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CAPITULO 

LA SOCIEDAD ANONIMA. 

A).- Sociedad y Sociedad Mercantil. 

B) .- Antecedentes Hlst6rlcm de la Saciedad An6nlma. 

C) .- La Sociedad An6nlrna en el Derecho Mexicano. 



CAPITULO 1 

LA SOCIEDAD ANONIMA. 

A).- Sociedad y Sociedad Mercantll .- Desde que los hombres empezaron a-

conocer y a asimilar un sistema de vida arm6nico e interdependiente, asr como el sistema 

de divisi6n del trabajo, "n.o han defado de acudir a la 11reunf6n 11 y a la asociaci6n 11 (1 );

Arist6teles ya define al g6nero humano como el animal polltlco o sociable. Esas reunlo- -

nes o agrupamientos podran y pueden- ser, bien sin intenci6n de producir relaciones entre 

qui6nes la forman -los que se reOnen para comprar boletca para asistir a un espect4culo- -

o bien producir relaciones dentro de las cuales pueden darse las meramente sociales -las -

asistentes a uno fiesta- o las que tenran un contenido jurrdlco. 

Estas Oltimas tienen caracterfstloas diferentes y mOltiples, se.gOn sean realiza-

das con 6nimo de producir consecuencias de derecho, tanto entre los reunidos como de es-

tos con terceros, o solo se trate de llegar a desenvolvimientos y proyecciones de persono-

lidad con el 6nlmo de originar vinculaciones Jurrdlcas Onicamente entre los reunidos. He -

mos apuntado entonces y lo veremos mds adelante, que uno de I~ principales concepta; de 

: t diferenciaci6n entre las reuniones es el de la ftnalidad o intenci6n con la cual se reOnen. 

Desde luego que si la intenci6n no es de producir ~inculaciones ¡urrdicas, muchas de ellas

tampoco nos interesan para los fines de este estudio, y a este efecto, s61o debemos buscar

aquellas en que la vinculaci6n produce consecuencias jurrdicas tanto entre la; reunidos co-

mo ante terceros y en las cuales aquellos tienen una finalidad comOn que fu6 la que, en 01-

(1) Viromontes, Guillermo H.- Apuntes - Tomo 11, P6g. 5 
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tima instancia, los impuls6 a reunirse, 

De este concepto de fin comOn, dependen la affectio socletatts, la necesidad• 

de aportaciones de los soclcs y la vacacl6n a las ganancias y a las p6rdidas. El Maestro -

Mantilla Molino (2) nos dice que la affectio socletatis es 11la existencia de una Igualdad-

tal entre las partes, que las constituya en verdaderos sacios", o sea que si bien algunas -

de ellas pueden esperar de la sociedad resultadm diferentes en g6nero a lm que esperan-

otras, sus derechos y obligaciones deben ser Iguales; en el ca~o contrario , o sea cuando-

no existe tal igualdad entre las partes, sino que unos estdn colocadm en un plano de inf!. 

rioridad, no puede decirse que existe una verdadera sociedad, encaminada.a un fin comGn 

y en consecuencia faltard la affectlo socletatls, 

La segunda de las caracterfstlcas anotadas, la necesidad de aportaciones de--

los socios, .es 16gica, pues la sociedad debe contar con los medlm necesarios para poder--

cumplir con la finalidad que se le haya marcado. En tercer lugar tenemos la vocacl6n a -

las ganancias y a las p6rdidas, pues es elemental que quien est6 a las primeras tambi6n es-

t6 a las segundas; sin embargo esta nota no es general, pues no es requisito indispensable -

que el cumplimiento del fin comOn tenga siempre como cansecuenclcs ya m.> lograr sino ni -

siquiera perseguir un beneficio econ6mlco. Luego entonces solamente cuando el fin comGn 

tenga esas caracterfsticas tendrd validez este tercer postulado, ya que de acúerdo con ---

nuestro derecho, pueden constituirse como sociedades mercantiles aGn aquellas que no ten-

gan finalidades netamente econ6micas, si bien se~n consideradas como comerciantes oque-

llas que se hayan constitufdo de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

La sociedad mercantil, ha sido definida tambi6n como 11la empresa mercantil- -

(2) Mantilla Molino, Roberto.- Derecho - P~g. 167. 
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con titular social 11 (3). Para poder entender con mayar claridad este co~epto, veamos lo 

que se entiende par empresa. 

Empresa es "la organizaci6n de una actividad econ6mica ql!e se dirija a la -

produccl6n o al foterc:6mbio de bienes o servicios. Este concepto tan amplio debe limitar-

se a efecto de comprender solamente las empresas o negociaciones comerciales". (4) 

Otros autores nos dan su concepto de empresa como "una operativa tempo-es-

pacial constante que engendra una corriente continua de hechos econ6micos11
• (5). 

Entendemos que segOn esta definici6n, la empresa es un ·ente perdurable con -

vida econ6mlca, lo que nos hace notar un concepto de gran importancia: la perdurabilidad. 

Cuando los titulares-organizadores es un t&rmlno demasiado estrecho -son dos-

o mds penonas- y la empresa adopta una forma legal determinada que le permita tener una 

existencia jurrdica propia, independientemente de qui&nes le han dado el Impulso para fu.!! 

clonar, tenemos jurrdicamente una sociedad. 

Ahora bien, como el t&rmino "empresa" tiene una connotaci6n econ6mica bd-

sica, la sociedad mediante la cual se organicen les factores de la producci6n tendrd tam--

blan un cardcter econ6mico. 

El Doctor Gay de Montelld (6) dice" quieran o no los juristas, la sociedad - -

mercantil es no solamente una crganizacl6n voluntaria de cardcter jurrdlco, sino tamblc11 

una estructuraci6n de cardcter econ6mlco11
• 

Con todos los conceptos antericres, podemos establecer que existe una dlferen-

cla de fondo entre la sociedad mercantil y otros tipos de organizaciones colectivas que pr~ 

(3) Rodrrguez y Rodrrguez, Joaqurn.- Tratado - Tome> 1, Pdg. 1 
(4) Barrera Graf., Jorge.- Tratado - Pdg. 191 
(5) Ader, J. J., Kllsberg, B. y Kutnowski, M. - Sociedades Pdg. 3 
(6) Montelld, Gay de, citado por Ader, Kliksberg y Kutnowskl, obra citada, Pdg. 3 
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duciendo consecuencias jurrdicas, no tienen Hnalldad mercantil. nl reunen los requisitos -

de actividad cocn.jn de les socios, su colocaci6n en poslcl6n Igualitaria (affectlo socteta

tis), la obligaci6n de apartaciones de los socios y la v~ci6n a las ganancias y a las P'!. 

didas. 

Para tener mds claro el concepto en anGlisls, veamos las diferencias de los d!,! 

tint0& tipas de vinculaciones colectivas y la sociedad mercantil. 

Una de estas vinculaciones es la ccprcpiedad, la que "existe cuando una cosa 

o un derecho patrimonial pertenece, pro-Indiviso, a dos o mds personas". (7), o sea q11e -

su esencia es la propiedad pro-indiviso y no la lntenci6n de llegar a un objetivo comOn, -

como tampoco existe, como elementoesenclal, el factor econ6mtco. 

Otra, de 6stas que hemos llamado vinculaciones, es el pr6stamo con particl~ 

ci6n en los beneficios; esta figura es definida en el artfCJlo 283 del C6dtgo de Comercio -

de la RepObllca Argentina, que dice: 11283.7 La convenct&-1 par la cual un prestamista de-

dinero estipula su participaci6n en las ganancias sin responder por las obligaciones de so -

cio ••• 11(8). 

Con meridiana claridad se ve que este negocio jurrdlco~ independientemente -

de la nulidad que le marca la ley mencionada, no tiene un fin comOn, pues al prestamista-

no le interesa que se logre tal finalidad comOn sino solamente aumentar la r~ntabiltdad del 

capital social • 

Otra figura que segOn el derecho argentino pudiera tener alguna relaci6n con -

la de sociedad es la llamada habilitaci6n, cuya deftnici6n nos da el artrculo 383 del C6di-

go de Comercio de la Rep(iblica Argentina, que dice asr: 11383.- Se llama habilltaci6n o~ 

(7) Rojina Villegas, Rafael.- Compendio - Tomo 11, PGg. 111 • 
(8) C6digo de Comercio de la República Argentina.- Artrculo 283, primer p6rrafo. 
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ciedod de capital e industria., la que se contrae por una parte, entre una o mds personas, -

que suministran fondos para una negociaci6n en general, o para alguna operación merca!?. 

til en particular; y por la otra uno o mds individuos que entren a la asociaci6n con su in-

dustria solamente. 

Si la habilitaci6n fuese con capital fijo para que el socio industrial adminis-

tre, por sr solo, ser6 considerado como socio solidario y los habilitadores, cuyo firma no

figure en la raz6n social como comanditarios, aplicdndose las disposiciones aplicables". 

(9). 

Aún cuando desde nuestro punto de vista aqur si hay una verdadera sociedad, 

los argentinos Ader, Kliksberg y Kutnowski (10) dicen: "En efecto, el habilitado participa 

en principio de todos los rasgos· que tipifican comunmente al componente de una sociedad. 

Existe un aporte concreto: su trabajo y una participaci6n efectiva en las ganancias y aún er. 

las p'rdidas en el caso de no resultar estable la actividad societaria. Sin embargo, no se -

le atribuye la .calidad de socio y la legislaci6n ha estaturdo al respecto una disposici6n te! 

minante: el artrculo 310 del C6digo de Comercio que declara: "No tendr6n representaci6n 

de socios para efecto alguno del giro social, los dependientes de comercio a quiMes por--

vra de remuneraci6n de sus trabajos se les de una parte en las ganancias". ¿Cudl es, pues, 

el fundamento de derecho de esta diferenciaci6n? ilosautorescitados estiman tal a la ausen 

cia en la habilitaci6n de un elemento sustancial a la sociedad •••• : LA AFFECTIO SOCIE 

TATIS. 

En relaci6n con la habilltaci6n no nos atrevemos a hacer comentario alguno --

(9) C6digo de Comercio Argentino, P6g. 95, Artrculo 383. 
(lO)Ader, J.J., Kliksberg B. y Kutnowski. M.-Sociedades.- Pdg. 12. 
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pues es un problema que los juristas que la manejan en su medio, han resuelto como queda 

dicho. 

Siguiendo con nuestra b~squeda de figuras que puedan confundirse con la so -

ciedad, hemos de oir al ilustre Francisco Ferrara hijo, (11) catedrdtico de Derecho Mercarr 

til en la Universidad de Florencia, quien dice: "El tipo central de estos contratos de col~ 

boraci6n est6 constiturdo por la sociedad, pero en esta categorra entran otras figuras· jurr-

dicas, como los contratos de asociaci6n, la asociaci6n en participaci6n, los contratos - -

agrrcolas (aparecerra, arrendamiento) y los consorcios. Conviene pues examinar las notas-

caracterrsticas por las que la sociedad se diferencra de todas estas otras figuras jurrdlcas -

(sic)". 

Las asociaciones se diferencran de las sociedades en la intenci6n por la cual -

e>eisten, ya que en aquellas no e><lste la voluntad econ6mica que es natural en las segundas. 

En cuanto a los contratos agrrcolas y a la as?Ciaci6n en participacl6n, usaremos esta idea -

para explicar su diferenciaci6n con la sociedad; 'Quien proporciona el capital solo busca-

la renta del mismo, quien lo usa lo hace para incrementar su propia actividad". 

En nuestro derecho nos es dable obtener algunos otros conceptos diferenciales -

pu&s existen dos figuras jurrdicas, la asociaci6n y la sociedad civiles que no tienen carde -

ter mercantil. 

Tales diferencias se encuentran mercadas en el C6digo Civil para el Distrito y-

Territorios Federales que dice en su artrculo 2670: "Cuando.varios individuos convinieren -

en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que-

no est~ prohibido por la ley y que no tenga car6cter preponderantemente econ6mico, cons!.!_ 

(11) Ferrara, Francisco.- Empresarios - Pdg. 141 
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tuyen uno asociaci6n11
, (12) Como según se ve, la asociaci6n civil de nuestro derecho no 

puede tener un fin preponderantemente económico, esto la descarta para poder tener un C! 

lificativo de mercantil, car6cter que tampoco puede tener la sociedad civil ya que su de-

finici6n según el artículo 2688 del citado C6digo Civil dice: "Por el contrato de sociedad 

los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realiza -

ci6n de un fin común, de car6cter preponderantemente econ6mico, pero que no constituya 

una especulaci6n comercial 11
, (13), Al no permitrrsele tener uno finalidad de especulacl6n 

comercial, la sociedad civil, como la asociaci6n civil, s61o pueden usarse para cumplir--

otro tipo de prop6sitos que son en esencia muy diferentes a los que impulsan a las socieda-

des mercantiles, 

Un criterio m6s de diferenciaci6n entre asociaci6n y·sociedad mercantil, nos-

la da el Doctor Tullio Ascarelli, (14), el insigne jurista italiano, al decir: "Hay sociedad 

mercantil en todos aquellos casos en que el fin comC.n es alcanzado a través de operaciones 

con tercergs, expres6ndose el resultado en una suma de dinero que ser6 dividida entre los -

socios; hay en cambio asociaci6n cuando el fin común es directamente alcanzado a trav6s-

de la ejecuci6n de las obligaciones de los asociados o poniendo determina dos servicios a

disposici6n de los asociados, y estos, en efecto, tendrdn derecho no ya a un dividendo ~n -

dinero sino a la directa prestaci6n de los servicios en vista de los cuales se ha constiturdos-

la asociaci6n11
, 

El artTculo 1 o. de la ley Francesa de 1901, define a lo asociaci6n como 11la-

_ _...;, convenci6n por la cual dos o m6s personas ponen en común, de manera pennanente, sus ca--

(12) C6digo Civil para el Distrito y Territorios Federales, artrculos 2670, 
(13) C6digo Civil para el Distrito y Territorios Federales artfculo 2688, 
(14) Ascarelli, Tullio.- Citado por Ader, Kliksberg y Kutnowski, Obra citada, P6g. 7. 
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conocimientos o sus actividades con otro fin que partir sus beneficios". (15) 

Según entendemos, la intenci6n de este precepto legal no es determinar que

los elementos de la asociaci6n sean la categorTa de las aportaciones sino m6s bien alejar

la de la de partici6n de beneficios como fin común principal. 

