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&).- ANTECEDt:NTES HISTORICOS. 

La empresa. en sus primera.a manifestaciones aparece. -
cuando el hombre actlia para satisfacer necesidades, ya no pro-
pia.s ni familiares, sino ajenas: Las de la colectividad; as!, 
las primeras manifestaciones de empresa se desenvuelven paulat1 
na.mente en la antigua familia y después en grupos primitivos. 

El traba.jo en com-dn - caracter!stica de toda activi-
dad empres&ria - .. responde a las exigencias prim11.rias d.e la esp!. 
cie humana, ~escansa.ndo b'sicamente en la. obediencia impuesta -. ~ . 
por la autoridad de la antigua tamilia, y en la comunidad de -~ 
origen. En estos princ1p1os se puede advertir tambUn' la im-
portancia que tu"Yo la escla"Yitud en la producción. 

La cultura antigua nos deja huellas de gra~des abras 
que demu,stran el adelanto alcanzado por una produccidn dirigi-
da a travls de la esclavitud. En la antigUedad existieron ve~ 
daderaa organizaciones productoras muy semejantes a las explot~ 
ciones fabriles de nuestros días.\l). 

La empreH se desen•uehe en el transcurso d.e los s!. 
glos de un.modo irregular, J>or lo que no ha sido posible hacer .,. 
una relación de las distint~s fa.ses por laa cuales ha atravesa-
do; sin emba.r~o, conviene referir brevemente los orígenes de la 
misma en lá época moderna.· 

El desarrollo ~e la industria moderna se ha lÍeva.do a 
cabo principa.lmen~e a través de tres etapas sucesivas· cuya im-
porta.ncia se ha. seftaladn por el hecho _de que en ca.da un~ de 
ellas,_ se realizan fen6menos tecnol6gicos particulares; as!, se 
observa que en la Edad Média - por lo que toca a las fuentes de 
energía y materiales utilizados ~ se recurriría principalmente 
a la madera y ·a 1a fuerza. hidrt!ul.ica; en la ~poca de la revolu
ci6n industrial, el carbón y el hierro¡ y en la fase moderna, -

l.- Yeber Max., Historia. E.con6mica General,_Trad. Esp.J.!adrid,Ni~x!. 
co 1956, p~g.121. 
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las aleaciones y la electrici~ad \Y aún la energía a~ómica), c~ 

mo principal complejo de m11terial y energía utilizados,\2). 

Despu~s de la caída del Imperio Romano, cuando el me
joramiento de las condiciones permite el establecimiento de los 

mercaderes en aldeas feudales, se forman los primeros gremios -
mercanti 1 es· p11.ra present11.r un frente unido en su lucha por la -

protrcción de sus intereses comerciales, y ante todo, para man
tener su posición social frente a los señóres feudales, quienes 

,se oponín.n a la formación de cualquier clase media superior a -
los siervos campesinos que cultivaban la tierra. 

Al principio, la industria se ocupó de abastecer las 
necesidades locales¡ el comercio empezó a exteJ!~erse mts allit -
de las·fronteras de las ~illas.amuralladas, estableci~ndose un 

floreciente comercio de exportaci6n, que aunque su aparic~dn se 

debió .al espíritu emprendedor de los mercaderes, fueron poste-
riormente controla.nos por l~s artesanos y artífices, 

La difusidn del comercio llegcS a desarrollar un sist~ 

ma de r~gl11."s que dieron nacimiento A.l derecho mercantil. hsta 

aparece en las grandes ciudades medievales con el florecimien
to de la actividad econ~mica en general, y con el establecimie~ 

to de ferias y mercados en las grandes ciuda~P.s del M~diterrá-

n~o. \3). 

Los artesanos lleg1~:ron a formar agrupaciones conoci-
das como gremios, que eran asociaciones integradas por artesa-
nos especializailos, con un ~·i.~o de trabajo profesional, con el 

fín de proteger.sus intereses; en tanto que los gremios de mer
caderes se formaron para obtener una libertad_ de comercio ante 

los seffores feudales, los artesanos se esforzaron por organizar 

~u vida en com~n, protegienilo ademis sus productos ante el con
trol económico ile los mercaileres, de quienes dependía la distri 

buci6~ ~e lo~ m1~~n~ y ~iguiPnao por otra pabte, ia organiza---

2.- orown ,Psico1 ogía ;;ocial en la lndustria,M~xico, i'rad, t.spa-
not, 1958,u~g. 25~ 

3.- barrera Graf Jorge, Tratndo de ·.verecho Merc·\nt.i.l Mexicano,-
t .• LMf:<i.C"l '957, uag,46,F.<l.Porrua,S.A~ 
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ción de tales gremios tambi6n tenía por objeto hacer que todos 
los agremiados gozarnn de una igualdad de condiciones, median

te la restricción que se imponía al crecimiento despr~porcion! 
do de artesanos, ejerciendo un mismo oficio en determinados l~ 

gnres. El control se mantenía a trav~s del monopolio de ma
teri11.s -prim11.s y vigi l. ando la calidad de la mercancía producida 
por los miembros del grupo. 

