
-
··; •. ,J? .•. .1"! ' 
P'· ( 

/ \// 
G' . 

UNIVERSIDAD NAClONAL i?AUTONOMA 
DE MEXICO . . :. ·· 1

. • 

FACULTAD DE DERECHO 

"CONSTITUCION Y ELEMENTOS 
ESENCIALES DE LAS SOCIEDADES 

ANONIMAS" 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 
PRESENTA: 

MARCO ANTONIO DOMINGUEZ MENDEZ 

--
MEXICO, D. F. 1989 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE GENERAL 

I. - GENERALIDADES ........................................ 2 
1) Concepto ...•..........................•.......•.. 2 
2) Elementos Personales ...............•...•........... 6 
3) Naturaleza Jurídica .....•..........••..........••. 8 
4) Personalidad Jur!dica , ..•.•.. , •. , , , , , , , , . , , . , . , , . 10 

CITAS BIBLIOGRAFICAS ............................. 17 

II.- CARACTERISTICAS DEL ACTO CONSTITUTIVO ............... 20 
1) Acto Constitutivo de la Sociedad (Su naturaleza 

Jur!dica) ..•..............•........ , ........•.... 20 
2) Constituci6n de la Sociedad •............ , ..... , .. 21 
3) Homoloaaci6n Judicial ..•...•....•..... , .......... 46 
4) Inscripciln en el Registro P6blico ..•. , •....• , , .• 49 

CITAS BIBLIOGRAFICAS ...............•............• 52 

II I . - TRANSHISION DE LAS ACCIONES ........•................ 54 
1) Acci6n - Titulo de Cddito ....................... 54 

a) Incorporaci6n , ........... , ...... , . , ....... , . :.58 
b) Leaitimaci.Sn ........• , ....•. , •. , , , . •·; .. ·,,, . .'. 58 
c) Literalidad ........................ · .•..•..... 59 
d) Autonomía •.................. , •.•.. , , •....•..• ;60 

d. 1 ) Autonomía Activa , ....•. , , .... , ..• ; . , , .... 60 
d.2) Autonomía Pasiva ............... ; .... , .... 60 

2) Formas de Circulaci6n .............. : , ... :;.. , , , .... 63 
a) Nonimativos .......................... · ......... 63 
b) A la Orden .................................... 64 
e) Al Portador .............................•..... 65 

3) Titularidad de mayores de edad ................... 67 
4) Titularidad de menores de edad ..........•..•..... 71 

a) Constituci6n ..................•............... 71 
b) Acto posterior ................... ; ...... • ....• 71 

5) Transmisi6n de acciones de menores de edad ••.•... 73 
CITAS BIBLióGRAFICAS ............................. 74 

IV. - EXIGIBILIDAD DE LA ACCION ....................•....... 77 
1 l Exiaibilidad de la Acci6n •..... , ... , .... , ..... , . 77 

a) Valor .......................................•. 78 
b) Utilidades ......................... ; ... , ......... 80 
c) Amortizaci.Sn .. , ............ , ......... ; •.•....... 85 
CITAS BIBLIOGRAFICAS ........... ; ... ; : ... • ......... 92 

CONCLUSIONES ......................... ; .... ;· .. :.-. .. ; ........ 94 

BIBLIOGRAFIA GENERAL ...................... · .. : .. , .......... 97 



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

La Sociedad An6nima ha sido y siaue siendo el 
instrumento m's·eficaz del capitalismo; en el mundo moderno, es 
una de las instituciones jurídicas m's importantes y que se ha 
popularizado por la facilidad con que se mueve el capital y la 
independencia de los accionistas frente a sus actividades. 

En nuestro medio, la Sociedad An6nima domina al mundo 
industrial y econ6mico, y día a día cobra m's influencia. 

De esta manera, al puntualizar que la Sociedad An6nima 
es el instrumento t1pico de la econom!a moderna, tenemos que su 
origen se encuentra ligado con la colonizaci6n del Oriente y con 
la del Nuevo Mundo, cuyo descubrimiento los historiadores, 
precisamente suelen apuntar como el comienzo de la historia 
moderna. 

Es por ello, y dada la importancia que di.cha instituci6n 
jur1dica tiene en la actualidad que, tratar alaunos de los 
aspectos fundamentales de la Sociedad An6nima, tales como su 
constituci6n y as! como los elementos esenciales con los cuales 
se debe dar dicha constituci6n, es el prop6sito del presente 
trabajo. 
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CAPITULO PRIMERO 

I.- GENERALIDADES 

1) Concepto 

Para llegar al concepto de lo que es la Sociedad 
Anónima, habremos de analizar algunas de las diferentes 
definiciones que al respecto se han dado por la doctrina, asi 
como por los diversos ordenamientos jurídicos. 

De esta forma, comenzaremos se!ialando algunas 
definiciones que en la doctrina nos dan destacados juristas, de 
lo que es la sociedad an6nima. 

Así pues, vamos a ver que para el tratadista C~sar 
Vivante "La sociedad an6nima es una sociedad pura de capital con 
responsabilidad limitada, deber de aportación limitado Y 
exclusivamente de estructura colectiva capitalista." 1} 

De igual manera, el ilustre jurista Antonio Brunetti 
nos dice que la sociedad an6nima ea "una asociaci6n de personas 
reconocida por la ley como persona jurídica que actua bajo un 
nombre propio, en la que la participaci6n de los socios estl 
determinada en relaci6n a una parte del total de las aportaciones 
individuales indicado en el acto constitutivo, en la que los 
participantes no pueden estar obligados, por las obligaciones de 
la sociedad al pago de un importe superior al fijado en aquel 
acto. "2) 

Por otra parte, el renombrado autor Joaquín 
Garri¡¡uea, aeliala que la sociedad anónima es "la sociedad 
capitalista dedicada con capital propio dividido en acciones y 
con una denominaci6n objetiva y bajo el principio de la 
responsabilidad limitada de loa socios frente a la sociedad, a la 
explotación de una industria mercantil. "3) 

Asimismo, para el jurista Rodolfo Fischer, "la 
sociedad an6nima del derecho actual es una asociación que actua 
bajo nombre propio, en que los puestos de socio representan 
cantidades parciales de una suma total de aportaci6n seftalada por 
los estatutos (divisi6n del capital en acciones), y cuyos socios 
no pueden ser obligados a realizar mis prestaciones que las 
estatutariamente fijadas (responsabilidad limitada). "4) 

El tratadista alemAn Julius Von Gierke, dice que la 
sociedad anónima es una sociedad con personalidad jur!dica 
propia, cuyos socios participan en el capital, dividido en 
acciones con aportes y no responden personalmente por las 
obli•aciones de la sociedad. "5) 
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Para el reconocido autor R. Gay de Montella la 
sociedad an6nima es "una asociación de personas compuesta 
exclusivamente de asociados obligados hasta el limite de sus 
aportaciones, estando todas las partes de capital representadas 
por acciones negociables, y cuya gesti6n se encarga a mandatarios 
revocables llamados administradores o gerentes. "6j 

Igualmente, el prestigiado y notable tratadista 
Joaqu1n Rodriguez y Rodríguez, nos da su definición de la 
sociedad an6nima diciendo que "es una sociedad mercantil con 
denominaci6n, de capital fundacional dividido en acciones, cuyos 
socios limitan su responsabilidad al pago de las mismas !'7) · 

Por otro lado, en la doctrina argentina, encontramos 
connotados juristas que dan su definición de la sociedad an6nima 
entre los que podemos citar a los siguientes: 

Isaac Palmer1n, quien seflala que "es la sociedad que 
se haya desprovista de ra~ón social, en que los aportes de los 
socios. a los cuales limitan su responsabilidad, son 
representados por acciones negociables, su administraci6n, 
fiscalizada por el sindico, es ejercida por un 6rgano desempeflado 
por socios, es gobernada por la asamblea general de accionistas y 
autorizada a funcionar como tal por el Poder Ejecutivo, nacional 
o provincial. "B) 

Carlos C. Malagarriga, dice que la sociedad an6nima 
es una "sociedad sujeta a la legislaci6n comercial sea cual fuere 
su objetivo y sujeta siempre tambi~n a la autorizaci6n 
gubernativa y que actuando sin raz6n social y bajo un nombre 
especial tomado en general, al menos en parte de la explotaci6n a 
la que se dedica, tiene su capital representado por acciones y 
s6lo socios de responsabilidad limitada, los cuales la 
administran por medio de un director o un directorio y la 
fiscalizan peri6dicamente, en asambleas y, permanentemente por 
medio de uno o varios síndicos, fiscalizaci6n a la que se agrega 
la gubernamental, mAs rigurosa en los casos de dedicarse la 
sociedad a determinadas actividades (bancos, seguros, etc.). "9) 

Como se puede observar en todas y cada una de las 
definiciones seflaladas con anterioridad, se contemplan dos 
caracteristicas fundamentales y que son muy peculiares de la 
sociedad an6nima: a) La limitaci6n de la responsabilidad de los 
socios, y b) La divisi6n del capital en acciones; características 
que podemos considerar como los dos principios fundamentales de 
la sociedad an6nima, ya que de ellos deriva la mayor parte de las 
normas que la rigen. 

A continuaci6n daremos a manera de ejemplo algunas 
definiciones consideradas en diversos ordenamientos jurídicos 
incluyendo entre ellos por supuesto la que se consigna en nuestra 
ley, 
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Legislaci6n espafiola: el artículo lo. del C6digo de 
Comercio y Leyes Complementarias establece "'En la sociedad 
an6nima, el capital, que estar& dividido en acciones, se 
integrará por las aportaciones de los socios, quienes no 
responderán personalmente de las deudas sociales. "' 

Legialaci6n alemana: el artículo lo. de la Ley 
Alemana sobre sociedades por acciones y sociedades en comandita 
por acciones de 1937 dice "'la sociedad an6nima es una sociedad 
con personalidad juridica propia, en la cual los socios 
participan con partes al capital social, dividido en acciones y 
no responden personalmente por las obligaciones sociales."' 

Legislaci6n brasileila: el articulo 295 del C6digo 
Comercial Brasilefto la define asi '"la sociedad an6nima o 
compaftía, tendr! el capital social dividido en acciones, del 
mismo valor nominal, y la responsabilidad de los socios o 
accionistas estar! limitada al valor de las acciones suscritas y 
adquiridas.'" 

Le¡islaci6n chilena: el articulo 424 del C6di¡o de 
Comercio de Chile, de 1949 la define como "'persona jurídica 
formada por la reun16n de un fondo com6n suministrado por 
accionistas responsables s6lo hasta el monto de sus respectivos 
aportes administrados por mandatarios revocables y conocida por 
la designaci6n del objeto de la empresa."' Esta detinici6n es 
adoptada con ligeras modificaciones en los C6di¡os de Comercio de 
los siguientes países: Costa Rica (artículo 67), Guatemala 
(articulo 384) y Colombia (articulo 373). 

Legislaci6n argentina: el C6digo de Comercio 
Argentino de 1976, en su artículo 63 no da exactamente una 
definici6n, simplemente se limita a dar las características que 
tiene la sociedad an6nima al establecer: "'en la sociedad an6nima 
el capital se representa por acciones y los socios limitan su 
responsabilidad a la integraci6n de las acciones suscritas ... 

De las anteriores definiciones de orden legal, 
podemos observar que todas ellas contemplan los dos principios 
fundamentales que seftalamos debe tener toda sociedad an6nima, es 
decir el de la responsabilidad limitada y el de la divisi6n del 
capital en acciones, y a los cuales m's adelante nos referiremos 
de manera breve. 

Por dltimo citaremos la definici6n que da la ley 
mexicana al respecto, en el artículo 87 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y que seilala "'sociedad an6nima es la que 
existe bajo una denominaci6n y se compone exclusivamente de 
socios cuya obligaci6n se limita al pago de sus acciones ... 
Podemos observar que nuestra ley al dar la def inici6n de la 
·sociedad an6nima, omite uno de los principios fundamentales a los 
que nos hemos venido refiriendo, siendo en este caso el relativo 
a la divisi6n del capital en acciones, d&ndole una mayor 
importancia a la denominaci6n que deben tener las propias 
sociedades an6nimas. 
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Cabe hacer notar que después de analizar las 
definiciones anteriores, la que a nuestro criterio es la mAs 
acertada y completa, es la que se consigna en la legislaci6n 
espai'lola, ya que consideramos que es la que mejor caracteriza a 
la sociedad an6nima, dado que contiene los principios 
fundamentales de la misma, y tal y como lo seftala el autor 
Joaquín Garri¡ues en su comentario a la Ley General de Sociedades 
An6nimas, en este concepto legal, se destaca el carácter 
esencialemente capitalista de la sociedad an6nima, porque dice y 
en eso estamos de acuerdo que "el capital es la pieza esencial de 
este tipo de sociedad." 

Ahora y como seftalamos anteriormente, har.emos un 
breve an!lisis de los principios fundamentales de la sociedad 
an6nima, y una vez entendidos estos, daremos nuestro concepto de 
sociedad an6nima. Para este an~lisis nos avocaremos a lo que al 
respecto nos dice el presti¡iado autor Tullio Aecarelli.10) Como 
hemos venido indicando y de acuerdo a este autor, los dos 
principios fundamentales de la sociedad an6nima son: al El de la 
responsabilidad limitada de los socios y b) El de la divisi6n del 
capital social en acciones. 

El primer principio indica la responsabilidad 
limitada del accionista por las deudas de la sociedad, es decir 
que el accionista responde s6lo hasta el l!mite de su aportaci6n, 
sin que sea responsable de las deudas sociales, de las cuales 
responde la sociedad; esto es as!, toda vez que la sociedad y el 
accionista constituyen distintos sujetos juridicos, de ah! que la 
responsabilidad limitada del accionista es la 16gica consecuencia 
de la personalidad jurldica de la ·sociedad y la distinci6n 
rigurosa entre el patrimonio del accionista y el de la sociedad. 

El segundo de los principios, se deriva de la 
irrelevancia de la persona del accionista, en lo que respecta a 
la identificaci6n jurídica de la sociedad: el cambio de la 
persona del accionista ne trasciende en una modificaci6n del 
contrato social, pudiéndose, por tanto representar la 
participaci6n del accionista por un título de cr6dito y hasta por 
un título al portador, que circula con la reglamentaci6n peculiar 
de los titulos de cr6dito. 

El primer principio como se puede observar, s6lo se 
refiere a las relaciones con terceros, en tanto que el segundo a 
las relaciones internas de· la sociedad. 

Una vez hecho este an~lisis, y con base en todo lo 
anterior, finalizaremos este punto diciendo que en nuestra 
opini6n, el concepto de sociedad an6nima sería el siguiente: es 
una sociedad netamente capitalista, que cuenta con un capital que 
se divide en acciones, el cual es aportado por los socios, 
quienes s6lo responder!n de manera limitada por las deudas 
sociales. 
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2J Elementos Personales 

La sociedad en general, supone esencialmente varias 
personas que para la consecuci6n de una finalidad comdn mediante 
aportes de cada una de ellas, han convenido adoptar alguno de los 
tipos de sociedad previstos por la ley. 

Luego entonces, la sociedad an6nima como cualquier 
otra sociedad, supone la pluralidad de personas. El concurso 
necesario de cierto n~mero de personas responde al fin econ6mico 
del acto Jurldico, y en el caso de la sociedad an6nima se trata 
de reunir capitales y eventualmente asegurar una labor comdn. La 
forma jurídica de la sociedad no se pone a disposici6n de una 
persona que quisiese aprovechar para si sola las ventajas que 
aquella presenta.llj 

Es evidente que la existencia de una sociedad 
requiere de una pluralidad de socios de acuerdo a la esencia 
misma de la sociedad, es por ello que se prohibe la sociedad de 
un solo socio o unimembre. Dicha pluralidad debe mantenerse 
durante toda su vigencia. 

La sociedad an6nima vista como una asociaci6n, 
presupone una colectividad organizada de personas que forma su 
substrato personal. 12) La pluralidad de personas es requisito 
principal de la sociedad an~nima como asociaci6n; se articula 
para formar una nueva personalidad Jurtdica a base de los 
estatutos por medio de un acto de voluntad; esta asociaci~n. se 
crea mediante un acto social constitutivo. La personalidad de la 
sociedad an~nima-asociaci6n, obedece a un acto Jurídico: el acto 
de aquellos que por medio de un conjunto de declaraciones de 
voluntad unilaterales, pero coincidentes en cusnto al fin y por 
lo tanto paralelas, crean un sujeto de voluntad que hasta 
entonces no exist!a: la persona social. 

Como se puede observar de las consideraciones 
anteriores, uno de los requisitos principales para la 
constituci6n de la sociedad an6nima, es el que exista una 
pluralidad de socios, esto es que haya varios interesados, ya 
sean estos personas físicas o personas morales. 

Ahora bien, por lo que respecta a nuestro derecho, 
exiae que para la constituci~n de una sociedad an6nima, los 
socios han de ser cinco por lo menos, tanto en el momento de 
fundarse como durante la vida de la misma, de lo contrario, en 
caso de que el n6mero de socios llegue a ser inferior a cinco, 
automáticamente quedar! disuelta la sociedad, esto de acuerdo a 
lo establecido por el artículo 89 fracci6n IV de nuestra Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 

Por 
socios, esto 
sociedades, las 
accionistas. 

otro lado, la ley no exige un ndmero mAximo 
dada la propia naturaleza de este tipo 
que en muchas ocasiones cuentan con millares 
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3) Naturaleza Jurídica 

Para establecer la naturaleza jurídica de la 
sociedad an6nima, haremos referencia a lo que en la doctrina se 
ha escrito al respecto. 

Huchos de los tratadistas que hablan sobre la 
naturaleza jurídica de la sociedad, se apegan a la teoria que 
considera a la sociedad an6nima como un contrato. Para los 
partidarios de esta teor!a, la concepci6n cl&sica de la sociedad 
an6nima es puramente contractual; para ellos, el consentimiento 
que es un elemento tipico de los contratos se ve allí en dos 
momentos para los accionistas fundadores en el momento de 
redactar los estatutos y firmar la escritura notarial; para los 
accionistas que suscriben despu~s scciones, distintos a los 
fundadores, en el momento de la suscripci6n por adhesi6n a los 
estatutos. Es decir todos los accionistas dan su consentimiento 
contractual en el momento de hacerse tales, directamente al 
fundar la sociedad, o despu~s por adhesi6n. De ah! el contrato, 
cruce de voluntades.13) 

Por lo que se puede observar, esta concepci6n dista 
mucho de lo que sería un verdadero contrato, que se integre con 
los elementos esenciales que exige la ley, Dado es el caso que en 
aquellas decisiones relativas a la vida de la sociedad, sean 
adoptadas por mayoría sin que medie el consentimiento de todos, 
ya que algunos est!n ausentes y no se hacen representar en las 
asambleas. Un contrato supone por lo menos dos personas que 
quieren alguna cosa, que emitan cada una su voluntad, para que 
haya consentimiento; los contratantes deben conocer no s6lo el 
objeto del contrato, sino el objeto de su propia obligaci6n. 

En cuanto al contrato mismo de la sociedad, se exige 
que los socios tengan la affectio societatis, o sea la intenci6n 
de comportarse los unos hacia los otros como compafteros de una 
misma labor, como asociados unir su capital o trabajo en vista de 
un bien com6n; elemento que tampoco en la realidad contiene la 
sociedad an6nima, ya que como se observa en la pr!ctica, el 
accionista que invierte en una sociedad an6nima, lo que mAs le 
interesa es el dividendo que pueda obtener; no es la industria, 
la empresa ni la direcci6n, ni mucho menos sus compafteros de 
inversi6n. 

Hay otros accionistas a quienes menos les importa el 
dividendo y se limitan a invertir en acciones para especular en 
el mercado; en esos momentos no hay voluntad de asociarse ni 
cruce de consentimientos, ni conocimiento del objeto social; 
ciertamente, manifiestan su voluntad al comprar la acci6n y 
someterse 1mplicitamente a un reglamento desconocido, pero ello 
no quiere decir que cualquier manifestaci6n de voluntad sea un 
contrato. 
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Al respecto de esta teor!a el tratadista Radl 
Vare la, 14 dice que "la sociedad an6nima ee ciertamente un 
contrato porque su nacimiento se debe a un acuerdo de voluntades 
de los fundadores; pero de ese contrato nace una persona jurídica 
independientemente en todos sus aspectos, a las personas de los 
socios, que como se sabe cambian constantemente debido a la libre 
cesibilidad de las acciones." 

Asi como existen partidarios de la teoría que 
considera a la sociedad an6nima como un contrato, también hay 
autores que difieren de la misma, tal es el caso del ilustre 
Doctor Radl Cervantes Ahumada, quien seflala "que la sociedad es 
una persona, un comerciante, que no debe confundirse con el acto 
jurídico del cual nace. "15) 

Dice el doctor Cervantes Ahumada que si analizamos 
nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, en muchos de sus 
preceptos, al referirse al acto costitutivo de la sociedad en 
general,lo designa como contrato social; pero que si examinamos 
lo que nuestro C6digo Civil establece acerca del contrato, toda 
vez que en el acto constitutivo no se reunen los elementos que 
éste debe tener, deberíamos negarle la naturaleza contractual. 

En el contrato como sabemos, se requiere: a)Acuerdo 
de Voluntades y b) Que tales voluntades sean opuestas o 
encontradas, ya que la prestaci6n de una de las partes es la 
causa de la correspondiente contraprestaci6n (pi~nsese en la 
venta, los intereses del comprador y vendedor son opuestos; aquél 
pretende adquirir la cosa al menor precio posible; éste 
entregarla en el mayor que pueda). 

De esta manera, consideramos que, y de acuerdo a lo 
que seflala el maestro Cervantes Ahumada, es 16gico el negar que 
el acto constitutivo de la sociedad sea un contrato, primero 
porque dicho acto no crea ni transfiere obligaciones. Lo 
principal del acto constitutivo es la creaci6n de una nueva 
persona jurídica, y si incidentalmente surgen obligaciones 
derivadas del acto, dichas obligaciones serán entre los socios y 
la nueva persona, y no entre los socios entre si. 

En sesundo lugar, las voluntades de los 
participantes en el acto no son opuestas, sino concurrentes a la 
finalidad principal, o sea a la creaci6n de la nueva persona. 

Podemos decir que el acto constitutivo de la 
sociedad mercantil es un acto de voluntad unilateral que 
normalmente es de voluntades m6ltiples, por lo tanto no se puede 
decir que su naturaleza sea de tipo contractual. Además, esto lo 
confirmamos en la realidad, ya que dicho acto constitutivo no 
aplica las normas propias de la relaci6n contractual. 



As! pues, tenemos que en la pr!ctica, es muy com6ú 
que una persona que desea constituir una sociedad an6nima en la 
que se exigen por la ley un mínimo de cinco socios, ésta acude a 
cuatro prestanombres que aparecen participando en el acto 
constitutivo. Tal acto conforme a las normas que rigen a los 
contratos sería nulo; pero la ley lo salva, ya que determina que 
las sociedades inscritas en el Registro Pdblico de Comercio no 
podr&n ser declaradas nulas sino en el caso de que su objeto sea 
illcito. 

Pe lo anterior, podemos concluir en que la 
naturaleza del acto constitutivo de la sociedad no es de tipo 
contractual, ya que en su esencia no cumple con los requisitos 
que la ley exige y que todo contrato debe llenar. Su naturaleza 
es m!s bien la de un acto unilateral de voluntades mdltiples y 
cuya consecuencia es la creación-de una nueva persona. 

Una vez determinada la naturaleza del acto 
constitutivo de la sociedad, pasaremos a determinar lo que es la 
naturaleza jur!dica de la sociedad an6nima, lo cual como veremos 
no ea nada sencillo, para ello partiremos del concepto que de 
sociedad an6nima dimos en un principio. De esta forma podemos 
decir que de acuerdo al concepto dado, la naturale~a jur!dica de 
la sociedad an6nima, la podemos ver desde distintos 6nsulos. 

As! pues, y viendo a la sociedad an6nima desde el 
punto de vista del capital, podríamos decir que la naturaleza 
jur!dica de la sociedad an6nima es pura y netamente mercantil, ya 
que por un lado la ley as! la considera y por el otro porque su 
objeto o fin es estrictamente capitalista. 

Ahora bien, siguiendo con este mismo orden de ideas 
desde el punto de vista de los socios, podemos decir que la 
naturalezs jurídica de la sociedad an6nima es el que la misma es 
una persona jur!dica nacida del acto constitutivo y que es 
distinta a la persona física de los socios que la inte¡ran y 
porque ademis as! la reconoce la ley. 

Por lo tanto, podemos eoncluir en que la naturaleza 
jurídica de la sociedad an6nima es el de ser una sociedad de 
capitales (mercantil), a la que la ley le atribuye personalidad 
jurídica distinta a la de sus socios, loa que desde el punto de 
vista jur!dico son indiferentes, esto quiere decir que la persona 
del capitalista no influye en la suerte de la empresa. En la 
sociedad an6nima, lo importante es el capital, representado por 
las acciones y no por las personas que las adquiren; en este tipo 
de sociedad el socio se considera como fungible, de ah! nuestra 
consideraci6n de que la sociedad an6nima es una sociedad de 
capitales, netamente mercantil y no una sociedad de personas como 
muchos pretenden seftalar. As! pues, desde el punto de vista 
jur!dico, el elemento capital es el de mayor importancia y 
creemos que es el que caracteriza a la sociedad an6nima y del 
cual deriva su naturaleza mercantil. 
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4) Personalidad Jur!dica 

En primer lugar, antes de entrar al anAlisis de lo 
que es la personalidad jurídica de la sociedad an6nima, diremos 
que en t~rminos generales, la personalidad jurídica es la 
capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Allí donde 
encontramos un ente al que segdn el ordenamiento jurídico se 
reconozca esa capacidad, ahí tendremos una persona, ya sea un 
individuo, ya un conjunto de personas, de bienes o de ambas cosas 
a la vez. 

Como sabemos, mucho es lo que se ha escrito acerca 
del tema de la personalidad jurídica; existen múltiples teorías 
al respecto; una de ellas es la del tratadista Francisco Ferrara, 
que consideramos oportuno indicar de manera breve, ya que es la 
que mAs se adecua a nuestro derecho. Dice este autor que la 
personalidad es el producto de un ordenamiento jurídico y 
concesi6n exclusiva del Estado; los hombres con sus contratos y 
con sus organizaciones de voluntad, jamAs podr&n hacer ,que nazca 
una persona jurídica; asimismo seftala que la atribucion de la 
personalidad no ea mAs que la concesi6n de capacidad jurídica, la 
cual puede ser mas o menos amplia. 

Lo que el autor F. Ferrara destaca en su teoría es 
el reconocimiento que el ordenamiento jurídico respectivo haga, 
es el factor constitutivo de la personalidad jurídica. De esta 
forma, vamos a ver y siguiendo a dicho autor, que es la fuerza 
normativa del Estado la que crea los nuevos entes (personas 
jur!dicas) porque no cualquier contrato, sino s6lo los enumerados 
por la ley, tienen esta fuerza creadora. 