Los ya citados juristas argentinos Ader, Kliksberg y Kutnowski definen la so -

ciedad como aquella que "tiene por objeto la pertici6n de los beneficios obtenidos como

resultado del quehacer societario" (16), o sea que también entienden la sociedad como-

una finalidad de repartici6n, m6s es de hacerse notar que no le seflalan un aspecto econ~ 

mico; en honor a la verdad, si bien esa parece ser una interpretaci6n correcta de la defi

nl ción, no entendemos cual puede ser el resultado que, no siendo econ6mico pueda repa! 

tirse. 

Anal izando los conceptos que hemos vertido en estas p6ginas, llegamos a la -

conclusión de que la esencia de la sociedad mercantil es el 6nimo común de los que se - -

reúnen, de repartirse los resultados de orden econ6mico logrados mediante una ordenación 

espec Tfica de los factores de la producción. 

En nuestro derecho, el car6cter mercantil de las sociedades mercantiles valgo 

la redundancia por la claridad- no es materia que haga pensar mucho a los pr6cticos del -

derecho, por lo que dispone la Ley General de Sociedades Mercantiles de 1934, que dice:

ARTICULO lo. - Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles. 

( 15) Ader, KI iksberg y Kutnowski - Obra citada - P6g. 8 

(16) Ader, Klik~berg y Kutnowski - Obra citada - P6g. 5 
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1.- Sociedad en nombre colectivo; 

11.- Sociedad en comandita simple; 

111 ;- Sociedad de responsabilidad limitada; 

IV.- Sociedad an6nima ; 

V .- Sociedad en comandita por acciones; y 

VI .- Sociedad cooperativa. 

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones 1 a V de este ar-

trculo podr6n constituirse como sociedades de capital variable, observ6ndose entonces --

las disposiciones del capnulo VIII de esta Ley". 

ARTICULO 4o. "Se reputarán de mercantiles todas las sociedades que se cons-

tituyan en alguna de las formas reconocidas en el .artrculo 1 o. de· esta ley" (17). Estos -

preceptos se ven reforzados jer6rquicamente, aun cuando temporalmente son ellos los que 

lo refuerzan, por el artrculo 3o. del C6digo de Comercio de 1889 que dice: ARTICULO--

3o.- "Se reputan en derecho comerciantes: 1.- Las personas que teniendo capacidad legal 

para ejercer el comercio hacen de el su ocupación ordinaria; 11 .- Las sociedades constituidas 

con arreglo a las leyes mercantiles; 111.- Las sociedades extranjeras o las agencias y sucu.! 

sales de éstas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio" (18). 

Efectivamente, no hay resquicio para que en nuestra Ley cualquier sociedad -

constiturda de acuerdo con leyes mercantiles, independientemente de su objeto o activi--

dad, o aún cuando no cumpla este requisito, realización de actos de comercio como ocu-

paci6n ordinaria, pueda d.ejar de ser considerada mercantil. 

(17) Ley General de Sociedades Mercantiles.-Arts. lo. y 4o. 
(18) C6cligo de Comercio. Citado.- Arto. 3o. 
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B.) Antecedentes Hist6ricos de la Sociedad An6nima.- Las sociedades tienen 

su antecedente mds remoto en el contrato latino de 11commenda11 en el cual el commenda-

tor encarga al tractator que opere con el dinero o las mercancias que le proporciona. 

~I contrato de commenda o m6s sencillamente la commenda, tiene dos formas-

trpicas, la accomendatio y la col legantia o societas, caracterizada esta última porqu~ ª.'! 

te terceros s61 o actúa el tractator. ( 19) 

Los romanos, si bien conociéron en forma abstracta la estructura legal de. las~ 
¡¡. 

ciedad, y llegaron a establecer el régimen jurrdico de los efectos del contrato de sacie--

dad, no concibieron la existencia de la persona jurrdica capaz de contar con un patrimo-

nio exclusivo, distinto del de cada uno de los socios, (20) 

Dice el maestro Guillermo H. Viramontes (21) que en Roma se conociéron las -

cajas sociales cuyo objeto era reunir los bienes e incluso utilidades de los socios y en las-

que en forma m6s o menos peri6dica se hacía una verdadera distribuci6n de las ganancias-

entre los interesados; sin embargo, continúa diciendo el Lic. Viramontes, la naturaleza -

jurídica de estos orga~ismos se e~plica m6s por el concepto de copropiedad que por el de-

sociedad. 

La societas collegantia y la accomendatio, dan origen a las sociedades colecti-

vas y a la comandita, 

Las formas econ6micas de estas dos sociedades nacen de diferentes fuentes, la-

colectiva es el resultado de la transformaci6n de las empresas artesanales individuales o f~ 

miliares; en cambio la comandita proviene mds directamente de la antigua commmenda.-

·------------------------
(19) Rodrrguez y Rodrrguez, Joaqurn.- Obra citada. Tomo 1, Pdg. 2 
(20) Viramontes, Guillermo H.- Obra citada - Tomo 11, Pdg. 102 
(21) Viramontes, Guillermo H.- Obra citada - Tomo 11, Pdg. 103 
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(22). 

La sociedad an6nima tiene su origen, según el Lic. Guillermo H. Viramontes-

(23), en las antiguas sociedades rananas organizadas por personas que prestaban dinero-

al Estado y a quienes éste, en garantia y para que se cobraran, delegaba el derecho a co-

brar los impuestos en determinadas regiones. El concepto de negocio societario deviene, -

aqur, del interés común de los interesados; esta instituci6n recibi6 el nombre de societas 

publicanorum. En la Edad Media se crean las "maone" Italianas, las "reederei 11 germ6ni-

cas y los "guild of Mercants ingleses. 

Los Doctores Roberto Mantilla Molino y Joaqurn Solá Cal'lizares (24), niegan-

tanto a estas últimas, como a la societas publicanorum, su carócter de antecesoras de la -

Sociedad An6nima, fundamentalmente porque el Derecho Romano no lleg6 a admitir que-

la sociedad fuera creadora de una nueva personalidad jurrdica. 

El Doctor Tullio Ascarelli (25), participando de las ideas generales, sitúa el -

origen de la sociedad an6nima dentro de la época moderna en el siglo XVII, y dice que -

tales sociedades se encuentran estrechamente ligadas, en su origen, con fines tan formid~ 

bles como lo fueron la colonizaci6n del Oriente y la del Nuevo Mundo. 

El Doctor Soló Caí'iizares (26) fas llama canpal'lras, pero colncide ·con la época 

de su nacimiento y el Maestro Rodrrguez y Rodrrguez (27.) dice que en los si~los XVII y

XVIII "nacen y se perfeccionan las sociedades de capital. En Europa continental, la pri--

-----------------------
(22)Ader, Kliksberg y Kutnowski -Obra citada, P6g. 17 
(23) Viramontes, Guillermo H. - Obra citada, Tomo 11, Póg. 103 
(24) Soló Caí'iizares, Felipe de - Tratado, Tomo 111, Póg. 9 
(25) Ascarelli, Tullio .- Principios, P6g. 5 
(26) Soló Cai'iizares, Felipe de - Obra citado - Tomo 3, Póg. 9 
(27) Rodrrguez y Rodrrguez, Joaqurn - Obra citada - Tomo 1, Póg. 3 
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mera sociedad fu' la Companra Holandesa de las Islas Orientales, creada en 1602 y en -

Inglaterra se conoce como la primera, la Russia Company, creada en 1555 por la Reina Is~ 

bel (28). Vemos pues que las sociedades por acciones o de capital se crearon, al princi--

pio, con el fin de reunir los capitales necesarios para estar en posibilidad de emprender

la colonizaci6n de las tierras reci.Sn descubiertas en esas 'pocas, por lo que se les ha 11~ 

modo geMricamente companras coloniales. 

En las companras coloniales, ya aparecen esbozadas las caracterrsticas funda-

mentales de las actuales sociedades an6nimas: limitaci6n a la responsabilidad de los socios 

y divisi6n del capital en acciones, o sea "posibilidad de que las participaciones de diver

sos socios sean incorporadas a tl'tulos f6cilmente circulables". (29) 

Es conveniente apuntar que la soeiedad a-.6nima debé su nombre al derecho la-

tino quien lo relacion6 con las normas relativas a la denorninaci6n de la Sociedad. En el 

derecho germ6nico y actualmente en el italiano se habla de 11alctiengesellschaft11 y de "s~ 

ciedades por accionesº; en Inglaterra se habla de Joint Stock Company (cornpanra colee!,! 

va de capital) y de Company Limited by Share~ (companra limitada por acciones), en el -

primer caso refiri.Sndose a la responsabilidad únicamente y en el segundo, ademds, a la -

forma de representaci6n del capital. (30) 

En el antiguo derecho franc,s, el t'rmino de sociedad an6nima tiene la conno-

taci6n de asociaci6n en participaci6n, mismo que sigue teniendo en el C6digo de la pro--

vincia de Quebec, Canad6 (31), 

En Inglaterra, las sociedades se formaban mediante una carta de incorporaci6n-

que les concedra la Corona, lo que las convertra en corporaciones, estas cartas de incor-

(28) Sol6 Canizares, Felipe de - Obra citada - Tomo 3, P6g. 9 
(29) Ascarelli, Tullio, - Obra citada - P6g. 6 
(30) Ascarelli, T1,1llio - Obra citada - P6g. 65 
(31) Sol6 Canizares, Felipe de - Obra citada - Tomo 3, P6g. 2 
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poraci6n instituran verdaderos privilegios, ya que contenran las bases particulares de a--

cuerdo a las cuales debra organizarse y funcionar las companras mercantiles, cuyo obje-

to principal era la explotaci6n del comercio con las colonias britdnicas (32). 

La primera reglamentaci6n inglesa de orden general, sobre la sociedad an6ni-

ma, fue la llamada Bubble Act de 1720, cuya caracterrstica principal es la protecci6n a 

las compaflras coloniales ya establecidas, en detrimento del establecimiento de nuevas s~ 

ciedades. 

El Chartered Companies de 1873 cambia de criterio permitiendo el establee!--

miento de nuevas companras, previo cumplimiento de los requisitos generales establecidos; 

a partir de esta reglamentaci6n ya se encuentra en el derecho ingl6s el concepto de cor

poraci6n aplicado a las sociedades an6nimas, conceptos que se relaciona rntimamente con· 

el de personalidad jurrdica. (33) 

En el Joint Stock Registration Companies Act de 1884, se estructuran ya, en -

forma gen6rica, las sociedades an6nimas. El derecho ingl6s permite, a trav6s de las Unli-

mited Companies - compaflras de responsabilidad ilimitada - la existencia de sociedades -

por acciones en las cuales los socios tienen una responsabilidad ili!f1itada, Esto es posible 

ya que en Inglaterra no se conocen las acciones .al portador. 

En los parses de Europa continental, la sociedad an6nima se con5titure en un -

principio en forma semejante a las sociedades inglesas, o sea mediante una concesi6n es-

pecial del Rey, o carta, como la llama el Doctor Ascarelli, para cada companra, por me-

dio de la cual se establecía la reglamentación especial de cada una. 

-------------------------
(32) Galinclo Garfios, Ignacio - Sociedad An6nima - P6gs. 254 y 255 
(33) Galinclo Garfios, Ignacio - Obra citada - P6g, 255 
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El citado Doctor Ascarelli (34) dice: "predominaba el concepto de que la so--

ciedad encontraba su propia disciplina en la carta que le autorizaba su constituci6n y en 

la que se asentaba la responsabilidad limitada de los socios, con la consiguiente imposi~ 

lidad de modificaciones estatutarias independientemente del consentimiento de la autori-. 

dad para la modificaci6n de la carta" • 

Este criterio, se v& superado por el C6digo de Comercio Franccb de 1807, cuya 

concepci6n de la sociedad an6nima se vi6 refrendada por la Ley de 1867; ambas leyes eli 

minan la necesidad de autorizaciones estatales y encuadraron a la sociedad an6nima den-

tro de los principios contractuales del C6digo Civil Franc&s. La Sociedad An6nima surgí-

da de esos ordenamientos lleg6 a otros parses europeos y a algunos latinos americanos. 

Comparando las formas societarias inglesa y -llam6mosla asr- continental, ve-

mosque en la primera, desarrollada en parses liberales, sustentadores ~e teorras indivi-- -

dualistas, se admiten intervenciones del estado en la sociedad an6nima o por acciones, no 

siendo asr en el continente europeo en donde, en parses con regi;nenes totalitarios, corro-

la Alemania del Tercer Reich y la Italia fascista, las sociedades an6nimas continuar6n su-

funcionamiento sin la intervenci6n del Estado. 

A fines del siglo XIX y principios del presente, la sociedad an6nima se desen--

vuelve paralelamente al capitalismo, lo que hizo que su éxito, sobre todo en loJ paFses con I!_ 

gislaciones continentales, oculte el hecho de que hay dos clases de sociedades an6nimas, 

la sociedad an6nima de tipo cerrado, frecuentemente familiar, cuyas acciones no se coti-

zan en Bolsa, y la sociedad an6nima abierta, cuya misión de reunir los pequeí'los capitales 

de muchos ahorradores se realiza plenamente, capacitdndola para perseguir grandes obje!!, 

-------------------
(34)Ascarelli, Tullio- Obra citada - P6g. 12 
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vos. 

M6s adelante indicaremos, al hablar de la Sociedad An6nima en M6xico, nue! 

tra opini6n al respecto en nuestro pars. 
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C).- La Sociedad An6nima en el Derecho Mexicano.- La sociedad mexicana 

m6s antigua que puede considerarse como an6nima es, según dice el Doctor Mantilla Mo

lina, ( 35) una compañía de seguros marrtimos que inició sus operaciones en enero de 1789, 

en Veracruz. 

