. Laa 4ela-
cLone6 Lnte4naa de laa aocLedadea .i44egula4e6 ae 4eg.(.-
41Ín po4 el can.t4a.ta •acial 4eapec.t.ivo a en au de6ec.to 
pa4 Laa dLapoa.icLonea gene4alea a pa4 laa eapecLaLea -
de ea.ta ley, aegdn la claae de aociedad de que ae .t4a
.te. Loa que 4eal.icen ac.toa ju4Ld.icoa como 4ep4e6en.ta!! 
.tea de una aoc.iedad .i44egula4, 4e6ponde4cín del cumplL
mLen.to de loa m.iamoa 64ente a .te4ce4o~, auba.ld.ia4Laa, 
6alida4La· e .ll..lmi.tadamen.te, ai.n pe4juLcLo de la 4e6pO!!_ 
aab,ll.ldad pen.ai en que hubLe4en .incu44Lda, cuando loa 
.te4ce4o6 4eaul.ten pe4judLcadoa. Loa aocioa na culpa
ble• de la .i44egula4.ldad, pad4c!n. exigL4 d,añoa y pe4ju!:_ 
cio6 a loa cul.pablea y a loa que ac.tua4en como 4ep4eae!! 
.tan.tea o manda.ta4iaa de la. aac.iedad L44eguLa.4". 

A11n raás debemos estar concientes de que antes de la adi 

ci6n al Art. 2° de la L.G.S.M., que acabamos de trans
cribir, antes de esta reforma ya se contemplaba en el 
Art. ,· 3° la nulidad de la sociedad ya constituida que
efectúaba habitualmente actos !licites o tuvieran como 
objeto un flicito. 12 ) 

f:;!j Diversos autores. "Re:formas de la Legislaci6n Mercantil". E•l. 
Porrúa, S. A. la. Edici6n, 1986. Pag. 197. Dice que el Art. 
3°. de la L.G.S.M., es inconstitucional, ya que va en contra 
de lo establecido en el Art.. 22 ( conf'iscación de bienes de los 
socios.) 
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También hay que considerar que antes de la adici6n del 

Art. 2° ya citado el Art. 7° del mismo ordenamiento ª! 
timo párrafo, est~pulaba lo siguiente: "Laa pe-'l.aonaa 
que ceteb-'Len ope-'Laclonea a nomb-'1.e de ta aocledad, antea 
del 1Le9¿6t1Lo de la eac1Lltu1La conatltutlva, cont-'l.ae-'1.dn 
6-'Lente a te1Lce11.06 1Leaponaabll¿dad ¿¿¿m¿tada y aot¿da-'l.¿a 
poi!. d¿chaa opeJt.ac¿onea", podernos apreciar de lo ante-

riormente trascrito que ya se apreciaba la existencia 

d~ sociedades irregulares ante el incumplimiento de la 

inscripci6n correspondiente y precisaba .a la vez· la 
responsabilidad de los funcionarios de dicha sociedad. 

I) INEXISTENCIA, NULIDAD RELATIVA Y ABSOLUTA. 

Temas que son manejados con frecuencia en el Derecho -
Civil, .que es supletorio de nuestra legislaci6n merca!!_ 

til, nos concretarnos a decir lo que el profesor Ernes 
to Gutiérrez y González <3 > después de analizar el co~ 
tenido de la doctrina clásica, tesis de Japiot, Piedr~ 

lievre, Bonnecase y la posici6n adoptada por el mismo 
Código Civil para el Dis.trito Federal de 1928, concluye 

que el acto jur!dico será inexistente "Cuando le 6alte 
uno o t;doa 6u6 etementoa o-'1.gdn¿coa o eapecL6¿coa o -
aean toa etementoa eaenclalea de de6ln¿c¿6n"; Tales -

elementos son de dos clases: 

(3) 

a) Una rnanifestaci6n de voluntad, unilateral o 

bilateral en este altimo caso designada como 

el consentimiento, 

Gutii;rrez y González • Ernest•>. 
Ed. Porr1Ía, S •. A. 5a. E<l~c.1982. 

"Derecho de las Obligaciones" 
Pag. 234 
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El objeto consistente en la creación y 

transmisión de derechos y obligaciones, 
o bien en la conducta a cargo del deudor 

consistentes en obligaciones de dar, de 
. . 

hacer o de no hacer. (Art. 1792, 1793, 
1794 y 1894 del Código Civil para el Dis 
trito Federal) • 

Debemos hacer hincapié en que ocasionalmente, en los 
.términos que la ~ey lo exige, para la existencia del 
_acto se requiere de un tercer elemento, la solemnidad 
de la que es un ejemplo típico el matrimonio. 

De lo anterior podemos advertir que_ al no presentarse 
cualquiera de los elementos esenciales considerados, 
se producir€ la inexistencia del acto, misma que no 
engendra, en su calidad jurídica, ningGn efecto¡ no -

es susceptible de convalidarse por confirmación ni por 
caducidad¡ cualquier interesado tiene derecho para i!!_ 
vocarla y sólo se precisa la interve~ci6n del juez p~ 

ra constatar la inexistencia. (Art. 2224 c. Civ.). -
Ahora bien, si es cierto que la inexistencia del acto 
provoca la no producción de efecto legal alguno, se-

gún .lo dispone el artículo citado, también es cierto 

que cua_lc:iuier conducta ~ la que le falte alguno de los 
elementos de existencia, si no llega a tipificarse co
mo decla.raci6n de voluntad apta para producir conse--

- cuencias jur!dicas, sí podra se~ considerada como un 
hecho que materialmente alcanza a producir consecuen

cias de derecho, pues al decretarse la inexistencia el 
acto podra ser destruído retroactivamente, pero el pe~ 
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judicado puede reclam.ar daños y perjuicios al causan 
te de la misma situaci6n que desde ahora nos permiti 
mos apuntar. 

ll.) INVALIDEZ. 