Weber (4) resume las características internas del 
gremio como sigue_:. 

l.- La limitación al número de obreros aprendices a 
que un agremiado podía dar ocupación con el fín de evitar la 

depreciación de la mano de obra, por la intervención de un 
gran número de aprendices en-~l proceso productivo. 

2.- El mantenimiento de la calidad de la materia pr! 
ma mediante un control de producción. Esta regulación exis-
tió principalm~nte en las industrias que empleaban aleaciones 

de metales. 
3. - La ·mono'Pol i zaci6n en la explotacidn de una mate

ria prima determinada. 
4.- R~gulando la calidad del producto al ser presen

t~do en el mercado. 

~or otro 1Ado 1 1~ política externa del gremio era 

una política industrial en asuntos gremiales, instituyendo,de~ 
de luego; un tribunal encargado de resolver las diferencias de 

sus asociados.(5). 

Los gremios, y posteriormente las corporaci~nes de -
comerciantes que dictaban normas para sus asociados, contribu
yen a la· creaci6n de ll\s -instituciones mercantiles ile nuestros 

días, tales como el envío de fondos de una plaza a otra por m! 
dio de cartas de cr6dit?, la letra de cambio, la quiebra, re--

4.- Citl\do por Barrera ura.f, ob.cit.pag.130. 
5.- Mantilla Molina,Roberto L. Derecho Mercantil, M6xico,l956 1 

N.8 pág.6,Ba.rrera uraf,ob.cit.p4g.46;Ed.Porrua,S.A. 
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gistro de comercio y algunas sociedades mercantiles, como la s~ 
ciedad en comandita y la socie~ad colectiva.(6). 

Par11. mantener el monopolio sobre alguna industria. de
termin11da, se o.bl i~11ba 11. los A.rtesanos y obreros a 'Pertenecer a. 

un gremio, .. ~n un 1u~11.r <lP.terminaclo. Esto daba. lugar 11. que en 
.loc11li~11de~ en donde el gremio era numeroso, se obtenía el con
trol absoluto sobre la industria suprimiendo en su totalidad 
las industrias Ambulantes y la competencia; sin embargo, los -
.gremios no pudieron óontrolar la distribucidn de los produc-

. t'os. ~, en consecuencia, evitar que el artesano dependiera post! 
riormente del comerciante • 

. ~unque solo una mayor!a de los trabajadores medieva
les formaban parte de los gremios, el estudio de estas organiz~ 

e.iones es necesario en vista de que constituyen un fendmeno im-
. ' 

portante para determinar la ideología o sistema de ideas, prev! 
lecientes en esa ~poca. 

L& organizacidn social feudal existid aferrada a - -- · 
iden.s l>rot\indamente religios11.s, donde no había división entre -. . 
'esta e~fera y la vida cotidiana. La usura era prohibida y -

la.s gn.nn.nciAs y precio~ deberían ser "justos", ya que se consi
der11ba que ca.da acción era sometida al juicio de .uios. 

Finalmente, las condiciones materiales de la ~poca, 

y el nivel de vida, no fueron propicios para el desarrollo eco
n6micG:r-PUes constantes guerras y plagas azotaban el campo y ~ 
las ciudades. A pesar de ello, es posible afirmar que en la -
sociedad medieval había clases sociales bien definidas, en las 
que cada miembro era considerado C?mO igual dentro de SU clase 
y debía desempeñar una función bien definida; as{ el artesano -
era respetado dentro de su comunidad, trabajaba como y cuando -
quería, desempeñaba una labor útil para la sociedad, y ante to
do, era orgul1oso rlel producto de su trabajo. 