As! pues tenemos que mediante una atribución 
expresa y especial, las leyes de M~xico, Alemania y Austria, 
conceden a la sociedad an6nima personalidad jur!dica.16) En 
nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, el artículo lo. 
fracci6n IV, en relación con el 2o,, · en donde se establece el 
reconcimiento de la personalidad jurídica tanto a las 
sociedades inscritas como a las no inscritas que se ha.yan 
exteriorizado como tales frente a terceros. 

De lo anterior, se puede inferir que para la Ley, la 
inscripci6n, es la que da el nacimiento de la personalidad 
jurídica de las sociedades, personalidad que seftala, como 
consecuencia de dicha atribuci6n, es distinta a la personalidad 
de los socios, 

Para el tratadista Eduardo Pallares17)la inscripci6n 
tiene efectos constitutivos y no sólo ha sido exigida por la ley 
para efectos de publicidad y para proteger loa derechos de 
terceros; asimismo seftala que mientras la personalidad de las 
sociedades regulares dnicamente nace a partir de la fecha en que 
se inscribe la escritura social, la ley no se muestra risurosa 
respecto de las sociedades irregulares, esto lo hace no para 
favorecerlas, sino para prote¡er a los terceros que con ellas 
contratan, o de aleuna manera entran en relaciones jurídicas con 

10 



las mismas. 

Por lo tanto se concluye que la dnica manera como 
adquieren personalidad jur1dica las sociedades regulares es 
mediante su inscripci6n en el Registro Pdblico, pero sin embargo 
admite la existencia de las llamadas irregulares o de hecho, a 
las cuales les reconoce personalidad juridica dnica y 
exclusivamente con el fin de proteger a los terceros que por sus 
actos puedan ser perjudicados. 

Ahora bien, una vez que se ha dejado asentado el 
hecho de que la sociedad an6nima tiene personalidad juridica, 
consideramos importante seftalar las consecuencias o atributos que 
derivan de dicha personalidad juridica, que como en el caso de 
cualquier sociedad mercantil son: la capacidad jur!dica, el 
nombre, en el caso de la sociedad andnima seria denominaci6n, el 
domicilio, la nacionalidad, y el patrimonio, los cuales 
analizaremos a continuaci6n: 

A.- Capacidad Jur!dica 

Ser persona es ser sujeto de derechos y obligaciones 
jurídicas; atribuir personalidad a las sociedades, implica por 
tanto, reconocerles capacidad jur!dica, capacidad de goce y de 
ejercicio. Para ejercer los derechos y cumplir con las 
obligaciones inherentes a la sociedad se realizan actos 
jur{dicos, loa cuales habr!n de ser realizados por los 6rganos 
que representan a la sociedad, que en este caso como sabemos son 
sus administradores. 

Por otro lado, tenemos que prestigiados autores como 
Mantilla Molinale) as! como Rodr!guez y Rodrfsuezl9) quienes 
coinciden en afirmar "que la capacidad jurídica de las sociedades 
no es ilimitada, sino que la misma est! condicionada por la 
realizaci6n del fin social y para tal efecto aluden al articulo 
26 del C6digo Civil para el Distrito Federal, que declara que 
"las personas morales pueden ejercer todos los derechos que sean 
necesarios para realizar el objeto de su instituci6n"; cabe 
agregar que la sociedad no puede realizar negocios juridicos sino 
a trav~s de sus 6rganos de representaci6n, es decir por sus 
administradores, los que de conformidad con el articulo 10 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles "podrAn realizar todas las 
operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que 
expresamente estable:tca la ley y el contrato social"; de esta 
forma se concluye en el sentido de que de acuerdo con el precepto 
antes seftalado, los administradores no podr&n realizar 
operaciones extraftas al objeto de la sociedad, y por lo tanto la 
propia sociedad no puede realizar tal tipo de operaciones, y esta 
s6lo tendr4 capacidad para realizar los negocios jur!dicos 
tendientes a la realizaci6n de sus propios fines.20] 

De lo anterior se deduce que la capacidad de las 
sociedades, incluyendo por supuesto a la sociedad anónima, se 
encuentra limitada en cuanto a la finalidad social. Como sabemos, 
en nuestro pais, se imponen ciertas restricciones a la capacidad 
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de goce y de ejercicio que tienen las sociedades por acciones. 
Una de las limitaciones m!s importantes es la seftalada por el 
art!culo 27 constitucional, que niega capacidad a las sociedades 
por acciones para adquirir o administrar fincas r6sticas, y 
restringe terrenos a la extensi6n estrictamente necesaria para 
sus establecimientos fabriles, mineros o petroleros.21) 
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B.- Denominaci6n (Nombre) 

Veremos que la denominaci6n como elemento personal 
de la sociedad anónima, equivale al nombre de las personas 
físicas. Como es bien sabido, el nombre es un atributo de la 
persona moral como lo es de la persona física, y se tiene por 
las mismas razones, es decir por la necesidad de distinguirla de 
otras y evitar confusión entre las mismas. 

El que la sociedad anónima, nos seflala el tratadista 
Rodríguez y Rodriguez gire y opere con una denominaci6n, es un 
dato que figura en la propia definición legal dada por el 
artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; en 
contraposici6n con las sociedades colectivas y en comandita que 
forzosamente deben tener una raz6n social, es decir, que deben 
operar y girar cuando menos, con el nombre de uno de sus socios. 
El nombre de la sociedad an6nima que en este caso es la 
denominación, es decir, sin nombr~ referido a la presencia de 
nombres en su denominación, Sin embargo, vamos a ver que la ley 
mexicana no prohibe de manera expresa el que figuren nombres de 
personas en la denominación de la sociedad anónima y tampoco 
exige que la misma sea adecuada al objeto que la misma realiza.22) 

El articulo 88 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, establece que la denominaci6n se formar! libremente, 
y la dnica limitación que al respecto impone dicho precepto, es 
que sea distinta de la de cualquier otra sociedad ya existente. 

De este modo podemos observar, que aun cuando en la 
denominació~ de las sociedades an6nimas se incluyen nombres 
personales, ello no va a implicar un problema de responsabilidad 
limitada, como sucede en la sociedad colectiva o en la comandita, 
en donde si debe figurar el nombre de uno de los socios en su 
razón social; en el caso de las sociedades anónimas, el nombre 
personal funciona como parte integrante del nombre comercial. 

Pero lo importante, basándonos en lo ser.alado por la 
ley, es que , independientemente de que la denominación de la 
sociedad anónima emplee nombres de personas o vaya acompaflada de 
una indicación de f antas!a que no tenga que ver con el objeto 
social, o en ella se empleen abreviaturas o siglas, dicha 
denominación deber& ir siempre seguida de las palabras: Sociedad 
Anónima o sus abreviaturas: S.A., ya que su omisión podría causar 
un grave problema de responsabilidad. 

Por dltimo y para concluir este punto, 
que cualquier denominación contraria a la moral o a 
costumbres, exceder! la libertad que permite la ley. 

c.- Domicilio 

seflalaremos 
las buenas 

El domicilio, viene a ser otro de los elementos que 
tiene la sociedad anónima como persona moral que es, y dada esta 
caracteristica, tal y como lo seflala el artículo 33 del C&digo 
Civil para el Distrito Federal, "el domicilio de las personas 
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morales, es el 
adn1. u i straci6n. 

lugar donde se halle establecida su 

Por lo que respecta al domicilio social, que también 
es considerado como el asiento principal de los negocios de la 
propia sociedad, diremos que es un elemento de suma importancia, 
ya que de dicho domicilio depende la jurisdicci6n y la aplicaci6n 
de las leyes y reglamentos pertinentes. 

Para el maestro Rodr1guez y Rodríguez, "la cuestic5n 
dQl domicilio en las sociedades mercantiles tiene eficacia: 

a.- Como lugar de inscripci6n en el Registro Pl1blico 
de Comercio, tanto de la escritura constitutiva como de los dem4s 
documentos sujetos a inscripci6n, provenientes de la sociedad; 

b.- Para la publicaci6n y convocatoria de asambleas 
y para la celebrac16n de éstas; 

c.- Para el emplazamiento en juicio y para la 
determinacic5n de la competencia jurisdiccional; 

d.- Para el aspecto fiscal, y 
e.- Para el derecho com6n aplicable como 

supletorio. "23) 

En nuestro derecho se estima que para las sociedades 
mercantiles, priva el principio de la libre elecci6n del 
domicilio; no hay nada que restrinja la posibilidad de actuar de 
las sociedades al lu11ar en que tienen su domicilio. De esta 
manera podemos ver que las sociedades pueden establecer en su 
escritura como domicilio social, aquel que estimen conveniente, 
con independencia de que sea ~ste el que corresponda al lugar en 
que se encuentren las instalaciones principales. Por el 
contrario, las sociedades extranjeras no pueden ejercer el 
comercio en M~xico sin obtener una autorizaci6n de parte de la 
Secretaría de Comercio e inscribirse en el Registro Pdblico de 
Comercio de acuerdo a lo seftalado por el articulo 251 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 

D.- Nacionalidad 

Por lo que hace a la nacfonalidad, se observa que en 
la Ley General de Sociedades Mercantiles, se hace una distinci6n 
en cuanto a sociedades mexicanas y extranjeras, pero no determina 
cuando tienen uno u otro car&cter; es la Ley de Nacionalidad y 
Naturalil!laci6n, la que en su artículo 5o. establece que: "Son 
personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan 
conforme a las leyes de la Repdblica y tensan en ella su 
domicilio le¡¡al. " 

Se116n lo seftalado por el maestro Rojina Villegas, 
del anterior precepto se desprende que dos son los requisitos 
necesarios para que una persona moral, en este caso una sociedad 
an6nima, sea considerada de nacionalidad mexicana, debe cumplir 
con dichos requisitos que a saber son: " a. - Que se haya 
constituido conforme a las leyes mexicanas, y adem!s b) Que 
establezcan su domicilio en el territorio de la Repdblica,"24) 
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De no cumplirse con los anteriores requisitos, las 
sociedades serAn consideradas como extranjeras. Por nuestra parte 
creemos que no es suficiente para que la sociedad sea considerada 
mexicana llenar s6lo uno de dichos requisitos, deben ser 
necesariamente los dos. 

En cuanto a las sociedades extranjeras, tenemos que 
la ley les reconoce personalidad jurídica en la Repdblica, 
siempre y cuando las mismas se encuentren legalmente constituidas 
pero esto no basta para que puedan ejercer el comercio en 
nuestro pa!s, para ello deber!n cumplir con lo que les marca el 
articulo 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el 
sentido de que podr!n ejercer el comercio desde su inscripciOn en 
el Registro, misma que sOlo podrA efectuarse con la autorizaci6n 
de la Secretaría de Comercio, que ser! otorgada cuando se cumplan 
los siguientes requisitos: 

I.- Comprobar que se han constituido de acuerdo con 
las leyes del Estado del que sean nacionales, por lo cual se 
exhibir! copia aut&ntica del contrato social y dem!s documentos 
relativos a su constitucibn, y un certificado de estar 
constituidas y autorizadas conforme a las leyes, expedido por el 
representante diplom!tico o consular que en dicho Estado tenga la 
Repdblica; 

II.- Que el contrato social y demgs documentos 
constitutivos no sean contrarios a los preceptos de orden pdblico 
establecidos por las leyes mexicanas; 

III.- Que se establezcan en la Repdblica o tengan en 
ella alguna agencia o sucursal. 

E.- Patrimonio 

El patrimonio en general ha sido definido por el 
autor Carlos R. Frías Salcedo "como el conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones susceptibles de valorizacidn econ6mica, 
presentes y futuras."25) 

Las sociedades mercantiles, y como tal la sociedad 
an6nima por su misma naturaleza, requiere para su constitución de 
un patrimonio, que es indispensable formar desde su nacimiento y 
a trav&s de las aportaciones que lleven a cabo los socios; 
patrimonio que como se puede desprender de la naturaleza que como 
persona jurídica tiene la sociedad anónima, es distinto de los 
patrimonios individuales de cada uno de los socios, ya que las 
aportaciones hechas por los socios, pierden su individualidad y 
quedan integradas al patrimonio colectivo. 

Para el autor Mantilla Molina "El patrimonio social 
es el conjunto de bienes y derechos de la sociedad, con deducci6n 
de sus obligaciones; se forma inicialmente con el conjunto de 
aportaciones de los socios. "26) 
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La mayoría de los autores que tratan sobre el tema 
del patrimonio de una sociedad, seftalan que no debe confundirse 
6ste con el capital social, aunque estos inicialmente coincidan; 
el capital social es el valor en que se estima la suma de los 
aportes de los socios y seftala el nivel mínimo que debe alcanzar 
el patrimonio social para que los socios puedan disfrut&r de las 
¡anancias de la sociedad. Asimismo permanece invariable mientras 
no haya nueva incorporación de socios o alteración en el monto de 
las aportaciones que deban hacer &stos; en cambio el patrimonio 
social estA cambiando constantemente, ya que se encuentra sujeto 
a todas las vicisitudes de la sociedad, aumenta cuando sus 
negocios son prósperos y en caso contrario se menoscaba. 

Dado que el patrimonio de la sociedad constituye una 
¡arant!a para quienes contratan con ella, y es el fundamento 
material de su personalidad, la Ley ha establecido normas 
imperativas para su protección, pues no cabria dejarlas al 
arbitrio de los socios, ya que no es sólo su inter6s el que ha de 
prote¡erse. 

As! pues, vamos a ver que de acuerdo a lo 
establecido por el articulo 9 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, el capital social no puede reducirse sino despu6s de 
publicar el acuerdo respectivo, por tres veces con intervalos de 
diez d!as, en el periódico oficial de la entidad federativa en la 
que tenga su domicilio la sociedad. 
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CAPITULO SEGUNDO 

CARACTERISTICAS DEL ACTO CONSTITUTIVO 

1) Acto Constitutivo de la Sociedad (Su naturaleza 
jur1dica) 

Como ya lo dejamos asentado en el capitulo anterior, 
el acto constitutivo de una sociedad an6nima no es de naturaleza 
contractual, por todas las razones que al respecto seftalamos, 
ello aun cuando la propia ley le d6 ese car&cter. 

De ah! que podamos decir que el acto constitutivo 
que da nacimiento a una sociedad mercantil, es un acto unilateral 
de voluntades mdltiples, cuya consecuencia es la creaci6n de un 
nuevo ente. 

Este acto de voluntades, se formaliza a trav6s de un 
instrumento que err6neamente ha sido llamado contrato social; 
creemos que m&s que un contrato deber!a hablarse de pacto social 
o bien de acuerdo constitutivo. 



2) Constitución de la Sociedad 

La constituci6n de una sociedad an6nima supone que 
una o varias personas tomen la iniciativa de esta creaci6n, pues 
la sociedad no puede crearse, en la mayor1a de los casos, sin una 
lar¡a bdsqueda de accionistas y de capital. Estas personas son 
los fundadores de la sociedad. 

Así pues, serA en este punto donde veremos a partir 
de que momento y de acuerdo a nuestra le¡islaci6n se puede decir 
que una sociedad anónima ha quedado constituida y asimismo que 
caracter1sticas debe reunir para que se d~ dicha constituci6n. 

En primer lu¡ar, seftalaremos cuales son las 
condiciones necesarias para que una sociedad an6nima pueda lle¡ar 
a existir. Al efecto, el articulo 89 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles establece "Para proceder a la constituci6n 
de una sociedad an6nima se requiere: 

I.- Que haya cinco socios como mínimo, y que cada 
uno de ellos suscriba una acci6n por lo menos; 

II.- Que el capital social no sea menor de 
veinticinco mil pesos y que esté 1nte¡ramente subscrito; 

III.- Que se exhiba en dinero efectivo, cuando 
menos, el veinte por ciento del valor de cada acci6n pagadera en 
numerario; y 

IV.- Que se exhiba !ntearamente el valor de cada 
acci6n que haya de pa¡arse en todo o en parte, con bienes 
distintos del numerario." 

Para el jurista Joaquín Rodr!guez y Rodr1guez~ la 
constituci6n legal de la sociedad an6nima supone varias etapas 
que son: la Formaci6n del contrato, que en opinión nuestra seria 
la formaci6n o elaboración del instrumento, ya sea éste pdblico o 
privado; 2a.- Adhesi6n y aportación; 3a.- Inscripción en el 
Registro Pdblico de Comercio y 4a.- Cumplimiento de ciertos 
trAmites administrativos. 

Segdn este autor, no se debe confundir el proceso de 
constituci6n de la sociedad an6nima con la existencia de la 
misma, y asimismo se~ala que la sociedad anónima estar! 
legalmente constituida cuando se hayan cumplido los trtunites 
requeridos en las cuatro etapas que menciona; pero que existir& 
legalmente, tan pronto los socios hayan expresado su adhesión a 
los estatutos y hecho las aportaciones que la ley previene, y 
concluye que en este caso, la sociedad tendrd una existencia 
irregular y precaria, m~ no por ello dejarA de tener su propia 
personalidad. 2) 

Por su parte el ilustre doctor Radl 
Ahumada, dice que el proceso de constitucidn consta de 
momentos, y los sintetiza como sigue: 

Cervantes 
diversos 

solicitud 
I.- Control preconstitutivo, consistente 

de permiso y aprobación del acta constitutiva 
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Secretaria de Relaciones Exteriores y otorgamiento de dichos 
permisos y aprobaci6n; 

II.- Formalizaci6n de la escritura notarial 
constitutiva; 

III.- Demanda de homologaci6n .y solicitud de orden 
de registro, ante el juez de primera instancia correspondiente; 

IV.- Sentencia judicial homologatoria y orden al 
Registro Pdblico de Comercio para que proceda a la inscripci6n de 
la escritura constitutiva, y 

V.- Registro de la escritura constitutiva en el 
Registro P6blico de Comercio.3) 

Creemos que es este dltimo autor el que sintetiza de 
una manera mAs sencilla y precisa el proceso de constituci~n de 
una sociedad, y es por ello que adoptando el orden que el mismo 
sigue, serA como nos iremos refiriendo a dicho proceso. 

Por lo que se refiere a la primera fase del proceso 
constitutivo de la sociedad, es decir, aquella en que la ley 
requiere que las sociedades no puedan constituirse si no tienen 
previa autorizaci6n del Ejecutivo Federal, el autor Joaquín 
Rodr1auez,4) .. seftala que en este aspecto, la ley sigue el llamado 
sistema de la concesi6n; esto es, las sociedades an6nimas para 
poderse constituir han de obtener concesi6n de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, quien la otorga previo el compromiso por 
parte de la sociedad de incluir en su escritura y en las acciones 
que emita una de estas cl4usulas": 

"Clll.usul& de exclusi6n. - En la que la sociedad 
declara que nunca tendrá socios extranjeros, y si esto ocurriera 
por cualquier evento, la sociedad desconocerá la transmisi6n y 
cancelará los t!tulos reduciendo el capital en la cuantía de los 
mismos." 

"Cláusula de renuncia. - Por la que los socios 
extranjeros que la constituyan o que en el futuro puedan 
participar de su capital, renuncien a la protecci6n de sus países 
de origen y se sometan a las leyes mexicanas y a la competencia 
de los tribunales mexicanos." 

"La cláusula de renuncia han de incluirla aquellas 
sociedades que simplemente quieran adquirir bienes inmuebles; la 
de exclusi6n deber4n hacerla figurar en sus estatutos y acciones 
las que vayan a adquirir bienes inmuebles situados en una zona de 
cien kil6metros a lo largo de las fronteras y de cincuenta 
kil6metros en las costas mexicanas, as! como todos los que 
exploten concesiones de petr6leo y similares ... 

Seftala el tratadista Mantilla Melina que "el 27 de 
septiembre de 1949, la Secretaría de Relaciones Exteriores acord6 
que cualquiera que sea el objeto social, los notarios no deben 
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autorizar las escrituras de constitución de las sociedades, sin 
que previamente la mencionada Secretaria haya otorgado el permiso 
correspondiente. Al respecto adn cuando no parece que este 
acuerdo, ni la circular mediante la cual se comunic6 a los 
notarios, hayan sido publicados en el Diario Oficial, se cumple 
ri¡urosamente en la prActica. "5) 

Por lo que hace a la siguiente fase del proceso de 
constituci6n, es decir, la referente a la formalizacidn de la 
escritura notarial constitutiva, tenemos que el articulo 5o. de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles ordena: "Las sociedades 
se constituir&n ante notario y en la misma forma har4n constar 
sus modificaciones." 

Tocante a dicho precepto, el jurista Mantilla Molina 
seflala "que esta exigencia de la Ley en cuanto a la forma de 
constituci6n que deben observar las sociedades, es excesiva, y 
parece contraria al espíritu de libertad de formas que se seflala 
como caracter1stica del derecho comercial." 6} Dicha exi¡encia, se 
cree es debida a una lar¡a tradici6n en el derecho 
hispanomexicano. 

Con base en lo que dispone el articulo 5o. de la ley 
General de Sociedades Mercantiles, podr!amos decir que la 
sociedad an6nima queda constituida una vez que la escritura 
constitutiva se otorga ante notario. Aunque en la pr4ctica 
podemos observar que existen infinidad de sociedades que 
funcionan adn sin cumplir con este requisito. 

Ahora, cabe preguntarnos porque el 
estableci6 esta severidad en cuanto a la forma 
constitutivo de la sociedad y que se contradice con 
libertad de formas que en principio reconoce la 
mercantil. 

le¡islador 
del acto 
la amplia 

legislaci6n 

Al efecto, el tratadista Joaquín Rodri¡uez 
manifiesta que dicha exigencia se da en virtud de que "en 
inter6s de la misma sociedad, porque ello facilita el cr~dito y 
la administraci6n, haciendo conocer de una vez para siempre, a 
quien trate con ella, como estA organizada 'la administraci6n, y 
cuales son sus garantías; en el inter~s de los acreedores 
particulares de los socios, ·porque asi quedar4n advertidos de la 
disminuci6n de su patrimonio; en inter~s de los acreedores 
sociales para que puedan graduar su confianza se¡dn el importe 
del capital y segdn el objeto social; en inter!s del fisco que 
podra exigir los impuestos, ·no s6lo en el acto de la 
constituci6n, sino durante su ejercicio. "7) 

Por otro lado, diremos que adn con toda esta 
severidad en la pr4ctica jurídica y comercial, vemos que existen 
personas que convienen en constituirse como sociedad y redactan 
un documento privado, empezando sin m4s sus operaciones como 
tal sociedad, e incluso· encontramos hasta sociedades que ni 
siquiera en documento privado hacen constar su existencia; se 
trata de sociedades irregulares, que aunque legalmente no se 
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encuentran 'constituidas, 
personalidad jurídica. 

la ley no deja de reconocerles 

Concluyendo, podemos senalar que la constituci6n de 
la sociedad se da aunque esto sea irregularmente en el mismo 
momento en que la escritura constitutiva se otorga ante notario 
pdblico, adn cuando de dicha constituci6n no se haya hecho su 
debida inscripci6n ante el Registro. 

Por otro lado creemos que vale la pena senalar 
¡,.oi·que es importanate que la escritura constitutiva de la 
sociedad anónima sea otorgada ante notario pdblico. Al respecto 
el doctor Alberto Pacheco~nos da la respuesta y dice que dicha 
importancia radica en lo siguiente: 

"a) Porque es indispensable dar publicidad al acto 
constitutivo de la sociedad, lo cual s6lo se logra eficazmente 
mediante la inscripción de ~ste en el Reaistro Pdblico de 
Comercio, y s6lo deben tener acceso al Registro de Comercio los 
actos aut~nticos. 

b) Porque es indispensable para aarant1a de los 
socios entre si y de los terceros que van a contratar con la 
sociedad, que 6sta exista leaalmente, con unos estatutos 
ajustados a las leyes, con una administración que tenga las 
facultades necesarias para la marcha de los negocios sociales, 
etc. 

claridad 
c) Porque 

y fijeza al 
la escritura p~blica da 
acta constitutiva de la 

seauridad, 
sociedad." 

Como se puede observar de lo antes dicho, la 
protocolizaci6n del acta constitutiva, es una de las fases m~s 
importantes en el proceso de constituci6n de una sociedad 
an6nima. 

Por otra parte, vamos a ver como debe delinearse la 
estructura de la sociedad an6nima, lo cual deber~ hacerse en la 
respectiva acta de constituci6n, la cual deberá comprender 
ciertas caracter1sticas, las cuales podemos dividir en esenciales 
y no esenciales, y que b4sicamente se refieren a los requisitos 
que debe llenar la escritura constitutiva o acta constitutiva; 
en este caso no hablamos de escritura pdblica o acta notarial, en 
virtud de que también estaremos haciendo referencia a aquellas 
sociedades con escritura privada e incluso sin ésta. 

Ahora bien, los requisitos tanto esenciales como los 
que no lo son, van a ser determinados por la propia ley como 
veremos a continuaci6n. 

De esta manera tenemos que el articulo 91 en 
relación con el 60. de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
e5tablecen: 
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"Art1culo 91.- La escritura constitutiva de la 
sociedad an6nima debera contener, adem4s de los datos requeridos 
por el articulo 60., los siguientes : 

I.- Las partes exhibidas del capital social; 
II.- El ndmero, valor nominal y naturaleza de las 

acciones en que se divide el capital social, salvo lo dispuesto 
en el se¡undo párrafo de la fracci6n IV del articulo 125; 

III.- La forma y términos en que deba pagarse la 
parte insoluta de las acciones; 

IV.- La participaci6n en las utilidades concedidas a 
los fundadores; 

V.- El nombramiento de uno o varios comisarios; 
VI.- Las facultades de la asamblea ¡eneral y las 

condiciones para la validez de sus deliberaciones, as! como para 
el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las disposiciones 
le¡ales pueden ser modificadas por la voluntad de los socios." · 

"Art!culo 60.- La escritura constitutiva de una 
sociedad deber& contener: 

1.- Los nombres, nacionalidad y domicilio de las 
personas f!sicas o morales que constituyen la sociedad; 

II.- El objeto de la sociedad; 
III.- Su raz~n social o denominaci6n; 
IV.- Su duraci6n; 
V.- Su importe del capital social; 
VI.- La expresi6n de lo que cada socio aporte en 

dinero o en otros bienes; el valor atribuido a éstos y el 
criterio seguido para su valorizaci6n. 

Cuando el capital sea variable, asi se expresar!, 
indic&ndose el mínimo que se fije. 

VII.- El domicilio 
VIII.- La manera 

administrarse la sociedad 
administradores; 

de la sociedad; 
conforme a la cual 
y las facultades 

haya 
de 

de 
los 

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

X.- La manera de hacer la distribuci6n de las 
utilidades y p~rdidas entre los miembros de la sociedad; 

XI.- El importe del fondo de reserva. 
XII.- Los casos en que la sociedad 

disolverse anticipadamente, y 
haya de 

XIII.- Las bases para practicar la liquidaci~n de la 
sociedad y el modo de proceder a la elecci6n de los liquidadores, 
cuando no hayan sido desi¡nados anticipadamente. 

Todos los requisitos a que se refiere este articulo 
Y las dem&s re¡las que se establecen en la escritura sobre 
or¡anizaci6n y funcionamiento de la sociedad constituir'n los 
estatutos de la misma." 