E1 artículo 1795 del COdigo Civil de.1928 establece -
como causa::1 de inval'idez i La incapacidad legal de las 

partes, los vicios del consentimiento, la ilicitud en 
e1 objeto. fin o motivo y la falta de forma exigida 
por la ley. 

Del anterior concepto legal debe concluirse que la -

formaci6n del acto )ur!dico imperfecto, en cualquie~ 

ra de los elementos que acabamos de mencionar traer~ 

·como consecuencia la .nulidad del acto, lo cual confóE:, 

me a lo dispuesto por el Art. 2225 del ordenamiento -

citado, puede ser absoluta o relativa; la absoluta -

no impide que el acto produzca provisionalmente sus -

efectos, los cuales s~rán destru!dos retroactivamente 
cuando se pronuncie por el juez competente la nulidad 

la cual puede ser invocada por cualquier interesa

do y no se. convalida por la conf irmaci6n o caducidad 

en cuanto la nulidad relativa se tipifica cuando no -

se presente con todas las características de la abso

luta <4 >permitiendo además que el acto produzca provi 
sionalmente sus efectos, (Art. 2226 y 2227 C, Civ.). 

El Art. 2228 del COdigo Civil para el Distrito Federal 

(4) Gutiérrez y González, Ernesto Op. Cit. pag. 236 
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establece que ºla 6al~a de 6o4ma e•:tablecida po4 la -

ley, •i no 6e :t4ata de ac:ta• •ole~ne6, a6l como el 
e44o4, el dolo, La violencia, la le6l6n y la incapac~ 

dad de cualquie4a de Lo6 au:to4e6 del acto, p4oduce la 

nulidad 4ela.:tiva. del m.ümo". A continuación, .los Art. 

2231 y 2232 del mismo ordenamiento establecen que la 

nulidad de un acto jurídico por falta de forma establ~ 
cida por la ley, se extingue por la confirmación de -
ese acto hecho en la forma omitida o que cuando la fa! 

ta de forma produzca la nulidad del acto, si la volun
tad de las partes ha quedado constante de una manera -

indubitable y no se trata de un acto revocable, cual-

quiera de los interesados puede exigir que el acto se 
otorgue en la fornia prescritapor la ley. 

B) INEFICACIA. 

Con frecuencia· se confunde los conceptos' de invalidez 
y efi..cacia, para: tratar de aclararlos nos remitimos -
nuevamente a la obra ya mencionada del profesor Ernes 
to Guti~rrez y González (S), que dice que el concept~ 
de ineficacia se integra por los elementos siguientes: 

a) 

b) 
·c) 

Un acto jurídico existente, unilateral o 
bilateral. 
Que sea ade~s plenamente válido y 
Que no genera sus consecuencias de dere

cho debido a una situación de tiempo o 

hasta el momento en que se realiza una 
conducta positiva o negativa, supuestos 

(5) Gutiérrez y González, Ernesto Op. cit. p. 21,0. 
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jurídicos que se dan por la ley o porque 

fueron pactados por las partes. Del CO!!_ 

cepto anterior se desprenden que a pesar 

de que un acto jurídico sea plenamente -

existente y válido, no surtirá sus efec

tos a virtud de encontrarse sujeto a la 
consumaci6n de algunos otros requisitos 

que sin pertenecer asu existencia o vali

dez, impiden la actualizaci6n de sus co~ 
secuen~ias de derecho y su irnputaci6n -

normática al obligado, tanto por que la 
ley o bien.la voluntad de las partes así 
l·o determ:i,nen¡ de lo anterior se conclu
ye que hasta el momento en que se reali

ce el supuesto jurídico previsto en la -

norma, o bien en el contrato, adn en la 
declaraci6n unilateral de voluntad, no -

será posible exigir al obligado el cumpli 

miento de lo que debe dar, hacer o no ha

cer. El tratadista de referencia señala 

corno típicos casos de requisitos de efic~ 
cia la condici6n y el plazo, en el campo 

del Derecho Civil. 

De lo anterior se deduce claramente que cuando a pesar 

de existir un acto y de ser plenamente válido, no se -
han realizado los presupuestos jurídicos para actuali

zar la conducta del obligado de tal forma que le sea -

exigible el cumplimiento de lo que ofreci6 dar, hacer 
o no hacer, nos encontraremos ante un acto jurídico in~ 
ficaz, de donde la ineficacia en todo caso será posible 
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definirla, como aquella situaci6n de tiempo o de dere

cho a la que se encuentran sujetos los derechos y -

obligaciones de las partes y que mientras no se reali

cen tales situaciones no será posible exigir del deudcr 

el cumplimiento de sus obligaciones. El anterior con
cepto de los requisitos de eficacia resulta importante 

tratándose de sociedades mercantiles, segan lo apunta
remos oportunamente, porque segan se afirmará, una vez 

constituída la sociedad por haberse formalizado el do
cumento que contenga su regulación, podrá estar sujeta 

a ciertos requisitos de eficacia, como pueden ser en -
algunos casos el permiso de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, y porque no decirlo aunque a primera vista 

parezca aventurado, la inscripción ~e la sociedad en el 
Registro Pablico de Comercio de lo cual nos ocuparemos 
oportunamenté. 

II) ELEMENTOS DE EXISTENCIA, DE VALIDEZ Y DE EFICACIA. 

Lo que nos interesa en este t:íl timo capítulo del presente 

trabajo es precisar que toda sociedad mercantil es una 

combinación de resursos y esfuerzos que aportan determi 

nados sujetos, ya sean personas individuales o colecti
vas, para la realizaci6n de un fin de carácter prepond~ 
rantemente econ6mico y de especulaci6n comercial, con-

cepto que se desprende de lo dispuesto por el artículo 
.2688 del C6digo Civil vigente en.el Distrito Federal, 

salvo el elemento de la especulaci6n comercial que en -

la sociedad civil se exluye y que, por el contrario en 
la sociedad comercial es determinante. 
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De acuerdo con el art!culo 25 del Código Civil vigente 

en el Distrito Federal, entre otras, son pers.onas mor~ 

les las sociedades mercantiles, y conforme al artículo 

1° de la L.G.S.M., se reconocen como tales los tipos -

que se mencionan, teniendo la posibilidad de que cual
quiera de las sociedades reconocidas por la ley adopte 

la modalidad de capital variable. 