Durante este tiem-po, les normas que regían la activi

dad de los comerciantes, pAsnban a formar parte de ordenanzas -
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expedi<l?.s por lR.s .monarquías centralizn.das que predominan dura!!_ 
te la é~oca. medieval, hasta llegar al Código de Comercio de Na
pole6n~ de 1808. El derecho estatutario, originado en los es
tatutos de los gremios, es substitufdo por el derecho codifica
do de las divers~s ordenanzas promulgadas por las monarquías -
centralizadas,_ siendo los mlÍs sobresalientes,en Francia, el -

Guidon de la. Mer .Y le.s O_rdenanzas de Colbert, aplicados al co-
mercio ~errestre y marftimo?.te.mbi~n, aunque de menor importan
cia, pero anteriores ª:·~.~s ya mencionadn.s, se citan Las Ordena!!. 
zas del Consule.dor. del Mar, de Barcelona, y las Ordenanzas de -
Bilbao. (6) 

A fines de la. Edad Media se observa la desintegra.ei6n · 
de.los poderosos gremios.(7} Ciertos artesanos se convierten 
en negociantes y patrones Y.los dotados de poder económico ad-
quieren mai;eria prima, encargando su trabajo a. otros artesanos, 
quienes una vez realizad.o el proceso de producci6n, entregaban 
a aquellos el producto para su venta en el mercado. 

· ..... ·"' 

Los gremios comerciales paulatinamente desaparecen ~ 
por el desenv~lvimiento territorial de los mercados, y por la -
creaci6n de una 'demanda mayor de determinados productos, exi -
giéndose grandes capitales para la obtenci6n de la materia pri
ma y para la distribuci6n del producto elaborado, dando así in
t.ervenci6.n al intermediario, dedicado a la distribuci6n, impor
ta.ei6n y expor'taci6n de los productos elaborados en lugares en 

donde no ejercía poder el gremio. 

~l distribuidor generalmente adquiere un derecho ex-
clusi vo de compra ·de los productos fabricados por el artesano, 
a quien en ocasiones le proporciona materia prima, e inclusive 
instrumentos de trnbajo.\8) Bajo este sistema llega el inte! 

s.- Mantilla Mol1na, Roberto. ob.cit. pdg.140. 
7.- Jeber 1Max. ob. cit. pág. 140. 
8.- Von Kleinwachter, "t.:conom:Ca rol:Ctica, tr11d, esp • .lia.rcelona, 

1950 ''Pág .190. 

1 

1 

1 
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rnediario a controlar a d(stintos trabnjadores, y con el trans
curso del tiempo, a hacer que los mismos dependan totalmente -
de H. 

Las condiciones que configuran la segunda etapa de -
la formaci6n de la industria moderna, se realizaron en el perí2 
do en que se presentaron en la historia dos grandes fenómenos -
político-sociales: la Reforma y la Revolución Francesa, cuyos -
efectos derrib& la uniformidad de creencias sociológicas y poli 
ticns de lA é~ocn. En esta etapa de formación de la indus--
.tria que llega hasta el ca~italismo, se aument6 la producción -
de los bienes y fué posible satisfacer las necesidades bdsicas 
de la población, elev~ndose, por ende, el nivel de vida. Todo 
ello tiene su fundamento en una nueva forma de vida de tipo 
psicológico en el europeo occidental: en la época medieval, el 
hombre'vivía en una sociedad formando parte de algün grupo: el 

pueblo, el gremio o corporación su situaci6n social se determi
~aba en función del grupo social de qtie formaba parte. Sin em 
bargo, en esta segunda etapa hay un nuevo espíritu de car~cter 

psicol6gico: la individualidad o iniciativa individual que si! 
ve de fundamento a los principios de la economía capitalista -
\9) • ' Ei desenvolvimiento individualista se llevó a cabo no 
solo en la esfera econ6mica sino tnmbi•n en las esferas social 
; cul tura.1, como lo demuestr~· la gran magnitud de obrR.s artísti 

cas y de ideas logrAdas .en la •poca del Renacimiento. 

Lo anterior sirvió de fundamento para el desatrollo -
de la producción y del ascenso del nivel d~ vida, la creación -
de mercados y formación de demandas nuevas de productos. Todo 

,ello provocó que aumentara el capital necesario para la adquisi 
ción de mR.quinaria, ya que se requería mayor volumen de medios 
para sRtisfacer las crecienteJ-nec¿sidades. 

En esta trnnsformaci6n encuentra su ocaso el artesano 

9.- LA.ski, el ~iberalismo ~uropeo,F.C.E.,Trad, Esp. M•xico, 
1950,pág.12. 
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y los gremios, y en su lugar surge un nuevo tipo de negociante 
cuya l~bor al principio se dedica a la dist~ibución y venta en 
los mercados de productos elaborados por los artesanos, y post! 
riormente llega a controlar a distintos trabajadores y a hacer 
que. los mismos dependan de ~l. 