Asimismo, el art!culo 7o. de la ya citada ley, 
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establece que: 

"Si el contrato social no se hubiere otorgado en 
escritura ante notario, pero contuviere los requisitos que 
seHalan las fracciones 1 a VII del articulo 60., cualquiera 
persona que figure como socio podrA demandar en la v1a sumaria el 
otorgamiento de la escritura correspondiente. 

En caso de que la escritura social no se presentare 
dentro del término de quince días a partir de su fecha, para su 
inscripci6n en el Registro Pdblico de Comercio, cualquier socio 
podrá demandar en la vía sumaria dicho registro. 

Las personas que celebren operaciones 
sociedad antes del registro de la escritura 
contraerAn frente a terceros, respo~sabilidad 
solidaria por dichas operaciones." 

a nombre de la 
constitutiva, 
ilimitada y 

Del contenido de estos art1culos, se puede 
desprender que los requisitos esenciales del acta constitutiva de 
la sociedad an6nima son: 

a.- Los datos personales, relativos a la identidad 
de los socios, ya sean personas f1sicas o morales, como son: los 
nombres, nacionalidad y domicilio. En este punto, e11 necesario 
hacer hincapié en que la indicaci6n de la nacionalidad de los 
socios es de gran importancia, ya que como sabemos, nuestra 
legislación impone al respecto una serie de limitaciones para los 
extranjeros. 

b.-El objeto social.- Al tratar del objeto de la 
sociedad, es conveniente aclarar que hay muchos autores que 
prefieren usar el de finalidad o fin social, o bien usarlos de 
manera indistinta. 

El maestro Mantilla Molina9)seHala que la expresi6n 
objeto social se aparta del significado que normalmente debe 
tener la palabra objeto y da como ejemplo lo que se establece en 
los artículos 1794 fracción II y 1795 fracción III del Código 
Civil, en los que sesón él, se oponen objeto y fin. Nosotros por 
nuestra parte, disentimos de dicha opini6n, ya que creemos que 
mAs que contraponerse, estos t!rminos fueron empleados por el 
legislador como sinónimos. 

Ahora bien, por objeto o fin social, debemos 
entender que se trata de la actividad a la que va a dedicarse la 
sociedad y por tanto deberí expresarse en la escritura 
constitutiva. La importancia de cumplir dicho requisito, estriba 
en que del mismo depende la capacidad de la sociedad, ya que en 
el derecho mexicano, las sociedades s6lo tienen la capacidad 
necesaria para el cumplimiento de su finalidad. 

La expre11i6n del objeto o de la finalidad social, 
puede hacerse muy concretamente o de un modo vago y general; por 
ejemplo, puede constituirse una sociedad para la realizaci6n de 
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una obra pdblica determinada o bien para realizar obras públicas, 
para elaborar productos qu1micos o para elaborar carbonato de 
sosa; esto quiere decir que la indicaci6n del objeto social, 
puede cumplirse haciendo ésta en t~rminos amplios o en t~rminos 
restringidos y concretos, de la rama de la actividad comercial o 
industrial a que la sociedad se dedicar!. 

Es frecuente que en la pr&ctica, para evitar 
problemas, en las escrituras se haga constar que adem&s de 
aquellas actividades que constituyan el objeto o finalidad de la 
sociedad, &sta podr& realizar todas las operaciones que tengan 
que ver con la consecuci6n del objeto social, esto con las 
limitaciones que la ley le seftale. 

Por otra parte, es importante seftalar que el objeto 
social, deberb ser licito, esto quiere decir que no podrá 
indicarse como objeto social la comisi6n de delitos, lo que 
naturalmente seria de inverosímil realizaci6n, ya que aunque ese 
fuera el prop6sito verdadero, no iban los socios a hacerlo 
p6blico; tampoco podrá indicarse un objeto que esté prohibido, 
como serra el caso de una sociedad que tenga por finalidad la 
adquisici6n y administraci6n de fincas rdsticas, o bien que la 
finalidad fuera la adquisici6n de bienes inmuebles en el 
territorio mexicano aparté de los necesarios para la obtenci6n de 
dicha finalidad. 

establece 
inmediata 
Sociedades 

De no ser licito el objeto 
que dicha sociedad será nula, 
liquidaci6n (articulo 3o. 
Mercantiles) . 

de la sociedad, la 
debiendo proceder a 

de la Ley General 

Ley 
su 
de 

A continuaci6n y 
transcribiremos el objeto social 
específicamente de un Restaurante, 
escritura notarial constitutiva: 

a manera de 
de una sociedad 
el cual fue tomado 

ejemplo, 
an6nima, 

de una 

1) La elaboraci6n, 
internacional y en general 
gastronom!.a. 

compraventa de comida nacional e 
todo lo relacionado con la 

2) La compraventa, importaci6n, explotaci6n y 
distribuci6n de vinos, licores, tabaquería, artesanías y articulos 
nacionales o de importaci6n relacionados con la comercializaci6n 
y que se vinculen con el objeto de la sociedad. 

3) Servicios de y para restaurante, bar, cantina11, 
centros nocturnos, cabarets y salones para banquetes y baile. 

4) La organizaci6n de toda clase de eventos sociale11 
entre ellos fiestas, convenciones, bodas, quince aftos y 
araduaciones. 

5) La contrataci6n de personal necesario para los 
objetos de la sociedad, entre ellos meseros, cantineros y 
mdsicos, orquesta, conjuntos musicales de todo tipo, así como el 
a11eo y limpieza y el que se necesite para el arrealo de los 
eventos mencionados en el párrafo que antecede o bien para la 
reparaci6n y aantenimiento del equipo mobiliario e inmobiliario. 

6) Comprar, vender, importar y exportar todo tipo de 
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productos y materia prima que se relacione con su objeto. 
7) Comprar, vender y adquirir toda clase de 

art!culos de y para la decorac16n y de maquinaria, equipo y 
productos tales como figuras de vidrio, vajillas de todo tipo, 
sillas, lonas, manteles, cubiertos, mesas, flores, arreglos 
florales, asi como todo lo relacionado con su objeto. 

8) Compra, venta y alquiler de inmuebles para 
destinarlos a sus fines sociales. 

9) Elaborar toda clase de productos relacionados con 
su objeto. 

10) Contratar activa o pasivamente toda clase de 
prestaciones y servicios, celebrar contratos, convenios, as! como 
adquirir por cualquier titulo patentes, marcas industriales, 
nombres comerciales, opciones, preferencias, derechos de 
propiedad literaria, industrial o concesiones de alguna 
autoridad. 

11) Comprar, vender o recibir por cualquier titulo 
acciones, bienes y valores de cualquier clase o hacer respecto de 
ellos toda clase de operaciones. 

12) Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, 
descontar y suscribir toda clase de t!tulos de cr~dito. 

13) Adquirir acciones, participaciones, partes de 
inter~s. obligaciones de toda clase de empresas o sociedades y 
formar parte de ellas. 

14) Aceptar o conferir toda clase de comisiones 
mercantiles y mandatos, operando en nombre propio o en nombre del 
comitente o mandante. 

15) Adquirir por cualquier titulo, poseer y explotar 
toda clase de bienes muebles, derechos reales y personales, as! 
como los inmuebles que sean necesarios para su objeto. 

16) Administrar, organizar, constituir o transformar 
toda clase de companías o empresas, ya sea conformando parte de 
las mismas como socio o accionista, o simplemente participando en 
su organizaci6n. 

17) Contratar al personal necesario para el 
cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias 
personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y 
dem!s actividades propias de su objeto. 

18) Otorgar y recibir toda clase de fianzas, avales, 
garant!as hipotecarias, para cuenta propia o de terceros. 

19) Establecer sucursales subsidiarias, agencias o 
representantes en México o en el extranjero. 

20) En general realizar toda clase de actos de 
comercio e industria permitidos por las leyes de la Repdblica y 
celebrar toda clase de contratos ya sean civiles o mercantiles. 

Como se puede observar el objeto social que acabamos 
de transcribir, contiene todas aquellas actividades a las que se 
va a dedicar dicha sociedad an6nima, y aclara en algunos de sus 
puntos que adem6s realizar! todas las actividades que tengan que 
ver con su objeto. Esto quiere decir que aun cuando se haga una 
enumeraciOn bastante amplia del objeto, puede darse el caso de 
que la sociedad realice actividades que aún no estando 
comprendidas en la escritura, las puede llevar a cabo. 
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c. - Denominaci6n. - Como ya lo sellalamos anteriormente 
al hablar de la personalidad jurídica de la sociedad an6nima, 
la denominaci6n equivale al nombre que como persona que es debe 
tener. La ley no exige que en la escritura se haga constar el 
tipo de sociedad que se ha elegido, toda vez que del nombre 
resulta 1mplicitamente tal elecci6n 

Como ya se dejo establecido cuando tocamos el punto 
respectivo, la importancia de la denominación de la sociedad 
anónima, estriba en que ésta es equivalente al nombre de las 
personas naturales o fisicas, pars individualizarlas; en el caso 
de las sociedades, sirve para distinguirlas de las otras 
sociedades mercantiles de la misma especie. 

Cabe aclarar que la denominación regularmente es 
usada por las sociedades de capitales y la razón social por las 
sociedades de personas. 

d.- Duraci6n o término.- Hay autores como es el caso 
del tratadista Eduardo Pallares, que dice que no es l!cito que en 
la escritura social se estipule que la sociedad tenga una 
duración indeterminada, ya que la fracción IV del artículo 60. ae 
la Ley· General de S.ociedades Mercantiles, ordena que se determine 
la duraci6n y tal mandato no se cumple cuando no se determina, al 
no fijar limites a la duración, ya que determinar la duración 
quiere decir fijarle un límite.10) 

Asimismo, existen autores que sellalan que en nuestra 
legislación no existe precepto alsuno que establezca un límite en 
la duraci~n de las sociedades, de ah! que aunque se discuta mucho 
sobre ello, la duraci6n de una sociedad an6nima puede ser por 
tiempo ilimitado. 

Por nuestra parte consideramos que si la ley dispone 
que la sociedad establezca cual ser~ su duraci6n, debe hacerlo, 
aunque creemos que si al terminar dicho plazo, subsiste o no ha 
concluido el objeto de la sociedad, la ley permite que se 
prorrogue su duración, y con ello entendemos que ésta podr4 
hacerse cuentas veces sea necesario, ya que la ley no establece 
un límite al respecto. 

Dicha pr6rroga debe ser convenida e inscrita con 
anterioridad al vencimiento del t~rmino, ya que de no hacerse asi 
se produciria la disoluci6n automKtica de la sociedad, y la 
continuaci6n en los negocios se har!a como sociedad de hecho o 
irregular. 

e.-El capital social.- como ya quedo sellalado, la 
ley establece que el capital mtnimo para constituir una sociedad 
anónima es de veinticinco mil pesos, y que deber' ademés, constar 
en la escritura, no sólo la cuant1a total del capital, sino la 
situaci6n del mismo, es decir, la cantidad total autorizada, la 
suscrita y las proporciones exhibidas del mismo. 

Creemos necesario sellalar que en la actualidad el 
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mínimo legal es inoperante; consideramos que sería conveniente 
reformar esta disposici6n, pudiendo establecerse que el capital 
minimo para la constituci6n de una sociedad an6nima, se haga, 
como ya se ha hecho en algunas leyes, en base a un determinado 
n&mero de salarios mlnimos, claro es, vigentes a la fecha en que 
se vaya a constituir la sociedad. 

Por otro lado, tenemos que en la exposición de 
motivos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934, el 
legislador expuso que el motivo de exigir como requisito para la 
constitución de una sociedad anónima, la cantidad de veinticinco 
mil pesos, fue para que a dicha constituci6n acudieran dnicamente 
empresas de importancia. 

f.- El domicilio social.- Respecto del cual ya se 
habl~ en el inciso relativo a la personalidad jur!dica. 

En cuanto a los requisitos no esenciales y que 
analizaremos a continuación, el propio artículo 60. los seftala en 
las fracciones VIII a XIII, y no son esenciales, pues se¡¡dn lo 
dispuesto en el art!culo 80. de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, estos podr&n ser suplidos en caso de omisi6n, por 
las disposiciones legales. 

a.- Forma de administraci6n.- Aquí, de conformidad 
con la ley, debe constar en la escritura la manera conforme a la 
cual ha de administrarse la sociedad y las facultades de los 
administradores. 

En este punto, queremos dejar seftalado que la 
administración de la sociedad an6nima, puede confiarse a una 
persona que la ley denomina administrador o bien a un grupo 
llamado Consejo de Administración. Es la asamblea general de 
accionistas la que tiene competencia exclusiva para proceder al 
nombramiento de los administradores. 

La unidad o pluralidad de administradores tiene 
importancia, porque si los administradores son dos o más, deber&n 
constituir el Consejo de Administraci6n en el que las decisiones 
se tomen por voto mayoritario, y si fuesen tres o más, la minoria 
que represente un 25% del capital social podr4 nombrar un 
consejero. 

Para desempeftar el cargo de administrador, es 
necesario no estar inhabilitado para el ejercicio del comercio y 
no estar comprendido en ninguna de las prohibiciones legales. 

De acuerdo con el articulo 147 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, el cargo de administrador debe ser 
personal, no es posible que el mismo se desempene por 
representantes. 

cario 
Cabe seftalar que existe la posibilidad de 

sea desempeftado por socios o extrados. Asimismo 
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dejar asentado que el cargo de administrador es adem!s de 
personal, temporal, revocable y remunerado. 

Por otro lado, haremos referencia a las facultades 
de los administradores, las cuales de acuerdo a lo establecido 
por el arttculo 10 de la ya multicitada Ley de Sociedades, 
consistir&n en representar a la sociedad y llevar a cabo la 
realizaci6n de todas las operaciones inherentes al objeto social, 
con las limitaciones que la ley y los estatutos establezcan. 

A los administradores les corresponde algo m&s que 
un poder de administraci6n, porque en las operaciones inherentes' 
al objeto social quedan comprendidos tambi~n actos de 
disposici6n, siempre que no sean contrarios a la consecución del 
objeto social. 

As! pues, por el simple hecho de ser 
administradores, se les atribuye el uso de la firma social para 
la suscripci6n de toda clase de títulos de cr~dito salvo 
obligaciones y certificados de participaci6n. 

Las facultades de los representantes de la sociedad 
anOnima no son típicas, no tienen un campo de actuaciOn 
legalmente preestablecido, la mayor o menor amplitud de sus 
facultades dependen de la redacci6n de la escritura constitutiva 
o de los poderes especiales complementarios. 

b.- Utilidades y pArdidas.- Este requisito es de 
suma importancia, ya que la participaciOn en las utilidades y en 
las p~rdidas es precisamente la finalidad de la sociedad. Cabe 
seftalar que en caso de no haber pacto expreso, la ley establece 
un regimen supletorio para el reparto de beneficios y p6rdidas. 

c.- Casos de disoluciOn.- La fracci6n Xll del 
articulo 60. de la Ley de Sociedades, se refiere a los casos en 
que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. Igualmente 
diremos que en defecto de indicaciOn expresa, sOlo ser&n 
aplicables las causas consignadas en la propia ley. 

Al respecto de la disoluciOn de la sociedad, tenemos 
que en la doctrina se hace una distinci6n entre disoluci~n 
parcial y disoluci6n total. La primera no es otra cosa que la 
extinci6n del vinculo jurídico que liga a uno de los socios con 
la sociedad; la segunda es la disoluci6n propiamente dicha, no es 
sino un fen6meno previo a·su extinci6n, al cual desemboca en la 
etapa de liquidaci6n. 

Enseguida enunciaremos las causas de disoluci6n 
parcial a que·se refiere el maestro Mantilla Holina.llj 

"a) Ejercicio del derecho de retiro por parte del 
socio. 

b) ViolaciOn de sus obligaciones. 
c) Comisi6n de actos fraudulentos o dolosos contra 

la sociedad. 
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ch) Declaración de quiebra, 
inhabiliatación para ejercer el comercio. 

interdicción o 

dl Muerte del socio." 

En los eststutos podr4n ampliarse 
disoluci6n parcial, bien imponiendo obligaciones 
violaci6n daria lugar a la rescisión, bien 
exclusi6n al realizarse determinada condici6n. 

las causas de 
especiales cuya 
previniendo la 

Ahora, nos referiremos a las causas de disolución 
total, las cuales a continuación se enumeran: 

a) Por cumplimiento del plazo.- Aquino se requiere 
declaraci6n expresa de ninguno de los 6rganos sociales ni de las 
autoridades judiciales para que opere la disolución. 

b) Imposibilidad de realizar el fin social o 
consumaci6n de éste. 

c) Disminución de los socios a un ndmero inferior al 
mínimo. 

d) Pérdida de las dos terceras partes del capital 
social. 

e) Realización habitual de actos ilícitos. 
f) Fusi6n con otra sociedad. 
S) Por acuerdo de los socios tomado de conformidad 

con la escritura social y con la ley. 

seflalaremos 
disoluci6n. 

Por dltimo y en lo que 
cuales · son los efectos 

toca a 
que trae 

este punto, 
consi¡¡o la· 

De esta forma, tenemos que una vez disuelta la 
sociedad se pondrá en liquidación, como ya lo dijimos. La 
finalidad social se transforma y los actos de la sociedad 
encaminados a concluir las operaciones pendientes, obtener dinero 
suficiente para cubrir el pasivo y repartir el patrimonio entre 
los socios. 

También se opera un cambio en los órganos sociales: 
los administradores serAn sustituidos por los liquidadores y 
mientras tanto no podrAn iniciar nuevas operaciones; y si 
contraviniesen esta prohibición, serAn solidariamente 
responsables por las operaciones efectuadas. 

d.- Bases para la liquidación de la sociedad 
da proceder a la elección de los liquidadores, cuando no 
sido designados anticipadamente. En este punto, ya que la 
muy explicita, las sociedades se limitan a designar 
liquidadores. 

y modo 
hayan 

ley es 
a los 

Al igual que en el punto anterior, 
lo que es la liquidaci6n de la sociedad y a su 
llevarla a cabo. 

nos referimos a 
mecanismo para 

Con la 11quidaci6n, la tinalidad ordinaria de la 
aooiedad desaparece como meta a seguir, para ser substituida por 
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el propósito de liquidaci6n. 

Los efectos de la liquidaci6n consisten en la 
desaparici6n de los administradores, la transformación de la 
actividad ordinaria de la sociedad en una actividad de 
liquidación, el cumplimiento de ciertas normas de publicidad que 
son garantia de los socios y de los terceros, Y finalmente la 
divisiOn del haber social. 

Por lo que hace a los liquidadores, diremos que su 
nombramiento puede hacerse en la escritura constitutiva, si no 
fuese asl, deber& hacerlo la junta de socios o la asamblea de 
accionistas, inmediatamente que se realice o se declare la causa 
de disoluci6n; en caso de ser necesario el nombramiento lo haré 
la autoridad judicial, en la via sumaria, a petici6n de cualquier 
socio. 

La liquidación deber& hacerse conforme a lo que 
haya estipulado en los estatutos o a la resolución que tomen 
socios. A falta de las estipulaciones anteriores, se 
conforme a las disposiciones establecidas en la ley. 

se 
los 

har4 

Una vez que se haya hecho el nombramiento de los 
liquidadores, los administradores les entregarán todos los 
bienes, libros y documentos de la sociedad, levantándose en todo 
caso un inventario del activo y pasivo sociales. 

A continuación, nos referiremos a la forma en que 
debe hacerse la distribuci6n del remanente entre los socios: El 
balance final de liquidación, debe publicarse tres veces de diez 
en diez dias, y quedar por quince, a disposición de los 
accionistas que deberán ser convocados para que se apruebe en 
definitiva dicho balance y una vez aprobado, se har&n los pagos 
correspondientes contra la entrega de las acciones. 

el Registro 
sociedad. 

Una vez aprobado el balance final, se depositar& en 
de Comercio, y se cancelará la inscripci6n de la 

Los liquidadores conservarán en su poder' los libros 
y papeles de la sociedad durante diez afios, término suficiente 
para que prescriban las obligaciones a cargo de la sociedad. 

Las 
accionistas en 
balance final, 
instituci6n de 
conveniente que 
accionista no se 

sumas que no hayan sido cobradas por los 
los dos meses siguientes a la aprobaci6n del 
serán depositados a disposici6n de ellos en una 
crédito; a este respecto creemos que seria 
se regulara por la ley el supuesto de que ala6n 
presente a reclamar la suma que le corresponda. 

De lo anterior, podemos concluir que basta con que 
una sociedad haga· contener en su escritura constitutiva los 
requisitos que sefialamos como esenciales para que pueda 
constituirse legalmente, ya que la omisi6n de los no esenciales 
ser& cubierta de manera supletoria por las disposiciones legales. 
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A continuaci6n y a manera de ejemplo transcribiremos 
el formato de una escritura constitutiva: 

ESCR. No. VOL. No. 
ESCRITURA MIJKERO 
VOLUH!M MUHXRO 

------EN TECAMACHALCO, Estado de México, a los ~- dlas del mes 
de ----- de 19_, Yo, el Licenciado , Notario 
POblico Numero _ del Distrito de ___ , Estado de México, 
actuando en el protocolo ordinario a mi cargo, hago constar: ---
que ante mi comparecen los seftores __ ,~'--'--'--•--' estos 
dos 6ltimos en representaci6n de la empresa .. ____ .. , sociedad 
an6nima, con la asistencia de los senores _, __ , para 
aceptaci6n de cargos, para constituir en este acto y por esta 
escritura una SOCIEDAD MERCANTIL ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con 
arreglo con las Leyes Mexicanas Y sujet&ndose a los siauientes:-
- - - - - - - - - - - - E S T A T U T O S - - - - - - - - -
PENOMINACION. NACIONALIDAD. DQMICILIO . .QE,lEI.Q X DUBACION,
ARTICULO ~. - La sociedad se denominad .. __ .. ; esta 
denominaci6n id siempre se¡uida de las palabras "'SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE"' o de su abreviatura "'S. A. de C. V ... 
ARTICULO ~.- La sociedad es mexicana, conviniendo con el 
Gobierno Mexicano en que: "'Todo extranjero que en el acto de la 
constituci6n o en cualquier tiempo ulterior adquiera un interés o 
participaci6n social en la sociedad, se considerar& por ese 
simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, y se entender& 
que conviene en no invocar la protecci6n de su Gobierno bajo la 
pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o 
participaci6n en beneficio de la Naci6n Mexicana".--------------
ARTICULO ~.-El domicilio de la sociedad es en el municipio 
de ___ , Estado de México, sin embargo podr! establecer 
oficinas, agencias, sucursales y bodegas en cualquier lugar de 
los Estados Unidos Mexicanos o del Extranjero y someterse a 
domicilios convencionales.--------------------------------------
ABTICULO .QJIARlQ.- El objeto de la sociedad, serA el que aparece 
inserto en el permiso de la Secretarla de Relaciones Exteriores, 
y que es del tenor literal sesuiente:----------------------------
1.- Construir, edificar, comprar, vender, fraccionar, explotar y 
negociar a cualquier titulo con toda clase de bienes raices.-----
2.- Proporcionar y recibir toda clase de servicios técnicos, 
administrativos o de supervisiOn.--------------------------------
3.- Comprar, vender, importar, explotar, distribuir y en general 
comerciar en cualquier forma con toda clase de artículos y 
productos de comercio.-------------------------------------------
4.- Establecer agencias o representantes y actuar como 

" comisionista, represente mediador mercantil o distribuidor.------
5.- Dar o tomar dinero en préstamo y otorgar las garantías que 
fueren necesarias.-----------------------------------------------
6.- Emitir, suscribir y negociar con toda clase de titules de 
crédito y ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de 
contratos laborales, civiles o mercantiles----------------------
7. - Participar como accionista en otras sociedades y realizar 
toda clase de inversiones. -------------------------------------
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8.- Emitir, suscribir, comprar, vender y en general negociar en 
cualquier forma con toda clase de t!tulos de crédito.-----------
9.- Establecer y operar oficinas y los dem&s establecimientos 

•; . necesarios o convenientes para sus objetos.---------------------
10. - Adquirir y disponer de toda clase de bienes inmuebles.-----
11.- Adquirir y disponer, arrendar o gravar toda clase de bienes 
inmuebles necesarios o convenientes para los objetos sociales.--
12.- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar toda 
clase de títulos de cr6dito.------------------------------------
13.- La sociedad podrA, avalar y obligarse solidariamente por 
terceros, asl como constituir garantla a favor de terceros.-----
14.- Construir, comprar, vender y administrar inmuebles afectos 
al r~¡imen de propiedad en condominio.--------------------------
15.- En general la realizaci6n de toda clase de actos, 
operaciones, convenios, contratos Y tltulos ya sean Civiles o 
Mercantiles y Laborales.----------------------------------------
ARIICULQ ~.- La duraci6n de la Sociedad será de NOVENTA Y 
NUEVE AROS, contados a partir de la fecha de autorizaci6n de la 
presente escritura.----------------------------------------------
-----------EL ~ SOCIAL - ACCIONES X ACCIONISTAS-----------
~.LQ ~.-El Capital Social es Variable, con un minimo 
fijo de DIEZ MILLONES DE PESOS, Moneda Nacional, y mAximo 
ilimitado.--------------------------------------------------------
----------El Capital Social estar& representado por Acciones 
comunes, Nominativas con un valor Nominal de $10,000.00 (DIEZ 
MIL PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), cada una.------------------
AETICULO ~.- Las Acciones representativas del Capital 
Social se dividen en dos series, la serie "A" y la serie "B" como 
sigue:-----------------------------------------------------------
---------- 1). - Las Acciones de la serie "A", representarán el 
capital Mlnimo Fijo.--------------------------------------------
--------- 2). - Las Acciones de la serie "B" representar&n la 
parte variable del Capital Social.------------------------------
----------1.- Las Acciones estarán representadas por tltulos 
impresos numerados progresivamente y serán firmados por el 
Administrador Unico o por el Presidente y Tesorero del Consejo de 
Administraci~n, con firma Aut6grafa o en Facsimile; contendrán 
cupones numerados para el cobro de dividendos; llenarAn los 
requisitos del Articulo ciento veinticinco de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y demás relativos, los que fijen estos 
Estatutos y contendrán la transcripci6n del Articulo Segundo de 
estos estatutos.-------------------------------------------------
--------- Todas las Acciones confieren a sus tenedores los mismos 
derechos e imponen las mismas obligaciones, salvo las 
estipulaciones especiales. de estos Estatutos o de la Ley y todo 
Accionista, por el hecho de serlo, se somete y queda sujeto a 
estos Estatutos y a las resoluciones legalmente adoptadas por las 
Asambleas de Accionistas o por el Consejo de Administraci6n, sin 
perjuicio de los derechos que le confieren los Artículos 
doscientos y doscientos seis de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.-----------------------------------------------------
---------11. - La Sociedad llevará un registro de Acciones 
Nominativas en el que se inscribirán las operaciones de que sean 
objeto las Acciones, con expresi6n de lo seftalado en el Artículo 
ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--
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--------- La Sociedad, salvo orden Judicial en contrario, 
considerar« como dueff o de las Acciones a quien aparezca como tal 
en el Registro de Acciones Nominativas.-------------------------
---------- III.- En caso de pérdida, robo, extravio o destrucciOn 
de los títulos de Acciones, su reposici6n queda sujeta a lo 
dispuesto en la Ley General de T1tulos y Operaciones de Crédito, 
siendo los gastos por cuenta del interesado.--------------------
ABTICULO ~.- Los aumentos y reducciones de Capital se 
efectuarán conforme a las siguientes reglas:---------------------
---------1.- EN LOS AUMENTOS ------------------------------------