La propia L.G.S.M., en su artículo 6°., independiente~ 

mente de los requisitos que se exigen en especial para 
cada una de las sociedades a constituirse, señala la 

incl~si6n de los estab.lecidos en dicho artículo, en sus 

fracc. I a la VIII, afirman.do que todos los requisitos 
a que se refiere ese art!culo y las demás reglas que -

se establecen en la escritura sobre la organización y 

funcionamiento de la sociedad, constituirán los estat~ 
tos de la misma: pero, a continuaci6n en su artículo -
7°., reconoce que para el caso de no haberse otorgado 

el contrato social en escritura ante notario, pero con 
tuviere los requisitos que señalan las fracc. de la I 
a la VII del artículo &º., cualquier socio que figure 

como tal podrá demandar el otorgamiento de la escritura 

correspondiente. 

De todo lo anterior se deduce que en los términos del 

art. 7°., de la L.G.S.M., des.de la formulación de dicho 
ordenamiento se reconocería la existencia de sociedades 

irregulares, pues precisamente se preve!a el caso de las 

no otorgadas ante notario, 9ero obran los requisitos de 

identificación de los socios, domicilio social, razón o 
denominación, duraci6n, capital social y lo que cada sg 



cio debe aportar, elementos todos que en cualquier -
pacto verbal pueden existir, configur~ndose as! las -

llamadas sociedades irregulares. Además de la regla 

ya establecida en el art. 7°., de la L.G.S.M., en el 

año de 1943, se adicion6 el art. 2°., de la ley para 

agregarle la disposici6n de que " laa 6bc.iedad~a no 
.lnac.4itaa en eL Reg.lat4o_ PdbL.lc.o de Come4c.lo que &e 
hayan exte4.lo4.lzado e.amo taLe~ ó4ente a :te4ce4oa, 
c.ona:ten a no en eac.4.ltu4a p~bl.lc.a, tend4~n pe4aonae~ 

dad ju4,Cd.lca"., agregando después dicho artículo la -

responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada de 

quienes obren por cuenta de las referidas sociedades 
irregulares. 

Hasta aqu! los antecedentes mencionados nos permitimos 

asegurar que en el Derecho Mexicano, las sociedades -
irregulares, que bien pueden consistir en su externa
rniento (G) ori~inado en un simple pacto verb.al entre

los socios, o en un documento pGblico pero que no haya 
sido inscrito en el Registro PGblico de eomercio, tie

nen personalidad jurídica y que por lo mismo existen, 

tienen validez y son entes capaces de adquirir dereci"Ds 

Y: obligaciones. 

Para el maestro Roberto Molina, <7 >1a nota determinante 

del acto constitutivo de una sociedad es la vinculaci6n 

recíproca de las partes para la realizaci6n de un fin 

coman, que requiere la "aó óe.c.:t.lo aac..le:tat.la ",las ai:>or

taciones de los socios, la vocaci6n a pérdidas o gana~ 
cias y la· especulaci6n mercantil, ·creándose un nuevo -

sujeto jurídico, la persona social, engendrando derechos 
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(6) Barrera Gra~. Jorge. Las Sociedades en Derecho Mexicano. la. -
Edi., Editado por U.N.A.M. 1983. p. 254 "marca que la exterio
rizaci6n puede limitarse a una o varias personas mPdiante la -
ejecuci6n de actos por la sociedad". 

(7) Mantilla Malina, Robert.o. Derecho Mercant.il, Edit. PorrGa, S.A. 
24a. Fnic. 1986 p. 241. 
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y obligaciones que en conjunto forman el estado o cali 
dad de socio, por lo que dicha sociedad tendr~ person~ 
lidad jurídica, criticando el texto original del art. 

2°., de la L.G.S.M., ~orno dar cobijo a las ~ocieda-
des irregulares, pues a pesar de todas las exigencias 
legales, dice, tales sociedades irregulares han exis
tido, por lo cual aplaude la adici6n de 1943 al artí
culo 2°., de la ley referida. En sentido contrario se 
pronuncia el maestro Cervantes Ahumanada, (B)afirmando 

que la adici6n del art. 2°., entraña el traspaso de -
las facultades del Estado para crear sociedades 'a manos 

de los particulares, con el cual se siembra el. desorden 
y la anarquía¡ sigue diciendo, la teoría tradicionali~ 
ta se considera existente a la soci~dad hasta el mome~ 
to mismo en que ha sido inscrita en el Registro Públi

c~ de Comercio, previa su calificaci6n judicial, prop~ 
niendo fuer~es sanciones para quienes obren por cuenta 
y a nombre de sociedades irregulares. En lo personal 
no compartimos la idea del profesor Cervantes Ahumada, 
pues el hecho de que el Estado personificaci6n del or

. den jurídico, a~torice a los particulares a crear so--
ciedades irregulares, ello no quiere decir que exista 
anarquía, ya que se ha tenido que regular una sociedad 
que existe desde muchos años atr~s y que era il6gico -
ignorar y no reconocer, es solamente a la creaci6n de 
un derecho subjetivo que responde a la autorizaci6n del 

derecho objetivo. 

De lo anterior cabe afirmar que la L.G.S.M., se perfila 
en beneficio de terceros o de socios inocentes de la exi!!, 
tencia de sociedades irregulares responsabilizando soli 

(8) Cervantes Ahumada, Raúl. Op. cit. p. 48 



dariamente, en forma ilimitada y subsidiaria, a quie-

nes administran o representan a tales sociedades fal-
tas de contrato social o de registro. 