La forma principal de producción se concentra primer~ 
mente en la explotación del taller. LOS pequeños talleres de 
la 6poca no adoptaban la forma de trabajar con capital fijo, -
salvo ciertas. explotaciones que reque1:"!an una instalación'tija 
(10) • 

Aún no se alcanzan los caracteres de la empresa en se~ 

tido moderno, pues aunque se cueµte con capital fijo, conirol -
de los materiales de producción, la dir_eccidn en una soJa unidad 
industrial, las explotaciones ser~n para el beneficio y aprove-
chamiento cole~tivo y no capitalista (11), 

Los sistemas de trabajo tampoco _llegaban a tener los -

> - caracteres de empresa, pues reunían en un local obreros sin esp~ 
cialización de ~rabajo y adem~s su trabajo dependía mucho de la 
intervención del maestro dueño del taller. Para salir de esta 
etapa productiva fu6 necesa,rio que el hombre se encontrara con 

'las posibilidades de utilizar fuentes de energía superiores a -
las humanas y ,obtuviera uná especialización t~cnica en la pr~dus 
ción. Esta meta fu6 alcanzada con la introducción del carbón 
como· combust'ible y el perfeccionamiento de la tlli!quin1a de vapor -
en la producción de bienes, lo que trajo ~onsigo la fo~~ación -
del sistema fabril en Europa Occidental. 

El gran cambio hacia el sistema fabr~l se efectuó du-
rante los siglos XVIII y XIX con el desarrollo de la máquina de 
vapor, la uti liz1:1.ci6n ife m!Hodos en 11\ metRlúrgia del hierro,. la 

especialización oel m~tod~ y de la t~criica e~ el trabajo, que --

10.- Weber,Max, ob.cit, pág,150,: scilala como ejem¡>los los moli-
nos, las cervcccrfa s y las fundiciones • 

. 11.- ~resciani-Turroni, Curso de ~conomía Política, trad. esp. -
Méico,pág,irn. 
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inici6 la producci6n en gran escala. Sin embargo, no obstante 
el progreso científico y tecnológico de la Revoluci6n Indus- -
trial, c~be decir que las condiciones de vida para la clase tr! 
bajadora no fueron por ningún concepto ideales. 

La implantación del sistema fabril desplazó de las a! 
deas comunales los pequeños artesanos y los obligó a reunirse -
en las regiones industriales, en. donde trabajan en condiciones 
di fíe iles dura.nte jornadas ilimitadas 1 1 ugares insalubres, sin 
la menor consideración a las medidas de seguridad. En algunas . . 

regiones, por ejemplo, se requería una gran cantidad de opera--
rios industriales donde se explotaba hierro y carbdn, por lo ~ 
que.ante una escasa mano de obra se contrataban a mujeres y ni
ftos que trabajaban al igual que los hombres. 

Los horrores sociales provocados en la primera etapa 
de la. implantacidn del sistema fabril, afectaron la ideología -
del obrero, pues a diferencia de la Edad Media, el trabajador -
se vi6 abandonad~, su trebajo perdi6 toda significaeidn social, 
aceptándolo como mal necesario y como un factor de orgullo per-
11onal esta. ac'tl tud que a tr11.vb del timpo provoear!a. los probl.!1, 

mas sociales que existen en nuestros días, empezó por crear de~ 
confianza en los centros de trabajo y al provocar un comporta-

miento hostil del trabajador.frente a los patrones, ya que - -
aquél se sentía humillado y sin iniciativa propia en la realiz~ 
citSn de sus tareas, .mientras ~ste ante esta actitud .redujo sus 
oportunidades para mejorar su posición social. 

Esta etapa de la Revolución Industrial provoca la ap~ 
rici6n de una nueva clase comercial, un nuevo tipo de negocian
te representado por personalidades que destacan en sus activid.!!;; 
des como "capitanes de industria.", que dedican su vida casi por 
completo al traba.jo y am11.sa.n enormes sumas de dinero; sin emba! 
go, fueron esta clase de individuos los que formaron la indus-

tria. moderna (12). 

12.- Brown, ob. cit. pág.42. 