El Maestro RodrTguez y RodrTguez (36) dice que m6s 6 menos por ln9, ya seg~ 

ramente era pr6ctica general la existencia de sociedodes por acciones en la primitiva "fo.! 

ma de Barrasº. Esta forma, según la explica el propio Maestro RodrTguez y RodrTguez, es 

la siguiente: 

ºSe entendra la mina dividida en veinticuatro partes iguales que se llamaban -

Barras, subdividiendo cada una de ellas en las partes menores convenientes. Cada Barra -

daba derecho a su voto, pero si uno solo fuere duei'io de dos o m6s Barras, su voto valdrra-

siempre por uno menos que la mitad. Cada uno de los dos socios ha de quedar en libertad-

·de vender la Barra a cualquier tercero con solo derecho en el compai'lero de ser preferido-

por el tanto. La sociedad continuaba, a pesar de la muerte de un socio, estando obligados 

los herederos a seguir en ella, pero con el libre arbitrio de vender su parte". 

El 9 de julio de 1802 se constituy6 la compai'iTa de Seguros Marllimos de Nueva 

Espai'ia, con un capital de cuatrocientos mil pesos, dividido en ochenta accciones, trans-

misibles; en ella los socios s6lo eran responsables de la integración del capital , o sea -

hasta el monto de sus aportaciones 

El C6digo de Teodosio Lares, de 1854, es el primer ordenamiento nacional que 

regula las sociedades an6nimas, aún cuando de una forma por dem6s somera, ya que solo 

(35) Mantilla Molino, Roberto - Obra citada - P6g. 318 
(36) RodrTg1,1ez y RodrTguez, JoaquTn - Obra citada -Tomo 1, P6g. 5 
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se dedican a este tipo de entidades diez artTculos, El C6digo de Comercio de 1884 trata 

con mayor amplitud sobre las sociedades an6nimas, pt>ro es derogado en su parte relativa 

por la Ley de Sociedades Anónimas, que expedida el 10 de abril de 1889, tuvo una vida e

fTmera y fué derogada por el C6digo de Comercio de 1889, el que en los Mrminos de su

artrculo primero transitorio, empez6 a r1!9ir el 1 o. de enero de 1890. Este C6digo, en v.! 

gor aún en otras materias, fué derogado en su Trtulo Segundo que se denominaba "De las 

Sociedades de Comercio" y que comprendTa del artTcufo 89 al 272 inclusive, por la Ley

de Sociedades Mercantiles de aplicaci6n federal, la cual fué publicada en el Diario Of!. 

cial de la Federoci6n el 4 de agosto de 1934, fecha en que entr6 en vTgor según lo dis~ 

so su artrculo 1 o. transitorio. La Ley General de Sociedades Mercantiles continúa en vr

gor desde lo fecha de su publ icaci6n, con s61o unas cuantas modificaciones a los artTcu-

los 2o; 700; 1250, fraccs. IV y VII y 140°. 

Sin embargo, con una modalidad· muy especial, se han promulgado diversas Le

yes que, sin dejar sin efecto las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercanti

les, m6s bien crean requisitos adicbnales y formas operacionales y administrativas especi~ 

les para los sociedades que se dediquen a determinadas actividades, como son la Banca, -

que se regula por la Ley General de Instituciones de Cr&lito y Organizaciones Auxiliares, 

del 2 de junio de 1941; las que se dediquen a operar con valores en la forma y términos -

que indica la Ley de Sociedades de lnversi6n, en vTgor desde el 31 de diciembre de 1955; 

las que se dediquen a prestar fianzas a trtulo oneroso, reguladas por la Ley Federal de Ins

tituciones de Fianzas, en vTgor desde el 29 de diciembre de 1950 y las sociedades de segu

ros, reguladas por la Ley General de Instituciones de Seguros, que surte sus efectos des-

de el 31 de agosto de 1935, 

Otra de estos Leyes complementarios es la Ley de Sociedades de Responsabili-

.:,:: __ •;; 



19 

dad Limitada de Interés Público, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 31 -

de agosto de 1934, que regula a las sociedades en que exista un interés público y partí-

cular conjuntamente, a juicio de la .secretarra de la Econ6mra Nacio~al (37), hoy de I!! 

dustria y Comercio. 

Adernds, las sociedades cooperativas se encuentran reguladas fuera de la Ley-

General de Sociedades Mercantiles, que si bien las considera mercantiles en los térmi--

nos de sus artrculos 1 o. y 212, en este último artrculo establece que las sociedades coo· 

perativas se regir6n por su legislaci6n especial. (38) Esta legislaci6n especial es la Ley -

General de Sociedades Cooperativas que fué publicada y entr6 en vfgor el 15 de febr~ro 

de 1938. (39) 

Ya se ha visto que en el Derecho Francés no se requiere autorizaci6n pOblica -

alguna para la constituci6n de una sociedad an6nima y si bien nuestra. legislaci6n tiene -

fuerte influencia de la legislaci6n francesa, llegada al través de los sistemas Italiano y e!. 

pai'lol, se requiere sin embargo.' de la autorizaci6n de los estatutcs dada por el podet iud.! 

cial para que puedan ser inscritos en el Registro Público de Comercio (40), inscripci6n que 

les concede penonalidad jurrdica distinta a la de los socios. (41) Sin embargo, tal autor.! 

zaci6n s61o tiene por objeto el "analizar que se satisfacen los distintos elementos que e· 

xige el artrculo 60 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para que pueda dane -

nacimiento a las personas jurrdicas sociedades". (42) 

(37) C6digo de Comercio - Tomo 1, Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de In-
terés POblico, Art. lo. 

(38) Ley General de Sociedades Mercantiles -Arts. lo. y 212 
(39) Ley General de Sociedades Cooperativas 
(40) Ley General de Sociedades Mercantiles - Arts. 260 y 261 
(41) Ley General de Sociedades Mercantiles -Artrculo 2o. 
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En virtud de lo dispuesto por el reglamento de la Ley Orgdnica de la Fracci6n 

1 del Artrculo 22 Constitucional, promulgado el 29 de marzo de 1926 y modificado el 19 

de agosto de 1939,se requiere que la Secretarra de Relaciones Exteriores autorice la con_! 

tituci6n de cualquier sociedad asr como la transmisión dé acciones a extranjeros y cual--

quier modificaci6n que se trate de hacer a los estatutos de cualquier sociedad, La Secre

tarra de Hacienda y Cr6dito Público fija en algunas ocasiones requisitos sobre el porcen-

taje mdximo del capital que puede ser propiedad de extranjeros; esto se fija como requl~ 

to para que las empresas solicitantes tengan derecho a obtener ciertas exenciones de im-

puesto o algunos otros privilegios a los que puedan aspirar legalmente. Sin embargo, estos 

requisitos s61o son de orden administrativo y no afectan la existencia de la sociedad. 

Otros tipos de regulaciones, tendientes a proteger al público inversionista, son 

las relativas a la venta de acciones al público por medio de ofertas abier,tas o por conduc

to de corredores de Bolsa en las Bolsas de Volores. Para poder vender acciones al pOblico 

en cualquiera de las formas enunciadas, es necesario inscribir los tltulos que se pretendan 

vender en el Registro Nacional de Valores, lo cual se hace solamente despu6s de que la -

Comisi6n Nacional de Valores ha realizado un concienzudo estudio de los tltulos que se -

ofrecer6n en venta, asr como del emisor; todavra m6s, cuando se trata de una sociedad de 

lnversi6n o de Seguros, de entre les valores inscritos en el Registro Nacionat de Valores, 

la Comisi6n Nacional de Valores hace una selecci6n y autoriza en qu6 clase de tnulos -

pueden invertir sus activos dichas sociedades, 

Desde luego que en M6xico, como en otros parses, existe la divisi6n de soeied~ 

dades apuntada por el Doctor Cai'liz:ares; pequei'la sociedad' familiar y ~ran sociedad he-

cha para llevar a cabo grandes empresas. Tambi6n es cierto que, siendo esta diferencia-
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ci6n un producto de las circunstancias, es variable según lo detenninen •stas, y, por lo -

tanto, podrramos decir que en Mlxico existe un tercer tij:io, hlbrido, que participa de la 

'caracterrstica de familiar, usada en este caso para connotar la relaei.6n personal entre los 

socios (intuito personae), y de la de grandes logros como objetivo. 

Dentro del primer tipo, sociedad familiar, tenemos infinidad de pequellas soci! 

dades a las que el padre, generalmente, afecta todos sus bienes para protegerlos de los •· 

riesgos de su comercio personal y asr, conservando la solvencia que le cid el rumor de ser 

duefto de tantas o euants propiedades -generalmente son fincas, ya urbanas ya rústicas--

siente haber protegido el "patrimonio de mis hijos". Generalmente estas sociedades tiener 

como socio al c6nyuge, a des o tres hijos, y ~i faltan personas para cubrir el mrnimo de -· 

cinco socios que marea la Ley, se recurre a los parientes o amigos de confianza quienes

tambi•n son usados como Comisarios y Consejeros, 

Otra finalidad de estas sociedades fu6 la de evitar el pago de impue5tos sobre· 

herencias y legados, mas en la actualidad, cuando ya casi no hay entidad federativa en 1, 

cual se paguen estos impuestos, ha perdido ese atractivo. 

Las sociedades que comprende el grupo que pudi,ramos llamar de sociedades a· 

n6nimas reales, 10.i verdaderamente escasas y se pueden ver en la lista de cotizaciones d1 

bolsa de cualquier peri6dico de importancia, pues como regla general siempre eatdn inscij_ 

tas en Bolsa de Valores. 

En Mlxieo y posiblemente en el resto del mundo, la inscripci6n en Bolsa es a,! 

go de lo que hay que enorgullecerse. 

Dentro del tercer grupo, el hlbrido, se encuentran verdaderas sociedades, mas 

n6 an6nimas. 
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Son aquellas en las que uno o varios inversionistas nacionales se asocian con -

un extranjero que proporciona asistencia t•cnica, patentes o secretos industriales, ya sea 

con un car6cter gratuito o no, adem6s de su aportaci6n como socio. 

Estas sociedades no se llevan a cabo con cualquier persona, el socio extranje--

ro conoce a sus socios mexicanos y desconfra del medio que desconoce totalmente y para 

subsanar este desconocimiento es que b.,sca la asociaci6n con los nacionales. Los inversi~ 

nistas nacionales, por su parte, no desean que otros participen de. los beneficios q1.e esp.! 

ran de la sociedad. Generalmente en estas sociedades hay claúsulas, dentro o fuera de los 

estatutos, que conceden el derecho al tanto en caso de venta de acciones, determinan~ 

ticipadamente el precio de venta de las acciones, poro descorazonar a cualquier posible-

comprador o vendedor, o más claramente, prohiben totalmente su venta. 

Este grupo de sociedades hrbridas han sido escasamente citadas por la doctrina; 

si bien todos los que han tenido que negociar esta clase de asociaciones, saben que asr -

sucede y que le1 clasificación es correcta. 

Es de sumo Interés transcribir la certera opinión del C.P. Arturo Humphrey Sa!,l 

nas, (43) expresada en su tesis profesional, en donde dice: "En nuestro pars, desgraciad~ 

mente, se han olvidado las finalidades que se presequran con la creación de la Sociedad-

Anónima. El proposito de reunir grandes capitales mediante el comercio de 111uchas persa-

nas, ha resultado vano. Las Sociedades Anónimas, mexicanas se constituyen, en su gran -

mayoría, con el concurso de un socio que aporta el 96% del capital de la sociedad y con 

otros cuatro socios a los que se les regala una acción para cumplir con el requisito legal -

de las cinco personas que, como mrnimo, deben concurrir a la constitución de una socie-

-----------------------------
( 43) Humphrey Salinas Arturo.- Ensayo. 
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dad de este tipo. Y resulta que nuestra legislación ha contrfburdo en mucho a la apari--

clón y conservación de situaciones de la clase a la que nos referimos. La ~ey de S_ocied~ 

des Mercantiles exige, para la constitución de una Sociedad Anóni~, un mrnimo de c~ 

co socios, suscriptores de una acción cada uno de ellos, y de un capital mrnimo de $ 25, 

000.00, que deberá estar rntegramente suscrito al constituirse la soci~ad _Y exhibido so

lo en un 20% si se va a pagar en numerario, y totalmente si va a ser cubierto en bienes -

distintos al dinero. En.esta forma, bastará con que alguien disponga de $5,000.00 pora• 

poder iniciar una sociedad anónima que, a la postre, va a encontrar limitadas sus flnali· 

dades por la escasez de dinero. Por otra porte, fácilmente se comprende que una socie·· 

dad cuyo capital es tan pequeno, no podrá sino realizar empresas de escasa significación 

pora la comunidad, que distan mucho de ser semejantes a aquellas para cuya consecución 

surgió la Sociedad Anónima." 

El problema que marca lo opinión anterior es de dos clases: 

o ) El problema j1:1rfdico en sr, de que una sociedad o agrupaci6n est6 formada 

por un solo socio, ya que en nuestra opinión el Lic. Humphrey peca de bondadoso diciendo 

que se regalan .cuatro acciones a otros tantos socios; no hay tal, las cuatro acciones en 

cuesti6n, aparecen a nombre de cuatro personas que no han tenido la m6s mfnlma Intención 

ni de participar en la sociedad y su dudoso - en este caso- fin común, ni de aportar a ella, 

consecuentement~, ni unsolocentavo. b). - El problema económico que surge de un ra -

quftico capital de apenas $ 5,000.00, que en la pr6ctica a duras penas alcanzar6 para cu-

brir las más modestas irs talaciones; efectivamente, ¿ cómo es posible ent~nder que un ti

po societario creado para llevar a cabo empresas tan singulares y de tal envergadura como 

la colonización de América y la construcción del Canal de Suez, pueda usarse para el d!., 

sarrollo de una tienda de calzado o de una miscelaneo ? Esto desde luego va en c0ntra de 
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la intencl6n expresa del legislad« que dice " Esto dentro del prop6sito de que la an6nlma 

sea un tipo al que acudan únicamente empresas de importancia". (44) 

Ya hemos visto que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece el -

car6cter de mercantil para la sociedad an6nim a trav6s de su inclusi6n en la lista de las -

que considera con tal cor6cter; ahora veamos qué es la Sociedad An6nima dentro del mar-

co de la ley citada. 