----a).- El Capital Mínimo se aumentará observando lo 
seftalado por la Ley General de Sociedades Mercantiles y por estos 
Estatutos.-------------------------------------------------------
--------- b).- El Capital Variable se aumentar! en la forma y 
términos que determine la Asamblea Extraordinarl.a de Accionistas 
correspondiente.------------------------------------------------
--------- c).- En todo caso, los Accionistas tendr!n derecho de 
preferencia para suscribir los aumentos en proporci6n al ndmero 
de Acciones de que sean Titulares.------------------------------
--------- d).- No podrán decretarse nuevos aumentos en tanto no 
estén totalmente pasadas las Acciones suscritas en aumentos 
anteriores.------------------------------------------------------
--------- 11.- EN LAS REDUCCIONES:-------------------------------
--------- a).- El capital m!nimo se reducird observando lo 
seftalado en la Ley General de Sociedades Mercantiles y por estos 
Estatutos.-------------------------------------------------------
--------- b).- La parte variable se reducirá en la forma y 
términos que determine la Asamblea Extraordinaria de Accionistas 
que apruebe la reducci6n.---------------------------------------
--------- c).- En todo caso, las reducciones de Capital se 
efecutarán por amortizaciOn de Acciones íntegras y mediante 
reembolso a los Accionistas. La designaci6n de las Acciones 
afectadas a la reducci6n se hará por acuerdo un«nirne de los 
Accionistas, o en su defecto, por sorteo ante Notario o Corredor 
P&blico.---------------------------------------------------------
--------~En este caso, hecha la designaciOn de las Acciones se 
publicara un aviso en el Diario Oficial de la Federaci6n y el 
importe del reembolso quedar! desde esa fecha a disposición de 
los Accionistas respectivos, en las oficinas de la Sociedad, sin 
devengar interés al¡¡uno.---------------------------------------
--------- Todo aumento o disminución del Capital Social deberá 
inscribirse en el libro de Registro que al efecto llevar! la 
Sociedad.--------------------------------------------------------
-----------------.m:; 1A.a ASAMBLEAS .m!: ACCIONISTAS----------------
ABTICULO N.QYEHQ.- El 6rgano supremo de la Sociedad es la Asamblea 
General de Accionistas, la cual celebrará Asambleas Generales 
Ordinarias y Extraordinarias, as! corno Asambleas Especiales.----
--------- 1.- Las Asambleas Generales Ordinarias ser4n las que 
tengan por objeto tratar cualquier asunto de los enumerados en el 
artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, que no sea de Asamblea General Extraordinaria o de 
Asamblea Especial; se reunirán en cualquier tiempo, pero deber4n 
celebrarse por lo menos, una vez al afto, dentro de los cuatro 
meses siguientes a la clausura del Ejercicio Social.------------
--------- Para que una Asamblea General Ordinaria se considere 
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legalmente constituida en virtud de primera convocatoria, serA 
necesario que estén por lo menos el cincuenta y uno por ciento 
de las Acciones representativas del Capital Social. En segunda o 
ulterior convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas, se considerar! legalmente constituida, 
independientemente del n6mero de Acciones representadas; en ambos 
casos, las resoluciones se tomarán por el voto afirmativo de la 
mayor1a de las Acciones representadas.--------------------------
--------- II.- Las Asambleas Generales Extraordinarias serln las 
que tenaan por objeto tratar cualquiera de los asuntos enumerados 
en el Articulo ciento ochenta y dos de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles.-----------------------------------------
--------- Para que una Asamblea General Extraordinaria se 
considere legalmente constituida en primera convocatoria, será 
necesario que esté representado por lo menos, el setenta y cinco 
por ciento de las Acciones representantivas del Capital Social, 
en seaunaa o ulterior convocatoria la Asamblea Extraordinaria se 
considerar! leaalmente constituida independientemente del ndmero 
de Acciones representadas.--------------------------------------
--------- En ambos casos, las resoluciones se tomar!n por el voto 
afirmativo de las Acciones que representen, por lo menos, el 
cincuenta y uno por ciento de las Acciones del Capital Social.--
--------- 111.- Las Asambleas Especiales, se regirln en cuanto a 
qu6rum, por adopci6n de resoluciones y en todo lo que a ella 
corresponda, por lo dispuesto en el Articulo ciento noventa y 
cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--------------
ABTICULO ~.- Las Asambleas de Accionistas se verificarln de 
acuerdo a las si¡¡uientes reglas:--------------------------------
--------- 1.- Se reunirán en el domicilio Social, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor, serán convocadas por el Administrador 
Unico o por el Presidente del Consejo de Adminstración o el 
Secretario del Consejo de Administraci6n o bien, por los 
Comisarios conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
por medio de un aviso en el Diario de mayor circulación del 
domicilio de la Sociedad, y, si quien convoque lo considera 
pertinente, además se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación, por lo menos con ocho días naturales de 
anticipaci6n.----------------------------------------------------
--------- En todo caso, la convocatoria contendr' la fecha, hora 
y lugar de la Asamblea, el Orden del D1a y la firma de quien la 
haga.------------------------------------------------------------
--------- Si no pudieren desahogarse todos los puntos 
comprendidos en el Orden del Día, en la fecha sefialada para la 
reunión, la Asamblea podrl celebrar sesiones en los d!as 
subsecuentes hasta concluir con los asuntos previstos en el Orden 
del Dia, sin necesidad de nueva convocatoria, pues en caso 
contrario deber& convocarse a una nueva Asamblea.---------------
--------- II.- Cuando la totalidad de las Acciones en que se 
divide el capital social, segdn se trate de Asambleas Generales o 
Especiales, se encuentren representadas, no ser! necesaria la 
convocatoria, ni tampoco lo serl en el caso de que una Asamblea 
suspendida por cualquier causa, debe continuarse en fecha y hora 
diferentes. En cualquiera de estos casos, se hará constar el 
hecho en el Acta correspondiente.------------------------------
--------- 111.- Los Accionistas podrln comparecer a la asamblea 
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personalmente o por medio de apoderados con Poder General o 
Especial, bastando en este ~ltimo caso una carta poder firmada 
por el Accionista y dos testigos.-------------------------------
--------- IV.- Para ser admitidos los Accionistas en la Asamblea, 
deberb.n encontrarse inscritos como tales en el registro de 
Accio.nes Nominativas de la Sociedad.----------------------------
---------V.- Presidir! la Asamblea el AdminiBtrador Unico o en 
su caso el Presidente del Consejo de AdministraciOn y, en su 
defecto, alguno de los Consejeros presentes; y, en defecto de 
estos dltimos, la persona que elija la misma Asamblea. Será 
Secretario de la Asamblea el del Consejo de AdministraciOn, y en 
su ausencia, el que designe la persona que presida.-------------
--------- VI.- Quien· presida la Asamblea, conforme al p!rrafo 
anterior, nombrará uno o m!s Escrutadores, quienes certificarán 
el n6mero de Acciones representadas y formularAn lista de 
asistencia, con expresión del ndmero de Acciones que cada 
accionista represente.------------------------------------------
-~------- VII.- Hecho constar el quórum, la persona que presida 
declarar! Constituida la Asamblea y procederá a desahogar el 
Orden del Día.---------------------------------------------------
--------- VIII.- De cada Asamblea el Secretario levantar! un 
Acata y formar! su expediente, que 11e integrará con:------------
--------- a).- un ejemplar del o de los peri6dicos en los que se 
hubiese publicado la convocatoria, cuando fuere el caso.--------
--------- b).- La lista de asistencia de los Accionistas.--------
--------- c).- En su caso, las cartas poderes o extracto 
Ce¡rl;ificado por el Secretario, de los documentos que acrediten la 
personalidad de algdn Apoderado.--------------------------------
--------- d).- Una copia del Acta de la Asamblea.----------------
--------- e).- Los informes, dictAmenes y demás documentos 
presentados en la Asamblea que a Juicio del Secretario sean 
necesarios.------------------------------------------------------
--------- Dicha Acta será firmada por el Presidente y Secretario 
de la Asamblea.--------------------------------------------------
--------- IX.- Si por cualquier motivo dejare de instalarse una 
Asamblea convocada legalemente, se levantará tambi~n Acta en 
que conste el hecho y sus motivos, y se formará un expediente de 
acuerdo con el párrafo anterior.--------------------------------
-----·---- X. - Las resoluciones de la Asamblea tomadas en 1015 
t~rminos de esta escritura, salvo lo dispuesto por el Artículo 
doscientos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, obligan a 
todos los Accionistas, adn a los ausentes o disidentes; serán 
definitivas y sin ulterior recurso, quedando autorizado en virtud 
de ellas el Administrador Unico o el Consejo de Administración, 
para tomar las resoluciones y realizar los actos necesarios para 
la ejecuci6n de los acuerdos aprobados.-------------------------
--------------.u¡ .I.A APMINISTR6CION Di liA SQCIEDAD---------------
ABTICULO llEQltlQ ~ La Administraci6n de la Sociedad.estar! a 
cargo de un Administrador Unico o de Consejo de Administraci6n, 
conforme lo decida la Asamblea de Accionistas.------------------
ARTICULO ~ ~-- El Administrador Unico o el Consejo de 
Administraci6n tendrAn a su cargo todos y cada uno de los 
ne1ocios de la sociedad, llevarán a cabo todas las operaciones, 
actos y contratos que se relacionen con el objeto de la misma y 
representar!n a la Sociedad ante toda clase de personas y 

38 



Autoridades Administrativas y Judiciales, ya sean Civiles, 
Fiscales, del Trabajo, Penales o de cualquier otra naturaleza, 
Federales, Locales o Municipales, con las siguientes facultades y 
atribuciones, que se mencionan de manera enunciativa y no 
limitativamente:-------------------------------------------------
--------- I.- Poder General para Pleitos y Cobranzas con la 
Amplitud del primer p!rrafo del Art!culo dos mil cuatrocientos 
ocho del C6digo Civil para el Estado libre y Soberano de M&xico, 
y su correaltivo en los C6digos Civiles para el Distrito Federal 
y dem!s Estados de la Repdblica Mexicana, con todas las 
facultades Generales y con las Especiales que requieran menci6n o 
cl&usula especial conforme a las Leyes sin limitaci6n alguna, 
inclusive con las facultades a que se refieren los Artículos dos 
mil cuatrocientos treinta y seis y dos mil cuatrocientos cuarenta 
y uno del mismo Ordenamiento y los correlativos de los numerales 
citados en los mencionados C6digos, y de manera enunciativa, pero 
no limitativa, expresamente tendr!n las siguientes facultades:--
--------- Desistirse del Juicio de Amparo, otoraar y suscribir 
toda clase de documentos Pdblicos y Privados, hacer 
manifestaci6n, renuncias, protestas, adn las establecidas por la 
Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
comparecer y ejercer sus facultades ante toda clase de personas, 
Autoridades o Dependencias Judiciales y Administrativas, Civiles, 
Penales, Fiscales, Agrarias y del Trabajo, Federales, Estatales o 
Municipales; Absolver y Articular posiciones, obligando a la 
Empresa en las respuestas que se produzcan; presentar quejas, 
querellas y denuncias de toda !ndole, ratificarlas, ampliarlas o 
desistirse de las mismas. Constituirse en Coadyuvante del 
Ministerio P6blico; otorgar en su caso el perd6n Judicial, 
reconvenir, concurrir a las etapas Conciliatorias existentes en 
los diversos procedimientos en vigor, con las m!s amplias 
facultades para convenir, transigir y renunciar, aceptar o 
someter las controversias a arbitraje y en general agotar todas 
las defensas y recursos que establezcan las Leyes, renunciando a 
los mismos si se estimare pertinente.---------------------------
--------- II.- Poder General para Administrar bienes en los 
t~rminos del p!rrafo segundo del invocado Articulo dos mil 
cuatrocientos ocho del Código Civil para el Estado libre y 
Soberano de H&xico, y su correlativo en los C6digos Civiles para 
el Distrito Federal y demás Estados de la Repdblica Mexicana. ·ne 
manera enunciativa y no limitativa, este mandato faculta al 
Consejo de Administraci6n o al Administrador Unico para actuar e 
intervenir en todo lo concerniente a las relaciones obrero 
patronales, a fin de poder comparecer como patr6n ante todas las 
Autoridades Jurisdiccionales del ramo, Juntas Locales y Federales 
de Conciliaci6n y Arbitraje y Administrativas del Trabajo, en tal 
virtud tendr!n el car&cter de Funcionarios en t6rminos de patr6n 
al tenor del Articulo diez de la Ley Laboral y concurrir&n a la 
Etapa de Conciliacibn a que alude el articulo ochocientos setenta 
y seis de la Ley de la Materia, quedando facultado el Apoderado 
para celebrar toda clase de convenios, transigir y expresar las 
renuncias que permita la Ley, asi mismo podr&n concurrir a la 
Etapa de Arbitraje, contestando la demanda, oponiendo las 
excepciones o defensas que tuviesen y en ¡eneral ejercer en este 
aspecto el mandato General para Pleitos y Cobranzas que se 
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confiere en t~rminos del apartado primero de esta cl6usula de los 
Estatutos.-------------------------------------------------------
--------- III.- Otorgar, suscribir, emitir, avalar, endosar, 
negociar y, en cualquier forma negociar con Títulos de Crédito de 
toda clase, en los t~rminos del Articulo noveno de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito, así como obligar a la 
Sociedad en cualquier otra forma.-------------------------------
--------- IV.- Nombrar y remover Gerentes, Subgerent'es, Agentes Y 
dem&s empleados, seffalando sus facultades y obligaciones, as! 
como sus remuneraciones, ejecutar los acuerdos de la Asamblea 
General de Socios aunque no tengan facultad expresa y firmar por 
medio de las personas que al efecto se designen, toda clase de 
documentos relacionados directa o indirectamente con los objetos 
de la Sociedad.-------------------------------------------------
--------- V.- Gozar además de un Poder General para Actos de 
Dominio, en t~rminos del tercer p&rrafo del Artículo dos mil 
cuatrocientos ocho del Cldigo Civil enunciado, y su correlativo 
en los multicitados C6digos Civiles.----------------------------
--------- VI.- Otorgar toda clase de Poderes Generales y 
Especiales y Revocarlos.----------------------------------------
ARTICULO ~ .IiRCiBQ.- Los miembros del Consejo de 
Administraci6n ser&n nombrados por la Asamblea Ordinaria de 
Accionistas y durarAn en su cargo por tiempo indefinido o hasta 
que su sucesor o sucesores, hayan sido electos y tomen posesi6n 
de sus cargos.---------------------------------------------------
--------- Cada Consejero, Propietario y Suplente, depositará en 
la Tesorería de la Sociedad la suma de $10,000.00 (DIEZ MIL 
PESOS, 00/100 M.N.), u otorgar&n fianza por igual cantidad, a 
satisfacci6n de la Asamblea, para garantizar las 
responsabilidades que pudiera contraer en el desempeffo de su 
cargo, sin perjuicio de que la Asamblea exija en cada caso mayor 
o distinta garant!a.--------------------------------------------
---------Todo Accionista o grupo de Accionistas minoritarios, que 
representen el veinticinco por ciento del Capital Social, podrá 
nombrar un Consejero.--------------------------------------------
ABTICULO ~ .c.!lARI.Q.-Las sesiones del Consejo de 
Administraci6n se celebraran normalmente en el domicilio de la 
Sociedad, pudiendo en casos especiales celebrarse en cualquier 
otro lugar de la República Mexicana o del Extranjero sesdn 
determine el propio Consejo.------------------------------------
--------- Las sesiones del Consejo de Administraci6n podr&n 
celebrarse en cualquier tiempo, cuando las convoque el 
Presidente, el Secretario o la Mayoría de los Consejeros.-------
--------- Las convocatorias se harán por lo menos con cinco d!as 
naturales de anticipaci6n, mediante comunicaci6n escrita que 
deber! ser entregada a cada Consejero en su domicilio o en el 
lugar que el mismo hubiese seffalado para ese fin. Las 
convocatorias deberln especificar la hora, fecha, lugar y el 
Orden del Día, y ser&n firmadas por quien las haga.-------------
--------- No ser! necesario la convocatoria, cuando se reunan 
todos los Consejeros.-----------------------------·--------------
--------- Para constituir qu6rum ser& necesario que se encuentre 
presente la mayoría de los miembros del Consejo de 
Administracidn, y sus resoluciones se tomar&n por el voto 
afirmativo de la mayoría de los Consejeros presentes.------------

40 



'J 

--------- Si una sesi6n del Consejo de Administraci6n no pudiera 
celebrarse por falta de qu6rum, se repetir! la convocatoria 
cuantas veces veces sea necesario, envi&ndose los citatorios en 
los t6rminos antes expresados.----------------------------------
--------- De toda sesi6n del Consejo de Administraoi6n se 
levantar~ un acta, la cual ser& inscrita en el Libro de actas 
correspondiente, y será firmada por el Presidente, el Secretario 
y el Comisario que haya asistido. Si una sesi6n legalmente 
convocada no se celebra, tambi~n se levantar! una Acta sefialando 
dicha circunstancia y su causa.----------------------------------
--------------------------FUNCIONABIOS---------------------------
ARTICULO ~ .Ql!I.lU:Q.- La Asamblea de Accionistas y el Consejo 
de Administraci6n o Administrador Unico, podrá nombrar a los 
funcionarios, Empleados y Apoderados que se crean convenientes y 
fijar, ampliar y restringir sus facultades, obligaciones, 
derechos y emolumentos.-----------------------------------------
-----------------¡¡¡¡; LA VIGILANCIA llE LA SOCIEPAD----------------
ARTICULO ~ ~.-La vigilancia de la Sociedad estar! a 
cargo de uno o m!s Comisarios y de sus respectivos suplentes, 
quienes podr!n ser o no Accionistas, tendrán los derechos y 
obligaciones que les confieren los Art1culos ciento sesenta y 
seis y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles. y 
durar!n en su cargo un afio o hasta que sus sucesores hayan sido 
electos y tomen posesi6n de sus puestos.------------------------
---------Cualquier minorta que represente el veinticinco por 
ciento del Capital Social tendrb el derecho de designar a un 
Comisario. Los Comisarios deberbn depositar en la Tesorerla de la 
Sociedad la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS, MONEDA 
NACIONAL), o fianza a satisfacci6n de la Asamblea de Accionistas, 
para garantizar las responsabilidades que pudieran contraer en el 
desempefio de su cargo, sin perjuicio de que la Asamblea de 
Accionistas exija mayor o distinta garant!a.--------------------
------EJERGICIOS SOCIALES, BALANCES. UTILIDAPES X PERDIDAS------
ABTlCULO llElUl:IQ ~--Los ejercicios Sociales tendrán la 
duraci6n y empezarán y terminarán en las fechas que determine la 
Asamblea de Accionistas.----------------------------------------
--------- 1.- Dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura 
de cada ejercicio social, se formular! un balance y se conservar! 
en las oficinas principales del domicilio a disposici6n de los 
Accionistas, junto con los documentos justificativos 
correspondientes, con quince días naturales de anticipaci6n a la 
fecha de la Asamblea de Accionistas que haya de discutirlo.-----
--------- 11.- Do las utilidades netas que resulten después de 
que el balance y el estado de pérdidas y ganancias hayan sido 
aprobados por la Asamblea de Accionistas, se har! la siguiente 
distribuci6n:----------------------------------------------------
--------- a).- Se separar! cuando menos el cinco por ciento para 
formar el fondo de reserva legal, de acuerdo con lo previsto en 
el Articulo veinte de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-
--------- b). - Se separar! cualquier cantidad para formar 
cualquier otro fondo acordado por la Asamblea de Accionistas.---
--------- c).- Del resto de las utilidades se dispondr& seg6n lo 
acuerde la Asamblea de Accionistas.-----------------------------
--------- 111.- Los dividendos decretados y no cobrados por loe 
Accionistas, dentro de un perlodo de cinco afios ~entados a partir 
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de la fecha de la Asamblea que los decrete, prescribir4n en favor 
de la Sociedad.--------------------------------------------------
----.----- IV. - Los Accionistas responderán de las ptl.rdidas de la 
Sociedad, pero su responsabilidad queda limitada hasta el monto 
de su aportaci6n.------------------------------------------------
---------.IlE .!.A DISOLUCION 1 LIQUIDACION llE .!.A SOCIEDAD---------

ARTICULO llE.c.lt:IQ QlITAYQ.- La Sociedad se disolver! en los casos 
que a continuaci6n se mencionan:--------------------------------
-----·· --- a). - Por la expiraci6n del término fijado en estos 
Estatutos.-------------------------------------------------------
--------- b).- Por la imposibilidad de seguir realizando el 
Objeto Social.---------------------------------------------------
--------- c).- Por acuerdo de los Socios, tomado de conformidad 
con los Estatutos y la Ley.--~----------------------------------
--------- d).- Porque el ndmero de Accionistas llegue a ser 
inferior a cinco.------------------------------------------------
--------- e).- Por la pérdida de las dos terceras partes del 
Capital Social, salvo que los Accionistas lo reconstituyan o 
disminuyan.------------------------------------------------------
ARIICULO llE.c.lt:IQ .liQYlillQ.- Disuelta la Sociedad, se pondrá en 
liquidaci6n y se nombrar& a dos o mAs liquidadores, quienes 
proceder4n a la liquidaci6n de la misma en la forma establecida 
en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y·, en su caso, a la 
distribución de productos entre los Accionistas, en proporci6n al 
ndmero de Acciones que cada uno posea.--------------------------
--------- Mientras no haya sido inscrito en el Registro P6blico 
de Comercio el nombramiento de los liquidadores y estos no hayan 
entrado en funciones, los Administradores continuarAn en el 
desempef") de su cargo.------------------------------------------
--------- Los Liquidadores tendrán las más amplias facultades 
para el ejercicio de su cargo, en los términos del Artículo 
doscientos cuarenta y dos y demAs relativos de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, -----------------------------------------
---------------------DISPOSICIONES g¡NEBALES--------------------
ABTICULO yrgESIMO.- Los fundadores no se reservan participaci6n 
especial alguna en las utilidades de la Sociedad.---------------
ABTICULO VIgESIMO fBlMlillQ.- En todo lo que no esté 
especificadamente previsto en esta escritura, la Sociedad se 
regir4 por las disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.-----------------------------------------------------
---------------------CLAUSULAS TRANSITORIAS----------------------
--------- ERIMEEA.- Los Accionistas, considerando ~sta como su 
primera Asamblea, por unanimidad de votos adoptan los siguientes 
acuerdos:--------------------------------------------------------
--------- a).- Se encomienda la Administraci6n de la Sociedad a 
un ~ ~ Administraci6n, designando para tal efecto a las 
personas mencionadas en el inciso "c" de esta cláusula.---------
--------- El cargo de Presidente del Consejo de Administraci6n se 
ejercerá rotativamente un ano por un miembro de los Consejeros 
Propietario "A" y el siguiente ano por un miembro de los 
Consejeros Propietarios "B", y así sucesivamente, salvo que la 
Asamblea tome otra decisi6n.------------------------------------
--------- b).- Se designan y clasifican los Consejeros como 
siaue:-----------------------------------------------------------
Conso1eros Propietarioo ~ Seftores-------,------.y------------
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Conseieros Suplentes .::.A::..-Senores---------.y--------,----------- · 
Conseleros ~..!..iU:i2.:l .'.'..ll.:.- Sefiores---------,y------.---------
Conseleros Suplentes .:a::.- Sefiores------------,y------.---------
---------Cualquier Consejero Suplente podrá suplir en sus 
ausencias a cualquiera de los Consejeros Propietarios del grupo 
correspondiente, que desempefien el cargo de Vocal en el Consejo 
de Administraci6n.----------------------------------------------
--------c). - El Consejo de Administración quedará integrado de la 
siguiente manera:-----------------------------------------------
Presidente.- Sefior----------------------------------------------
Vicepresidente.- Sefior-------------------------------------------
Vocales.- Se~ores------ 1 -----.----,----.----,-----y------.-------
---------.Los funcionarios antes designados, presentes en este 
acto,bajo protesta de decir verdad y apercibidos de las penas en 
que incurren quienes lo hacen con falsedad, manifiestan no tener 
incapacidad legal para el desempefio de sus cargos, y caucionan su 
manejo depositando en la caja de la Sociedad la suma de 
$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), cada uno de ellos.
---------- En ejercicio de sus funciones, el Consejo de 
Administraci6n gozar! de manera enunciativa y no limitativamente 
de las facultades previstas por la Ley para los de su clase y por 
el articulo D~cimo Segundo de los Estatutos Sociales, sin m!s 
limitaci6n por el momento que el Presidente del Consejo de 
Administración NO tendrA Y2i& ~ ~ en la adopci6n de 
cualesquier resoluci6n.-----------------------------------------
---------- ~--Los Accionistas suscriben y pagan el Capital 
Social en su parte fija de la siguiente manera:-----------------
ACCIOMISTAS ------------------ACCIOMBS--------- CAPITAL----------
--~-------------------------------100----------------1' 000. 000. 00 
----------------------------------100----------------1•000.ooo.oo 
----------------------------------100----------------1•000.ooo.oo 
----------------------------------100----------------1•000.ooo.oo 
----------------------------------100----------------1•000.ooo.oo 
----------------------------------500----------------5'000.000.00 
TOTAL.--------------------------1,000---------------10,000.000.00 
---------El Capital Mínimo suscrito es pagado por los Accionistas 
en efectivo, MONEDA NACIONAL, mismo que ingresa a la caja de la 
Sociedad.-----------------------------------------------------------------IERQEBA.- Los Accionistas manifiestan que en la caja de 
la Sociedad obra la cantidad de DIEZ MILLONES DE PESOS, MONEDA 
NACIONAL, importe del capital minimo suscrito, así como la suma 
de OCHENTA MIL PESOS , MONEDA NACIONAL, importe de las 
cauciones otorgadas.---------------------------------------------
---------.Ql.!ARtA.- Por excepci6n, el primer Ejercicio social 
comenzar! a contarse de la fecha de firma de esta escritura al 
dia treinta y uno de diciembre del afio en curso, y el segundo y 
ulteriores ejercicios sociales, salvo lo que en cada caso 
disponga la Asamblea ser! de un afio natural y se contar! del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada afio.-----
---------.Ql!.IHIA.- Se designa para el cargo de Comisario de la 
Sociedad al sefior Contador Pdblico----------------, con el 
cdmulo de facultades y obligaciones que la Ley y los Estatutos 
Sociales sefialan para los de su clase.--------------------------
---------~.- Se confiere Poder General para Pleitos y 
Cobranza, Actos de Administraci6n y Actos de Dominio, en término 
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y con las facultades mencionadas en el artículo D~cimo Segundo de 
los Estatutos Sociales, a todos y cada uno de loG miembros del 
Consejo de Administraci~n. sin mAs limitaci6n que para realizar 
cesi6n de bienes y ejercer las facultades contenidas en los 
apartados Tres, Cuatro, Cinco y Seis romanos, del mencionado 
artículo D~cimo Segundo de los Estatutos Sociales, deberAn actuar 
mancomunadamente un Consejero Propietario "A" y un Consejero 
Propietario "B", cualquiera de ellos.---------------------------
---------Para el otorgamiento de este instrumento, la Secretaria 
de Relaciones Exteriores expidió el permiso correspondiente, que 
aparece en la Certificaci~n que agrego al aphndice con la letra 
"A".-------------------------------------------------------------
--------------------P E R S O N A L I D A D ---------------------
---------Los sefiores ----------y--------, acreditan la 
personalidad con que se ostentan, así como la legal constituci6n 
Y existencia de su representada, como consta en la escritura 
n~ero-----,volumen--------, de fecha--------,otorsada ante la fe 
del Licenciado --------, Notario Pdblico ndmero del 
Distrito Federal, de cuyo segundo testimonio agrego copia al 
ap~ndice con la letra "B". El primer testimonio de la escritura 
mencionada qued6 inscrito en el Resistro P&blico de la Propiedad 
y del Comercio del Distrito Federal el d!a ---- de --------- de 
mil novecientos ---------, bajo el ndmero -----, a fojas -----, 
volumen, libro tercero, Secci6n Comercio.------------------------
---------------------- G E N E R A L E S -----------------------
---------Manifiestan los comparecientes, bajo protesta de decir· 
verdad y apercibidos de las penas en que incurren quienes lo 
hacen con falsedad, ser mexicanos por nacimiento:---------------
--------- El senor ----------, originario de ---, donde naci6 el 
dia --- de ------ de mil novecientos -----, casado, Industrial, 
con domicilio en ----, Colonia ----, Naucalpan de JuArez Estado 
de M'xico. ------------------------------------------------------
--------- El seftor ---------, originario de ---, donde naci6 el 
d!a --- de ----- de mil novecientos -----, casado, Industrial, 
con domicilio en ----, Colonia ----, Naucalpan de JuArez, Estado 
de M'xico. ------------------------------------------------------
--------- El se~or ---------, originario de ---, donde naci6 el 
dia --- de ----- de mil novecientos , casado, Industrial, 
con domicilio en ----, Colonia ----, Naucalpan de Juárez, Estado 
de M~xico. ------------------------------------------------------
--------- El seftor ----------, orisinar1o de ---, donde naci'5 el 
dia --- de ----- de mil novecientos -----, casado, Industrial, 
con domicilio en ----, Colonia ----, Naucalpan de JuArez, Estado 
de M6xico. ------------------------------------------------------
---------El seftor ---------, originario de ---, donde naciO el 
d!a --- de ----- de mil novecientos , casado, Industrial, 
con domicilio en ----, Colonia ----, Naucalpan de Julrez, Estado 
de M'xico. ------------------------------------------------------
--------- El sefior ---------, originario de ---, donde naciO el 
d!a --- de ----- de mil novecientos -----, casado, Industrial, 
con domicilio en ----, Colonia ----, Naucalpan de Ju&rez, Estado 
de M6xico. ------------------------------------------------------
--------- El seftor ---------, oriainario de ---, donde nació el 
d{a --- de -----, Colonia----, Naucalpan de Ju4rez, Estado de 
M'xico. ---------------------------------------------------------