1 ¡ 
! 
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No es posible dar una noci6n adecuad& de empresa, P! 

ro sí se pu~d~ seña 1.ar sus dos caractedsticas principales: -

·Primera, el trabajo est~ ordenado de acuerdo con el principio 

de la división del trabajo, de tal modo que ninguno de los tr! 
baja.dores elabora el producto completo; y Segunda, existe la -

utilización de fuentes de. energía mecanizada. La variedad de 
actividades. que pueden configurar la fábrica, impj,de dar una -
característica que determine con precisión la actividad del 
empresario o administrador de la fábrica. 

La intervención del empresario se caracteriza porque 

dedica principalmente su trAbajo a lA direcci6n del centro de 
producción, sin ocuparse del trabajo de ejecuci6n. No obs--
tR.nte se puede decir que aunque la actividad del empresario r.! 
viste numerosos :aspectos, su le.bor siempre es 11rincipalmente -

tr~bajo de dirección. 

La produccidn ha sufrido una eYoluci6n al hacer su -

aparición la inclustda de fltbrica, que no solo aumenta la ela

boraoi6n ~e artículos, sino que en los contornos científicos -
de hoy, cambia. el proceso de trabn.jo a trav&s .del mayor empleo 

de miquin11.s 1 re<luci endo cada vez miís la. intervencilin del hom

bre. 

Ahora bien, al la.do de la industria, la actividad 
que puede desarrollar la·empresa tiene distintos aspectos que 

incluyen la agricultura, la pesca, las industrias extra.C'tive.s, 
y por rtttimo, la actividad esencialmente mediadora del comer--

ciante. 

Lejos de ver en una empresa. un taller, una fibrica, 

u organizAci6n p~oductora de bienes o servicios, debemos reco

nocer que se trata ante todo de una organización en donde exi! 
te una verdadera comunidnd ~e trabajo formada por aquellos que 

aportan sus bienes materinles, su capacidad directiva y su -
~.re.bajo pcrsono.1 1 con doble finaÜdad: una justa ren.uneracicSn 



para sus propios integrantes y una actividad dirigida a hacer 
algón servicio a la propia comunidad de trabajo. 

Por ello es necesario aceptar que la empresa tiene 
un sentido social, y que a diferencia de las ~pocas anteriores, 
existe en el panorama actual una civilizacidn con nueva ideol,2 
g{a social que tiende a atribuir a la empresa dicho califica.ti 
vo. Se ha creado en este aspecto un nuevo concepto del 
hombre y de su trabajo, que en la actual organizacidn social -

·se manifiesta por normas impuestas al desarrollo de la empresa 
moderna, buscando no solo el bien de sus integrantes, sino el 
bien comdn de la pro~ia sociedad. 

b) .- CARACTERISTICAS I ELElr!k:NTUS DE LA l!lil'RESA, 

_Como hemos podido observar a trav&s del inciso ante
rior, en la empresa no existe un concepto jurídico propiamente 

dicho, el concepto de empresa mercantil proviene del' mism.o co~ 
.cepto econ~mico, por lo que los,elementos observados en la em-, . 
presa econdmica serán los mismos que estarln presentes en las 
demls clasificaciones de empresa, o sea, el capital, el traba
jo y ·l& organi zaci 6n. 

Se pueden seftalar las caracter!sticas de la empresa: 

a).- L& finalidad de la empresa constituye esencial- . 
. mente ·1.a producción de los bienes o servicios pRra el mercado, 

obserdndose que dicha actividad necesariamente c'i:msiste ·en la 

ej~c~ci6n habitual de ftctos de comercio' ~o~o finalidad prepon
dere.nte de la misma, salvo que se trate de una Sociedad An6ni-

ma. 

b).- Las actividades desarrolladas por la empresa -
generalmente persiguen el propósito de lucro, entendido ~ste -
·como la obtencicSn de utilidades o, beneficio para la misma·. (13) 

13.- Barr~re. Graf, ob.cit.n.116,~ag.182. 