La sociedad an6nlma es aquella que "existe bajo una denominaci6n y se com-

pone exclusivamente de socios cuya abligaci6n se limito al pago de sus acciones, deber~ 

nir por lo menos cinco socios con una accl6n cada uno como mfnimo y su vida se encuentra 

regulada por los lineamientos generales o especiales que marca un 6rgano supremo, la Asam . -
blea de Accionistas, la cual se vale de delegados para llevar a cabo sus decisiones; .estos

delegados son él o los administradores que, cuando son dos 6 mas, integrar6n el Consejo de 

Admlnlstracl6n y los gerentes, de menor jerarquFa que los administradores. Los socios ven 

representadas sus aportaciones en trtulos de crédito llamados acciones que son, en prlncl -

pio, de llbre transmlsl6n, pudiendo expedirse a nombre de alguien o al portador, seg6n ma! 

quen los estatutos. Las sociedades an6nimas deben constitufrse bien sea en forma slmul16-

nea, bien por suscrlpci6n pública, pero en ambos casos los estatutos que las rijan deber6n 

protocollzane ante notario público, recibir la autorizaci6n judicial y, por último, in1ert:.. 

blrse en el Registro Público de Comercio. 

( 44) Ley General de Sociedades Mercantiles - Citada - P6g. 185, Exposicl6n de Moti-

vos. 
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CAPITULO 11 

LAS ASAMBLEAS EN LAS SOCIEDADES ANONIMAS. 

A).- Concepto de Asamblea: Dice el Diccionario de la Real Academia Es 

paftola que la asamblea es la reunl6n numel'OICI de personas convocadas para algún fin. -

(1) Este concepto es congruente con el espfrltu que tienen los conceptos de sociedad; -

efectivamente el t6rmino "sociedad" tiene como elemento primaria la reunl6n de varias 

personas. A mayor abundamiento, la Ley General de Sociedades Mercantlles de 1934 -

fija en su artfculo 98 como elementos esenciales para la constituci6n de una sociedad -

an6nima, entre otros, 11Que haya cinco socios como mfnlmo y que cada uno de ellos su.!. 

criba una acci6n por lo menos. (2) Habiendo varias personas que ost~ton la titularidad 

de una sociedad, es lógico que las decisiories sobre los asuntos comunes deban llevarse -

a cabo mediante la resoluci6n conjunta de los titulares o socios. 

Pero la definlci6n del Diccionario puede llevar a pensar que asamblea es -

sin6nlmo de sociedad; para dejar clara la diferencia, recurrimos a .la definición del Dr. 

Sold Caftlzares, (3) quien dice: "La Asamblea es el 6rgano de la sociedad por acciones 

que reOne a los accionistas y a otras personas previstas par la ley o los estatut~ para que, 

quienes tengan derecho a voto, adopten acuerdos en la forma que esos estatuas y leyes -

lo establecen". 

(1) Diccionario de la Real Academia de la Lengua EspaPlola. 
(2) Ley General de Sociedades Mercantiles - Artfculo 89, fracción 1. 
(3) Sola Cai'\izaresFelipede.-Obra citada.- Tomolll.-Póg.157. 
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El Lic. Osear V6zquez del Mercado (4) dice "Del concurso de las personas 

frslcas que constituyan la pesona moral, surge la voluntad del ente, la que posteriormente 

se manifiesta al exterior para relaciones jurfdicas. 

Asr se vft que ambos autores fundan la diferenciación en que la asamblea se· 

encuentra contenida dentro del concepto de sociedad, Se vuelve a encontrar el concee_ 

to de 6rgano en la definlci6n de asamblea que d6 la Ley General de Sociedades Merca!!. 

tiles en su artrculo 178. Este dice asr: "Art. 178: La asamblea general de accionistas-

es el 6rgano supremo de la sociedad; podr6 acordar y ratificar todos los actos y operaci~ 

nes de ésta y sus resoluciones ser6n cumplidas por la persona que ella designe o a falta -

de designación, por el administrador o por el Consejo de Administración". (S) 

El Maestro Osear V6zquez del Mercado (ó) analiza el concepto y dice: "el 

6rgano, en el sentido de lnstitucl6n, no es persona jurfdica, no tiene poderes, derechos 

ni obligaciones propios que no sean de la ptrsona jurfdlca de la cual es un elemento, y 

mucho menos representa a 6sta, sino que es la persona misma. Las relaciones que hay -

entre los órganos son relaciones jurfdicas en cuanto se encuentran reguladas por el dere_ 

cho, pero no son relaciones entre varias personas, relaciones inter~as del ente, el cual, 

en cuanto se concreta en un 6rgano y ejercita una función diversa, Si por 6rgano ente!!. 

demos aquella Institución que forma la voluntad del ente, la asamblea de as:clonlstas en 

una sociedad de capitales es un 6rgano. 

En la Sociedad Anónima existen otros 6rganos que son el Consejo de Admi-

nistración o el Administrador único, y el Comisario, siendo los primeros los organismos -

(4) V6zquez del Mercado, Osear - Asambleas - P6g. 9. 
(5) Ley General de Sociedades Mercantiles - P6g. 401, Art. 178. 
(6) Vazquez del Mercado Osear: Obra Citada.- P6gs. 12y13. 
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de administración y representación de la sociedad, mientras que el segundo es el órgano 

de vigilancia de la asamblea. 

Si bien el principio clásico en que se fundan las asambleas es el de sobera-

nfa1 es decir que lo asamblea expresa lo voluntad suprema y soberano de la sociedad, y 

de q1.,1e en numerosas legislaciones, entre las que se cuenta la,.,estra, se consagra este -

principio, va tendiendo o desaparecer por la influencia de otra clase de principios con-

trarios o simplemente diferentes . 

. Asr vemos que en Estados Unidos de Norteamérica,. la noción de asamblea : 

no está vinculada a la de soberania, pues decisiones de tanta Importancia como la apro

bación del balance, lo distribución de utilidades y lo modificac16n d~ los by-lows -con_ 

cepto aproximado al de nuestros estatutos- contenidos dentro de la escritura social, co~ 

peten al consejo de administración. Por otra parte, en algunas legislaciones es posible 

que se eliminen facultades de las que natu.ralmente goza la asamblea, comopor ejemplo 

la de nombrar administradores (7), que en nuestro derecho es facultad esencial e idele-

gable de la Asamblea -ordinaria- de accionistas. 

En nuestro derecho este principio de soberanfa de la ~samblea lo consagra -

la ley General de Sociedades Mercantiles en su articulo 178 que dice "ARTICULO 178. 

la Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar 

y ratificar todos los actos y operaciones de 6sta, y sus resoluciones serán cumplidas por 

la persona que ella misma designe, o a 'falta de designación, por el administrador o por 

1 . • d d • • t .. 11 (S) e conse¡o e a mm1s rac1on • 

El Doctor Sol6 Caí'lizares (9) dice en relación.al principio de soberanra de-

---------------(7) Solá Cai'ii.:ares, Felipe de Obra Citada.- Tomo 3, Pág. 159. 
(S) ley 'Jeneral de Sociedades Mercantiles -Artrculo 178. 
(9) Solo Cai'iizares Felipe de.- Obra citada.- lomo 111, Pág. 159. 



las asambleas, aún en los países en que las leyes las proclama en sus textos, o la juris-

prudencia de sus sentencias, no existe en la realidad. El ausentismo de los accionistas -

y las-prácticas de los paderes en blanco o de las cesiones de voto, han subvertido el pri!!_ 

cipio de que la asamblea de accionistas decide soberanamente, pues de hecho y salvo -

escasas excepciones, en las grandes sociedades es la administración que decide previa• 

mente lo que una mayorra de accionistas aprueba en una votación de pura fórmula que

expresa la voluntad de la administración, aunque legalmente expresa la voluntod de la 

asamblea. 

En relación con el principio de soberanía de las asombleos, existen diversos 

criterios sostenidos por las legislaciones de diversos países, los cuales se pueden sintet!_ 

zar en la siguiente forma: 

A.- Principio de confianza total en favor de la asamblea como Órgano sob.! 

rano y supremo de la sociedad! En este principio la Asamble goza de todos 

los poderes y facultades de la sociedad, reserv6ndosele simple las de mo-

dificación de estatutos, no~bramientos de administradores y aprobación del 

balance. Este es el sistema que seguía el antiguo Cód.igo Francés y que fué 

adoptado par la mayoría de los países latinoamericanos. 

B.- Principio de competencia a favor de la administración con excepción 

de lote reservado a la asamblea por la Ley. La aprobación del balance, en 

este caso, corre~ponde a los administradores, a menos que por acuerdo del

consejo de vigilancia se decida someterlo a la aprobación de la asamblea. 

Este es el sistema de la Ley Alemana de 1937 en el cual la Asamblea nom

bra al Consejo de Vigilancia y éste nombra a los directores. 

·e.- Orden jerárquico en el cual las facultades de un Órgano no pueden ser 
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ejercitadas por otro. La ley Francesa del 16 de noviembre de 1940 usa este 

sistema revelando influencia germánica. 

D.- Régimen jurrdico que otorga facultades a los directores para aprobar el 

balance y la distribuéiÓri de resultados. En este régimen, netamente nor-

teamericano, los directore$ pueden ser autorizados para elaborar, aprobar y 

modificar los "by-laws", que forman gran parte de los qye nosotros conoce-

mos como estatutos de la sociedad, 

E.- Ordenamiento jurrdico que permite la posibilidad de que los administr<!_ 

dores no sean nombrados por la asamblea, 

Es criticable esta definición de Órgano soberano ya que no se trata de una 
· soberanra de orden político sino limitada a una entidad privada', la sociedad, y por tan 

to consideramos muy acertada la forma en que es clasificada por nuestra ley, evitando': 
el concepto de soberanfa y'substituyéndolo por el de supremacra; en efecto, Órgano su
premo como ella lo califica, lleva implfcita la idea de jerarquía dentro de un orden li
mitado. 
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8).- Las Asambleas en el Derecho Me1<icano.- La exposición de motivos -

de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice: "Con toda claridad queda estableci-

·do que la asamblea general de accionistas es el Órgano supremo de la sociedad, de tal· 

manera que dentro de sus facultades está acordar y ratificar todos los actos y operacio•• 

nes de lo conipal'lra, sin que su competencia al respecto puedo serle discutida por ningu_ 

no de los otros órganos de la sociedad". (lO). 

Si los párrafos anteriores habran dejado alguna duda con respecto al carác -

ter de órgano soberano de la asamblea dentro de nuestra legislación, después de leer la 

parte transcrita de la exposición de motivos de la Ley General de Sociedades Mercant!. 

les, no puede quedar ninguna. Para los efectos de este estudio, no nos es necesario re-

· montamos a la historia en el tema porticular de las asambleas, P<>r lo que intentaremos -

hacer un análisis de la mecánica de funcionamiento de las asambleas en la actualidad.-

Para que pueda reunirse legalmente una asamblea, debe, en primer lugar, -

ser convocada, La convocatoria es la citación o llamado que se hace a varias personas -

para que concurran a lugar o acto determinado; en nuestro caso es perfectamente aplic2. 

ble esta definición, la cual solo necesita ser reglamentada para cumplir con su o~jeto. 

La reglamentación de la convocatoria la hace la Ley General de Socieda--

des Mercantiles, estableciendo que -debe publicarse en el periódi.co oficial de la enti-

dad del domicilio de la sociedad o en uno de los periódicos de mayor circulación en d.!. 

cho domicilio, con una anticipación mínima especificada y expresando en ella la orden 

del dra; la orden del día es la lista de los asuntos a tratar. Ad.,más, la convocatoria --

deberá contener lo mención del lugar en donde se llevará a cabo la asamb1ea, así co-

---------------
(10) Ley General de Sociedades Mercantiles - Citada, Exposlci6n de Motivos- pdg. 

359. 
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mo la fecha y hora de la reunión, 

Se critica la ambigüedad de la Ley al no definir con mayor claridad en do!! 

de deberá publicarse la convocatoria; a nuestro juicio esta ambigüedad puede ser evita-

da si se determina estatutariamente una formo especifica para la publtcact6n de la co.!! 

vocatoria, 

Es fácil entender la finalidad que se busca con la publicidad de la convoc~ 

torio; se trata de que todos aquellos que tengan derecho para participar en las asambleas 

se enteren de su próxima celebración con tiempo suficiente para prepararse a tratar los• 

asuntos propuestos , 

Una vez publicada la convocatoria, los socios pueden, según dice el Mae~ 

tro Vázquez del Mercado (1 l) "acudir al domicilio social para informarse de la situación 

en que se encuentra la sociedad", 

Publicada la convocatoria, ll~ga el dra en que debe celebrarse la asamblea. 

Esta, según nuestra Ley, debe llevarse a cabp, salvo caso de fuerza mayor, en el domi• 

cilio de la sociedad, considerando como tal la ciudad o lugar de ubicación. Es compre!!. 

sible que la asamblea deba celebrarse en el lugar en donde tiene ~u asiento principal -

la administración de la sociedad, pues no solo se encuentra en él todos los documentos -

sociales, que en cualquier momento lleguen a necesitarse para poder tomar. las decisio• 

nes más acertadas, sino que, también, es el sitio al que los socios tendrán programado· 

acudir, ya directamente a la asamblea, ya en busca de información sobre ella. Si no fu! 

raasr, podrranhacerse nugatorios los derechos de las minorras que, débiles, tanto en n~ 

mero como en capacidad económica, se verran imposibilitadas para asistir a algunos si-

tios escogidos con mala fé por los administradores, sobre quienes, generalmente, tienen 

(11) Vázquez del Mercado, Osear - Asambleas - Pág. 69. 
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una fuerte influencia los accionistas mayoritarios. 