A pesar de lo que se diga, la sociedad ser~ existente, 
<9 >pues obran las expresiones de voluntad de sus socios 

en el sentido de constituir una entidad distinta a ca

da uno de ellos, con un patrimonio propio integrado -

por las aportaciones de cada socio, una finalidad co-
mdn y una vocaci6n para especular; •sto es, analizando 

los elementos de existencia que establece el C6digo Ci 

vil, encontramos la expresi6n de voluntad que se tran~ 

forma en consentimiento, como elemento primero y una -
conducta jurídica a realizar creadora de derechos y -

obligaciones para el ente formado y 9ara sus socios, -
por lo cual existe el objeto, elemento segundo. Ya vi 

mos que la forma no es elemento de existencia, sino so 
lamente la solemnidad cuando así lo exige la ley, 

Por lo que se ~efiere a los elementos de validez, exis 

te el consentimiento de personas capaces, el objeto l! 
cito, un fin permitido por 1a ley, y solamente, trat~~ 
dese de sociedades irregulares, faltaría la forma. Adn 

suponiendo sin conceder, antes de la adici6n al artfc~ 

lo 2°., de la L.G.S.M., que fuese necesaria la forrna,
en los términos del C6digo Civil del Distrito Federal, 

dicha falta de forma provocaría la nulidad relativa del 

acto constitutivo de la sociedad, la cual es motivo de 

convalidaci6n al otorgar el documento con los requisi

tos de ley, por lo cuil aplicaremos las disposiciones 

de los art. 2231 y 2232 del C6digo Civil invocado en el 
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( 9) RodrÍ,<>uez y Rodríguez, Joaquín. Las Sociedades Irregulares en 
el Derecho Mexicano. Revista de Derecho y Ciencias Sociales: 
1942. p. 8 "Dice qu<> para qUé- ha.ya una sociedad irreeul·ar pr~ 
cisn que la sociedad exista. 
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sentido de que la conf irmaci6n del acto extingue su n:!::_ 

lidad y de que, tratándose de forma, cualquiera de los 

interesados puede exigir se otorgue conforme a las - -

prescripciones de la ley. Si e~ el campo del Derecho 

Civil, dicha falta de forma solo produce la nulidad r~ 
lativa, y la misma puede extinguirse por confirmaci6n, 

que puede ser voluntaria de los socios o exigida por 

cualquiera de ellos a los demás, llegaremos a la con

clusi6n de que la sociedad irregular, por tratarse de 

una nulidad relativa, surte todos sus efectos mientras 

no sea nulificada y destru!do su acto constitutivo por 

una declaración judicial. Pero el Derecho Civil no p~ 
drá ir más allá de lo que disponga la L.G.S.M., puesto 

que s6lo .es supletorio de esta 1'.iltima y si aquella ley 
expresamente admite la personalidad de las sociedades 

no inscritas en el Registro Pablico de Comercio, quiere 
decir que está reconociendo existencia y validez a las 
sociedades irregulares y que en este campo no es motivo 
de invalidez o de nulidad relativa, la falta de forma 

ordenada por la misma ley, siendo as! que además, desde 

antes de la modificación de 1943, el art. 7°., de la -

propia L.G.S.M., otorga facultades a los socios para -
exigir que la sociedad no constitu!da en escritura an

te notario, se otorgue en el documento respectivo, pr~ 

via reclamación judicial que en tal sentido se formule. 

Por lo anterior, afirmaremos que las sociedades merca~ 
tiles tienen como elemento de-existencia el consentí-

miento de los socios y el objeto permitido por la(ley; 

como requisitos de validez, el consentimiento emitido 

por personas capaces, que no existan vicios del conse~ 

timiento y que la finalidad, motivo o fin social sea.-
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l!cito, pero sin incluir la forma. 

III) INEFICACIA DEL ACTO CONSTITUTIVODE LAS ·SOCIEDADES 

MERCANTILES, O DE SUS MODIFICACIONES . 

. Por lo que se refiere a la ineficacia del acto jurídi

co constitutivo de la sociedad mercantil, nos permiti
mos remitirnos a lo que básicamente mencionamos en re

lación a dicho tema por lo que se refiere al acto ci-

vil, por lo que a continuaci6n trataremos de mencionar 
algunos de los problemas de eficacia o ineficacia que 

se presentan en el desarrollo de las sociedades irreg~ 
lares, tanto las que existen por pacto verbal entre -

los socios, como en las que teniendo documento pdblico 
ante notario, requieren de ciertos requisitos adminis

trativos ya sean previstos por la ley o por las partes 

para lograr su eficacia. 

Antes de ello, debemos mencionar que Messineo en su m~ 

nual·de'Derecho Civil_ y Comercial afirma que el nego-

cio jurídico se perfecciona, es decir, nace, cuando 

tenga en s! los elementos constitutivos genéricos y es 

pecíficos para su existencia, pues de lo contrario se
r!a incompleto, engendrando cuando mucho exnectativas 

de Derecho,. pero que, en cambio, el negocio jurídico -

es eficaz, cuando además de ser válido, sea id6neo para 

pro~ucir sin. más sus efectos normales, ya sea por dis

posici6n de la ley o de las partes. Afirma Messineo -
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qué algunos negocios vá'.lidos requieren de formas de ha 

bilitaci6n para integrar su eficacia, poniendo corno -

ejemplo la homologaci6n que consiste en la aprobaci6n 

de la Autoridad Judicial de actos realizados oor otrós 

sujetos, previo el control de legalidad, lo cual no im 
pide la impugnaci6n eventual del acto homologado, oues 

aunque se presume legalmente formulada tal presunci6n 

de existencia y validez, puede ser destru!da nor ~rue

ba en contrario, de donde conlcuye que en Derecho Pu-
blico la aprobaci6n vale como medio para dar eficacia 

a actos válidos, debiendo distinguirse tal situaci6n de 
eficacia de los conceptos· de invalidez y nulidad en el 

que los elementos esenciales por cualquiera de las si

tuaciones previstas en la ley se encuentran viciadas. 