• 
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Esta care.cter!stica es propia de la empresa, pero no elemento 

esencial, pues la ñoctrina reconoce ampliamente que puede - -
existir una empresa organizada en forma mercantil y cµyo obj~ 

to se1t ~1 ejercicio continuo de itctividades de comercio, sin 
que·exista intenci6n alguna de lucro.\14) 

c).- La actividad de empresa también supone como C! 
racterhtica propia el riesgo, ya que la obtenci6n de benefi-

cios económicos que generalmente se persiguen, es cont~n~ente 
y sujeta a ptSrdida (15). 

d).- La actividad de empresa se realiza no a tr&v~s 
de actos aislados sin¿ por actos que se realizan en masa, por 

· las necesidades y exigencias del mercado y el tr,fico en masa, 
esta cualidad no debe ser considerada como característica y -

que. en modo alguno. puede conceptuarse como actividades que - -
caen dentro del ~mbito del derecho mercantil. 

e).- La empresa implica la realización de una activi 
dad compleja desde el punto de vista de su extensión y la nat,!! 

raleza de los actos ~ue realiza. Las relaciones de tipo le-• 
gal que surgen de l~ funci6n de empresa no solo se encuentran 
sometidits a una regulación del derecho mercan ti 1, sino abarcan 

distintos aspectos cuyas situaciones quedan afectadas princi-
·palmente a las legislaciones de derecho fiscal, laboral 6 ci-

vil (16). 

f).- La organización de empresa funciona de acuerdo 
con las nec~sidades impuestas por el tr,fico mercantil, de tal 
modo que implica generalm'ente una dedicaci6n babi tual y conti
nua a l'A. ejecuci6n de las a.ctivid11.des del ramo del comercio -
que tiene como finalidad. 

14.- Casanova.. L1 imprese commerciali,Tur!n,.1955 1 ~studio s~ 
bre la Teoría de la Hacienda Mercantil,uev.uir.~riv., Ma~ 
t1rid s/f., nág.75. . 

15.- t7iustino · .rerri ,Ma·nuale du 11iritto Commerci11.li,Tur!n,'rrad.- ' 
Esp.P.C.E.1950,~ág.22. 

16.,- Hethel,AtwR.ter 7 Smith,Stackma.n,Organize.ci6n y Uireccidn le, 
dustrial,Trad.~spoF.C.E., M~~ico 1961,pdgoll. 

_._._-., 
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gJ.- Las actividades múltiples desarrolladas en el 
seno de una empresa y las necesidades del mercado que sirven 
de base para el desarrollo de la produccidn o la prestaci6n de 
servicios, hacen que en la generalidad de los casos se pierda 
el contacto directo con el cliente, y que el trato en rela--
ci6n con ~ste adquiera un car~cter impersonal, en contraste -
con otros tipos de pro~ucci6n o prestación de servicios, como 
son la labor del artesano o el profesionista \17). 

Todo el campo de la vida econdmica se desenvuelve a 

trav~s de determinados procesos formados en un ciclo que cond~ 
ce inmediatamente al intercambio o empleo de artículos o servi 
cios producidos. Ante.todo, en una economía moderna, aparece 
la actividad para suministrar materia prima que deber~ utili-
zarsw en la elaboracidn de productos que a ~u vez se destina-
r~n a su consumidor fi~al. Las empresas que se dedican a -
este tipo de actividades, designadas como "industrias prima--
rias" est~n integradas por las que tienen por objeto la agri-
cultura , la miner!a, la caza y pesca y el aprovechamiento de 
los bosques (18). 

Existe otro renglón de activid.ades que tiene como -
f!n,·: la fltbricacidn de estns materias ¡r ima.s, convirtUndola.s 
en formas diversas o combinándolas con otros productos; dichas 

.a.<:tividades se lle:van a cabo por empresas que pueden clasifi-
c~rse en dos grupos: las que elaboran.productos semiacabado•, 

los cuales pasan a otro productor para someterl.os a un nuevo -
proceso de fabricacidn y las empresas que fabrican productos -
acabados que se destinan directamente a los centros de consumo 

fina}. 

La tercera actividad observada es el pr.oceso de dis-

17.- Salandra,Vittorio, Manuale di uiritto Commerciale,citado, 
Bol.onia, 1946,pn.g.18,¡.,¡n.ntilla molina,p.tg.22. t;d.Jus~ · 

18.- uethel 1 Atwater,Smith,Stackm~n,0rganiiaci6n y Direcci~n I~ 
dustrial,~rad. Esp.,F.CoE., MAxico,1961.pág.ll. 
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tribuci6n por ei cual las mercancías fabricadas o los produz 

tos .semiaca.barlos pasan a las empresas productoras finales. 
Es es~a etapa la de los intermediarios, cuyas operaciones ~ 
pueden variar desde la compra y venta de los artículos manu
facturados hasta la adquisici6n 1 clasifica~idn, empaque, al
macenamiento y transporte de los artículos a su destino fi-
nal. 