Reunidas las penonas que tienen derecho a asistir a una asamblea, debe es-

tablecers.e quién será el presidente de debates en ella. Dice nuestra Ley: "Salvo estipu~ 

ción en contrario de los estatutos, las asambleas generales de.accionistas serán presidi-

das por el administrador o por el consejo de administración y a falta de ellos por quien

fuere designado por los accionistas presentes" (l 2) 

"Esto es necesario a fín de que alguien tenga el control del desarrollo de la 

asamblea y se pueda llevar ésta en orden, evitando en lo posible que se tomen actitudes 

que puedan intimidar a los asistentes ya que recordemos, entre los vicios del consenti- -

miento se encuentra la violencia, la cual es el género "comprensivo de las especies que 

1 1 11 f ºed • • ºda •• 11 '(13)' as escue as aman uerza, m1 o o 1ntim1 c1on • 

La Presidencia deberá cercioran• de que la asistencia está compuesta de i'!_ 

dividuos que tienen derecho a estar presentes en la asamblea, así como cuales de ellos-

representan acciones y cuantas. Para lograr esto, la coltumbre ha establecido que estas 

funciones se deleguen en uno o varios de los asistentes quienes adquieren, en virtud del 

escrutinio que realizan, el carácter de escrutadores. Como sería imposible tanto que los 

socios llevaran materialmente sus títulos al acto de la asamblea como que los escrutado-

res hicieran el recuento material de tales títulos, la costumbre, al fin gen~radora de der! 

cho, ha fijado como procedimiento que se consagra generalmente en los estatutos y de -

esta consagración se hace dimanar su obligatoriedad, que los títulos representativos de-

las acciones se depositen con una anticipación preestablecida en la secretaría del con-

sejo de administración de la sociedad, desde luego solo en el caso de títulos al portador 

ya que los nominativos se encuentran sujetos a registro y sólo será necesaria la identlfi-

(13) Rojina Vi llegas, Rafael • Compendio - Tomo 111 , Pág. 138. 
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cación de sus propietarios. Como no es fácil ·que cualquier deposite título de crédito, -

frecuentemente al portador, en manos de un tercero que no siempre es conocido, se ha -

. consagrado también la costumbre de que puedan depositarse los títulos en una institución 

de crédito quien debe emitir entonces1 no un certificado de depósito, como no pocas lo 

hacen, falseando el propÓsito de éste, sino una constanciá mediant~ la· cual se indique 

que en •a institución "se encuentran depositadas tantas o cuantas acciones de que cla-

se y con tales números, depósito efectuado por el sel'ior Fulano de Tal poro los efectos-

de comprobar su carácter de socio de la emisora de las acciones con el fin de que se le 

dé entrada en la asamblea de accionistas que se deberá celebrar en la fecha sei'lalada". 

Esta constancia se depositará ante la sociedad en igual forma que si fueran los títulos -

mismo y contra la entrega de estos o de las constancias, el sec~etario o la persona de

signada extenderá una tarjeta de admisión en la cual se hará constar el número, clase y 

numeración de las acciones contenidas en los títulos depositados, el nombre del ocelo-

nista y la mención de haberlos recibido; si se tratara de constancia de institución de e~ 

dlto se anotará tambi.n esta ctrcunatancla. 

Es así que con este procedimiento los escrutadores encuentran todo prepara_ 

do para p:nar la lista de asistencia, revisar los poderes y facultades de los apoderados -

y mediante una simple operación aritmética de suma, estar en pasibilidad de emitir su -

cómputo, lo cual hacen, bien personalmente, de viva voz, bien entregando la ltsta de 

asistencia firmada, al Presidente quien lee a los asistentes el resultado del escrutinio. -

De este cómputo resulta la posibilidad de continuar o no la asamblea pues si no hay reu . -
nidos accionistas suficientes para pader declarar legalmente instalada la asamblea, no-

tiene objeto continuar con ella pues estará viciada e incapacitada para actuar. Aquí-

también la costumbre ha surgido aún cuando en forma por demás absurda, y hemos asist!_ 
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do no a una, sino a decenas de asambleas de sociedades de importancia, cuyas acciones 

se cotizan en la Bolsa de Valores, en las cuales se ha aceptado la votaci6n de algunos -

¿.accionistas? ¿ por teléfono¡ 

Asr no es solo imposible poro los reunidos en el s.itio de la asamblea comprobar 

la calidad de accionista del que se encuentra al otro extremo de la IFnea telef6nica, sino 

que tampoco se puede conocer su identidad ni, generalmente en ci~cunstancias normales, 

lo que ha dicho. 

La resoluci6n que se haya tomado con base en votos otorgados por teléfono,-

carecer6, a nuestra manera de ver, de tada validez, ya que se contraviene el principio -

elemental de toda resolucl6n tomada en forma colectiva; en ellas.es necesario que los que 

deban resolver conozcan la opinl6n de los dem6s, pues ¿quien no ha cambiado de parecer 

en alguna ocasi6n, después de olr otras opiniones?. 

A continuación, y una vez que el presidente ha declarado instalada la asam -

bl ea, con capac ic:lad para desahogar los puntos de la orden del dfa, se pasa a tratar estos. 

Pensemos por un momento y por segunda ocasi6n, en la orden del dfa. Ya sabemos que esta 

debe Ir contenida dentro de la convocatoria y que por determinacl6n de la Ley d~be men -

clonar los puntos a tratar. Entonces, ¿ ser6 IFcito tratar algunos otros puntos que no apa· 

rezcan ~entro de la orden del dfa? Nuestra respues~ categ6rica es P'l<?L 

Ya se vi6 que el espfritu de estos documentos es el de dar a todos los acclonis 

tas oportunidad para que se documenten y preparen a asistir a la asamblea, por lo que p~ 

samos que cualquier declsi6n que se tome durante la asamblea, sin que su materia y su es-

pecificación se hayan mencionado en la orden del dfa y por ende en la convocatoria, podr6 

ser f6cilmente impugnable, no siendo válidos, por la misma raz6n, los puntos de "VARIOS", 
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"ASUNTOS GENERALES", etc. que viciosamente se ha ciado en lnclulrenlasconvocatorias 

a fin de que se pueda ampliar la orden del dfa seg6n fo ºpida el desarrollo de la asamblea. 

Sin embargo hay una corriente muy fuerte orientada a la aceptaci6n de la va-

lidez de resoluciones sóbre asuntos no mencionados en la orden del dfa, cuando en la asa~ 

blea de que se trate se encuentre representada la totalidad del capital social~ 

A pesar de que en nuestro sistema jurfdlco no hay duda sobre la validez de la 

asamblea totalitaria, pensamos que el precepto que la consagra no es congruente con alg~ 

nos de los principios que establece la Ley y a este respecto sostenemos nuestro punto de -

vista; aún en el caso de presencia total no se puede aceptar que lc,s resoluciones sean v6-

liclas si no está contenida en la orden del dfa la mencl6n, aún gen6rlca si bien clara, del 

punto sobre el que se resolvi6 y como la orden del dfa debe estar contenida en la convoc~ 

torio, y ésta debe publicarse, vamos m6s lejos y pensamos que no deben ser v61idas las -

asambleas, a6n totalitorias que no hayan sido convocadas·tal como lo establece la Ley. 

En apoyo de esta opini6n, citaremos a la Ley General de Sociedades Merca~ 

tiles, la que en sus asuntos conducentes, establece: "ARTICULO 186. - La convocatoria 

para las asambleas generales deber6 hacerse par medio de la publicacl6n de un aviso en el 

periódico oficial de la entidad del domicilio de la sociedad, o en uno de los periódicos de · 

mayor circulaci6n en dicho.domicilio, con la antlcipaci6n que fijen los estatutos o, en su 

defecto, quince dfas antes de la fecha seí'lalada para ia reuni6n. Durante todo este tiem 

po, los libros y documentos relacionados con los objetos de la asamblea estar6n en las of!_ 

cinas de la sociedad o disposici6n de los accionistas para que puedan enterarse de ellos". 

"ARTICULO 187. - La convocatoria para las asambleas deber6 contener la-
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Orden del Diá y será firmada por quien la haga .. -. (15 ) , 

Analicemos lo dicho por la Ley antes de seguir, 

1 • - La convocatoria debe publicarse. ¿ Para qué ? Para que los accionistas sep:m 

que se va a celebrar una asamblea y programen su asistencia a ella, 

11 • - La Convocatoria debe contener la Orden del ora. ¿ Por qué ? • 

Porque como la Orden del DTa es la lista de asuntos a tratar, en ella encontr~ 

rán los socios su gura para prepararse sobre los temas que se ventilar6n en la -

asamblea. 

111. - Durante el lap;o comprendido entre la p.iblicaci6n de la convocatorio y la ce-

lebraci6n de lo asamblea de que se trate, "los libros y docunentos relacionados 

con los objetos de la asamblea estarán ••.• a disposici6n de los accionistas - -

para que puedan enterarse de ellos". ¿ Por qué ? Porque asT el accionista -

puede llegar mejor preparado a las asambleas y por tonto capacitado para tomar 

mejores decisiones. 

Además, si pensamos que es válido incluir en fos convocatorias un punto que se 

llame "asuntos generales", ¿c;¡ué libros o p:ipeles no deber6n ponerse a disposici6n de los -

socios? ¿equivale esto a la autorizaci6n para que un socio pueda llevar a cabo l:i más e~ 
. . 

tensa de las auditorTas CO!l apoyo en este criterio? En este caso no vemos oomo negarle tal 

derecho· y desde luego tampoco pensamos que pueda ocultarse papel alguno sin que quien lo 

haga incurra en responsabilidad. 

Es más, la ley autoriza a los accionistas a hacerse representar por mandatarios. 

¿ Con base en qué instruye el mandante al mandatario para que lo represente en una asam-

blea ? Indudablemente lo hace fundándose en la Orden del Ora publicada y en lo que ha 



- '· - - :.:. ; -· -·- ·-· ,. __ --

38 

visto - ¿dónde?- en los documentos que la sociedad pone a su disposición. No es hufTK!. 

no pensar que si la mencionada Orden del ora incluye el tema de "VARIOS", se encue'!. 

tre el mandante en posición de instruir al mandatario sobre todo lo que pueda llegarse a 

tratar en la asamblea citada, quedando asr la asamblea vulnerada por el desconocimien -

to que sobre, innumerables punto~ tengan los mandatarios y por tanto,' siendo sus resolucio - -
nes poco dignas de llamarse colectivas y, a la vez bastante, cuando no totalmente por -

ciales. 

A~r como citamos en apoyo de nuestro pensamiento a la Ley General de So

ciedadM Mercantiles, tambiénnm vemos obllgados a criticarla porque, contradictoria -

mente con los criterios que ha expresado en los artTculos citados, en el artículo 188 di -

ce "ARTICULO 188.-Toda r•olución de la asamblea tomada con infracción de lo que -

disponen los dos artrculos anteriores, será nula, salvo que en el momento de la votación 

haya estado representada la totalidad de las acciones". (16) 

Según el Doctor Mantilla Molino, los argumentos del Jurista Italiano Viva!!. 

te, le parecen convincentes pue5 según éste último, cuando no media convocatoria, el -

socio asiste ~ la asamblea sin suficiente información y meditación; si esto es asr con el -

socio ¿qué será cuando el que asiste es un mandatario? 

El ilustre Maestro Rodrrguez y RodrTguez, (17) al hablar de la asamblea tot~ 

litaria y en ella del artTculo 188 que hemos transcrito, dice "pero este precepto va más -

allá de lo lógico; pues no sólo es necesario que estén presentes todos los accionistas, si-

no que, además, NINGUNO DE ELLOS SE OPONGA A TOMAR ACUERDOS QUE PRE

VIAMENTE NO SE INDICARON EN LA ORDEN DEL DIA. La razón es obvia, hay asun-

-------------------(16) Ley General de Sociedades Mercantiles - ArtTculo 188 
(17) RodrTguez y R.,drrguez JoaquTn.- Obra citada - Tomo 11 - Paz 31 
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tos sobre los cuales no se puede discutir, y menos aCin resolver sin la adecuada informa-

ci6n y sin su previo estudio. En estos casos no serra justo que la presencia de tados los-

accionistas diese plena libertad a la asamblea general para resolver en contra de la v~ 

luntad expresa de aquellos socios que puedan verse sorprendidos por una proposición p~ 

ra ellos inusitada y de gran trascendencia". 

El Jurista italiano Vivante (18) tambi6n c~tado por el Maestro ROdrrguez y -

Radrrguez; dice _::La presencia de tados los socios excluye la nulidad de la asamblea -

por falta de publicaci6n si la orden del dra se comunic6 a cada socio y estos no se opu-

sieron a la orden del dra" • 

El Doctor Francisco Ferrara, hijo, (19) apoya nuestro criterio vdlganos la v~ 

nidad diciendo: 11 EI anuncio debe Indicar el dra, la hora, y el lugar de la reuni6n, y -

la Orden del DraJ esto es: la relaci6n de asuntos a tratar. Esto tiene una importancia --

especial, en cuanto que fija la. competencia de la Junta, que no padrra deliberar so -

bre otros asuntos 11 
, 

También nos sentimos apoyados por los ya citados juristas argentinos Ader, --

Kliksberg y Kutnowski, quienes dicen "Orden del Dra. El llamado a asamblea, repeti -

mos, debe mencionar siempre los asuntos que se han de tratar, siendo "nula toda deli~ 

raci6n sobre materias extranas a las de la convocatoria". 

La última frase de esta cita corresponde al artrculo 349 del C6cligo de Come! 

cio de la República Argentina que dice 11349. La convocaci6n de las asambleas gene~ 

les se harc'.1 por medio de anuncios publicados con 15 dras de antlclpaci6n, por lo menos, 

(18) Vivante, citado por Radrrguez y Rodrrguez -Tratado Tomo 11, Pags. 31 y 32. 
( (19) Ferrara, Francisco hijo - Empresarios - Pdg. 265 y 266. 
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y con las dem6s formalidades establecidas por los estatutos, debiendo siempre mencionar-

se los asuntos que se han de tratar. 