La referencia que formulamos sobre la doctrina de Me

ssineo, tiene aplicaci6n en aspectos administrativos. 

y adn del orden constitucional; en nuestro Derecho, p~ 
demos mencionar varios casos: 

Conforme al art. 27 Co~stitucional fracc. I, ",~6la l'.o& 
mex.icano6 polt. nacLmLen~o o po!t. na~u4al'.izaci6n y laa ª! 
cledadea.mexlcana6 ~lenen de1t.echo pa4a adquikl!t. el do
~inlo de l'.aa ~le1t.1t.a6, agua6 y 6U6 accealonea, y pa1t.a -
ob~ene1t. conce6lone6 de explotacl6n de mina6 o agua6. 
El'. E6~ado pod1t.á c.o1tced(711. el m.i6mo de1t.echo a f.0-1> ext1t.anj~ 

1t.06, aiemp1t.e que convengan an~e la Sec1t.e~a1t.la de Rel'.a
cione6 Exte1t.lo1t.ea en conalde1t.a1t.ae como nacionalea 1t.ea" 
pec~o de dicho6 bLene& y en no lnvocalt. polt. lo ml~mo la 

p1t.otecci6n de 6u6 ifoble1t.noa polt. l'.o que 6e 1t.e6ie1t.e a 
aquello6, bajo la pena, en ca6o de 6alta1t. al convenio 
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de pur.de11. en bene6.lc..lo de ta. Na.c..<.611 toa b.<.enea que h~ 
b.le11.en a.dqu.<.11..<..do e11 v.<.11.;tud de! m.<..amo. E11 una. 6}[a.11ja. de 
100 K.i.L6met11.oa a. lo ta.11.go de ta.a 611.onte11.aa y de 50 e11 
la.a playa.a, poi!. 11.lngd11 mo:t.<..vo pod11.4n toa e1:t11.anje11.oa 
adqu.<..11..<.11. et dom.<.n.<.o d.<.11.ec.;to aob11.e ta.a ;t.le11.1¡a.a y agua.a". 
La Ley Orgánica que reglamenta el artículo 27 en su -

fracci6n transcrita, a su vez en su artículo 8°. est~ 
blece que ºLoa ac.:toa ejec.uta.doa y toa c.on:t11.a.toa c.ef e
b11.a.doa c.011:t11.a. ta.a p11.oh.lb.lc..lonea c.onte11.<..da.a en e.ata. -
ley, ae11.dn nu!oa de pleno de11.ec.ho". 

El.Reglamento de la Ley Orgánica de la fracción I, del 

ar!culo 27 Constitucional prohibe a.los Notarios Públi 
cos. autorizar escrituras en que los extranjeros o so-

ciedades de extranjeros adquieran el dominio de tierras 

y aguas en la zona prohibida, agregando en su art. 2º. 
que los notarios cuidarán de que en tod.a escritura con~ 

titutiva de asociaciones o sociedades mexicanas, sean 
civiles o mercantiles, que deseen estar en posibilidad 

de admitir socios extranjeros y de adquirir en·cual

quier forma el dominio directo sobre tierras o aguas -

fuera de la zona prohibida, se consigne la renuncia de 
protecci6n a sus respectivos gobiernos, o sea la inseE 

ci6n de la Cladsula de Extranjería, también conocida -

comó Claµsula Calvo, exigiendo que para cada caso. de -

constituci6n o de adquisici6n de. bienes se solicite el 

permiso respectivo, ordenando a ·los registradores no 

inscribir las escrituras donde no obre tal permiso. 

Igualmente sanciona en su art. 3°., a los notarios con 
la pena de pérdida de oficio si autorizan escrituras -
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sin insertar dicho permiso. 

Sobre las disposiciones anteriormente consignadas cabe 

una primera consideraci6n relativa a que la Ley Orgán~ 

ca y su Reglamento de la fracci6n I del artículo 27 -

Constitucional, viola el principio jurídico de que una 

Ley Reglamentaria jamás puede ir más allá de lo que la 

Ley Reglamentada establece. En la especie, c.laramente 

~e advierte que el control que el legislador constitu
cional intenta establecer sobre las sociedades mercan

tiles se refiere exclusivamente a dos aspectos: 

A) El relativo a la adquisici6n de bienes inmue
bles. 

B) La inclusi6n de extranjeros entre sus socios. 

De la lectura del párrafo de la fracción I del Art. 27 

Constitucional, y la reglamentaci6n que hacen su Ley -
Orgánica y su Reglamento, se llega a la conc'lusi6n de 

que estos dos dltimos ordenamientos van más allá de lo 

dispuesto en la Constituci6n, lo cual sería motivo de 

reclamar la inconstitucionalidad de dichos preceptos, 

situaci6n que a la fecha nadie ha hecho, pues tales -

disposiciones se han cumplido fielmente. 

Independientemente de lo anterior, estimamos que no r~ 
sulta en nada afectada ni la existencia.ni la persona

lidad de una sociedad mercantil, si no se recaban los 

permisos a que se ha hecho menci6n fundando nuestra -
opini6n en que tradicionalmente la Doctrina en Derecho 
Administrativo ha definido el permiso, al que, también 
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se llama autorizaci6n o licencia, como un acto unila

teral de la administraci6n ~ública, mediante el cual 

queda expedido el ejercicio de un derecho que las le

yes consagran en favor. del administrado, borra~do con 
ello un obstáculo meramente administrativo que al mi~ 
mo tiempo es un medio de control por parte de la Aut~ 

ridad para evitar que quienes están legitimados en el 
ejercicio de un derecho, por la ley, lo ejerciten. 