Finalmente, el cuarto tipo de actividad econ6~ica 
lo constituyen las prestaciones de servicios realizados por 
el gran conjunto de empresas e individuos dedicados a propo! 
cionar tod~ clase de servici~s profesionales bancarios, ser
vicios pliblicos de transporte y comunicaciones, empresas de 
abastecimientos y suministros y en general todas las agen--
cias o est11.blecimientos que prestA.n servicios con· los que ae 

benefician otros. Este tipo de empresas, entre las cua-
les tambi~n se incluyen las empresas que proporcionan bienes 
en alquiler o en arrendamiento, forman una gran parte de la 
activid11.d económica moderna.. 

La. empres.a puede subsistir dentro de cualquiera de 
las cuatro actividades b~sicas integrantes de la .vida econ6-
mica.. Pero realizar una actividad dirigida a la producci6n 
o a la prestación de bienes o servicios al pdblico, requiere 
una figurac~6n interna o imaginativa que se anticipa a la -
ejecución de la misma. y que el desarrollo de los medios de -
que debed valerse el ·individuo para llevarla a cabo ( 19) • . 
Los elementos esenci.A.les pn.ra poner en ejecucicSn esta activi, 
dad, destn.c11.n como eleme~tos esenciales de la empre.sa, o - -
sean: el capital, el trabajo y la organización. 

La empresa importA. siempre el ejercicio de una ac
tivida~ prorluctora. Esto implicar~ la existencia de alguna 

19.- Garrigues, Jo11.quín, Curso· de Der.Merc.Madrid,1940, ob. 
cit. t. I. pág. 458 •• 
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cosa o substancia sobre la cual deber~ recaer la misma. Ello 

es el capital que representa en su sentido m~s amplio, una c2 

sa o energía, que contiene una cualidad en su respectiva ent! 
dad que l~ hnce suceptible de contribuir al desarrollo de ac-

tividn.des proñuctivas (20). Su presencia es indiscutible, 
pues toila actividnil efectun.da en función de empresa, deberá -
desarro1lPrse sobre esta base preexistente. 

El capital por sí solo nada produce; es necesaria 

la concurrencia del trabajo para queaiueI pueda ser aprovech~ 

do. El trabajo se traouce, entonces, en una funcidn sobre 

el capital para comunicarle utilidad y valor, a f!n de que -
pueda servir para satisfacer necesidades ajenas, 

Los esfuerzos aplicados para aprovechar el capital, 

ya se trate de una cos~, substancia 6 energía, requieren arm! 
nía entre ellos y la empresa que supdne el concurso de varios 

individuos, necesita la coordinación de sus actividades para 
que lleguen a constituir una acción común. La organi7.aci6n 

de todas las actividades realizadas en función de empresa se-

• rá 'J)ue'S, ~i '1ltimo elemento~ el Msico y el mi<s predominante 

de la misma, 

Aunque referidos en forma rudimentaria, han quedado 

señalados los elemen~os integrantes de la empresa. Es indud! 

ble que toda empre'sa cuenta con dichos elementos para desarr.!!, 

llar sus actividades., La presencia de los mismos puede ser 

20.- r.l capital puede ser considerado· sin6nimo de riqueza y -
es indudable que toda empresa necesariamente debe contar 
con este dltimo elemento. Sin embargo, habr~ que tener 
en cuenta que no toda rique~a existente puede formar Pª! 
te rle la empresa, pues no toda riqueza es suceptible de 
contribuir a la producci6n de algdn bien o a la presta-
ci6n de algdn servicio. La palabra lriqueza) usada en -
economía política, significa el conjunto de tonos los -
bienes poseídos por la colectividad. tlresciani-Turroni, 
Curso <le r.conoMía Política,td.M.C.E.,trad.esp.,M~xico, -
1960. 

1 
1 
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mayor o menor entre sí,pero la actividad productiva necesaria
mente deberit poner en juego estos fr-ctores. Los problemas r_!t 

lacionados con la em"Presa y sus elementos, han crea.do nuevos -
campos de estudio e investign.ci6n en la organización indus- -
trial moderna, pues al igual que el proceso tecnológico y eco
nómico logrado en nuestros días, t~mbién han cambia.do los m~t~ 
dos y las estructur~s de operación comercial e industrial. 
A~n la empresa familiar, que existió en los primeros tiempos 
de la industria. !"or ello, no conviene tratar a.nora lo,s el! 

mentos de la empresa _i:_omo conceptos abstractos, sino determi-
nar, aunque sea en forma breve, el papel que desempeñan la ri

queza, el trabajo y la organizaci&n en la empresa moderna. 