Es nula toda deliberaci6n sobre materias extraflas a las de la convocatoria" 

(21) 

El Doctor Gustavo Romero Arteta (22) en su 1 ibro "Las Companras de Comer -

cio en el Ecuador", comenta 11adem6s de. constar en la convocatoria el objeto de la reu -

ni6n, y de acuerdo con le artTculo 312 del C6digo de Comercio: "Toda deliberaci6n so -

bre un objeto no expresado e"n la convocatoria es nula". 

Damos aquT por concluTdo el problema y terminamos también la exposici6n --

del desarrollo de la asamblea, diciendo que el Presidente someter6 los puntos de la orden 

. del dTa ante los asistentes, estos los comentardn y discutir6n, se. tomardn los acuerdos que 

legalmente se aprueban y, por último, el secretario procederd a redactar el acta de 1 a -

asamblea, la que deberó ir firmada, una vez aprobada, por quienes hayan fungido como-

presidente, secretario y .escrutadores, asr como por el o los comisarios que hubieren as!! 

tido. 

De acuerdo co.1 el artTculo 41 del C6digo de Comercio, las actas deberdn e~ 

presar: la fecha respectiva, los asistentes a la asamblea, los números de acciones que cada 

uno de el los represente, el número de votos de que puede hacer uso, los acuerdos que se -

tomen, los que se consignar6n a la letra, y cuando las votaciones no.sean econ6micas, --

los votós emitidos, cuidando, ademds de consignar todo lo que conduzca al perfecto con~ 

cimiento de lo acordado. Además, aún cuando la Ley no lo establece especlflcamente,-

debe expresarse a qúe clase o categorTa pertenece la asamblea de que se trate, de entre -

las ordinaria, extraoridi norias o esPeciales. 

(2¡)c6di;;d;C-;;;;~¡;de la República Argentina - Art. 349 P6g. 88 
(22) Romero Arteta, Gustavo - Las Companras - Pdg. 212. 

í 
i 
' ¡· 
' 
1 

1 
1 

¡ 

1 

\ 

1 



,1 

debe expresarle o qué clase o categoria pertenece la asamblea de que se trate, de entre 

las ordinarias, extraordinarios o especiales. 

Es también necesario que se guarden en un expediente que se abre a cada o

samblea, los documentos anexos, como son las publicaciones de la convocatoria y la copia 

de la documentaci6n que se haya entregado o exhibido en la junta. 

t 
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C.- Clases de Asambleas y Requisitos para su valides.- De acuerdo con la -

Ley General de Sociedades Mercantiles existen dispersas dentro del caprtulo que reg!am!' 

ta la SÓciedad Anónimas, por lo menos cuatro clases de Qsambleas. Estas son a saber, las-

asambleas constitutivas, las asambleas generales ordinarias, las asambleas generales ex- -

traordinarias y las asambleas especiales. 

La asamblea gené~:'.11 constitutiva es aquella en que la sociedad, gestada du-

·rante algún tiempo mediante la promocl6n de los fundadores, v6 la luz. La asamblea ge

neral constitutiva es el 6rgano del sistel')1CI de consti.tuci6n llamado escalonado o sucesivo, 

denominacl6n que se utiliza en contraposici6n a la del sistema simult6neo. 

En el sistema de constltucl6n _sucesiva -que no ha tenido efectividad alguna -

en la pr6ctica- se va colocando el capital entre diversas personas interesadas, durante un 

determinado lapso de tiempo. Una vez colocado o vendido todo el capital, es necesaria 

la reuni6n de todos los futuros accionistas para aprobar o modificar el proyecto de estatu-

tos que de acuerdo con la Ley debe entreg6rseles al momento en que suscriban el capital. 

Dada la poca Importancia que tiene la asamblea general constitutiva en nuestra pr6ctica-

y, por lo que dice el Doctor Sol6 Can izares, en todo el mundo, la dejaremos para pasar-

a tratar las dem6s clases de asambleas. Sin embargo menclo~remos que las normas aplicC!. 

bles tanto a la constituci6n escalonada o sucesiva, como a la asamblea general constltu!!, 

va, son los artrculos 90, y del 92 al 101 de nuestra Ley General de Sociedades Mercan -

ti les. 

Existen dos criterios básicos para diferenciar lo que se ha dado en llamar a- -

sambleas ordinarias de las extraordinarias. El primero se determina atendiendo a la 6po-

ca en que se reúnen y a su periodicidad. El reglamente de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas nos ejemplifica claramente este primer criterio cuando dice: Artrculo 21 • - -

1 
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Las asambleas serán ordinarias y extraordinarios; las primeras se celebrarán periódicamen

te cuando menos una vez al ai'lo en la fecha en que senalen las bases constitutivas, y las -

segundas, cuando las circunstancias lo requieran. , .. ". (23) 

El derecho argentino participo de este criteio y establece uno segunda closi~ 

cación para determinar qu6 competencia t:9nen las asambleas; dice el sei'lor Juez de Co

mercio, Hector AlegríaP
4
) "ASAMBLEAS 69. A5amblea de accionistas: Concepto y CI~ 

ses.- .•.• Podemos clasificar las asambleas: a) según la situaci6n jurídica de la sociedad 

cuando se realizan: 

ASAMBLEA CONSTITUTIVA ..... 

ASAMBLEA DE GESTION ••••••• 

ASAMBLEA DE LIQUIDACION •••• 

b) según la 6poca en que se realizan: 

Asamblea ordinaria, dentro de los cuatro meses de vencer el período-

anual: 

Asamblea extraordinaria, fuera de ese tiempo. 

c) según el temario: 

Asamblea común, que trata los asuntOI del art. 347 del CCom., y 

los de la gestión natural o común: 

Asamblea especial, que trata temas del art. 354 modificación de estatutos; 

Asamblea mixta, que trata temas comunes y especiales del art. 354. 

Se suele llamar asamble extraordinaria a la que trata loa temas especiales-

consignados en el art. 354; pero es un error, ya que en nuestro derecho lo asamblea es 

ordinaria o extraordinaria según el tiempo en que se realiza y no según los temas que -

(23) Reglamento de lo Ley General de Sociedades Cooperativas Artículo 21. 
(24) Alegría Hectar - Sociedad.- Págs. 97 y 98. 
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tratan. Por eso llamamos asamblea especial a la que tiene por objeto decisiones que~ 

quieren ciertas mayorías y cierto quorum mínimo". 

El sistema que marca nuestra Ley para diferenciar la clase de asambleas en 

ordinari~s y extraordinarias, es el de los asuntosatrataryaesteefecto nos dice: "ART!_ 

CULO 179.- Las asambleas generales de accionistas son ordinarias ·y extraordinarias.• 

Unas y otras se reunirán en el domicilio social y sin ese requisito serán nulas, salvo ca• 

so fortuito o de fuerza mayor". (25) A mayor abundamiento el artículo 180 nos dice:• 

, "ARTICULO 180. - Son asambleas ordinarias las que se reúnan para tratar de cualquier 

asunto que no sea de los enumerados en el artículo 182". (26) 

Cualquier duda sobre el criterio seguido por el legislador para la clasifica-

ción de los tipos de asambleas, queda plenamente esclarecida·en la exposición de moti-

vos de la Ley General de Sociedades Mercantiles que dice: "Como criterio para distln-

gulr las asambleas generales ordinarias de las extraordinarias, se fija no la época de la 

reunión sino los objetos de que habrán de ocuparse y otras". (27) 

Más adelante, dentro del clausulado de la propia Ley, se dispone que las 

asambleas ordinarias deberán reunirse por lo menos una vez al aPlo, lo que ha sido In· 

terpretado por algunos autores, en contra del espíritu expreso de la Ley, como un apo_ 

yo en favor al sistema de clasificación por época o periodicidod de reunión. En nues

tra opinión, es totalmente erróneo este criterio, ya que según interpretamos, lo único 

que dispone la Ley es que ciertos asuntos, que son competencia de la asamblea gene·

ral ordinaria, deban ventilarse anualmente. En general, la asamblea ordinaria se en-

---------------
(25) Ley General de Sociedades Mercantiles - Artículo 179 
(26) Ley General de Sociedades Mercantiles - Artículo 180 
(27) Ley General de Sociedades Mercantiles - Esposlción de Motivos - Código de Co• 

mercio. • Pág. 359. 
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los estatutos sociales. Podrramos decir que la asamblea ordinaria atiende asuntos que 

vinculan a la sociedad con terceros mientras que la extraordinaria tiene que ver, pri~ 

ramente, con los asuntos que atal'len al régimen social y a la relación contractual de -

. los socios con la sociedad. 

Es de primordial importancia el análisis de los puntos que marca la Ley pora 

ser tratados por las diferentes clases de asambleas. En primer lugar veremos lo que dice 

el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles: "ARTICULO 181.- La -

asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al afio dentro de los cuatro meses -

que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de las asuntos inclu,! 

dos en la orden del día, de los sigui9"1tes: 

1.- Discutir, aprobar o modificar el balance, después de oído el informe'."" 

de los comisarios, y tomar las medidos que juzque opotunas; 

11.- En su caso, nombrar al administrador o consejo de administración y a 

los comisarios; 

111.- Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y -

comisarios cuando estos no hayan sido fijados en los estatutos 11
• (28) 

En primer lugar veamos el panorama general que presenta; una fracción es 

obligatoria, no tiene alternativa, mientras que las otras dos sí admiten cambio. 

La fracción 1 es entonces realmente importante y cabe preguntarnos ¿por-

qué quiso el legislador darle tal fuerza al acto de aprobar el balance? 

En nuestra opinión, considerando.que el balance debe indicar con claridad 

las tendencias generales de funcionamiento y eficacia de lo gestión social, la asamblea 

debe conocerlo idefectlblemente para· poder valorizar el camino que debe seguir la -

empresa; pensemos que el balance refleja una mala situación financiera y que los cami-
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nos que los administfadores proponen para continuar la vida de la empresa .. afectarán, -

empeorándola, dicha situación; esto dará a entender o la asamblea que falta capacidad 

a los administradores y que necesitan ser substituídos o complementados con personas que 

tengan nuevos y diferentes puntos de vista. Se siente que la noción poro convocar o lo 

asamblea.extraordinaria deb.ía salir, como un resultado natural de .la asamblea ordino• 

ria, si bien en lo práctica es casi siempre el consejo de administración quien promueve• 

la convocatoria mencionada. 

En cuanto a las fracciones 11 y 111, solo procederán, Ja primera cuando de· 

ban nombrarse administradores y comisario según lo que establezcan los estatutos, o en· 

caso de muerte o imposibilidad manifiesta de los titulares y en el coso de lo fracción 111 

. cuando los estatutos no indiquen los emolumentos que deberán P.agarse o los administrad_e 

res y comisarios, Estimamos que es posible no fijar uno cantidad líquida, sino que puede 

ser una proporción en los resultados positivos, lo que resulto más práctico y poslblemen _ 

te más justo. 

Siguiendo con nuestro análisis, veamos ahora que dice la Ley General de • 

Sociedades Mercantiles en relación con la competencia de los asambleas extraordinarias: 

"ARTICULO 182.- Son asambleas extraordinarias las.que se reunan para tratar cualquie• 

ro de los siguientes asuntos: 

1.- Prórroga de la duración de la sociedad; 

11.- Disolución anticipodo de la sociedad; 

111.- Aumento o reducción del capital social; 

IV.- Cambio de objeto de la sociedad; 

V.- Cambio de nacionalidad de lo sociedad; 

(28) ley General de Sociedades Mercantiles - Artículo 181. 
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VI •• Transformación de la socied~; 

VII.· Fusión· con otra sociedad; 

VIII.· Emisión de acciones privilegiadas; 

IX.· Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de ac • 
ciones de gqce; 

X.· Emisión de bonos; 

XI •• Cualquiera otra modificación al contrato social y 

XII.• Los demós asuntos pra los que la Ley o el co.ntrato social exija un quo
rum especial. 

Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo". (29) 

Ante todo, permítasenos hacer notar que la oración final corrobora nuestra• 

· afirmación de que la Ley dif~encra las asambleas ordinarias de. las extraordinarias en -

virtud de su competencia y no de la época o periodicidad de la celebración de sus reu-

nlones. 

En seguida, analicemos, también de conjunto este artrculo.y veremos que • 

todos sus incisos con excepción del XII, son básicamente y en esencia, modificaciones· 

estatutarias siendo posible únicamente sustraer de esta Idea el inciso relativo a la emi·· 

sión de bonos, que sin embargo sr afecta importantemente el patrimonio social. 

Los bonos a que se refiere la fracción X del artículo 182 citado, no son ~ 

nos de fundador ya que estos se originan en el acto constitutivo, sino se refl•e realme!!. 

te a las obligaciones, definidas por la Ley de Trtulo-y Operaciones de Crédito. como bi! 

nes muebles que representan la participoción individual de sus tenedores en un crédito -

colectivo a cargo de la sociedad emisora. 

Estaaobllgaclon•creanderechos de preferencia en favor de la masa acree-. 

(29) Ley General de Sociedades Mercantiles - Artículo 182. 

1 

-1. 

1 
I ·' 
1 



48 

dora, que limitan lo libertad de desarrollo de la sociedad, y la disponibilidad del capi_ 

tal social queda condicionado al pago del adeudo de la sociedad representado por las -

obligaciones. Por tanlo se justifica plenamente que deba considerarse la emisión de --

ellas como competencia de la asamblea extraordi,naria. 

Por lo que hace a los demás incisos, haremos aquí nuestro análisis particular 

solo para poyar lo dicho, o sea que implican siempre modificaciones estatutarias. Este-

análisis lo haremos mediante una tabla comparativa en la cual se se~alarán los requisitos 

estatutarios que corresponden a las fracciones del artículo 182, 

ARTICULO 182 ARTICULO 6 o. 