Por más que las jerarquías de las leyes nos llevarán 

a pensar que la Ley Reglamentaria de un artículo cons
ti tucio~al es de rango superior al de una ley ordinaria 
como la de Sociedades Mercantiles, no podemos concebir 

que dicha ley reglamentaria tenga maY.ores alcances que 

·los previstos por la ley que reglamenta y si, constit~ 

.cionalmente no se sanciona la falta de permiso con al

guna forma de nulidad, habrá que atenderse a lo dispue~ 
to por la ley aplicable en la materia, esto es, a la -

Ley General de Sociedades Mercantiles, especialmente -

a los artículos 2°., 5°., 6°., 7°., y 8°., de la misma. 
En tal sentido parecen orientarse las ejecutorias de la 

H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n dictadas por 
la Segunda Sala que a la letra dicen: 

"1023.- CONCESION, SOLICITUDES VE RESPONSAB1LIVAV JURI 
VICA ~E SOC1EVAVES VE HECHO, IRREGULARIVAVES O EN FORMA 
CION. 
~eai¿zadaa po4 aoc¿edadea de hecho, l44eguLa4e6 o en -

6o4mac¿6n, puea a La& mlamaa debe conalde4d4aetea con 
pe&onaL¿dad ju4Ldlca deade el momen~o en que ae oa~en-
~an como aocledadea me4can~lte~ an~e ~eice~oa". consu~ 
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table en el Apéndice al Semanario Judicial de la Fede

raci6n, tesis de la Segunda Sala Jurisprudencia No. --

1023. 1910-1965. 

"CONCESION. SOLZCITUVES VE PERSONALIVAV JURIVICA VE -
SOCIEVAVES VE HECHO, IRREGULARES O EN FORMACION. De
ben .t4ami.ta4ae laa aolici.tudea de conceai6n 4ealizadaa 
po4 6ociedade6 de hecho, in4egula4ea o en 6o4maci6n, 
puea a laa miamaa debe conaide4d4aele6 con penaanali-
dad jun.Cdica, de con6o4m.<.dad con la d.iapueato e11 el'.. - -

a4.t. 2°., de la Ley Gene4al de Socledadea Me4can.tllea 

ante .te4ce4oa"., consul.table en el. informe de 1969, -

pág. 133, Segunda Sala, Sexta Epoca, tesis que ha sen
tado precedente. 

De lo anteriormente manifestado podemos concluir que 

en todo caso los permisos de la Secretaría de Relacio·

nes Exteriores para l.os extremos ya anotados constitu! 
rán un requisito de eficacia, pues el. notario podrá -
formalizar l.a escritura constitutiva o de adauisici6n 

de bienes, con lo cual. ~starán presentes los elementos 
de existencia y de val.idez del acto jurídico; ell.o,sin 
perjuicio de que el.'notario no autorice la escritura -

hasta en tanto tenga el permiso respectivo; permiso 
que, debe insertarse, no impide, segdn lo estima la -

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, que las socie
dades irregul.ares (que precisamente no tienen tal. per

miso) sean reconocidas y tengan derecho a reclamar las 

concesiones y demás extremos que la ley les autoriza. 
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Podríamos tomar como ejemplo la constituci6n de socie 

dades mercantiles con finalidad de explotación de su~ 

tancias mineras que no han sido inscritas en el Regi~ 

tro Pdblico de Minería, en cuyo caso la sociedad -

existe y es válida, dado que solamente falta su ins-
cripci6n en tal registro. 

Por lo que se refiere a la homologaci6n e inscripción 
en.el Registro Pdblico de Comercio de las sociedades 

mercantiles, consideramos que se trata de un requisito 

de eficacia, puesto que la Ley General de Sociedades 

Mercantiles reconoce ia personalidad jurídica de las -
sociedades irregulares," sancionando su existencia y v~ 

lidez, y dejando para un período posterior la interveE_ 
ci6n de la ~utoridad judicial, en los términos de los 

art. 260 y siguientes de la L.G.S.M., para el efecto -

de que esta dltima dicte la aprobación y decrete su -
inscripci6n el Registro de Comercio, inscripci6n que -
el registrador está obligado a realizar. Siguiendo -

las ideas de Messineo así como las nuestras propias, -
-consideramos que la homologación y el consecuente de-

creta de inscripci6n en el Registro Pdblico de Comer-
cío, constituyen un requisito de eficacia, pues el he

cho .de no inscribir la constitución de la sociedad me~ 

cantil o sus modificaciones, provocará que no deben -

produc.ir perjuicios a terceros, o sea que dicho acto 
jurídico no será oponible a quienes no figuren en el 

acto realizado, de lo cual nos.ocuparemos con mayor e~ 

tensi6n al hablar del Registro Público de Comercio. A 

mayor abundamiento, la autoridad judicial que califica 
la constituci6n de la sociedad mercantil, lo hace en -
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v!a de jurisdi~ci6n volun~aria, lo cual n~ le evita, 

que en cualquier procedimiento contencioso, se puedan 

revisar los elementos del acto constitutivo o modifi

cativo de la sociedad y dicte sentencia de nulidad, 

cuyos alcances serán discutibles, pues consideramos 

que al disponer el art. 2°., de la Ley General de So
ciedades Mercantiles la imposibilidad de nulificar el 

contrato de sociedad inscrita, dicha oposici6n deberá 

entenderse en el sentido de no aplicar los principios 
del Derecho Civil, sino los valores de seguridad jurf 

dica mercantil, con la consecuencia de que se disuel
va y liquide la sociedad. 

IV) REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO. 

Por la herencia del sistema español, el Derecho Mercan 

til Mexicano instituye el Registro Público de Comercio 

que materialmente funciona como una de las dependen- -
cias del Registro Público de la Propiedad, donde se ha 
ce la inscripción personal de los comerciantes sean 

personas individuales o .colectivas, y se toma razón de 

los contratos y actos que tienen trascendencia para el 

comerciante, o para quienes con él contraten. Dicho -
registro es de carácter público, y. por lo mismo, cual

quiera persona, sin justificaci6n.previa o posterior 

ptiede exigir los libros y conitatar las inscripciones 

que a sus intereses convenga investigar. La inscrin
ci6n de los comerciantes, con fundamento en lo. dis--

puesto por el art. 19 del Código de Comercio en vigor, 
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si son individuales, será potestativa, y obligatoria 
para todas las sociedades mercantiles. En cambio, en 
la hoja de inscripci6n de cada comerciante, en los 

términos del art. 21 del mismo ordenamiento resulta -
obligatorio el registro de su nombre, raz6n social, y 
demás actividades a que se refieren las 19 fracciones 
de dicha disposici6~ legal, entre las cuales destaca 
la fracci6n V que se refiere a las escrituras de con~ 
tituci6n de sociedad .mercantil, la VI que se refiere 
a las actas de las sociedades an6nimas, la VII a los 
poderes generales y nombramientos de administradores 
sociales y la XII al aumento o disminuci6n de capital 
de sociedades por acciones. 