----··----El senor ---------, originario de---, donde naci6 el 
d!a --- de ----- de mil novecientos , casado, Industrial, 
con domicilio en ----, Colonia ----, Naucalpan de JuArez, Estado 
de México. ------------------------------------------------------
--------- El sehor ---------, originario de ---, donde naci6 el 
d!a --- de ------. de mil novecientos -----, casado, Industrial, 
con domicilio en ----, Colonia ----, Naucalpan de Ju&raz Estado 
de México. ------------------------------------------------------
-------------------- YO, EL MOTARIO, DOY l'B ---------------------
--------- !.- Que conozco a los comparecientes quienes a mi 
Juicio tienen capacidad legal para contratar y obligarse. ------
--------- II.- Que lo relacionado e inserto concuerda con sus· 
originales a los que me remito y tuve. a la vista. --------------
--------- III. - Que leida que les fue en voz alta a los 
comparecientes la presente escritua, y habiéndoles explicado el 
valor y consecuencias legales de su contenido, y enterados de lo 
dispuesto en el Articulo veintisiete del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, manifestaron su conformidad, ratificando lo 
escrito y firman el d!a ----------. -----------------------------

Por cuanto hace a las siguientes fases del proceso 
constitutivo de la sociedad anónima, las mismas ser&n objeto de 
los siguientes incisos. 
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3) Homologaci6n Judicial 

Para inscribir a una sociedad, que viene a ser la 
dltima fase para la constituci6n de la sociedad an6nima, es 
necesario una tramitaci6n previa en los t~rminos marcados por los 
art!culos 261 y siguientes de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, y que consiste en la calificación judicial u 
homologación judicial, la cual en términos generales, tiene como 
finalidad comprobar que la escritura constitutiva se ajuste 
enteramente a la ley, en cuanto contenga clAusulas esenciales y 
ninguna violatoria de las normas imperativas. 

El mecanismo para su presentaci6n de la sociedad 
para su calificaci6n judicial implica: ·10.- solicitud hecha ante 
el Juez competente, que debe ser acompaftada de los documentos 
necesarios; 2o.- tramitaci6n incidental para que en caso de una 
oposición de algdn interesado, se pueda valorar la misma; 3o.
apelaci6n posible en un plazo de tres d1as. 4o.- orden de 
inscripción en el Registro Pdblico de Comercio, siempre y cuando 
proceda la calificaci6n judicial. 

Vamos a ver que la fase relativa a la calificaci6n 
judicial u homologaci6n, empieza con la solicitud de homologaci6n 
y la solicitud de orden de registro y termina con la sentencia 
judicial homologatoria y orden al Registrador Pdblico de Comercio 
para que proceda a la inscripci6n. 

Ahora bien, vamos a ver que el sistema de 
calificaci~n judicial previa a la inscripci6n, tiene su 
antecedente en la legislación espanola, aunque el legislador 
mexicano se apoyo para la introducci6n en el sistema inglés. 

Respecto a la calificación judicial u homologación, 
nos acogeremos a lo que al respecto senala el jurista Joaquin 
Rodr!guez y Rodr!guez12)ya que creemos que es quien lo hace de la 
manera m4s completa y objetiva. De esta forma, el autor, al 
referirse a esta fase o momento, lo hace tomando en consideración 
todos y cada uno de los aspectos que la comprenden y los cuales 
citaremos a continuaci6n: 

a) Concepto.- De acuerdo a este autor, la 
calif icaci~n judicial u homologación es la declaración hecha por 
la autoridad judicial competente acerca de que la esritura 
constitutiva de una sociedad es normalmente regular, es decir que 
dicha escritura sometida a su examen cumple con los requisitos 
normativos que la ley seftala. 

b) Finalidad.- Dice el autor que tanto el Juez como 
el Agente del Ministerio P6blico, no deben limitarse al an&lisis 
formal de la escritura, sino que deben fijarse en las 
declaraciones de fondo, para que en caso de encontrar 
circunstancias sospechosas pudieran oponerse a la inscripci6n de 
la sociedad. Y sigue diciendo que la misi6n del Juez es la de 
examinar si la escritura constitutiva reune no s6lo aparentemente 
sino en el fondo, lo presupuestos de los que depende en el 

46 



sistema normativo la conformación legal de la sociedad sin tener 
un poder discrecional. El examen debe extenderse por consiguiente 
a la comprobaci6n de los siguientes puntos: 

lo.- Si de la estructura resulta la existencia Y 
cumplimiento de las condiciones jur!dicas para la v!lida 
constituci6n de la sociedad. 

2o.- Si se han hecho figurar en la misma todos los 
datos indispensables de acuerdo con lo previsto en los artículos 
60. de la Ley General de Sociedades Mercantiles y dem~s 
aplicables. 

3o.- Si las cl!usulas en las que las partes han 
establecido en el terreno abandonado a su voluntad, por el 
sistema normativo, est~n de acuerdo con las directrices y con las 
autorizaciones de la propia ley. 

4o.- Si las clAusulas sobre pactos que s6lo pueden 
convenirse en escritura constitutiva, est!n de acuerdo con las 
disposlclones de la Ley, 

5o.- Si de ser el caso se han incluido las 
autorizaciones administrativas. 

60.- Condiciones de capacidad de las personas que 
intervienen como socios. 

c) Competencia.- La competencia del juez que ha de 
calificar la escritura, se manifiesta como un típico caso de 
competencia concurrente, al tenor de lo declarado en el articulo 
26 de la Ley General de Sociedades Mercantiles: ante el juez de 
Distrito o ante el juez de Primera Instancia. " 

d) Procedimiento.- Aqui vamos a ver que el trámite 
para la obtenci6n de la sentencia judicial homologatoria, se 
compone de varios pasos que son: lo.- Presentaci6n de la 
solicitud, la cual debe ir acompafiada de los documentos 
necesarios como son: la escritura constitutiva; y en la 
constituci6n simultánea, el acta de la asamblea general con los 
estatutos aprobados. Hay autores que en lugar de solicitud, 
hablan de demanda, pero el autor Joaquín Rodríguez nos dice y en 
eso estamos de acuerdo con ~l. que no es demanda, ya que no hay 
una contienda; 2o.- Una vez recibida la solicitud, el Juez da 
vista al Ministerio P~blico por tres dias, de conformidad con lo 
establecido por el art!culo 262 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles; 3o.- Desahogada esta vista el juez debe citar a 
audiencia que se celebrar! dentro del tercer d1a para dictar 
resoluci~n; audiencia a la que el promovente puede renunciar si 
el Ministerio P~blico est€ conforme con la inscripci6n. 

presentarse 
el acuerdo 
interesados 

En la audiencia anteriormente sefialada, pueden 
pruebas en caso de ser esto necesario. Ahora bien, si 
Judicial fuese desfavorable a la inscripci6n, los 

pueden interponer el recurso de apelaci6n dentro del 
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t~rmino de tres d!as, el cual debe decidirse sin más trámite que 
la celebración de la vista, en la que los apelantes expresarán el 
fallo correspondiente¡ 4o.- Por dltimo, el mandamiento de 
inscripci6n se da por el Juez despu~s de oir al Ministerio 
Pdblico y de celebrar la audiencia en su caso, o tan pronto como 
cause ejecutoria la resoluci~n del Tribunal Superior que decidi6 
sobre la apelaci6n. 

Tal y como lo se~ala este autor, este procedimiento 
es t1p1camente un acto de jur1sd1cci6n voluntaria. 

e) Naturaleza de la resoluci6n.- Se afirma que la 
resolucibn judicial, sobre la cal1ficaci6n de la escritura es una 
sentencia, y dado que su efecto principal es el de sanar los 
defectos formales de la escritura, su naturaleza es declarativa. 
En cuanto se dicta en procedimiento de jurisdiccibn voluntaria, 
es de caráter administrativo. 

f) Efectos de la calificaci6n judicial.- El 
principal de ellos consiste en en saneamiento de los defectos 
formales de que adolezca la escritura e inmediatamente como 
consecuencia de ello, la orden al registrador para que proceda a 
la inscripci6n de la escritura. 
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4) Inscripci~n en el Registro Póblico. 

Ahora, toca referirnos a la óltima fase o momento en 
la constituci6n de la sociedad anónima y que es el relativo a la 
Inscripci6n de la escritura constitutiva de la sociedad en el 
Registro Póblico de Comercio. 

En este punto, vamos a ver el porque 
importancia de la inscripci6n segón lo se~alado por el 
Eduardo Pallares: 

de la 
jurista 

a.- Otorga a la sociedad regular una personalidad 
Jurldica diferente a la de loe socios. 

b).- La sociedad inscrita no podr! ser declarada 
nula, salvo que se trate de una sociedad illcita. 

c.- Las estipulaciones del pacto social comienzan a 
surtir efectos contra terceros, a partir de la inscripci6n de la 
escritura. 

Consideramos que por lo que respecta al inciso a) en 
el que el tratadista Pallares sefiala que la inscripci6n otorga a 
la sociedad regular personalidad jurldica, es criticable, ya que 
~l se refiere a la sociedad como "regular", siendo que 
precisamente es la inscripci6n la que otorga tal regularidad y 
como consecuencia de ello la personalidad jurldica. As! pues, el 
jurista Isaac Halper1n, al referirse a los efectos de la 
inscripci6n, sefiala "el registro de la sociedad es constitutivo 
en todos los casos, en el sentido de que toda actuaci6n de la 
sociedad con anterioridad es la de ser una sociedad irregular. "13) 

Asimismo, citaremos el seftalamiento 
Cervantes Ahumada, quien respecto de las sociedades 
dice "la propia ley establece que: ser&n legalmente 
aquellas que no est~n inscritas en el Registro 
Comercio, consten o no en escritura p6blica. "14) 

del maestro 
irregulares 
irregulares 
Páblico de 

Por su parte el maestro Mantilla Malina sefiala: "la 
constituci6n de la sociedad no se perfecciona sino por su 
inscripci6n en el Registro de Comercio de su domicilio. De igual 
modo, dice que la inscripci6n de la sociedad en el Registro de 
Comercio, implica el cumplimiento de la exigencia final de las 
impuestas por la ley; parece que en tal caso no puede hablarse de 
irregularidad de la sociedad; a6n cuando en el examen judicial se 
haya escapado alguna circunstancia que afecte la validez del 
negocio jurídico, o bien que la inscripc16n se haya realizado sin 
la previa resoluci6n judicial, o que la misma se hubiera dictado 
a pesar de los defectos de forma o de fondo de que la sociedad 
adolezca. "15) 

Al efecto el articulo 2o. de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, establece que "no podrán ser declaradas 
nulas las sociedades inscritas en el Registro Pdblico de Comercio 
con la salvedad que se establece en el articulo 3o. de la propia 
ley y que es la que se refiere a la nulidad de la sociedad ya 
inscrita y cuyo fin es il!cito. De ahi que el autor Mantilla 
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Molina, considere que la inscripci6n tiene un efecto sanatorio 
absoluto, con la excepci6n ya establecida. Por lo tanto la 
sociedad valdrá aunque el consentimiento de alguno de los socios 
haya sido dado por error, arrancado por violencia u obtenido por 
dolo; valdrá tambi~n aunque alguna de las partes fuese menor de 
edad o hubiese sido declarado en estado de interdicciOn, etc. 

La soluci6n que da el precepto legal sigue diciendo 
este autor, se justifica porque los terceros que contratan con la 
sociedad confian en la legitimidad de su existencia en virtud de 
la inscripci6n, y podrian resentir serios perjuicios si la 
sociedad despareciera como consecuencia de un vicio constitutivo, 
que no estaba en aptitud de conocer. 

Por su parte el mercantilista Joaquín Rodríguez, nos 
dice que el efecto principal de la inscripci6n es "la 
regularizaci6n de la miema" 16) y asimismo dice: "dicha inscripci6n 
produce todos los efectos de la publicidad legal, tanto en su 
aspecto positivo, como en su aspecto ne¡ativo; pero a diferencia 
de otros sistemas le¡ales, la inscripción en México no va 
acompaftada de una publicacidn efectiva en determinados peri6dicos 
oficiales o particulares. "l 7) 

De esta manera, podemos concluir diciendo que la 
inscripciOn de la sociedad an6nima en el Registro P6blico de 
Comercio, tiene gran importancia porque entre los efectos 
principales que produce estA el de· dar nacimiento a una sociedad 
"regular" y otorgarle una personalidad jurídica distinta a la de 
sus integrantes, y por lo tanto los terceros que contratan con 
ella quedan protegidos, dado que, como se dejo dicho, produce 
todos los efectos de la publicidad legal. 

Por 6ltimo y para finalizar este capítulo relativo a 
la constituci6n de la sociedad an6nima, direcmos siguiendo al 
jurista Rodríguez y Rodríguez, que además de los trámites 
anteriores que se acaban de analizar, diversas leyes especiales 
imponen el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

"lo. - Anuncio y Publicidad de la apertura de las 
oficinas y establecimientos de conformidad con el artículo 17 del 
Cddigo de Comercio. En este caso por tratarse de sociedad 
an6nima, debe darse a conocer al p6blico en forma de anuncios y 
circulares, su naturaleza, el aerente o gerentes, la 
denominaci6n, la firma social, las sucursales y en su caso la 
alteraoidn de estos datos. 

2o.- Inscripci6n en las clmaras de comercio e 
industria, de conformidad con el articulo 5o. de la Ley de Clmara 
de Comercio e Industria . 

3o. - Al ta en la Of ic:ine Federal de 
que debe comunicarse, el aviso de apertura, 
comienzo de operaciones dentro del plazo de 
siguientes al inicio de las mismas, de acuerdo a 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y 
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4o.- Altas en las oficinas locales de Hacienda que 
son: Tesorería del Departamento en el Distrito Federal y en las 
oficinas estatales y municipales de Hacienda de las demAs 
entidades federativas, ses6n disposici6n de la Ley de Hacienda 
del D.F. y de las Leyes de Hacienda Locales. 

El i~cumplimiento de estos requisitos s6lo est' 
caetisado con sanciones de car&cter fiscal y administrativo,"18) 
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CAPITULO TERCERO 

III.- TRANSMISION DE LAS ACCIONES 

Por transmisión se entiende cualquier negocio que 
traslade el dominio de las acciones o que pueda tener como 
consecuencia directa esta transmisi6n. 

1) Acción - T!tulo de Crédito 

Concepto de Título de Cr~dito 

El término acci&n en su significado m&s general es 
el medio de hacer valer en juicio, un derecho real o pretendido; 
pero en derecho comercial nos dice el mercantilista Carlos C. 
Malagarri¡a, '"se emplea la palabra para designar con ella cada 
una de las partes que componen el capital de la sociedad, así 
como el título con el que aquéllas son representadas.1) 

As! pues, y como se dejo establecido en el concepto 
de la sociedad an6nima, el que el capital de ésta se represente o 
divida por acciones, ea una de sus notas esenciales. 

Por su parte el maestro Cervantes Ahumada2) sefiala: 
"la voz acci6n es multívoca: denota en el campo del derecho 
procesal, el derecho de hacer valer, ante los tribunales, un 
derecho de fondo; es un derecho de sociedades, connotativo de 
parte alícuota del capital social y, adem~s del título en que tal 
parte al!cuota se representa"". 

Asimismo el autor Isaac l-lalper1n3) nos dice ""la 
designaci6n o nombre de acci6n, tiene un triple significado: se 
refiere a una fracci6n del capital; al derecho patrimonial a esa 
fraccidn; y al título que la representa"". De igual modo, autores 
como Ignacio Galindo Garfias,4)Julius Von Gierke,5) y Ulises 
Montoya M.6) as1 como muchos otros en general, coinciden en 
seaalar que el término acci6n tiene ese triple significado como 
parte del capital; como titulo valor y como derecho en cuanto 
significa el contenido de la condici6n de socio. 

La doctora Itzigsohn de Fischman, se'llala: ""la 
acciOn es un documento escrito, necesario para el ejercicio de 
los derechos de socio, en todo lo que se relacione con la 
participación de la sociedad"'. 7) 

Por nuestra parte vamos a analizar a la acci6n en lo 
que se refiere a este capitulo, en uno de sus significados y que 
es el relativo a la acci~n como t1tulo de crédito, ya que así es 
considerado tanto por la ley como por la doctrina. En nuestro 
criterio, los t!tulos son los documentos con los que el mundo 
moderno moviliza con una mayor facilidad sus riquezas; es decir 
son documentos que facilitan la circulaci6n, el traspaso de un 
bien ,de un titular a otro; hacen productivos valores que de otro 
modo quedarian estacionados. 
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Una vez establecido lo anterior, comenzaremos 
refiriéndonos a la terminología utilizada para la designaci6n de 
estos títulos. As! pues, el maestro Cervantes Ahumada, seftala que 
el tecnicismo "títulos de cr~dito" que se origina en la doctrina 
italiana, ha sido criticado por autores influenciados por 
doctrinas germ!nicas, aduciendo que la connotaci6n gramatical no 
concuerda con la connotaci6n jurídica, ya que no en todos los 
t!tulos predom'ina como elemento fundamental el derecho de 
cr~dito. 

Alcunos tratadistas han sustituido el término 
títulos de crédito por el de "t1tulos valores" traducido del 
lenguaje t~cnico alemán, término que segÚn el doctor Cervantes 
Ahumada tampoco es exacto en cuanto a su significado meramente 
gramatical, porque hay muchos títulos que indudablemente tienen o 
representan un valor y no están comprendidos dentro de la 
categoria de los títulos de crédito; asl como hay muchos títulos 
de crédito que en realidad no puede decirse que incorporen un 
valor,8)y ya que ambos términos son inexactos, nos adeherimos a 
lo seftalado por el jurista Cervantes Ahumada, en el sentido de 
preferir el tgrmino de título de crédito, ya que tradicionalmente 
nuestras leyes han adoptado este tecnicismo, que como dice es mAs 
acorde a nuestra latinidad. Cabe seftalar que infinidad de autores 
utilizan ambos t&rminos de manera indistinta. 

A continuaci6n pasaremos a citar distintas 
definiciones propuestas en la doctrina, para lo cual nos 
basaremos en la obra del tratadista Sagunto F. Pérez Fontana~ 
independientemente de que este autor a lo largo de su obra se 
refiere a los t1tulos de crédito como t1tulos valores, incluso lo 
hace desde que titula su obra, aunque de ella se desprende que 
para él significan lo mismo, y aclara que los llama títulos 
valores por ser un tgrmino más apropiado. 

De esta forma, encontramos que el jurisconsulto 
Brunner, quien fue el primer autor que dio una definición de los 
t1tulos valores, seftala que el titulo de crédito es un documento 
de un derecho privado que no puede ejercerse si no se tiene el 
titulo a su propia disposici6n. Esta definici6n es seguida por 
numerosos autores, entre otros el jurista Garrigues, quien seftala 
que el titulo valor es un documento sobre un derecho privado cuyo 
ejercicio y cuya transmisi6n est&n condicionados a la posesi6n 
del documento. 

El ilustre tratadista César Vivante, dio la 
siguiente definici6n: "El titulo de crédito es un documento 
necesario para ejercitar el derecho literal y aut6nomo en él 
mencionado." Esta definici6n es adoptada por autores como Ferri, 
Gaultieri y Winezky. 

De igual manera el mercantilista Bolaffio seftala que 
el titulo de crédito "es el documento pÓblico o privado necesario 
y suficiente mientras existe, para ejercitar y disponer de manera 
aut6noma, del derecho patrimonial que en el está incorporado." 
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Por su parte, el jurista Umberto Navarrini, seflala 
que "el titulo de crédito es el documento atestiguante de una 
operaci6n de crédito cuya posesión es necesaria para ejercitar el 
derecho que derive de él y para investir a otras personas." 

crédito es 
circulaci6n, 
titularidad 
suficiente 
derecho." 

Para el tratadista Alberto Asquini, "el titulo de 
el documento de un derecho literal destinado a la 

id6neo para transferir de manera aut6noma la 
de tal derecho al propietario del documento y 

para legitimar al poseedor para el ejercicio del 

Los autores Lescal y Roblot definen el t!tulo de 
crédito como "todo t!tulo, todo escrito recibido corrientemente 
en pago, en las operaciones comerciales, en lugar de moneda, es 
un efecto de comercio." 

Asimismo tenemos que el jurista Jean Escarra, adopta 
la definici6n del tratadista Vivante y =ieflala que: "El t!tulo de 
crédito es el documento necesario para permitir al portador 
legítimo ejercer contra el deudor, el derecho literal y aut6nomo 
en él mencionado. " Esta definici6n es adoptada por los autores 
Langle y Rubio a quienes les parece la m!s acertada. 

El jurista Vicente y Gella dice al definir al titulo 
de crédito "que es un documento que presume la existencia de una 
obligaci6n de car4cter patrimonial, literal y aut6nomo, y el cual 
es necesario para que pueda exigirse por el acreedor o efectuarse 
válidamente por el deudor al pago de la prestaci6n que conste en 
ella." 

Para el tratadista Tullio Ascarelli, "el titulo de 
crédito es aquel documento constitutivo cuyo propietario es 
titular aut6nomo del derecho literal que en el se menciona". 
Posteriormente este autor da otra definici6n de titulo de cr!dito 
diciendo que "es aquel documento escrito y suscrito, nominativo, 
a la orden o al portador, que menciona la promesa(a la ord.,n) 
unilateral de pago de una suma de dinero, de una cantidad de 
mercancía con vencimiento determinado o determinable o la 
entrega de mercaderías(o títulos) especificados y que sea 
solamente determinado a la circulaci6n, as! como aquol documento 
que constate, con la suscripci6n de uno de los administradores, 
la calidad de socio de una sociedad por acciones". 

De acuerdo con el tratadista Isidoro La LUm~. los 
ti tul os de crédito "son los documentos necesarios para el 
ejercicio y la transferencia de los derechos subjetivos de 
naturaleza literal y aut6noma enunciados en esos documentos." 

El autor Mauricio Yadarola, da la siguiente 
definici6n: "el titulo de cr!dito es el documento de un derecho 
literal y aut6nomo cuya posesi6n es necesaria para el ejercicio 
de ese derecho." 
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El propio autor Pbrez Fontana del análisis de lv" 
elementos integrantes del titulo valor y el estudio de los 
principios que rigen su circulaci6n, adopta la siguiente 
definici6n "El titulo valor es el documento necesario pan• 
investir y legitimar al tenedor del derecho literal en el 
mencionado para el ejercicio de ese derecho". 10] 

Como se puede observar, las definiciones que da la 
doctrina consideran que lo principal en los t!tulos de cr~dito o 
titulos valores como lo llaman algunos, es el documento, elemento 
material y que el derecho en el consignado es un accesorio. 

Por nuestra parte, y en relaci6n a la acci6n como 
titulo de cr~dito, concretamente diremos que es el documento 
necesario para el ejercicio de los derechos inherentes al estatus 
de socio; la_acci6n entra en la cate¡or!a de títulos valores o 
títulos de cr~dito, pero con características propias. Se ha 
considerado que no es un título con contenido crediticio, ya que 
el tenedor no es acreedor de la sociedad; su derecho a una 
atribuci6n patrimonial, s6lo nace cuando la sociedad se disuelve 
y se liquida y se distribuyen los bienes que resten o en el 
supuesto en que el tenedor ejercite su derecho de retiro, en los 
casos en que corresponda. 

Por otro lado, veremos que nuestra Ley General de 
T!tulos y Operaciones de Crédito en su artículo 5o. adopta la 
definici6n que da el autor C6sar Vivante: "Son t!tulos de crédito 
los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que 
en ellos se consigna." Aunque como lo sell.ala el maestro Cervantes 
Ahumada, omite la palabra aut6nomo con que el maestro italiano 
califica el derecho literal incorporado en el titulo; palabra o 
concepto que, sesdn se verá más adelante, se encuentra implícito 
en la construcci6n que la misma Ley establece para re¡ular los 
titulas de crédito.11) 

Asimismo, tenemos que nuestra Ley establece que los 
títulos de crédito son cosas mercantiles, y dado ello, su 
mercantilidad no se altera porque no sean comerciantes quienes 
los suscriban y los posean. 