Fracción Texto Fracción Texto 

l. Prórroga de la duración , . , .. , , . , .• ) ~ IV Duración de la sociedad. 
11. Disolución anticipada ...... , ...... "') 

111 • Aumento o reducción del capital social). (V Importe del capital social. 
IV. Amortización de sus propias acciones.) 

v. Cambio de objeto •.....• , , . , : .•. , , 11 El objeto de la sociedad, 

VI. Cambio de nacionalidad, •......... , VII El domicilio de la sociedad. 

VII. Transformación •......••••• , .••... ) 111 Su razón social y su denom..!, 
VIII. Fusión ....•. , . , •• , ..••. , •• , ...•.• ) nación. 

Por lo que hace a las fracciones VI y VII del 182, éstas afectan a los -

requisitos esenciales del régimen de responsabilidad social y sólo formalmente a la den2 

minación, la cual debe comprender la idea.de si se trata de una sociedad anónima o no, 

pues el artículo 88 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice: "ARTICULO 83 .-

La denominación se formará libremente pero será distinta de la de cualquier otra sociedod

y al emplearse irá siempre seguido do las palabras "Sociedad Anónima" o de su abreviatura 

S. A.", (30) 
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Sin embargo, a través de la formalidad se está protegiendo, es este caso, la• 

esencia. 

En cuanto a la emisión de acciones privilegiadas se afecta lo dispuesto en•• 

principio por el artículo 112 de la citada Ley de Sociedades Marcantlles que dice: "ART!. 

CULO 112.- Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos. 

Sin embargo, en el contrato social podrá estipularse que el capital se divida 

en varias clases de acciones con derechos especiales para cada Clase, observándose slem· 

pre lo que dispone el artículo 17°_{31) 

¿Qué sucede cuando una sociedad tiene autorizados por sus estatutos la eml· 

slón de acciones privilegiadas y no las ha emitido aún? en nuestra opinión la autorización 

no evita que cuando se vaya a hacer la. emisión de ellas la sociedad deba reunir a su a·· 

__ .samblea extraordinaria pora que decidd, pues las acciones de voto limitado tienen dere·· 

ehos patrimoniales preferentes a los de las acciones comunes que se verían afectadas con-

su emisión. 

Entendemos que la intención del legislador es n~ solo comprender la emisión-

sino la creación e "lncluslve la emisión" de acciones preferentes. 

El inciso XII del artículo que estamos analizando y que dice que los demás 

asuntos para los que la ley o el contrato social exija un quorum especial lo.·trataremos en 

el siguiente capítulo, por su enorme importancia dentro de él. 

Hablaremos ahora de las asambleas especiales. En nuestra legislación se ~n • 

cuentran identificadas por el artículo 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

que dice: 

---------------
(30) ley General de Sociedades Mercantiles - Artículo 88, 
(31) ley General de Sociedades Mercantiles - Artículo 112. 
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so 

"ARTICULO 195 .• - En cc:mo de que existan iversas categorías de accionistas, 

tada proposición que pueda perjudicar los derechos de na de ellas deberá ser aceptada -

previamente por la categoría afectada, reunida en asa blea especial, en la que se requ!. 

rlrá la mayoría exigida para las modificaciones al con ato constitutivo, la cual se compu 

tará con relac;án ol nMo totol de occlanes de lo ·..1-;. de que se trot~, -

La1C11C1mbleas•peclaleue sujetarán a lo ie disponen los artículos 179, 183 

y del 190 ol 194, y serán presididos por el -lonlsto r des;gnen los IOClos pr-t•", 

(32). 
Hemos de criticar el que este artículo se nlcie hablando de caterogrías de-

accionistas y termine refiriéndose a los accionistas que integran una categoría, pero qu.! 

remos entender que no hay confllcto entre un término y otro, por cuanto a la Sociedad -

Anónima lo que le interesa es la acción, no el accionista. 

La revisión que hace el último párrafo djl artículo trans'1rlto, establece que 

estas asambleas se deberán llevar a cabo, tamblé~, ne~ domicilio social, salvo casos

de fuerza mayor; deberán convocarse por los administradores, el comisario o en su caso

lo outorldod fudlclol; se comldo<erán legolmonte •+;dos·cuondo so encuentre repre'"'!. 

tado por lo menos el 75 % del capital que integre la serie de acciones de que se trate -

y sus resoluciones, en primera.o ulterior convocatoria, se tomarán por el voto de por lo 

menas el 50 % de capital, computado en la misma ~rma; en estos asambl~s también es 

posible que los accionis~~ sean representados por andatarios y las actas de las asom• -

bleo5 se asentarán en un libro, 

----------------
(32) Ley General de Sociedodes Mercantiles - rtículo 195. 
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QUORUM. 

A).- Concepto de Quorum 

B) .- L«>i Quora en las Asambleas Generales Ordinarias 

C) .- Los Quora en las Asambleas Generales Extraordinarias 

D).- Los Quora en las Asambleas Especiales. 

E).- Análisis de la Fracción XII del Artículo 182 de la ley 
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CAPITULO 111 

QUORUM 

A. - Concepto de Quorum. - De entre los elementos de existencia de una asamblea y 

de validez de las resoluciones que en ellas se tomen, hemos olvidado intencionalmente, ~ 

ra dedicarle este capftulo, a uno de ellos; se trata del quorum. 

La definici6n m6s común de quorum es la siguiente: Quorum. m, Número de 

individuos necesarios para que tome ciertas acuerdos un cuerpo deliberante. 11 (1) 

Una definición más técnica es la que dá la Enciclopedia Jurfdica OMEBA y -

que dice: "QUORUM - Quorum ( genit. pi. del rela.tivo qui, que) voz latina que sig_ 

nifica 11 los que 11
• Aparecida originariamente en la práctica y en el Derecho polrtf cos es 

aplicable en la actualidad con relaci6n a cualquier organismo colegiado. Traduce el núm_i:, 

ro mfnimo de miembros, cuya presencia.es necesaria para que una asamblea pueda consid~ 

rarse constitufda, delibere y tengan eficacia sus resoluciones·y acuerdos. 11 
( 2 ) 

El uso de es.te término, con la connotaci6n citada, se originó en Inglaterra y 

así lo explica la Enciclopedia Británica que dice: Quorum, en· su sentido general, es un -

término que denota el número de miembros de cualquier cuerpo ~olectivo de personas, cu

ya presencia es requisito a ffn de que los asuntos pue~n ser transados por el cuerpo o los -

actos de éste sean legales. El término deriva de la terminologTa usada por la comisión que 

nombra los jueces de paz, que los designa mancomunada o separadamente para mantener la 

paz en el condado a que se refiera. Esta terminologia era: Nosotros también os asignamos 

a cada uno, dos o más de vosotros ( de los cuales ( quorum) cualquiera de vosotros, los pr~ 

( 1 ) Diccionario de la Real Academia Espai'lola 
( 2) Enciclopedia Jurfdica Omega - Pág. 976. 
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citados A, 8, C, etc:. seremos uno ) para averiguar la verdad; por lo que los jueces asr no~ 

brados eran usualmente.llamados jueces de quorum. El término fufl aplicado posteriormente 

a todos los j"eces y s~bsecuentemente, por transferencia al número de miembros de un cue!:. 

po colegiado necesarios para la resoluci6n de sus asuntos. 

La necesidad de aplicar este mfltodo de quorum, deviene de la dificultad de -

contar con la presencia de todos los miembros de un cuerpo colegiado en cada una de las 

reuniones del 6rgano al que correspondan, A través de este último concepto entendemos -

f6cilmente la asimilación del método al .sistema corporativo, ya que ~I principio que rige-

en la forma de resolver, legalmente, dentro del seno de las asambleas, es el principio ma-

yoritario; este principio se inspira en la misma ideo en que se inspira el "quorum11
, o sea -

que no es posible que se espere la reuni6n de todos los socios ni la .unanimidad de criterios 

poro llegar a resolver los asuntos de la sociedad y solamente se exige la presencia de la m~ 

yerra y dentro de ella, a su vez, la mayorTa para tomar decisiones. 

Enel medio jurrdlco societario se distinguen dos clases de quorum; el de asiste'!_ 

cía, que se refiere al número mínimo necesario para. poder instalar legalmente una asamblea 

y el quorum de votaci6n, que es el número también mínimo de votos que se requiere para -

que las resoluciones de lo asamblea sean válidas. Esta diferenciación se encuentra tom -

bién en nuestra ley. 

En cuanto a la formo de tomar decisiones sociales, las legislaciones pueden -

clasificarse 8"I la forma siguiente: 

lo. • Legislaciones que no exigen quorum de asistencia pero sT un quorum ca -

lificado para tomar v6lidamente decisiones; 

2o. - Legislaciones que exigen un quorumdeasistencia, masn6 uno de vota-

ción cal!ficado; 
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3o. - Legislaciones que exigen a la vez qu0rum de asistencia y de votación; 

4o. - Legislaciones que no exigen quora calificados ni poro la asistencia ni 

para la votación; 

So. - Legislaciones que exigen quora de votación calificados, tanto en el S!_ 

no del consejo de administración como en la asamblea de accionistas para to -

mar v61idamente ciertas decisiones; y 

60. - Legislaciones que exigen quora común tanto de votación como de asis -
• 

tencla para tomar cierta clase de resoluciones y califican ambos poro tomar -

otras. 

Nuestra legislación se encuentra comprendida en este último grupo como veremos en este -

capitulo. 

Los porcentajes requeridos para la integración de los quora varian y vemos asf 

que en la legislación argentina se pueden resolver, enlasasambleas comunes nuestras ordl 

norias- por simple mayoría de los que asistan mie11tras que para celebrar una asamblea es-

peclal - prácticamente la que conocemos como extraordinaria en nuestro derecho - se re -

quiere la presencia del 75 % del capital y, para tomar decisiones, el voto favorable del -

SO % también del capital social • 

En cambio en Venezuela, el Código de Comercio de Venezuela, en su tftulo-

VII, llamado 11 De las Coinpollfas de Comercio 'I Cuentas en Participación, dice: "Art.273 

Si los estatutos no disponen otra cosa, las asambleas ordinarias o extraordinarias no podrán 

considerarse constituidas ¡,ara deliberar, .si no se halla representado en ellas un número de 

accionistas que represente más de la ·mitad del capital social 11
• (3) 

Una última definición de quorum, para terminar este Inciso, nos la dá el Doc-

(3) c&Jfgo.de Comercio de Venezuela -Pág. 53, Art. 273. 
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tor Ferrara, hijo, quién dice: "El número de socios que debe intervenir para que la junta 

estf! constltuída regularmente se llamo quorum. No es preciso que los socios que interve~ 

gan en ·ella permanezcan durante toda su duraci6n: su presencia e tntervenci6n se consta-

ta en el momento de a apertura de la sesl6n, y la mayoría se calcula con referencia a los 

presentes en ese momento y no según votantes". ( 4 ) • 

No estamos de acuerdo con este criterio, ya que la idea de crear un quorum -

( de asistencia ) se v6 l6gica solamente a la luz de la necesidad de varias opiniones pues-

si n6, bastaría con la presencia del número mfnlmo de socios requerido para tomar llna re~ 

luci6n . En cambio, cuando un socio asiste a una asamblea, s61o debe abandonarla por -

causas plenamente justificadas y así contribuir al mejor análisis de los asuntos que se tra -

ten en la reuni6n; a tal e><tremo llegamos, sin querer decir que sentimos exagerar, que si 

nos preguntaran qué sucederfa si en algún momento se retiraran socios de una asamblea de 

tal manera que no quedaron suficientes para.formar el quorum de asistencia aun cuando sr 

el de votaci6n, nuestra respuesta firme y sin titubeos serra que la asamblea carecerra de-

capacidad para deliberar y, por consiguiente y con mayor raz6n, para tomar decisi6n alg~ 

na. 

Además, la diferenclaci6n de las asambleas generales en ordinarias y extraor-

dinarias en atenci6n a los asuntos de su competencia dá origen a la fljaci6n de quora dife-

rentes para cada una de ellas. 

( 4 ) Ferrara, Francisco, hijo - Empresarios - Pág. 269. 
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B. - Los Quora en las Asambleas Generales Ordinarias. - Ya hemos dicho que hay -

dos clases de quorum; el de asistencia y el de votación. 

Nuestra Ley fija ei primero de ellos para las asambleas generales. ordfnarias, 

en la mitad del capital social, por lo menos y el segundo en la mayorfa de los votos pre-

sentes. 

Dice el Licenciado Mario Herrera, autor de numerosas obras en relación con-

problemas societarios al hablardel quorum de asistencia que "Los estatutos sociales carecen 

de facultad para instaurar un quorum de in1talaci6n inferior al que establece la Ley para -

las asambleas que se reúnen en primera convocatoria; en cambio pueden, v61.idamente, fijar 

uno m6s elevado: - tal es el sentido del precepto que dispone - "pora que una asamblea · 

ordinaria se considere legalmente reunida deber6 estar representado, POR LO MENOS, la 

mitad del capital social ••••• ( idem, art. 189). 

La intención del legislador, al p~ohibir una reducción estatutaria del quorum 

de instalación y de admitir, por otra parte, la elevación del mismo resulta palmaria: cons!_ 

guir un nivel máximo de asistencia de los socios en asamblea·ª efecto de que ésta exprese 

en forma aut6ntica la voluntad colectiva de aquéllos". ( 6). 

No estamos de acuerdo con el Licenciado Mario Herrera;. en primer lugar por-

que la frase "por lo menos" en que 61 basa su criterio quiere decir que pueden asistir m6s-

pero que deber6 asistir no menos de los que "se"ala" y, en segundo lugar parque, si la inte'!_ 

ción del legislador fu6 que en la asamblea ordinaria citada en virtud de primera convocato-

ria asistiera el mayor número pasible de accionistas, no la hubiera destruido tan al ras co-

mo se desprende de la no exigencia de quorum para tales asambleas cuando son citadas en 

( 6 ) Herrera, Mario - Asambleas - Pág. 50. 
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virtud de segunda convocatoria. 
.. 