El Registro Público de Comercio en nuestro país funda
mentalmente aa publicidad de los actos relacionados 
con los comerciantes, pues su prop6sito es dar a cono
cer la situaci6n. jurídica de SU patrimOl)iO y demás OJ?~ 

raciones mercantiles, y toda persona, sea o no tercero 
conforme al C6digo Civil, para los efectos del regis-
_tro, tiene derecho a exigir la exhibici6n de las part_! 
das y actos inscritos, pues dicho registro es un serv_! 
cio que presta el Estado con el citado prop6sito de p~ 
blicidad ae todos los actos que crean, modifican, tral'!! 
miten o extinguen situaciones jurídicas, por cuyo moti
vo, conforme al reglamento correspondiente, se llevan -
los libros de: títulos de propiedad, de sociedades y 
poderes, de actos y contratos y de sentencia judicial, 

más el índice alfabético, con día mes y año de cada in~ 

cripci6n. 



A pesar de que e! C6digo d0 c~mercio y su reglamento -

no definen lo que es el Registro PGblico de Comercio, 

consideramos que fundamentalmente su misi6n es la de -

dar publicidad a los actos de ·los comerciantes, en be

neficio de terceros que con ellos contraten y de la s~ 

ciedad en general; de ahí, que en nuestro 9aís dicho -

registro tenga efectos declarativos, revelando solamen 

te la transmisi6n, la modificaci6n o la existencia de 
un derecho que se realiz6 antes de su inscripci6n; ésto 

en contra-posici6n a los sistemas constitutivos que 
exigen como elemento de existencia de los actos juríd! 

cos mercantiles la inscripci6n en el Registro Público 

de Comercio. De ahí que el C6digo de Comercio en su -
art. 26 haya establecido la regla de que los documentos 

que debiendo inscribirse no se inscriban, s6lo oroduc.~ 
rán efecto entre quienes lo celebraron, pero no podrán 

producir perjuicios a terceros, el cual sí oodrá apr~ 
vecharlos en lo que le fueren favorables, disposici6n 

que concuerda con la del C6digo Civil del Distrito Fe
deral. Existen discusiones sobre quienes son terceros 
<.lO) para los efectos registrales, habiéndose consider~ 
do· tradicionalmente como tales a quienes contrataron -

con el comerciante o quienes tienen un derecho real a~ 

quirido sobre los bienes que integran su patrimonio, -

concepto que Gltimamente, se ha visto ampliado con las 

reformas a los C6digos Civiles, de los cuales conocemos 

los casos de Coahui~a y Sonora. (11) 

La calificaci6n registra! se encuentra mediatizada. De 

hecho el registrador puede revisar las formalidades e~ 

ternas que exige la ley para el oerfeccionamiento de -

(10) Garrip;uez, Joaquín Curso de Derecho Mercantil. Tomo I, Ed. -
7a. Editorial Porrúa, S •. A. p. 337 

( l::.) Se enti,,.:1de por terceros para lo"' ef0ctr." dPl re¡:;istro, a t2_ 
aos aquellos q¡ie ~cn~~n constituidos o inscrftcis d~~eGhos --· 
reales, t;revámenes o embargos, sobr"? bl 1-·nes, dP.orechos, que -
sean ob.leto ile i nscrir,ción ;¡ por tanto sólo dichoo t.erceros 
podrán invocar la fu., ta de reBoii;:tro, cua11do se les. preten1a 
oponer un act.o, contrato, resolución o iloct.o. qu.~ debi~ndone 
re~istrar no ~n hjzo, asl Q efecto de que no les sea oponjblc. 

107. 
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los actos motivo ée la inscripci6n pero no objetar los 

elementos substanciales del acto, lo que está reserva

do a las autoridades judiciales en las controversias -
que resuelvan. 

El maestro Felipe de J. Tena --, critica la redacci6n 

de1 art. 26 de nuestro C6digo de Comercio, por consid~ 
rar que el tercero, para los efectos registrales, oue

de abusar alegando una pretendida ignorancia de los a~ 
tos no inscritos por el comerciante, o de la falta de 

personalidad de sus representantes por no haber inscri 
to el poder respectivo, .10 cual dice resulta contrario 

a derecho, proponiendo que al probarse el conocimiento 
por parte del tercero, por cualquier medio, si le resu! 

ten oponibles los hechos o actos que dice desconocer. -
Este criterio de tan ilustre maestro viene a confirmar 

que el Registro ?6b1ico de Comercio en México no tiene 

efectos constitu~ivos, pues los actos jurídicos del c~ 
merciante tienen existencia y validez extraregistralme_!! 

te. 

Para el maestro Rodríguez y Rodríguez - - el Registro -

Pdblico de Comercio tiene efectos eminentemente declar~ 
tivos y un fin de publicidad, señalando que s6lo excep

cionalmente las inscripciones resultan sanatorias y 

constitutivas. No precisa en que casos opera dicha si

tuaci6n. 

De lo anterior, cabe precisar que, siendo el Registro -

Pd~lico de Comercio en la Repdblica Mexicana de efectos 
meramente decla=ativos y fines publicitarios, no se re-
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quiere la inscri!)ci6n para otorgar existencia o vali
dez a-·las sociedades mercantiles. 