Al¡unos tratadistas, entre ellos Rodríguez y 
Rodr!11uez 12) sell.alan que la Ley al referirse a los ·Títulos de 
Crédito como cosas mcrcantile3, lo hace en el sentido en que se 
usa la palabra cosa en el derecho privado; pero se diferencia de 
todas las dem4s cosas mercantiles en que los t!tulos de 
crédito son documentos, es decir, medios de representaci6n 
arAfica de hechos. 

Ahora bien, tenemos que de la definici6n legal, se 
derivan las principales caracter1sticas de los títulos de crédito 
que son: la incorporaci6n, la legitimaci6n, la literalidad y la 
autonomía, las cuales analizaremos a continuaci6n: 
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a) Incorporaci6n.- El titulo de crédito como ya se 
d.ijo, es un documento que lleva incorporado un derecho, de tal 
manera que ese derecho va íntimamente unido al t1tulo, y su 
ejercicio est! condicionado a la exhibici6n del documento, sin 
exhibir el titulo no se puede ejercitar el derecho en el 
incorporado; la ley lo considera necesario, indispensable para 
que el derecho exista, es decir, sin' el documento no existir! el 
derecho, no nacerá el derecho. 

Nos dice el maestro Cervantes Ahumada que quien 
posee legalmente el título, posee el derecho en él incorporado, y 
su raz6n de poseer el derecho es el hecho de poseer el titulo; Y 
comenta que de alli la féliz expresHm de Mossa: "poseo porque 
poseo", esto es se posee el derecho porque se posee el t1tulo. 13) 

El jurista Rafael de Pina, seftala que el tratadista 
Tena, gr!ficamente expone que "la incorpora~6n consiste en el 
consorcio indisoluble del titulo con el dere ·o que representa. 
Entre el derecho y el titulo existe una c6pµ a necesaria ... el 
primero va incorporado en el se¡undo. " 14) E111to quiere decir que 
el documento considerado como cosa com6n y corriente carece de 
valor por s! mismo, necesita que al mismo se le atribuya el 
derecho por voluntad de su creador, y es entonces cuando se da 
esa conexi6n entre la cosa, en este ·caso el documento, y el 
derecho. Dicho de otra forma, el documento para aer un t!tulo 
valor o titulo de crédito debe mencionar un derecho y que ese 
derecho no puede hacerse valer sin el documento. El documento es 
el soporte del derecho; sin el soporte el derecho cae, pero el 
soporte sin el derecho no vale nada por sí mismo, de ah1 que se 
hable de tal vinculaci6n. 

La incorporaci~n del derecho al documento es tan 
1ntima seftala el maestro Cervantes Ahumada,15)que el derecho se 
convierte en alac accesorio del documento; como ya se dej6 
establecido, el derecho ni existe ni puede ejercitarse, si no es 
en funci6n del· documento y condicionado por ~l. 

b) La legitimaci6n.- Los títulos de crédito otorgan 
a su tenedor el derecho de exigir las prestaciones en ellos 
consignadas. La posesi6n del título de crédito legitima a su 
tenedor; lo faculta para ejercitar el derecho y exigir la 
prestaci6n. De ah1 que la legitimaci6n sea una consecuencia de la 
incorvoraci6n. Para ejercitar el derecho es necesario legitimarse 
exhibiendo el título de cr&dito.16) 

El tratadista Rafael de Pina Vara dice que "Por 
legitimaci6n o investidura formal se entiende el poder de 
ejercitar un derecho, independientemente de ser o no su titular. 
Asl pues, la funci6n de legitimaciOn de los t1tulos de crédito no 
consisten en probar que el beneficiario o detentador es titular 
del derecho en él documentado, sino en atribuir a éste el poder 
de hacerlo valer." 17) 

Por otro lado, veremos que la legitimaciOn tiene dos 
aspectos: activo y pasivo. 
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b.1.- Legitimaci6n activa: que consiste en la 
propiedad o calidad que tiene el título de cr~dito de atribuir a 
su titular, es decir a quien lo posee legalmente, la facultad de 
exigir del obligado en el tltulo al pago de la prestación que en 
61 se consisna. S~lo el titular del documento puede legitimarse 
como titular del derecho incorporado y exigir el cumplimiento de 
la obligaci6n relativa. 

b.2.- Legit1maci6n pasiva: que consiste en que el 
deudor obligado en el título de crédito cumple su obligaci6n y 
por tanto se libera de ella pagando a quien aparezca como titular 
del documento. El deudor no puede saber, si el título anda 
circulando, quien sea su acreedor, hasta el momento en que áste 
se presente a cobrar, legitim&ndose activamente con la posesión 
del documento. 

c) La Literalidad.- En la definición legal se 
establece que el derecho incorporado en el titulo es literal. 
Quiere decir esto que tal derecho se medir& en su extensi6n y 
demAs circunstancias, por la letra del documento, por lo que 
literalmente se encuentra en él consignado. 

El maestro Cervantes Ahumada no está de acuerdo con 
el autor Tena cuando éste nos dice que la literalidad es una nota 
esencial y privativa de los titulos de crédito, y seftala como lo 
hace el tratadista Vicente y Gella que la literalidad es 
característica también de otros documentos y funciona en el 
título de crédito solamente con el alcance de una presunción, en 
el sentido de que la ley presume que la existencia del derecho se 
condiciona y se mide por el texto que consta en el documento 
mismo; pero la literalidad puede estar contradicha o nulificada 
por elementos extraftos al titulo mismo o por la ley, Tal es el 
caso de la acci6n de la sociedad an6nima, la que tiene eficacia 
literal por la presunción de que lo que en ella se asienta es lo 
exacto y legal; pero esta eficacia estA siempre condicionada por 
la escritura constitutiva de la sociedad, que es un elemento 
extrafto al título, y que prevalece sobre él en caso de 
diecrepancia entre lo que la escritura diga y lo que diga el 
texto de la acci6n. 

Si se trata de un titulo tan perfecto como la letra 
de cambio, que es el titulo de crédito m&s completo, aán en este 
caso la literalidad puede ser contradicha por la ley. 

Con tales limitaciones, dice el maestro Cervantes 
Ahumada, aceptamos que la literalidad es una caracter!sitica de 
los t!tulos de crédito, y entendemos que presuncionalmente, la 
medida del derecho incorporado en el titulo es la medida Justa 
que se contenga en la letra del documento;l8Jo m4s claramente 
como lo dice el autor Rafael de Pina: "El derecho es tal y como 
resulta del titulo, ses6n lo que en él aparece consignado, o por 
el mismo y, por tanto cognoscible a trav~s de él. "19) 
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d) La Autonomía.- De acuerdo a la tesis del 
tratadista César Vivante, la autonomía es una caracter1stica 
esencial del titulo de cr~dito. Nos dice el maestro Cervantes 
Ahumada, que no es propio decir que el titulo de crédito sea 
aut6nomo, ni que sea aut6nomo el derecho incorporado en el 
titulo. 

Asimismo, vamos a ver que al igual que en la 
legitimaci6n, la autonomía también tiene dos aspectos: pasivo y 
activo. 

d.1'. - Autonomía Activa: en este aspecto se dice que 
lo que es aut6nomo es el derecho que cada titular sucesivo va 
adquiriendo sobre el titulo y sobre los derechos en él 
incorporados, Y la expresi6n autonomía indica que el derecho del 
titular es un derecho independiente en el sentido de que cada 
persona que va adquiriendo el documento adquiere un derecho 
propio, distinto del derecho que ten!a o podría tener quien le 
tranamiti6 el titulo. 

d.2.- Autonomía Pasiva: desde este punto de vista, 
debe entenderse que es aut6noma la obligaci6n de cada uno de los 
signatarios de un titulo de cr~dito, porque dicha obligación es 
independiente y diversa de la que tenla o pudo tener el anterior 
suscriptor del documento. No importa por lo tanto, la invalidez 
de una o varias de las obligaciones consignadas en el t!tulo; 
porque independientemente de ellas, ser&n v&lidas las dem&s que 
en el titulo aparezcan legalmente incorporadas. 

Una vez dejado establecidas las características que 
en ~ ... ~ral tienen los títulos de crédito, creemos necesario 
referirnos ya en particular a la acci6n, viendo en primer t~rmino 
su clasificaci6n y posteriormente el contenido que de acuerdo a 
la Ley debe tener. 

Cervantes 
aooi6n: 

As! pues, a continuaci6n, 
Ahumada, daremos la siguiente 

3i¡¡uiendo al 
clasificaci6n 

maestro 
de la 

a) Es un titulo nominado o típico. Su reslamentaci6n 
particular se encuentra en la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, y en lo general habrln de aplic&rsele los 
principios de la Ley General de T1tulos y Operaciones de Cr~dito; 

b) Ea un titulo personal o corporativo, cuya 
principal funci6n, es atribuir a su titular la calidad de socio; 

c) Por la forma de su creaci6n es un título serial, 
que se expide en masa; 

d) Atendiendo a la sustantividad del documento, es 
un titulo principal, que suele relacionarse con otro accesorio 
(el cup6n); 

e) Por su forma de circulaci6n puede ser al portador 
o nominativo; 
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f) Es un titulo incompleto, atendiendo a su eficacia 
procesal. La calidad de incompleto consiste en que, por s! mismo, 
el titulo no puede servir de base a los derechos crediticios que 
eventualmente incorpore, o sea el derecho a cobrar dividendos o 
cuotas de activo despu~s de la liquidación de la sociedad. Para 
hacer efectivos tales derechos habrá de acudir a elementos 
extranos al título, como ser!n las actas de asambleas y de juntas 
de Consejo, y los demás documentos que establezcan o comprueben 
la respectiva liquidaci6n; 

g) En atenci6n a su causa, es un título concreto, 
siempre vinculado al acto constitutivo de la sociedad, que es la 
causa típica de que siempre deriva. En caso de discrepancia entre 
el texto de la escritura constitutiva y el de la acción, 
prevalecer& el de la escritura; y la nulidad de ésta acarrear~ la 
ineficacia del título; y 

h) Si atendemos a la función econ6mica del titulo, 
es un t!tulo de especulaci6n típico. Quien adquiere una acción no 
conoce los frutos o ganancias que habrá de producirle, pues estos 
dependen del resultado de los negocios que realice la sociedad, y 
de los acuerdos de la asamblea para la distribución de los 
dividendos. Se puede incluso, perder porque el valor de la acción 
bajara o sufrir! menoscabo, cuando los negocios sociales no son 
satisfactorios.20) 

Ahora, pasaremos al an!lisis del contenido de la 
acci6n; al efecto tenemos que en su aspecto formal, los tltulos 
de las acciones deberi.n contener, segdn lo dispuesto en el 
artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que a la 
letra dice: 

"Los t!tulos de las acciones 
provisionales deber&n expresar: 

I.- El nombre, nacionalidad 
accionista; 

y los certificados 

y domicilio del 

II.- La denominación, domicilio y duraci6n de la 
sociedad; 

III.- La fecha de constituciOn de la sociedad y los 
datos de su inscripciOn en el Registro Pdblico de Comercio; 

IV.- El importe del capital social, el ndmero total 
y el valor nominal de las acciones. 

Si el capital nocinl ne integra mediante diversas o 
sucesivas series de acciones, las menciones del importe del 
capital social y del ndmero de acciones se concretar!n en cada 
emisi6n, ·a los totales que se alcancen con cada una de dichas 
series. 

Cuando ns! lo prevenga el contrato social, podrá 
omitirse el valor nominal de las acciones, en cuyo caso se 
omitir& también el importe del capital social; 

V.- Las exhibiciones que sobre el valor de la acci6n 
haya pagado el accionista o la indicación de ser liberada; 

VI. - La serle y ndmero de l.a acci6n o del 
certificado provisional, con indicaci6n del n6mero total de 
acciones que corresponda a la serie; 

VII.- Los derechos concedidos y las obligaciones 
·impuestas al tenedor de la acci6n, y en su caso a las 
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limitaciones del derecho de voto; 
VIII.- La firma aut6grafa de los administradores que 

conforme al contrato social deban suscribir el documento, o bien 
la firma impresa en facs!mil de dichos administradores, a 
condici6n, de este dltimo caso, de que se deposite el original de 
las firmas respectivas en el Registro P6blico de Comercio en que 
se haya registrado la sociedad.•• 

De dicha disposici6n se puede desprender que existe 
una distinci6n entre acciones y certificados provisionales.· El 
articulo 124 de la Ley General de Sociedades Mercantiles previene 
que "'mientras se entregan los títulos podrAn expedirse 
certificados provisionales, que serAn siempre nominativos y que 
deberAn canjearse por los t1tulos en su oportunidad.•• Estos 
certificados no tendrAn el carActer de t1tulos de crédito, sino 
simples instrumentos de leSitimaci6n, aunque al respecto no opina 
lo mismo el jurista Rodr1guez y Rodr!¡uez, ya que para él los 
certificados provisionales son aut~nticos títulos valores.21) 
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2) Formas de Circulaci6n 

Como es bien sabido, los t!tulos de cr~dito o 
títulos valores como algunos les llaman, hacen posible la 
circulaci6n de los derechos de crédito en forma simple y se¡ura. 
Para su transmisi6n no se requiere el cumplimiento de f Ormulas y 
requisitos complicados. 

Asi pues, nos encontramos con que si el titulo está 
extendido al portador basta con la simple entrega del mismo, sin 
necesidad de llenar otras formalidades. Por otro lado vamos a ver 
que la circulaci6n de los títulos nominativos, basta con el 
endoso para su transmisi6n; sin embargo trat4ndose de títulos 
nominativos emitidos en serie o en masa como lo· es en el caso de 
las acciones que emite la sociedad an6nima, aunque la ley admita 
que su transmisi~n se efectue mediante endoso, siempre es 
necesario la transferencia en el registro que debe llevar la 
sociedad para que produzca sus efectos. 

aeneral 
crédito, 
títulos, 
referidas 

Después de las anotaciones anteriores, que de manera 
hemos hecho acerca de la circulaci6n de los títulos de 

pasaremos a referirnos a la claeif icaciOn de los 
a sus formas de circulaciOn y ~stas particularmente 
a las acciones de la sociedad an6nima. 

La ley, seftala el maestro Cervantes Ahumada 
refiriéndose a laa form& de circulación, establece una 
clasificaci6n bipartita: títulos nominativos y t1tulos al 
portador. Pero siguiendo la construcci6n le¡al, encontramos que 
no es 16gica consigo misma, y acepta la clasificaci6n tripartita 
establecida por la doctrina, y que divide a los t1tulos en 
nominativos, a la orden y al portador, los cuales analizaremos a 
continuaciOn. 

a) Titules nominativos.- El articulo 23 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Cr6dito establece que "Son 
titules nominativos los expedidos a favor de una persona cuyo 
nombre se consigna en el texto mismo del documento." Para el 
msestro Cervantes Ahumada, los t1tulos nominativos, llamados 
también directos, son aquellos que tienen una circulaci6n 
restringida, porque designan a una persona como titular y para 
ser transmitidos, necesitan el endoso del titular y la 
cooperaci6n del obligado en el titulo, el que deber! llevar un 
reaistro de los t1tulos emitidos; y el emitente eOlo reconocer& 
como titular a quien aparezca a la vez como tal, en el t1tulo 
mismo y en el registro que el emisor lleve. 22) 

Por su parte el jurista Rodr!auez y Rodriauez define 
a los t1tulos nominativos como "aquellos títulos valores 
redactados en favor de una persona determinada que se transmiten 
mediante anotaci6n en su texto y re~istro de la transmisi6n en· 
loe libros especiales del deudor. "23) y seflala que loe artículos 
23 y 24 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cr~dito. 
combinados, nos dan esta misma definici6n. 
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transmisi6n 
presentaci6n 
deudor para 
aludida en 
adquirente 

Luego entonces, se concluye diciendo que para la 
legitimadora del titulo nominativo, precisa la 
del titulo, como las pruebas de la transmisi6n al 
que éste proceda a hacer la inscripci6n especial, 

el articulo 24, lo que constituye un derecho del 
y una oblisaci6n del deudor. 

Con relaci6n a esta disposición, podemos decir 
que mientras esta inscripci6n no se haga, el tenedor tiene su 
derecho sometido a todas las excepciones que pudieran oponerse 
por el deudor a su cedente. Esto quiere decir que la autonomía no 
funciona de manera plena hasta en tanto no se realice la 
inscripci6n correspondiente. 

Ahora, y aplicando lo anterior de manera particular 
a las acciones nominativas de la sociedad an6nima, tenemos lo 
siguiente: deben designar en su texto el nombre, nacionalidad Y 
domicilio de su titular, esto de conformidad con el artículo 125 
fracci6n I de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 23 de la 
Ley General de Titules y Operaciones de Cr~dito; han de constar 
en el re¡istro que lleva la sociedad ses;6.n lo marca el articulo 
128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; se transmiten 
por anotaci6n en su texto y registro de endoso o inscriPci6n 
similar en el libro de accionistas de acuerdo a lo establecido en 
los artículo 24 de la Ley General de Titulos y Operaciones de 
Cr~dito y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
transmisi6n que como ya quedó anotado, queda subordinada a la 
inscripci6n de la misma en el registro social, que tiene car4cter 
constitutivo, de manera que la sociedad sólo considerar& como 
duefto de las mismas a quien aparezca inscrito en el re¡istro de 
las acciones nominativas, cuyos requisitos establece el articulo 
128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Adem4s, por otro lado, tenemos que el art!culo 130 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, permite restringir 
la circulaci6n de las acciones nominativas, supeditando el 
perfeccionamiento de su transmisi6n a que la autorice el consejo 
de administraci6n, y podr& negarla designando un comprador de las 
acciones al precio corriente en el mercado. Esta restricci6n s6lo 
puede ser vAlida si se ha .hecho constar en los estatutos de la 
sociedad, bien en el momento de su redacci6n, bien en la reforma 
posterior de los mismos. 

Seftala el mercantilista Mantilla Melina, que la 
restricci6n a la circulaci6n de las acciones tiene como finalidad 
conservarlas en manos de un grupo determinado de personas, y 
sobre todo, impedir el acceso a la sociedad a quienes no ¡ocen de 
la confianza de los dem4s accionistas, v.gr. de un 
competidor. 24) 

b).- Títulos a la Orden.- Son aquellos que estando 
expedidos a favor de determinada persona, se transmiten por medio 
del endoso y de la entre¡a misma del documento. El endoso en s! 
mismo no tiene eficacia traslativa; se necesita la tradici6n para 
completar el negocio de transmisi6n. 
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Para el autor Rodriguez y Rodríguez, "por títulos 
valores a la orden debe entenderse lo que la ley mexicana llama 
t!tulos nominativos no especiales, esto es los contemplados en el 
artículo 23 de la Ley General de T1tulos y Operaciones de 
Cr6dito, sin la nota especificca de los títulos nominativos 
consignados en el artículo 24 del referido ordenamiento. Son por 
consiguiente títulos valores expedidos a favor de persona 
determinada que pueden transmitirse por simple endoso.25) 

Legalmente, existe una presunci6n de que la emisi6n 
de un título nominativo se supone siempre a la orden, a no ser 
que por indicaci6n de la ley o por expresi6n del propio titulo 
deba reputarse como título nominativo directo, o bien porque en 
el conste cualquier cláusula que excluya la ley propia de 
circulaci6n de los títulos a la orden. 

Por lo que se refiere a las acciones, vamos a ver 
que la ley no realamenta las acciones a la orden. Al respecto el 
doctor Mantilla Holina sellala "no son licitas las acciones a la 
orden: basta para excluirlas la circunstancia de que la Ley 
contraponga las acciones al portador y las acciones nominativas, 
sin que contenaa disposici&n alguna que permita insertar en su 
funcionamiento las acciones a la orden, las cuales, por otra 
parte, presentar1an serios inconvenientes prácticos. "26) 

c) T1tulos al Portador.- De conformidad con el 
artículo 69 de la Ley General de Titules y Operaciones de 
Cddi to, '"Son ti tulo11 al portador los que no están expedidos a 
favor de persona determinada, contengan o no la cl&usula ··a1 
portador'." 

El maestro Ceervantes Ahumada los define como 
'"aquellos que se transmiten cambiariamente por la sola tradici6n, 
y cuya simple tenencia produce el . efecto de legitimar al 
poseedor'";27 y asimismo nos dice que los títulos al portador son 
los m~s aptos para la circulaci6n, ya que se transmiten por 
simple tradici6n; la simple tenencia del documento basta para 
leaitimar al tenedor. Tambi6n sellala que los títulos al portador 
son los que m&s semejanza tienen con el dinero, y tan es asf que 
como lo se!lala el articulo 73 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Cr~dito '"s6lo pueden ser reivindicados cuando su 
posesi6n se pierda por robo o extravío y dnicamente est&n 
obligados a restituirlos o a devolver las sumas percibidas por 
su cobro o transmisi6n, quienes los hubieren hallado o substraído 
y las personas que los adquieran, conociendo o debiendo conocer 
las causas viciosas de la posesi6n de quien se los transfiri6.'" 

Vamos a ver que debido a esa amplia posibilidad de 
circulaci6n que tienen los títulos al portador, la ley ha 
impuesto restricciones a la emisi6n de esta clase de titulas. 

As! pues, tenemos que para el caso de las acciones 
de la sociedad an6nima, la ley expresamente prohibe en ciertos 
casos, que las mismas se emitan al portador. 
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De esta manera, tenemos que las acciones pagadoras 
en la sociedad an6nima y cuyo valor no esté !ntegramente 
cubierto, no podrAn emitirse al portador; dicho de otra forma, la 
sociedad an6nima no podrá emitir acciones al portador sino cuando 
se trate de acciones liberadas; tambi~n aquellas cuyos titulares 
sean extranjeros, salvo que sean inmigrantes y no est6n vinculados 
a un centro de decisi6n econ6mica del exterior, y de igual manera 
no podrAn serlo las acciones de la serie B, que s6lo pueden ser 
suscritas por mexicanos de acuerdo con la Ley minera, asl como 
las de la serie B que están reservadas a los mexicanos si se 
trata de sociedades cuyo objeto sea la petroqu!mica secundaria y 
las que ten"an como objeto la fabricaci6n de componentes de 
vehículos automotores. 
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3) Titularidad de mayores de edad 

En relación a este punto relativo a la titularidad 
de mayores de edad sobre acciones de una sociedad anonima, 
consideramos que al respecto son aplicables las disposiciones que 
en materia de capacidad dan tanto la legislación com6n como la 
legislación mercantil. 

En principio hablaremos de la capacidad en t6rminos 
generales, para posteriormente referirnos a la capacidad para 
poder llevar a cabo actos de comercio, y quienes la tienen para 
ser titulares de acciones de una sociedad anónima. 

La capacidad es el atributo m!s importante de las 
personas. Todo sujeto de derecho por serlo, debe tener capacidad 
jur1dica; 6sta puede ser total o parcial. Es la capacidad de goce 
el atributo esencial e imprescindible de toda persona, ya que la 
capacidad de ejercicio que se refiere a las ·personas f!sicas, 
puede faltar en ellas y sin embargo, existir la personalidad. 

La capacidad se divide en capacidad de goce y 
capacidad de ejercicio. 

La capacidad de goce es la aptitud para ser titular 
de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Todo sujeto la 
tiene; si se le suprimiera, desaparecer!a la personalidad, por 
cuanto que impide al ente la posibilidad jur1dica de actuar. 

La capacidad de goce se atribuye tambi•n antes de la 
existencia org!nica independiente del ser humano ya concebido 
quedando su personalidad destruida si no nace vivo y viable. 

Por otra parte, vamos a ver que seg~n lo 
por el tratadista Rafael Rojina Villegas,28) existen 
grados de la capacidad de goce que pueden tener las 
fisicas: · 

seflalado 
diversos 
personas 

"A. - El grado m!nimo de capacidad de 11oce existe, 
se~ lo hemos explicado, en el ser concebido pero no nacldo, 
bajo la condición impuesta en nuestro Códi110 de que nazca vivo 
y sea presentado al Registro Civil o viva 24 horas. Esta forma 
m!nima de capacidsd de goce permite al embrion humano tener 
derechos subjetivos patrimoniales, es decir, derecho de heredar. 
de recibir en legados o de recibir en donaci6n; tambi6n es la 
base para determinar su condición jurídica de hijo legítimo o 
rté<tural. 

B.- Una segunda manifestación de la capacidad de 
goce, se refiere a los menores de edad. En los menores de edad 
tenemos la capacidad de goce notablemente aumentada, podr1amos 
decir que es casi equivalente a la capacidad de ¡¡oce del mayor en 
pleno uso y goce de sus facultades mentales. Sin embargo, existen 
restricciones a la capacidad de goce en los menores de edad. 
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e. - Por 61 timo' el tercer grado está representD .:o 
por los mayores de edad. En éstos debemos hacer la distinci6n de 
mayores en pleno uso y goce de sus facultades mentales y mayores 
sujetos a interdicci6n por locura, idiotismo, imbecilidad o uso 
constante de drogas enervantes. Estas diferentes formas que 
perturban la inteligencia no afectan la capacidad de goce desde 
el punto de vista patrimonial, es decir, no impiden al sujeto ser 
titular de· derechos y de obligaciones de orden pecuniario; pero 
evidentemente que si afectan la capacidad de goce en cuanto a las 
relaciones de familia. sobre todo para el ejercicio de la patria 
potestad, pues no se tiene la aptitud necesaria para ejercitar 
este derecho. La causa es evidente, como el mayor de edad se 
encuentra privado de inteli¡encia o sus facultades mentales est!n 
perturbadas, no podr& desempeftar ni la funci6n educativa, ni la 
representativa, inherente a la patria potestad o tutela, en su 
caso." 

Por lo que hace a la capacidad de ejercicio, diremos 
que ~sta supone la posibilidad Jur1dica en el sujeto de hacer 
valer directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio 
actos jur!dicos, de contraer y cumplir sus obli¡aciones y de 
ejercitar las acciones conducentes ante los tribunales. Por ende, 
la incapacidad de ejercicio impide al sujeto hacer valer sus 
derechos, celebrar en nombre propio actos jur1dicos, contraer y 
cumplir sus obli¡aciones o ejercitar sus acciones. De aqui la 
necesidad de que un representante sea quien haga valer esos 
derechos o acciones o se obligue y cumpla por el incapaz o 
celebre por el los actos jurídicos. 

El autor RoJina Ville¡as, define brevemente la 
capacidad de ejercicio, diciendo que "es la aptitud de participar 
directamente en la vida Jurídica, es decir, de hacerlo 
personalmente."29) 

Asimismo, al igual que en la capacidad de goce 
existen distintos grados; en la de ejercicio vamos a referirnos a 
los grados, pero no de capacidad sino de incapacidad de 
ejercicio, los cuales resumiremos brevemente a continuaci6n: 

A.- El primero corresponderia al ser concebido, pero 
no nacido, en el cual necesariamente existe la representaci6n de 
la madre, o bien de la madre y del padre a la vez. 