Adem6s si vemos que cuando la Ley General de Sociedades Mercantiles quie_ 

re decir algo lo dice, como por ejemplo en su artfculo 190 en el que leemos: "ARTICULO 

190. - Salvo que .en el contrato social se fije una mayor fa más elevada, en las asambleas 

•••••• no tenemos por qu6 pensar que en preceptos similares 'al art. 1~, se hoya conten-

tado con dejar llnlcamente implrclta su lntenci6n, y por ende sujeta a la lnterpretaci6n de 

los juristas. ( Nos referimos a las primeras palabras del art. 190 ) • 

Enfatizando a6n más nuestro criterio citaremos, para apoyarnos en 61, al Maes . -
tro Rodrfguez y Rodrfguez quien dice refirl6ridose a los quora establl!cidos tanto en el artL 

culo 189 como a los que fija el 191: "La raz6n de estas disposiciones es perfectamente c~ 

ra. Los acuerdos sobre administradores, balances, dividendos y ~omlsarlos constituyen el 

n6cleo de decisiones necesarias para que la sociedad pueda funcionar; por eso sanciona la 

negligencia de los que no asisten y niegon asr su concurso para la adopci6n de resoluciones 

sobre esos puntos prescindiendo de su voto y autorizando a los presentes, cualquiera que· -

sea su número, a que ellos resuelvan lo conducente" ( 8 ) • 

{ 8) ROdrfgu'9z '/ RodrFguez, Joaqufn - Obra citada - Tomo 11, Pág. 39. 
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C. - Los Quora en las Asambleas Generales Extraordinarias. -

Para esta categoría de asambleas, la Ley establece lo que pudiéramos llamar-

quora básicos y concede a los estatutos sociales la facultad expresa depaclerla;variar, aOn 

cuando nunca por aba jo del 1 imite básico. Así, los artkulos 190 y 191, segundo p6rrafo, 

dicen: " ARTICULO 190. - Salvo que en el contrato social se fije una mayoría mós eleva-

da, en las asambleas extraordinarias deber6n estar representadas, por lo menos, las tres -

cuartas partes del capital, y las resoluciones se tomar6n por el voto de las acciones que re_ 

presenten la mitad del capital social". ( 9 ) "ARTICULO 191. - Si la Asamblea no p~ 

diera celebrarse el día sei'lalado para su reuni6n, se har6 una segunda convocatoria con e~ 

presión de esta circunstancia ••..•• Tratándose de asambleas extraordinarias, las decisiones 

se tomar6n siempre por el voto favorable del número de acciones ~ue representen, por lo -

menos, la mitad del capital social". ( 10 ) • 

Con las primeras frases del artículo 190 confirmamos la aseveraci6n hecha en 

este inciso; el estatuto social puede aumentar los quora de una asamblea extraordinaria, -

bien el quorum de asistencia bien el de validez, Esta primera parte del artrculo también-

nos prohibe que se varren los quora para disminuirlos, al decir "Salvo que •.•• se fije una 

mayorfa mós elevada ... , ... ", 

En cuanto a la asamblea convocada en virtud de segunda convocatoria es 16gl 

. co, dada la redaccl6n del artfculo 191, que sf se exige un quorum de votacl6n, y no se -

menciona el de asistencia, se piense en que, el quoruni de asistencia serd por lo menos - -

ya que la Ley. tampoco prohibe que en este caso se aumente- el mismo que el quorum de v~ 

taci6n. 

( 9 ) Ley General de Sociedades Mercantiles - Articulo 190. 
( 10 ) Ley General de Sociedades Mercantiles - Artkulo 191. 
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Ahora bien, en estos casos estamos frente a lo que los autores llaman may~rfas 

calificadas, es posible que el quorum no llegue a integrarse ni aún en virtud de una segu~ 

da convocatoria con lo cual, decisiones de gran importancia para la vida social, queda -

rían estancadas, con el consiguiente perjuicio para toda la unidad económica y las perso-

nas, físicas o morales, que se hallen vinculadas a ella. 

No se antoja justo que la apatía o completa carencia ·de interés que puedan -

tener algunos accionistas lleguen a tener consecuencias fatales para la sociedad y como la 

Ley no prevé más que dos convocatorias para tratar un mismo asunto, pensamos que debie-

ra crearse una disposición que estableciera la posibilidad, no de más convocatorias, sino 

de que, si en caso de que en asamblea reunida en virtud de segunda convocatoria no se ri:_ 

unieran los quora establecidos, se pudiera recurrir ante la autoridad judicial para que esta 

nombre un representante de los accionistas ausentes que cuide de sus derechos en la asam-

blea en cuestión. 

Esperamos que esta proposición atraiga la atención de los estudiosos y que, con base en 
ella, se llegue a encontrar la solución al problema planteado. 
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D. - Los Quora en las Asambleas Especiales. - Los quora en lgs asambleas especiales se 

ven regulados, por remisión expresa del artfculo 195, por los mismos artfculos 190 y 191. 

Sei'lalaremos que no hay en este tipo de asambleas la diferenciación entre or-

dinarias y extraordinarias que ~ay en las asam~leas generales. 

Como ya hemos visto someramente la finalidad de estas a~mbleas, solamente 

·presentaremos algunos interrogantes que surgen de su estudio: 

a ) • - ¿ Los quora serón los que fija la Ley o los que fijan los estatutos? Si-

guiendo la llteralldad de la ley; opinamos que debe estarse a lo que dispongan 

los estatutos. 

b). - ¿Habr6 un libro dedicado exclusivamente a contener las actas de las -

asambleas especiales o se deberán asentar en el libro de actas de asambleas 9!.. 

nerales? Nuestro criterio al respecto es que las actos de las asambleas especi~ 

les deben asentarse en el libro de actas de las asambleas generales, el cual d!_ 

be contener la historia de la sociedad fntegramente y no permitir que exista la 

posibilidad de que se encuentre contenida en dos documentos separados. 

c ). - Al remitirnos al artTculo 193, ¿qué trata de hacer el legislador? No 

entendemos mas que haya querido enfatizar lo que dispone en el último p6rra
• 

fo del artfculo 195. 

d ) • - El artfculo 194, en su párrafo final, dice qu~ las actas de las asambleas 

extraordinarias serán protocolizadas ante Notario e inscritas en el Registro Pú_ 

blico de Comercio. ¿ Quiere decir esto que las actas de las asambleas espe -

ciales deberán seguir este camino ? De acuerdo con lo que hemos visto, las-
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asambleas especiales se equiparan a las e)(traordlnarlas para efecto de quora de votación y -

asistencia m6s no son extraordinarias en sentido estricto y por tanto no debe aplicarseles e!. 

ta parte del precepto y por otro lado, ¿ qu6 objeto tendr6 inscribir las actas de una asam-

blea especial cuya resolución, no trasciende en forma directa a los estatutos? . 

1 

1 

l. 

1 



·:·•_' ·.>e· • • 

- - .. - . ·t- ·- :_ ·._; - :/:' .,,. 

62 ' 

E, ~ An61isls de la Fracción XII del Artrculo 182 de la ley General de Sociedades Mer-

cantiles. - Esta fracción dice ~sr: "ARTICULO 182. - Son asambleas extraordinarias 

las que se reúnen para tratar cualquiera de los siguientes asuntos: XII, - Los demás asuntos 

para los que la, ley o el contrato social exija un quorum especial, " El texto de este inc!_ 

so ha servido de base para trast~car la intenci6n del legislador pues aparentemente autori-

~a que el contrato social .pueda fijar para la asamblea ordinaria quora superiores a los que 

marca la ley para listas, aunque Inferiores a los que exige para las asambleas extraordina

rias; creandose entonces el absurdo de que existieran asambleas ex~aordinarias con quora 

inferiores a los que fija en forma imperativa el artrculo 190 de nuestra Ley. 

la lnterpretaci6n de este inciso nos resultar6 m6s fácil si tomamos en cuenta -

"no de los criterios b6sicos que hemos venido sosteniendo. Este criterio es el de la lnamo-

vlltdad de los quora que fija la ley para las asamblea~ ordinarias, criterio que tiene su fu'!. 

damento en la relación del origen del artfculo 190 que nos legó el Maestro Rodrfguez y RC?. 

drfguez, quien di¡o: 11 Desde el punto de vista lógico, hay que tener presente el espfritu • 

que Informó la redacción de estos preceptos ( 189, 190 y 191 ), que no fu6 otro que el san-

ciona( la negligencia e indiferen~ia de ciertos accionistas y hacer factible la vida de la -

sociedad que podrra ser estorbada por la rigidez de los quórumes legales·, Desde el punto 

de vista histórico, estos preceptos no admiten más interpretación que la apuntada. El ar -

. trculo 190, L.G .S.M., deriva directamente del artTculo 206 Cod. Co. M. A su vez, estt 

artrculo deriva del artículo 157 del Código Co, 1. Ahora bien, mientras que en la legisl<!.. 

ción italiana el precepto en cuestión era interpretativo de la voluntad de las partes de m<!.. 

nera que estas podran establecer mayorías superiores o inferiores a las marcadas por el tex-

to legal, porque asr lo decra el artrculo 89 en su p6rrafo X y el artrculo 157, en el dere-

cho mexicano el precepto equivalente tiene un carácter imperativo que no puede ser dero-
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gado por los socios, si no es para establecer mayorías superiores a las que marca la Ley 11
• 

( 1 ) • 

Apoyados por el claro criterio del ilustre maestro, nos atrevemos a concluir -

que no se pueden establecer en las asambleas extraordinarias estatutariamente quora me~ 

res que aquellos que marcq la Ley; que tampoco es posible aumentar o disminuir, también 

por disposici6n de los estatutos, quora mayores a los que fija la Ley, para las asambleas -

ordinarias y por último que la intencl6n que cre6 la fracci6n XII del artrculo 182 fué la 

de referirse a "quorum especial" como aquel quorum mayor al que la Ley fija para las asam 

bleas extraordinarias o, cuando menos, Igual a éste. 

( 11 ) RodrFguez y RodrFguez, Joaquín - Obra citada - T 11, P6g. 41 • 
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CONCLUSIONES 

Hemos realizado un breve viaje por entre algunos de los muchos y muy compl!_ 

cados problemas que surgen en el campo de las sociedades mercantiles y sentimos haber -

abierto apenas una pequel'la, muy pequel'la, grieta en los que hemos visto. 

Otros podrán contradecirnos o mostrarse acordes, pero nuestros criterios han -

sido el resultado del leal convencimiento logrado mediante el concienzudo estudio de las 

obras de reconocidos juristas nacionales y extranjeros, aún cuando en primer lugar logra-

do gracias a, los fundamentos de la ciencia jurfdica que tanto traba jo cost6 a nuestros mae!. 

tros que entendiéramos; de todos estos esfuerzos reunidos hemos llegado a las siguientes co!!. 

clusiones dentro del ábito de este traba jo: 

la. - La Sociedad An6nima requiere de la concienzuda revisi6n y reestruc_t~ 

raci6n de los preceptos que la rigen a nn de adaptarla y hacerla adaptable a las condicio-

nes econ6micas imperantes, las 'que la requieren como un instrumento y no camo un obsté-

culo; No obstante, por la esen!=ia de nuestro sistema de derecho codificado, no podemos, 

consuetudinariamente, modificar las reglas establecidas mas que por los cauces, tambi6n -

legalmente establecidos. 

2a. - Si las necesidades particulares de 1:1n negocio no se adaptan al tipo de 

sociedad an6nima, existen otros tipos de sociedades en que puede teri~r cabida. Es nece-

serio que la autorizaci6n judicial de los estatutos, que exige la.Ley, sea más rigida y efe:_ 

tiva, con lo cual se lograrfa que las sociedades respondieran realmente al tipo que deben-

adoptar los objetivos que se pretenden redrolizar a través de ellas. 
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3a. - Las reglas que rigen a las Asambleas Generales Ordinarias son rigidas, 

en especial en cuanto a competencia y quóra estos últimos no son suceptibles de variación. 

4a. - La aprobación del Balance, el nombramiento de administradores y co

mi~rio y la fi jaclón de emolumentos a funcionarios de ambas categorTas, no pueden enc2 · 

mendarse o lo Asamblea Extraordinario de accionistas y por consiguiente deben tratarse en 

el seno de lo ordinaria. 

5a .- Cuando en algún asunto que no sea de los mencionados en los artfculos 

181y182, se deba tratar, por disposición de los estatutos, anteunamayorracalificada o 

su resolución deba hacerse también pormayorraespecial, automáticamente el asunto solo -

podrá resolverse en el seno de la Asamblea General Extraordinaria, respetando los quora-

que fijen la Ley o el contrato social, en su coso. 

6a, - El quorum de asistencia que requiera la Ley o los estatutos en su caso, 

deberá mantenerse durante el curso de la Asamblea para que esta puedo mantenerse instal<!. 

do y por tonto pueda resolver legalmente. Si durante el cu.rso de una Asamblea disminuy!_ 

re lo asistencia de tal forma quf! se vulnerara el quorum de asistencia, la Asamblea perde-

rá su capacidad para continuar reunido y resolver, debiendo disolverse. 

7o. - La orden del dio no deberá contener puntos que no expliquen con cla -

ridad, si bien someramente, la materia de la Asamblea y las resoluciones sobre cualquier-

asunto que no se encuentre mencionado en tal formo en la orden del día, serán nulas y ca-

recerán de valor. 

Queremos hacer notar que hemos observado en la práctico societaria mexicana 

innumerables vicios que, desde 'Jn punto de vista exclusivamente técnico, debemos repr<!_ 
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bar; sin embargo no debemos ser rTgidos y si tener la fle><ibilidad suficiente para buscar que 

en futuras reglamentaciones se logre un sistema que db a los diversos regimenes corporati

vos la ductibilidad necesaria para poderse adaptar a la velocidad vertiginosa con que ev~ 

luciona la economra y en general el mundo moderno. 

Este es el reto que nos ha hecho la vida y que aceptamos con alegrfa. 
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