Del contenido del art. 2°. de la L.G.S.M., puede des
prenderse que la inscripci6n en el Registro Pdblico -
de Comercio es sanatoria, puesto que claramente ordena 
que toda sociedad insc.rita no podrá ser declarada nula. 
A este respecto cabe decir que dicha redacción es cue~ 
tionable, pues consideramos que hubo una mala formaci6n 
de dicho artículo 2°. ya que debi6 haberse precisado -
que la·nulidad que se decretara no era para destruir -
el acto constitutivo, o modificativo, de la sociedad, 
como se realiza el tratamiento de los actos nulos en -
el Derecho Civil, sino que la declaratoria de nulidad 
que dictara la autoridad judicial tendría como conse-
cuencia, el interés de los terceros o de los socios 
inocentes, la de proceder a la inmediata disoluci6n y 

liquidaci6n de la sociedad, pagando los ~réditos a caE 
go de ésta, cobrando los que se le deba, pagar a los 
socios inocentes su cuota de liquidaci6n y si hubiere
excedente aplicarlo a estos dltimos socios como divi~

dendos pues el extremo previsto por el art. 3°. resul
ta inconstitucional. 

En concreto, los actos jurídicos debidamente inscritos 

en el Registro Pdblico de Comercio deben !)reducir efe~ 
tos entre ·quienes los realizaron y frente a terceros, 
~n los términos que precisa el C6~igo de Co~ercio y el 
C6digo Civil pero sin que la inscripción de tales actos 
tenga efectos constitutivos, sino simplemente declara
tivos. ·Por otro lado, en caso de no estar inscritos, -



110. 

se presenta la figura jurídica de la no oponibilidad 

a terceros, quienes por no conocer el acto, al no ap~ 

recer inscrito, no tienen pornue soportar sus conse-

cuencias. 

Como resulta de lo anterior y con el objeto de reafir

mar' nuestro punto de vista, nos per;mitimos reoroducir 

la Jurisprudencia número 301 de la Suprema Corte de -

Justicia de la Naci6n, Tercera Sala que a la letra di

ce: 

"REGISTRO PUBLICO, EFECTOS VE LAS INSCRIPCIONES. HECHAS 

EN EL.- Laa .i.116C1t.i.pc.io11ea hechaa en e.e. Reg-ütko Ptíbt.i
co de la P}(.op.iedad t.iene11 e6ecto6 declakativoa y no -
co11at.<.tut.iuoa, de tal ma11eka q~e toa de}(.echoa p}(.ouienen 
del acto juk.f.d.i.co decla}(.ado, peko no de ta ü1ac.'f..i.pci611, 
cuya 6ina.f..i.dad ea dak publicidad al acto y no conati-
tui4 et de}(.echo". 
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e o N e L u s .I o N E s 

1). La responsab~lidad de los socios de la Sociedad 
An6nima es ilimitada. 

2). Deber!a de agregarse a los requisitos de const~ 

tución de la Sociedad Anónima, el permiso de 
Relaciones Exteriores, ya que dentro del Art. 

que enumera los requisitos de constituci6n no 

se encuentra éste. 

3). Cinco socios como mínimo para constituir unas~ 
ciedad Anónima, es un número bueno de socios, -
pero con.la condici6n de que cada uno de ellos

suscriba igual número de acciones, para evitar 

un poco las llamadas sociedades unimembres. 

4). El capital social deber!a ser por lo menos un -
mes de salario m!nimo e irse ai.µnentando confor

me aumente éste. 

5). Tanto la constitución de la sociedad anónima 

por forma simultánea o sucesiva se formalizan -

ambas con la comparecencia ante notario. 

6). La homologación no es una autorización, sino es 

un procedimiento necesario para obtener una - -

orden judicial dirigida al Director del Regis-
tro P6blico de Comercio, a efecto de inscribir

la escritura correspond~ente. 

7). Toda Sociedad Mercantil en cuyo acto constituti 

vo consten la manifestación de voluntad y obje

~o será existente. 
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8). El tipo social mercantil que más ha proliferado 

en M~xico es el de Sociedad An6nima. 

9). La irregularidad de la Sociedad An6ni~a se con

figura tanto en la constituci6n o modificaci6n, 
cuando carece de forma señalada por las normas

correspondientes. 

10). 

11.). 

12). 

La responsabilidad solidaria en que incurren los 
administradores de la Sociedad An6nima, s6lo es 

para quien haya actuado como representante dela 
sociedad. 

Las sociedades irregulares son las que existie~ 

do como sociedades, han incu:i'plido el requisito 
de su inscripci6n en el Registro Público de Co
mercio, haya escritura ptiblica o no·. 

La sociedad irregular existe cuando hay situa-

ci6n contractual de sociedad, exteriorizada fre!!_ 
te a terceros, sin que se haya procedido a su 

inscripci6n en el registro correspondiente.· 

13). La sociedad irregular no es nula. 

14). Para que exista sociedad irregular, tendremos -
que hablar ~ecesariamente de que hay una socie
dad existente. 

15). E1 Registro Público de Comercio no tiene efec-

tos constitutivos, sino solamente declarativos, 
por lo que el acto jur1díco que engendra dere~

chos y obligaciones es el que crea la sociedad, 

más no así la inscripci6n cuyos fines son publf. 
citarios. 
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16). La sociedad irregular tiene personalidad jur!di 

ca, es decir, es un entre capaz de adquirir de
rechos y obligaciones y como tal se le encuen-
tra reconocida por la L.G.S.M. 

17). Los actos jur~dicos realizados por la sociedad
irregular son perfectamente válidos y surten to 

dos sus efectos, con la salvedad de que por no
estar inscrita en el R.P.C. su acto jurtdico de 

constituci6n, modificaci6n o representaci6n, no 

será oponible ª· terceros que ignoran tales si-
tuaciones. 
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Constitllci6n ·Política de los Estados Unidos Mexicanos 

c&ligo Civil para el Distrito Federal 

c&ligo de Cc:mercio 

Ley del Notariado para el Distrito Federal 

Ley Federal del Trabajo 

. Ley General, de Sociedades Mercantiles 

Ley General de Títulos y Operaciones de Cré:lito 

Ley Orgánica de la Fracci6n I del Artículo 27 Constitucional 

rey para PJ:cm:)ver la Inversión Mex;icana y Reg'..ilar la Inversi.<Sn 

EXtranjera. 

Reglanento del Registro Nacional de Inversiones Eletranjeras 

Reglanento del Registro Público ~·e Cctreréio 
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