B.- El segundo grado, se ori¡ina desde el nacimiento 
hasta la emancipaci5n. Para estos menores de edad existe 
incapacidad natural y legal; esta incapacidad es total, no pueden 
los menores no emancipados ejercitar sus derechos o hacer valer 
sus acciones; necesitan de su representante. 
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C.- El tercer grado, corresponde a los menores 
emancipadosen donde existe solo incapacidad parcial de ejercicio; 
pueden realizar todos los actos de administraci6n relativos a sus 
bienes muebles e inmuebles, sin representante; puede tambibn 
ejecutar los actos de dominio relacionado con sus bienes muebles; 
en cambio para comparecer en juicio necesitan de un tutor. Para 
celebrar actos de dominio sobre bienes inmuebles, es menester la 
autorizaci6n judicial, en este caso se puede decir que concurre 
la voluntad del juez y del emancipado para la validez del acto de 
dominio. 

D.- Un cuarto grado en la realizaci6n de la 
incapacidad de ejercicio, corresponde a los mayores de edad 
privados de inteligencia o cuyas facultades mentales se 
encuentran perturbadas. La incapacidad de estos mayores de edad, 
¡eneralmente es total, es decir, para la validez de los actos 
jurídicos es el representante quien dnicamente puede hacer valer 
los derechos y acciones del incapaz, y celebrar los actos 
jurldicos 'de administraci6n o de dominio; estos dltimos con 
autorizaci6n judicial. 

Excluyendo estos cuatro arados de incapacidad para 
los distintos sujetos mencionados, tenemos la plena capacidad de 
ejercicio de los mayores de edad. No obstante esta plena 
capacidad de ejercicio, que faculta a los mayores para contratar, 
en ocasiones no resulta bastante para celebrar actos jur1dicos 
especiales, por ello se debe distin¡uir al lado de la capacidad 
¡eneral del mayor de edad en pleno uso y goce de sus facultades 
mentales la capacidad especial que requiere la ley para llevar a 
cabo actos de dominio. 

En la ejecución de actos de dominio no basta tener 
la capacidad general por ser mayor de edad, sino la posibilidad 
jur!dica de disponer de los bienes de que se trate. La capacidad 
para celebrar actos de dominio supone la propiedad, la 
autorización legal o la del propietario para realizarlos, es 
decir, estos actos de dominio pueden celebrarse: P.rimero, por el 
propietario; segundo por aquel que sin ser propietario tiene 
autorizaci6n de la Ley para realizarlos (ser& el caso de los que 
ejerzan la patria potestad y la tutela, previa la autorización 
judicial), y tercero, por aquellos que tienen un mandato 
especial o una representación voluntaria, facultados para 
celebrarlos. 

Una vez que·hemos dejado establecido lo anterior, 
creemos que es indispensable, concretar la distinción que existe 
entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. 

Al respecto el tratadista Mario Bauche sellala "la 
capacidad de goce la tienen todos en nuestro sistema, tanto los 
mayores de edad, asi como los menores e interdictos, e inclusive 
los a6n no nacidos que sean viables (artículo 22 y siauientes del 
C6diao Civil del Distrito Federal), en tanto que cualquiera de 
ellos puede ser titular de derechos y recibir por distintos 
medios (herencia, le¡ado, donaci6n, transmisión onerosa) los 
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beneficios de dichos actos jurídicos; en cambio, la capacidad 
para ejercer los derachos, para actuar y comparecer en juicio 
(articulo 424 del Código Civil del Distrito Federal) se adquiere 
con la mayoría de edad, al cumplir los dieciocho affos (articule 
34 constitucional) . "30) 

De lo anterior se desprende que toda persona que 
tiene capacidad de ejercicio de derecho civil, ea capaz tambi6n 
para realizar actos de comercio; por ende, cualquier persona que 
goce de capacidad de ejercicio, podrá realizar cualquiera de los 
actos de comercio previstos por el articulo 75 del C6digo de 
Comercio. 

Luego entonces, diremos que por resla general sólo 
el mayor de edad no declarado en estado de interdicci6n tiene 
capacidad de ejercicio; contrariamente el menor de edad no 
emancipado, as1 como el interdicto, son incapaces para ejercer 
sus derechos por si mismos; s6lo podr&n hacerlo por y con la 
representaci6n lesal de sus padres o abuelos o de un tutor. 

Concluyendo y en base a lo anterior, podemos decir 
que la titularidad de mayores de edad sobre las acciones de una 
sociedad an6nima podrA tenerla cualquier persona que sea capaz 
leaalmente pcr si misma, as1 como cualquiera a la que la ley no 
se lo prohiba expresamente, como por ejemplo los mayores de edad 
declarados en estado de interdicci6n, quienes s6lo podr&n 
hacerlo por conducto de su representante. 
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4J Titul<u·idad de menores de edad 

Como sabemos, la ley permite que un menor de edad 
pueda realizar actos juridioos s6lo por medio de sus 
representantes legales; como consecuencia de ello, es que un 
menor de edad podré tener la titularidad de acciones de una 
sociedad an6nima, pero que todo cuanto se refiere a la 
suscripci6n de éstas con cualquier car~cter (emisi6n, 
transmisi6n, etc.) ser& a trav~s de quien lo representa; al 
respecto podemos mencionar que el C6digo Civil prev~ la venta de 
titulosvalor, y autoriza a quienes ejercen la patria potestad 
(articulo 436 del C6digo Civil Para el Distrito Federal) y a los 
tutores (articulo 563 del C6digo Civil para el Distrito Federal), 
para que la celebren, sin necesidad de autorizaci6n judicial, al 
precio de plaza del d!a en que se efectde. Creemos que estas 
disposiciones se contradicen con otras que el propio C6digo Civil 
dispone para la conservaci6n del patrimonio de los menores, por 
parte de quienes ejercen la patria potestad o de los tutores. 

Ahora bien, por otra parte analizaremos la 
titularidad de menores de edad sobre acciones de una sociedad 
an6nima cuando ~atas se aquieren en el acto de constituci6n de la 
sociedad y en el acto posterior a dicha constituci6n. 

a).- Titularidad de menores de edad sobre acciones 
durante el acto constitutivo de la sociedad an6nima. 

Puede darse el caso de que al constituirse la 
sociedad an6nima, en el momento de que se emitan las acciones, 
alguno de los socios decida que sus acciones o parte de ellas se 
haga a nombre de al¡¡un menor de edad. A este respecto la ley no 
contempla ninguna restricci6n para que el titular de acciones de 
una sociedad an6nima pueda serlo un menor de edad. Las 
restricciones vendrían a darse no con respecto a la titularidad 
sobre la acci6n, sino con respecto de cualquier acto jur!dica 
que pudiese realizarse en torno de la propia acci6n, este tipo.de 
actos no los podrAn llevar a cabo los titulares menores de 
edad, ello deberán hacerlo sus respectivos representantes de 
conformidad con lo establecido en la legislaci6n comdn. 

Asi pues consideramos que la titularidad de menores 
de edad sobre las acciones de una sociedad an6nima no encuentra 
más limitaciones que el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones, que viene a ser por conducto de 
su representante legal. 

b).- Titularidad de menores de edad sobre acciones 
de una sociedad an6nima mediante un acto posterior a la 
constituci6n de la misma. 

En este punto, creemos que un menor de edad puede 
llegar a ser titular de acciones en una sociedad an6nima ya 
constituida, a través de los diversos modos de adquirir un bien 
mueble, ya que como sabemos el C6digo Civil en su artlculo 755 ha 
clasificado a las acciones de una sociedad como bienes muebles. 
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De igual manera, un menor podrA ser titular de 
acciones de una Sociedad Anónima en un acto posterior a aquel en 
que se constituyó la sociedad. Los casos mAs comunes en que un 
menor puede adquirir acciones de una sociedad an6nima son: la 
donaci6n, la herencia o legado, debiindose sujetar a lo dispuesto 
en el C6d1go Civil y de ser el caso en los estatutos de la 
sociedad. 

Considero que es necesario en la legislación 
mercantil, una regulación de todos aquellos actos de comercio en 
que se puedan ver involucrados menores de edad, as! como los 
incapaces en general, ello independientemente de lo que al 
respecto se establece en la legislaci6n comdn; ya que con ello se 
evitarian muchos conflictos; aunque ello puede ser solucionado si 
todo este tipo de situaciones es prevista por los estatutos de la 
sociedad, siempre y cuando ello no vaya en contra de lo que se 
establece en la legislación comdn. 
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5) Transmisi6n de acciones de menores de edad. 

Como ya dijimos anteriormente, toda persona que 
tiene capacidad de ejercicio de derecho civil, la tiene también 
para realizar por si misma actos de comercio. En todo caso en que 
no exista una disposici6n legal expresa en contrario, los actos 
de comercio pueden ser celebrados por cualquier persona flsica 
con capacidad legal. 

De lo anterior se deduce que los incapaces, en este 
caso los menores de edad, no pueden realizarlos nunca por si 
mismos; como ya dijimos anteriormente podr&n hacerlo a trav6s 
de sus representantes. 

As! pues para la transmisi6n de acciones por parte 
de menores de edad, de igual manera se estar~ a lo dispuesto por 
el C6di10 Civil con respecto a los actos realizados por los 
representantes de incapaces, vamos a ver que para la venta de 
acciones de un menor de edad, no se requiere de autorizaci6n 
judicial, basta con que dicha venta no se haga a un precio menor 
al cotizado en plaza del día de la venta. 

Tenemos que el fin perseguido por el conjunto de 
normas civiles que establecen las atribuciones de quienes ejercen 
la patria potestad y de los tutores, en lo que respecta al 
patrimonio de los incapaces puestos bajo su guarda, es, 
indudablemente la conservaci6n de dicho patrimonio y no su 
incremento; por ello, se rodea de todo género de precauciones, 
los elementos que lo constituyen y se procura la mayor garantla 
para invertir el numerario disponible. 

Como los actos absolutamente mercantiles conservan 
este carllcter aún cuando falte en ellos todo prop6sito de 
especular y la consiguiente asunci6n de riesgo, podrán 
eventualmente ser realizados por los representantes del incapaz, 
con la salvedad que ha quedado seRalada. 

Con respecto a la transmisi6n de las acciones por 
menores de edad a trav~s de sus representantes, creemos necesario 
citar lo qua al respecto se~ala el tratadista Mantilla Melina, al 
indicar que "el C6di10 Civil prevl: la venta de titulosvalor, y 
autoriza a quienes ejercen la patria potestad (articulo 436 del 
C6di10 Civil) y a los tutores (artículo 563 del C6di10 Civil), 
para que la celebren sin necesidad de autorizaci6n judicial, al 
precio de plaza del d!a en. que se efectde. "31) 

Creemos que dichas disposiciones se alejan un tanto 
del esp!ritu protector que en principio da la propia Ley en 
garant!a del patrimonio de los incapaces. Consideramos que 
deberla haber m&s restr1cci6n al respecto y no dar tan amplia 
libertad para la transmisibn de tltulos valor a los 
representantes de los incapaces. 
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CAPITULO CUARTO 

rv.- EXIGIBILIDAD DE LA ACCION 

l)Exigibilidad de la Acci6n 

Una de las consecuencias que se derivan de ser 
titular o tener la titularidad de acciones de una sociedad 
an6n1ma, es la de poseer materialmente las mismas, esto es la 
tenencia de las acciones, con el objeto de poderse legitimar Y 
tener derecho a voz y voto en las asambleas; ello dada la 
naturaleza de la acci6n considerada como un titulo de cr€dito, 
que faculta a su titular, como socio, y por tanto le da derecho a 
ejercer loe derechos que se desprenden de dicha calidad, como lo 
es el poder hacer exigible la accid"n. 

Tenemos que cuando una persona entra en una 
sociedad, como socio, lo mueve un fin determinante de su 
voluntad, y por ello se obliga realizar una aportaci6n ya sea 
parcial o totalmente. El motivo que determina la voluntad del 
socio, la causa de su aportaci6n, es, normalmente la obtenci6n de 
dividendos y aunque esto no sea la esencia de las sociedades, la 
gran mayor!a de ellas se constituye con ·e1 prop6sito de obtener 
un lucro o beneficio; y ello como sabemos es uno de los 
principales derechos que los socios tienen, esto es el derecho a 
obtener una parte de las ganancias de la sociedad. La sociedad no 
puede privarle de ellas, pues equivaldr!a a dejar sin causa la 
obligaci6n del socio, que incluso puede haber sido ya cumplida. 

Para hacer exigible la acci6n de una sociedad, y 
conforme a las modernas pr!cticas de contabilidad y a los 
actuales usos del comercio no es necesario esperar a la 
terminación de la sociedad. Para determinar si se han obtenido 
utilidades o si se han sufrido p~rdidas, resultará del balance 
que anualmente debe practicarse por la sociedad de conformidad a 
lo sefialado por el art!culo 172 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y el artículo 38 del C6digo de Comercio. 

Aunado a lo anterior,encontramos la obligaci6n del 
Admistrador Unico o del Presidente del Consejo de AdminstraciOn 
de rendir el informe financiero de la sociedad en una Asamblea 
General de Accionistas cuando menos una vez al afio dentro de los 
cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 181 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles. 

Por otra parte, la sociedad no puede negar a los 
socios la porci6n que les corresponde de las utilidades que 
resulten del balance aprobado, y, salvo lo dispuesto en los 
estatutos, ningdn 6rgano social puede negar o aplazar el reparto 
de las ganancias obtenidas, pues ser!a desconocer un derecho de 
los socios. 

77 



Como se puede apreciar, la exigibilidad de la acci6n 
es un derecho que surge para el socio desde el momento en que 
ingresa como tal a la sociedad; aunque la exigibilidad puede 
darse en distintos momento, y que son los que veremos a 
continuaci6n. 

a) Valor 

Vamos a ver que de conformidad a lo'seflalado por el 
articulo 112 de la Ley General de Sociedades Mercantiles "Las 
acciones serán de igual valor y conferirAn iguales derechos". 
Esto quiere decir que cada acci6n representa por regla general un 
valor igual para cada uno de los socios. 

Esto ha sido considerado en la doctrina como un 
principio de igualdad de las acciones; aunque como lo seflala el 
tratadista Mantilla Molina, este principio contiene dentro de la 
propia diaposic16n legal una aravhima restricc16n: "en el 
contrato social podr& estipularse que el capital se divida en 
varias clases de acciones con derechos especiales para cada 
clase ... " Se admite as! la posibilidad de accionee de categorías 
diferentes, entre las cuales, claro es, no habr4 tal igualdad. 

Y a~n dentro de una misma categor1a de acciones no 
todas confieren iguales derechos, ni tendrAn igual valor real, si 
las exhibiciones realizadas sobre unas son mayores que las 
efectuadas sobre otras. Seadn lo dispuesto en el segundo p!rrafo 
del artículo 117 de la Ley General de Sociedades Mercantiles "La 
distribución de las utilidades y del capital social se hará en 
proporci6n al importe exhibido de las acciones." Y as! dentro de 
una misma serie, conferir! m!s derechos y por tanto valdr! m~s la 
acci6n enteramente pagada que aquella que a~n adeuda un décimo o 
un quinto de su valor nominal; sin embargo, a cada acci6n, le 
corresponderá un voto, cualquiera que sea la suma exhibida. 

Por otro lado, veremos que por regla general, el 
acuerdo modificatorio de los estatutos, produce efectos aán 
respecto de los socios que han votado en contra de ~l; pero 
existen casos en que la ley ha considerado de especial gravedad, 
Y en los cuales los socios que han votado en contra del acuerdo 
tienen el derecho de separarse de la sociedad y a que se les 
entregue el valor de sus acciones de acuerdo con el ñltimo 
balance aprobado. 

A este derecho de los socios doctrinalmente se le 
conoce como derecho de retiro y deberán ejercerlo los socios 
dentro de los quince d!as si¡uientes a la clausura de la asamblea 
respectiva, de conformidad a lo que establece el articulo 206 de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Ahora, vamos a ver a continuaci6n cuales son 
casos que la ley ha considerado eepecialmente graves como 
dar la posibilidad al socio en desacuerdo con ellos, 
retirarse de la sociedad: 
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a.- Cambio del objeto de la sociedad, ya que sería 
absurdo obligar a alguien a concurrir con su patrimonio en una 
empresa dedicada a un objeto distinto a aquel que perseguía, 
cuando se suscribi6 la acción o se adquiri6 el título; una de las 
notas predominantes del negocio constitutivo de una sociedad es 
la vinculaci6n recíproca de las partes para la realizaci6n de un 
fin com6n, que es en lo que en principio mueve a cada socio para 
constituir la sociedad; pero cuando por mayoría, los socios 
deciden cambiar el objeto de la sociedad, la Ley faculta a 
aquellos accionistas que hayan votado en contra, a separarse de 
la sociedad y obtener el reembolso de sus acciones. Este 
reembolso deber& llevarse a cabo en proporción al activo social. 
seg6n el ultimo balance aprobado y siempre que lo solicite dentro 
de los quince d!as siguientes a la clausura de la asamblea. 

b.- Cambio de nacionalidad, ya que ello implica o el 
traslado del domicilio social a un país extrafto o un cambio de 
r~gimen legal, cuestiones ambas imprevisibles para el socio; 
para que una sociedad sea mexicana nos seftala la Ley de 
Nacionalidad y Naturalizaci6n, debe constituirse conforme ·a las 
leyes de nuestro pa!s, y que establezcan en El su domicilio; la 
falta de estos requisitos harA que se les considere como 
extranjeras. Como una sociedad no puede, subsistiendo como tal, 
cambiar la ley conforme a la cual se organiz6, la Única 
posibilidad para que pierda su nacionalidad es que traslade su 
domicilio al extranjero. Esta es la segunda clase de 
modificaciones de los estatutos que confiere a los inconformes el 
derecho de retiro. 

c.- Transformaci6n de la sociedad, se dice que en 
cuanto a esta modificaci6n, es justificable el derecho de retiro 
por la trascendencia que esa medida puede tener en la 
responsabilidad de los socios, mediante la modificaci6n de sus 
estatutos, una sociedad puede adoptar un tipo diverso del que 
originalmente tenía, o establecer la variabilidad de su capital 
de conformidad a lo establecido en el artículo 227 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. Una modificaci6n de esta clase 
se denomina trasformaci6n; comenta el tratadista Mantilla Molina, 
que la transformaci6n en la sociedad an6nima rara vez ocurre, 
pero es obvio que si se realizara, y aumentase las obligaciones 
de los socios, haci~ndolos ilimitadamente responsables, no sería 
eficaz, ni aún respecto a quienes no concurrieron a la asamblea; 
porque la voluntad privada es insuficiente para imponer 
obligaciones a terceros. 

El valor real de una acci6n puede obtenerse con 
cierta aproximaci6n mediante la divisi~n del capital contable 
entre el n6mero total de ellas. El capital contable (patrimonio 
neto) es la diferencia entre el activo y el pasivo. Asimismo, 
estamos de acuerdo cuando argumenta que es falsa literalmente , 
la expresi6n del artículo 206 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, de que los socios disidentes tienen derecho al 
reembolso de sus acciones, en proporci6n al activo social; este 
es insuficiente para determinar el valor de aqu~llas, pues ha de 
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deduc1rseles el importe del pasivo. También es impropio emplear 
la palabra reembolso, que s6lo tendria exacta aplicaciOn si 
hubiera de entregarse a los accionistas que ejercitan el derecho 
de retiro, la misma cantidad que aportaron y no la diversa que 
resulte del balance. 

b) Utilidades 

Como ya se dijo antes, el reparto de utilidades, adn 
cuando, como senalan alsunos tratadistas, no sea de la esencia de 
la sociedad, creemos que en la mayor1a de los casos, 6sta se 
constituye con el objeto de repartirlas entre los socios, ya que 
uno de los derechos fundamentales que como tales tienen es el de 
obtener una parte de las sanancias de la sociedad. 

Consideramos que aunque haya autores como lo es el 
tratadista Mantilla Molina, que senalan que el raparto de 
utilidades no es de la esencia de las sociedades; en nuestra 
opini6n consideramos que si lo es, ya que al constituirse lo hace 
con el fin de obtener una ganancia, sobre todo por ser 6sta una 
sociedad netamente capitalista, ya que de lo contrario, 
estariamos hablando no de una sociedad de capitales, sino de otra 
muy distinta, quiza de tipo civil. 

Para llevar a cabo el reparto de utilidades, y en 
caso de que los estatutos no dispongan nada al respecto o bien 
que contensan una disposiciOn que sea ineficaz, la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, dispone que el reparto de las 
ganancias y en su caso de las p~rdidas se har& entre los socios 
capitalistas en proporciOn a sus aportaciones. 

El reparto de utilidades es un derecho esencial, en 
cuanto que no puede faltar respecto de todos los socios, porque 
entonces faltaría un elemento en el negocio constitutivo de la 
sociedad, ni tampoco para uno o más socios, porque el pacto que 
como tal se estableciera, sería leonino y no producirte efecto 
alguno, sesdn lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles. 

En caso de que haya socios industriales, Y en el 
supuesto de que no haya disposici6n en los estatutos, las 
ganancias se dividirán por mitad entre ellos y los socios 
capitalistas; la porciOn que corresponde a los industriales se 
distribuir!n entre ellos por partes iguales. 

Es necesario indicar que las normas antes aenaladas 
se refieren a las utilidades repartibles, es decir a aquellas que 
resulten efectivamente del balance de la sociedad, y una vez 
deducida de tales utilidades la cantidad correspondiente a la 
reserva legal. 

Ahora bien, ya vimos que el reparto o cobro de 
utilidades ea un derecho que tienen los socios, las cuales en la 
sociedad an6nima suelen llamarse dividendos; este derecho est& 
representado por títulos accesorios, que son los cupones, que 

80 



deben ir adheridos a las acciones y que tambi~n pueden tener los 
certificados provisionales, de acuerdo a lo senalado por el 
arttculo 127 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se 
considera como innecesaria la disposici6n en cuanto a que los 
certificados provisionales deben llevar cupones, ya que su 
duraci~n est4 limitada a un afio, y las utilidades se pueden 
repartir al hacer el canje por los tftulos definitivos. 

No es obligatorio que el derecho al dividendo esté 
reglamentado en los estatutos, ya que al no existir ~sta, se 
aplicar~ lo que se establece en los artículos 16, 112 y 117 de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles, los cuales consagran la 
participaci6n igual de los socios en propo_rci6n al valor 
desembolsado de las acciones de que sean titulares. 

Por otra Parte, vamos a ver a quien corresponde la 
fijaci6n de los dividendos y cuando pueden exigirse éstos. 

Los accionistas no tienen directamente derecho al 
dividendo. Como derecho de cr&dito, surge a favor de cada 
accionista, una vez que la Asamblea General de Accionistas, 
acuerda la distribución de las utilidades entre los mismos. A 
partir de este momento, cada accionista es acreedor de la 
sociedad por el dividendo que le corresponde, y podr!a demandar a 
la sociedad por su pago, y en caso de quiebra, exigir que se le 
reconociese como acreedor en la proporci6n correspondiente. 

En la sociedad an6nima, la fijaci6n de las 
utilidades, debe hacerse forzosamente todos los aftos, porque la 
ley requiere que el balance se apruebe anualmente, y tambi~n 
anualmente se celebre una asamblea general ordinaria para la 
aprobaci~n del mismo y adopci6n de las medidas que juzgue 
oportunas. 

El acuerdo de distribuir las utilidades en forma de 
4ividendos, se toma por la asamblea general ordinaria, cuando 
ésta lo estime pertinente, es decir, que si los estatutos no 
fijan la obligaci6n de repartir dividendos en el caso de haber 
utilidades, la asamblea tiene la m&s absoluta libertad de decidir 
el reparto de los beneficios excedentes o para disponer en la 
forma de reservas o en nuevas inversiones. Los socios no tienen 
derecho alguno para exigir que la asamblea acuerde la 
distribuci6n de las utilidades; para que puedan hacerlo, precisa 
que Previamente se haya aprobado el balance y que del mismo 
resulte la existencia de utilidades repartibles, Y que no existan 
pérdidas que deban resarcirse. 

Si la asamblea acuerda la distribuci6n de dividendos 
sin haber deducido previamente de las utilidades las cantidades 
que la ley o los estatutos fijan para la formaci6n del fondo de 
reserva, los administradores que consintieron en el reparto, 
aer&n solidariamente responsables frente a la sociedad, a la que 
deber&n restituir las cantidades no deducidas de conformidad a lo 
que establece el artículo 19 de la Ley General de Sociedades 
Hercanti les. 
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El pago de los dividendos, deberá hacerse contra 
presentaci6n de los respectivos cupones, en moneda nacional de 
curso legal, en el domicilio de la sociedad, o en la de la 
instituci6n bancaria con la que se haya pactado el servicio de 
caja. 

Para fijar la cuant!a de los dividendos, se 
adoptar!n las normas siguientes: la.- Todas las acciones deberán 
participar en igual medida en las utilidades repartibles, salvo 
los casos especiales de preferencia que posteriormente veremos; 
2a.- Si las acciones se encuentran en diversa situación de· 
desembolso, sus titulares participarán en los dividendos en 
proporci6n al valor de sus accione~. 

Hay ocasiones en que con frecuencia, se incluye en 
los estatutos una cl&usula en virtud de la cual las acciones 
parcialmente desembolsadas en el transcurso de un ejercicio 
social, participar&n en los beneficios en proporciOn al tiempo 
que la sociedad haya usado esas aportaciones. 

Por otra parte como lo dijimos anteriormente, vamos 
a referirnos a los casos especiales de dividendo. Como se 
desprende de todo lo que se ha dicho, por regla general, el 
dividendo, implica un derecho de carácter aleatorio y supone la 
igualdad de participaci6n de los socios en las utilidades que se 
reparten. Esta regla tiene sus excepciones, de las cuales, unas 
suponen la percepciOn en muy raros casos de un dividendo fijo, es 
decir, sin car!cter aleatorio, otros implican una preferencia en 
la percepciOn de los dividendos y, por consiguiente, la ruptura 
del principio de igualdad en la participación. A dichas 
excepcione's nos referiremos a continuaci6n de una manera más 
amplia. 

a.- Dividendos fijos.- Como ya lo dejamos 
establecido, por regla general, vamos a encontrar que en la 
prActica, la sociedad anOnima, disponga que las utilidades se 
distribuir&n entre los socios en proporciOn a sus aportaciones; 
ello siempre y cuando el balance respectivo las arroje, ya que 
como sabemos puede haber ocasiones en que no haya tales 
utilidades, e incluso se den hasta p~rdidas. Ello hace suponer 
que los dividendos por lo regular son variables y muy rara vez 
son fijos. 

Como ya se dijo, excepcionalmente los dividendos 
pueden ser fijos. De conformidad a lo establecido por el artículo 
123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se permite la 
posibilidad de que la sociedad establezca en los estatutos, que 
las acciones, durante un período que no exceda de tres aftas 
contados a partir de la emisi6n, tengan derecho a intereses no 
mayores del nueve por ciento anual. En tal caso, el monto de 
dichos intereses debe cargarse a gastos generales. Estos no son 
propiamente dividendos, ya que no se reparten de las mismas 
utilidades, sino del capital de la sociedad. 
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Creemos que tal disposici6n ha sido prevista por el 
le¡islador para el supuesto de que no hay o no puede haber tales 
utilidaddes, sobre todo en aquellas sociedades que requieren un 
largo periodo de instalaci6n, durante el cual no puede haber 
utilidades, por lo que con objeto de inducir el capital a que 
afluya a estas sociedades se les garantiza el pago de intereses. 

b.- Dividendos garantizados.- Se llama as! a los 
dividendos que una sociedad paga a sus accionistas, de manera que 
cuando no sea posible alcanzar el mtnimo previsto, otra entidad 
abona las cantidades necesarias para que pueda efectuarse su 
paso. Un ejemplo lo encontramos en Nacional Financiera, S.A., 
que es una entidad ¡ubernativa, autorizada para garantizar los 
dividendos de las empresas en cuya promoci6n intervenga. úas 
financieras en general, tambi6n pueden asumir el compromiso de 
garantizar los dividendos de las sociedades an6nimas. 

c.- Dividendos preferentes.- SerAn acciones con 
dividendos preferentes, aquellas que tienen una preferencia legal 
o convencional para participar en los dividendos; esto ea, una 
prioridad respecto de otras para participar en los beneficios. 

úa úey General de Sociedades Mercantiles, establece 
la preferencia legal en diferentes casos. En primer lu¡ar, 
encontramos la preferencia de las acciones comunes u ordinarias, 
respecto de las llamadas acciones de goce, ya que 6stas no pueden 
participar en los beneficios, hasta que aquellas no hayan 
percibido con anticipaci6n, el dividendo mínimo que deben fijar 
loa estatutos. 

También tienen preferencia anllo¡a los accionistas 
respecto de los tenedores de bonos de fundador, a los que no se 
les pasar&n dividendos, en tanto aquellos no hayan percibido por 
lo menos un dividendo del cinco por ciento sobre el valor 
exhibido de sus acciones. 

El caso mls importante de preferencia en los 
dividendos es el que se establece en conexi6n con las acciones de 
voto limitado. 

Se dice que derecho al dividendo preferente es el 
que tienen los titulares de las acciones de voto limitado para 
que se les atribuya un dividendo del 5~ antes de que se pall\Je 
dividendo al¡uno a los accionistas comunes, esto de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 113 de la úey General de Sociedades 
Mercantiles. 

Esta preferencia ea la compensaci6n que 
establece en favor de los accionistas de voto limitado, 
de la falta de intervenci6n de los mismos en las 
ordinarias y en la mayor parte de las extraordinarias. 

la ley 
en raz6n 

asambleas 

Este es un derecho patrimonial accesorio, por su 
si¡nificaci6n e inmodificable, ya que no puede ser alterado en 
modo al¡uno por los accionistas, a no ser que los interesados 
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reunidos en asamblea especial, consientan las modificaciones de 
que se trate. 

5%, pero 
valor. 

La 
los 

ley fija una cuantía minima a este derecho: el 
estatutos pueden establecer dividendos de mayor 

Asimismo, el dividendo preferente es acumulativo; 
esto es, que cuando la sociedad no pueda, o no quiera pagar. un 
afio el dividendo mínimo fijado en los estatutos, la diferencia 
entre l~ que se haya pagado y lo que se deba pagar, se acumular& 
legalmente al dividendo mínimo que deberA pagarse en el siguiente 
ejercicio social. 

Cabe sefialar que en la pr4ctica mexicana, se 
encuentran dos clases de acciones con dividendos preferentes: a) 
Las acciones con dividendo preferente limitado y b) Las acciones 
con dividendo preferene participante. En las primeras, una vez 
que se les paga el dividendo mínimo fijado en los estatutos, el 
resto de los dividendos, cualquiera que sea su cuantía, se paga 
exclusivamente en beneficio de las acciones comunes. 

En las se¡undas, una vez que se les paga e.l 
dividendo convenido, se atribuye un dividendo igual a las 
acciones comunes, y el resto si lo hubiese, se distribuirá 
proporcionalmente entre ambas clases de acciones. 

Es de observarse, que si bien todas las acciones de 
voto limitado tienen que ser de dividendo preferente, puede haber 
acciones de dividendo preferente sin que sean de voto limitado. 
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c) Amortizaci6n 

Existe un medio a trav<'!s del cual los aceioriista' 
pueden obtener el reintegro de su aportaci6n antes de que ~sta se 
disuelva, que consiste en la amortizaci6n de acciones la cual no 
desvincula necesariamente de la sociedad a los titulares de las 
mismas, sino que por el contrario, si se prevé en la escritura 
social, la emisi6n de acciones de goce, deja viva una serie de 
relaciones entre ellos. 

El tratadista G. Ripert,l)seftala al respecto de la 
arnortizaci6n, que "ésta no puede consistir en la restituci6n a 
los accionistas del capital que han aportado, porque este capital 
es la garantía de los acreedores y no puede, por tanto, 
devolverse a los accionistas. Las sumas que se pagan a los 
accionistas deben proceder de los beneficios o de las reservas de 
la sociedad. De ahi se ha deducido que la amortización de la 
acci6n es una distribuci6n excepcional de beneficios, lo que es 
inexacto, pues la sociedad no tendría el derecho de conceder un 
dividendo m~s elevado a algunos accionistas y sobre todo no deben 
considerar como frutos civiles las sumas reembolsadas a los 
accionistas; esto serla una grave injusticia en caso de usufructo 
o de comunidad, pues la acci6n de goce tendr!a menos valor que la 
acci6n de capital. La amortizaci6n es una entrega anticipada 
hecha al accionista sobre su parte en la liquidaci6n futura de la 
sociedad." 

Por su parte, el maestro Joaqu!n Rodríguez, dice que 
"llamamos amortizaci6n de acciones a un procedimiento de 
reducci6n del capital social que consiste en la determinaci6n por 
sorteo de las acciones a las que se les reintegrar& su 
aportaci<Ín, antes de que la sociedad se disuelva. "2) 

Tenemos que la ley regula dos clases de 
amortizaci6n: a) Amortizaci6n de acciones con capital, el cual 
precisa el acuerdo de la asamblea general extraordinaria, el 
reembolso del valor nominal y la designaci6n de las acciones que 
haY.an de nulificarse; amortizacid'n que se har! por acuerdo 
unanime de los accionistas o en su defecto por sorteo ante 
notario o corredor titulado, de conformidad a lo establecido en 
el artículo 135 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y 
b) Amortizaci6n de acciones con utilidades repartibles. Sesdn el 
artículo 136 de la misma ley, cuando se amorticen acciones con 
utilid~des repartibles, los tttulos de las acciones amortizadas 
quedaran anuladas y en su lugar podrán emitirse acciones de goce. 
Hay autores que seftalan que estas llamadas acciones de goce no lo 
son con propiedad, porque no representan partes del capital, ya 
que perdieron este car!cter en el momento en que la sociedad les 
devolvi6 su aportaci6n primitiva al hacer la amortizaci6n del 
título. Dichas acciones tienen derecho a las utilidades l!quidas 
despu&s que se haya pagado a las acciones no reembolsables el 
dividendo seftalado en el contrato social; en caso de liquidaci<fn 
perciben una cuota que les corresponda; y si en el contrato 
social así se establece, podr!n tener derecho de voto. 
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Para la amortizaci6n de acciones con utilidades 
repartibles, la ley prev~ el siguiente procedimiento: 

I.- La amortizaci6n deber! ser decretada por la 
asamblea general de accionistas; 

II.- S6lo podr!n amortizarse acciones !ntegramente 
pagadas; 

III.- La adquisici6n de acciones para amortizarlas 
se designar'n por sorteo ante Notario o Corredor Titulado. El 
resultado del sorteo deber! publicarse por una sola vez en el 
P~r!odico de la entidad federativa del domicilio de la sociedad; 

IV.- Los t!tulos de las acciones amortizadas 
quedarAn anuladas y en su lugar podrAn emitirse acciones de goce, 
cuando as! lo prevenga expresamente el contrato social; 

V.- La sociedad conservar! a disposiciOn de los 
tenedores de las acciones amortizadas, por el t~rmino de un afto, 
contado a partir de la fecha de la publicaci6n a que se refiere 
la fracciOn 111, el precio de las acciones sorteadas, y en su 
caso, las acciones de goce, aquel se aplicar! a la sociedad y 
~stas quedar!n anuladas. 

Queremos seftalar que la amortizac16n de acciones es 
una hip6tesis excepcional, que s6lo puede realizarse cuando 
expresamente se conviene en el contrato social exclusivamente con 
las utilidades repartibles. 

Como ya lo vimos, la Ley enumera minuciosamente el 
procedimiento que puede seguirse para la amortizaci6n de 
acciones. 

En primer lugar como ya se dijo, deber! decretarse 
por la asamblea seneral de accionistas, siempre que el contrato 
social lo haya autorizado previamente y se realice con las 
utilidades repartibles. 

Esto implica tres requisitos: lo.- Que el contrato 
social prevea la amortizaci6n de acciones y la emisiOn de las de 
soce. Si el contrato no lo estipula, no podrán emitirse estas 
acciones, ni amortizarse las ordinarias, sin previo acuerdo de la 
sociedad que modifique los estatutos, una vez que la modificaci6n 
haya sido realizada. 2o.- Acuerdo de la asamblea general, que 
precisamente ha de ser de car&cter extraordinario, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 182, fracci6n IX, de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles; y 3o. La amortizaciOn sOlo puede 
hacerse con utilidades repartibles. 

Ahora bien para que pueda hablarse de utilidades 
repartibles, precisa que la sociedad haya hecho en las utilidades 
brutas las deducciones correspondientes al fondo legal de 
reserva, y, en su caso, las estatutariamente pactadas, as! como 
el importe correspondiente a impuestos y gastos generales del 
neaocio. Entre estos deben contarse las amortizaciones 
correspondientes a las instalaciones y bienes en general de la 
sociedad, que sufren una depreciaci6n por el transcurso de los 
aftas y por su uso. Si despu&s de estas deducciones queda una 
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utilidad legalmente susceptible de ser repartida entre los 
socios, con ella podrá hacerse la amortizaci6n a que nos 
referimos. 

En se¡undo lugar, s6lo pueden amortizarse acciones 
íntegramente pagadas. Esta exigencia se comprende igualmente, 
como un motivo para impulsar a los morosos al pago de lo debido y 
como un modo de impedir el injusto enriquecimiento que obtendrfa 
el que pudiese recibir el valor de su acci6n, sin haberla 
cubierto. 

La amortizaci6n, lo mismo puede afectar a acciones· 
de numerario que a las acciones de aportaci6n; pero si 6stas 
dltimas fueran las amortizadas, no podría entregarse el importe a 
su titular, sino hasta despu~s de los dos aftos a que se refiere 
el artículo 141 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

El modo de fijaci~n de las acciones que han de ser 
amortizadas es doble; si la asamblea o los propios estatutos 
determinan un valor de amortizaci6n, bien sea fijo, bien se 
establezca un sistema de fijaci6n, s6lo la suerte puede resultar 
equitativa; tanto si los tipos de amort1zaci6n son favorables 
como si son adversos. En este caso deber&n sortearse las acciones 
ante fedatario p4blico. 

Si la amortizacibn se ha de hacer por 
corriente de la bolsa, entonces bastar& acudir a 
adquirir los títul~s amortizables. 

el precio 
6sta para 

Por lo que hace a la naturaleza jurídica de la 
amortizaci6n, nos encontramos que la doctrina da dos teorías que 
ae contraponen; aa! tenemos que mientras unos consideran que la 
amortizaci6n de acciones implica el abono de un dividendo 
extraordinario; otros lo consideran como un aut~ntico reembolso 
del capital representado por las mismas. 

al Teoría del dividendo extraordinario.- Los que 
apoyan esta teor!a, seftalan que cuando se realiza la amortizaci6n 
de una acci6n, no se hace m4s que atribuir una parte de loa 
beneficios a reembolso, mientras que el resto se aplica al pago 
de los dividendos ordinarios. 

La ventaja del accionista del t!tulo amortizado 
consiste en que se le devuelva, no au aportaci6n, sino el 
equivalente de la misma; .Y adem&s conserva la posibilidad y la 
esperanza de recuperar su aportaci6n en una segwida oportunidad, 
y que es aquella cuando la sociedad entre en la etapa de 
liquidación. 

Las consecuencias que de dicha amortizaci6n surgen, 
sei6n esta teoría aon las siguientes: 

a) 
posterioridad a 
devolver a los 

La insolvencia de la sociedad 
la amortizaci6n, no obliga al 
acreedores la suma que una falsa 

producida con 
accionista a 
terminologfa 
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declare que le fue reembolsada; 

b) Incluso la insuficiencia de medios para amortizar 
las acciones no sorteadas en el momento de la liquidaci6n, no 
oblisaria a los titulares de acciones·de soce a devolver todo, ni 
parte de lo recibido. 

c) La amortizaci6n no precisa publicidad; 

d) Las acciones amortizadas si11Uen siendo 
consideradas como las dem!s para todos los efectos lesales. 

Teor!a del Reembolso 

La jurisprudencia de diversos paises y aran parte de 
la doctrina, seftalan que la amortizaci6n es sencillamente un 
problema de reembolso y no de un simple reparto de beneficios 
extraordinarios, porque sino, no tendrfa Justificac16n el 
derecho reconocido a las acciones no amortizadas de percibir su 
cuota de liquidaci6n antes que las acciones que lo han sido, de 
manera que es posible que aquellas se queden sin reinte¡ro 
al11uno. 

Por su parte el autor Joaqufn Rodrf¡uez,3 manifiesta 
que dentro del sistema de la Ley mexicana, la amortizaci6n de 
acciones implica un reembolso del importe de la acci~n; 
afirmaci6n que basa en las siauientes razones: 

acciones 
capital; 

a) El texto de la Kxposici6n de Motivos nie11a a las 
de soce el car!cter de verdaderas acciones partes de 

b) La emis16n de las acciones de soce no es forzosa, 
sino potestativa para la sociedad (artículo 136, fracci6n IV de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles), lo que sería 116¡ico 
si se tratase de un dividendo, se privaría al so.cio de todos sus 
derechos; tampoco se explicaría que, en la participaci6n de los 
beneficios y en la cuota de liquidaci6n, queden pospuestos los 
titulares de las acciones de soce a los demás accionistas, sino 
se reconoce que la ley confiaur6 as! esta situaci6n, porque, sin 
duda, entendi6 que la acci6n quedaba reembolsada en su capital. 

c) Si se tratase del dividendo extraordinario, 
tampoco sería concebible que pudiese·privarse al accionista del 
derecho de voto. 

Las consecuencias derivadas de considerar las 
acciones de ¡oce como reembolsables, son las siauientes: 

a) Las acciones de ¡oce no son partes del capital y, 
por consiguiente, no son acciones propiamente dichas. 
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Por lo tanto, tales acciones no podr(n ser 
computadas como importe del capital social, ni ser tenidas en 
cuenta para apreciar aquellas mayorías, que la ley exige sean de 
capital, ni computadas en los grupos minoritarios que la Ley 
requiere representen un tanto por ciento determinado de capital. 

El capital nominal, no obstante no se reduce en la 
cuantía de la amorti'zaci6n, ni precisa complicar la contabilidad 
de la misma, suponiendo una devoluci6n del importe de la acci6n 
hecqa sobre el capital; y un reintegro de la misma, tomado del 
capítulo de utilidades por repartir. 

c) La amortizaci6n de acciones para la emisi6n de 
acciones de goce, implica la modificaci6n de loa estatutos tanto 
desde el punto de vista del ndmero de los socios, como desde el 
de la cuantía· del capital; por lo mismo, a6lo podr!a ser 
acordada, previa su admiai6n en los Estutos, por una asamblea 
general extraordinaria. 

d) La amortizaci~n de acciones para la emiai6n de 
las de goce tiene un límite en el capital mínimo le¡al. 

e) Cuando se amorticen acciones de capital variable 
con derecho a retiro, las acciones de goce que las sustituyan 
carecen de ese derecho, pues si lo tuvieran podrían obtener dos 
veces el importe de la aportac16n sin someterse a la condici~n 
del previo reintegro a las no reembolsadas. 

Los derechos que atribuyen las acciones de .soce, y 
adn su existencia, dependen de la voluntad de la sociedad, ya que 
no sería posible la emisi6n v&lida de las mismas, si no consta 
previamente la cl,usula respectiva en la escritura social. De 
esta depende que derecho han de tener las acciones de goce y en 
que medida. 

Entre los derechos que se atribuyen a loa 
accionistas de goce, el m's natural ea el derecho al dividendo. 
Asimismo, la ley permite que puedan tener derecho al voto, ·y P9r 
6ltimo puede corresponderles una cuota en el caso de liquidaci6n 
de la sociedad. 

Ahora, analizaremos en forma mls amplia cada uno de 
estos derechos. 

As! pues, tenemos que el derecho al dividendo est4 
subordinado a que se haya pagado a los dem(a accionistas el 
dividendo aeftalado en el contrato social; ya que no basta que 
conste en el contrato que pudieran emitirse acciones de goce, 
sino que ea necesario que se estipule el tanto por ciento que 
deberían percibir las acciones ordinarias. Satisfecho a &staa el 
dividendo y abonado despu's a aquellas un tanto igual, el resto 
de loa beneficios se repartir( por partea 11111alea. 

Estatutos 
El derecho de voto 

podr&n configurar el 
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"acciones·· tan espe~iales. De no configurarlo, sel'lala el autor 
Rodríguez y Rodrhuez, valdr! el siguiente principio: "las 
acciones de goce pueden participar en cuantas votaciones se 
celebren, siempre que no se computen para integrar mayorías de 
capital. "4) 

Por lo que hace a la cuota de liquidaci6n, la ley 
exige que las acciones ordinarias sean reembolsadas con prioridad 
a las de goce, a las que puede corresponder el derecho de obtener 
una cuota en el reparto del sobrante, concurriendo 
proporcionalmente con las acciones ordinarias, aunque la norma no 
es imperativa, puesto que deja a los Estatutos la determinaci6n 
de un rli¡¡imeri distinto para el reparto del excedente. 

En cuanto a los efectos de la amortizaci6n, los 
mismos estAn indicados en la fracci6n V del articulo 136 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece que la 
sociedad pondr& a disposic16n de los titulares de las acciones 
amortizadas cuando se haya hecho por sorteo, el precio de las 
mismas, y en su caso, las acciones de ¡oce, que deberAn ser 
reco¡idos dentro del plazo de un afto a partir de que se haya 
hecho la publicaciO!I a que se refiere la fracci6n III del 
artículo anteriormente seftalado. Vencido el plazo, el precio se 
aplicar& a la sociedad y las acciones de ¡oce quedar&n anuladas. 

No existe inconveniente al¡uno para que dicho plazo 
pueda ser ampliado por acuerdo de la asamblea o de los estatutos, 
pero sería ilesal si este se redujera. 

En la pr&ctica, la amortizaci6n de acciones es un 
supuesto frecuente, muy especialmente en las de muy lar¡a 
duraci6n. 

Como la asamblea ¡eneral de accionistas, ya sea 
ordinaria o extraordinaria, tiene absoluta libertad para acordar 
la distribuci6n de los beneficios en forma de dividendos, y de la 
cuantía en que ello debe hacerse; resolver, o la aplicaci6n de 
todas las utilidades a fondos de reserva, o la formaci6n de una 
masa de capital bajo el concepto de utilidadea por repartir, 
puede suceder y sucede que una mayorfa de accionistas, 
especialmente en épocas de grandes beneficios, impon¡an a la 
minoría una política de no reparto de dividendos o de 
distribuci6n de estos en una cuantía mínima. Mediante una previa 
divisi6n de las acciones en dos cate¡orías, las amortizables y 
las no amortizables, puede llegarse a la amortizaoi6n de las 
primeras por su valor nominal, aplicando a esta finalidad los 
beneficios por ellas producidas. Dado que la expedici6n de 
certificados de participaci6n no es obli¡atorio, las acciones 
amortizadas se encuentran desligadas de la sociedad, mediante el 
simple reintegro de su valor nominal, obtenido de sus propias 
utilidades y sin haber percibido mAs que dividendos bajísimos, 
muy inferiores al inter's legal del dinero, a pesar de haber 
corrido todos loe riesgos de la inversi6n. 

A fin de evitar estas pr&cticas 0 que entran 
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decididamente en el campo del derecho penal, sería conveniente 
establecer algunas limitaciones, mismas que podr!an ser: 

lo.- Que la amortizaci6n de acciones se haga por el 
valor real de las mismas, de manera que la acci6n amortizada 
perciba no s6lo su valor nominal, sino la parte proporcional que le 
corresponde en las reservas y en las utilidades por repartir. Al 
efecto, debería imponerse que la amortizaci6n se haga previa 
redacci6n de un balance para fijar el valor real de las acciones. 

2o.- Todas las series de acciones deberían entrar en 
sorteos para la amortizaci6n, para impedir que la serie o series no 
amortizables queden con el beneficio exclusivo del capital social. 

3o.- Tal vez pudiera hacerse obligatoria la emisi~n de 
los certificados de goce, aunque la primera de las medidas 
propuestas hace que no sea absolutamente necesaria esta 6ltima 
medida, que tiende a hacer participar en el capital y en las 
reservas a las acciones amortizadas, despu!s que las que no lo 
fueron han percibido su cuota de l1quidaci6n, al concluirse la 
sociedad. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- La definición que nuestra Ley General de 
Sociedades Mercantiles, da en su artículo 86 sobre Sociedad 
An6nima, a nuestro juicio es incompleta, ya que no menciona lo 
relativo a la divisic5n del capital en acci6nes; creemos que tal 
def1nici6n debería contener este principio que es fundamental en 
la sociedad an6nima, ello a6n cuando este se desprenda del 
contenido de las dem!s disposiciones que se refieren a la 
Sociedad An6nima. 

SEGUNDA.- La naturaleza jurídica del acto constitutivo 
de la Sociedad An6nima, no es la de un contrato, ya que en su 
integraci6n no se cumple con los requisitos que para un contrato 
exige la Ley. Ello independientemer1te de que la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, así lo designe. Consideramos que m&s que 
contractual, la naturaleza del acto constitutivo de la Sociedad 
An6nima, es la de un acto unilateral de voluntades mdltiples cuya 
consecuencia es la creaci6n de una nueva persona. Por otro lado y 
en relaci6n a la naturaleza jurídica de la propia Sociedad 
An6nima, diremos que es la de ser una persona jurídica distinta a 
la de sus inte1rantes; y siendo el capital el elemento de mayor 
importancia y el que caracteriza a esta sociedad, su naturaleza 
es pura y netamente mercantil. 

TERCERA.- La Ley General de Sociedades Mercantiles, 
contiene una contradicci6n al establecer por un lado que las 
sociedades mercantiles inscritas en el Re1istro P4blico de 
Comercio, tienen personalidad jurídica distinta de los socios; y 
por el otro establece que tambi'n tendr&n personalidad jurídica 
las Sociedades no inscritas; aun cuando dicha personalidad sea 
otor1ada para prote1er a los terceros que contraten con ellas. 
Creemos que lo m~s justo sería no otorgarles tal personalidad; e 
imponer responsabilidad subsidiaria e ilimitada a los socios as! como a los represen
tantes o mandatarios de la sociedad, por los actos jurldicos . oue se realicen - · 
.frente a terceros. 

CUARTA.- La capacidad de ejercicio de la Sociedad 
An6nima como persona moral que es, no es ilimitada. Esto quiere 
decir que s6lo puede realizar los actos o negocios jurídicos 
tendientes a la realizaci6n de su objeto. 

QUINTA.- La severidad impuesta par la Ley en cuanto a la 
forma de constituci6n que debe observar la Sociedad, se da 
sobre todo, para proteger. a los terceros que contratan con ella, 
y para garantía de los socios entre sí. 

SEXTA.- La inscriP<:i6n de la Sociedad en el Registro 
P&blico de Comercio, es la dltima fase del proceso constitutivo 
de la misma y sus efectos son los de convertir a la Sociedad en 
"REGULAR"; asimismo tal inscripci6n produce todos los efectos de 
la publicidad legal. 

SEPTIMA.- Aún cuando la Ley no fije un lfmite a la 
duraci6n de la sociedad, ello no quiere decir que la misma pueda 
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tener una duraci6n ilimitada, y además se considera que si la Ley 
dispone que la sociedad establezca cual ser& su duraci6n, debe 
hacerlo ya que de hecho en la práctica no se autoriza por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el que la sociedad tenga una 
duraci6n indefinida. 

OCTAVA.- El capital mínimo que la Ley establece para 
constituir una Sociedad An6nima, en la actualidad es inoperante. 
Se considera, que serla conveniente reformar la disposici6n 
ralativa, y se establezca que el capital m!nimo para la 
oonstituci6n de la Sociedad An6nima, se haga en base a un 
determinado n6mero de salarios mínimos, vigentes a la fecha en 
que se constituya la sociedad. 

NOVENA.- La homologaci6n judicial no se debe equiparar a 
una demanda, ya que no encontramos contienda alguna, se trata 
m~s bien de un acto de jurisdicci6n voluntaria que culmina con la 
orden del Juez al Registro Pdblico de Comercio, para que proceda 
a la insoripci6n de la escritura constitutiva de la sociedad; o 
en su defecto niega tal inscripci6n. 

El efecto principal que produce la homologaci6n 
Judicial, es el saneamiento de los defectos formales de que 
adolezca la escritura, por lo tanto una vez otorgada la 
inscripci6n no podrá anularse, a menos que se trate de una 
sociedad cuyo fin sea ilícito. 

DECIHA.-Ser!a conveniente que en todos aquellos actos de 
comercio en que se vean involucrados no s6lo los menores de edad, 
sino tambi~n los incapaces, fueran regulados por la legislaci6n 
mercantil, ello independientemente, de que la legislaci6n com&n 
prevea disposici6n al respecto .. 

DECIHA PRIMERA.- Se considera, que ser!a conveniente, 
establecer m!s restricci6n en cuanto a la transmisi6n de títulos 
valores, en este caso las acciones, de las que son titulares 
personas incapaces, por parte de sus representantes; como ser!a el 
obtener para tal efecto autorizaci6n Judicial. 

DECIHA SEGUNDA.- Sería conveniente que en la 
amortizac16n de acciones se observara lo siguiente: que dicha 
amortizaci6n se haga por el valor real de las mismas, de tal 
manera que la acci6n amortizada perciba no s6lo su valor nominal 
sino le parte proporcional que le corresponde en. las reservas y en las utilidades. 
por repartir; todas (ag series de acciones .deberían e_nt~ar en sorteos para la. amo~~
tización, para impedir q'!e la serie o _se~1es no amortizables queden. con t;I b_!'nef1; 
cio exclusivo del capital social; y por .6lt1mo en todo caso ha~er obhgatona la ~m1-
st6n de certificados de goce, aunque de llevarse a cabo la primera de las medidas,· 
ésta ya no sería absolutamente · necesari!L 
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