La palabra "capital" tiene diversos significados 
puesto que su sentido es amplio y se le considera como sinóni
mo de riqueza. üeneralm1mte se entiende 11 capi tal" como el -
t~rmino utilizado para designar los terrenos, edificios, maqui 
naria y dem~s materiales que pertenecen a una empresa indus--
trial 6 comercial. ~in embargo, el sentido de la palabra pu! 
de variar cu~ndo se relaciona. con distintos conceptos. Por -
ejemplo, desde el punto de vista legal, capital social signifi 
ca, la cantidad que ha sido pRg~da por los accionistas de una 

sociedA.d o invertido tJOr el duello de un establecimiento ,comer
cia l. Desde el tJUnto de vista contable, el capital se deter
mina caléulando el acti~o total de la empresa, menos sus deu--· 

das (21). Por dltimo, el suelo y sus recursos reciben fre
cuentemente el nombre de capital natural, para distinguirlo de 
los'edificios, maquinaría y demits bienes de la empresa que se 
les designa como capital artificial (22). El t~rmino capi-
tal se puede usar~ entonces, en relacidn con el punto de vista 
desde el cual se le considera. 

' . 

. 
21,- Anzures,Maximino.,Contabilidad General, M~xico,1952, p,g. 

3. ,Ed.F,Trilln.s. 
22.- Bethel,Atwn.ter,Smith,Stackman,ob.cit.,pág,107. 
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~ina cal~ulando el acti~o total de la empresa, menos sus deu--· 

das (21). Por dltimo, el suelo y sus recursos reciben fre
cuentemente el nombre de capital natural, para distinguj.rlo de 
los'edificios, maquinaría y dem~s bienes de la empresa que se 

les designa como capital artificial (22). El t~rmino capi-
tal se puede usar~ entonces, en relaci6n con el punto de vista 
desde el cual se le considera. 

21.- Anzures 1Maximinoa 1 Contabilidad General, M~xico,1952, pig. 
3. ,Ed.F.Trillns. 

22.- Bethel,Atwnter,Smith,Stnckman,ob.cit.,p~g.107. 
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La empresa moderna muchas veces requiere µara su -
operAci6n, la presenciA del crédito, pues a mentido las apor
taciones de sus proveedores en dinero, resultan inadecuadas 
para la promoción de la empresaº Por ese motivo, se consid~ 
ra en la actualidad, que el elemento en.pi tal ti'ene un senti
do financiero y comprende el dinero y el cr~dito que se uti
lizan para'poder iniciar y operar una empresa {23). 

El trabajo como segundo elemento de llL ~mpresa, 
considerado t~cnicamente como todo esfuerzo humano aplicado 
a la produeei6n de la riqueza, es el principal de los facto
res activos de la producci6n. Estudiando este t~rmino en -
relaci6n con la empresa, se observa una división de tres ca
tegorías distintas que comprenden en primer lugar, todos los 
servicios prestados por el director; en segundo lugar, las -
tareas realizadas por ~1 personal~ auxiliares de los admi--

' nistrP-dores, y finalmente la actividad realiz~da por los tr~ 
baja.dores u obreros empleados por la misma. 

La actividad desarrollada por los integrantes de -
·la dir.ecciiSn de la empresa, estit encaminada b1hica.mente a -
mantener una organizaci6n administrativa para coordinar y vl 
gilar las acti vidn.cles' 'desarrolladas por el personal y los -
trabajadores de la misma. Como esta actividad comprende la 
organizaci6n y dirección de los factores de produccidn, es -
conveniente tratar·este tema al estudiar la organizacidn co
mo te~cer elemento de la empresa. El trabajo realizado por 
los obreros y empleados igualmente puede ser estudiado desde 
este punto de vistn.. Aunque el desarrollo de esta· activi
dad gu11.rda íntima rel1tci6n con la organizaci6n, es posible -
distinguir diversas disciplinas qu:e estudian la funeidn de -
lR, mano de obra en unn, el'lpresa ind?-strial y del trabajo del 
personal. En este aspecto se puede citar la administra.ci6n 

de las relaciones industriales que tiene como principales -

23.- lbidem. 
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objetivos, elaborar normas para coordinar las relaciones éntre 
la dirección de la empresa y los trabajadores, determinar los 

m~todós efectivos pare. el me.nejo de personal y finalmente, el 
rec.lutámiento, selección y contre.te.ci6n de emplea.dos y obreros 
para. la em~resa (24). Las relaciones obrero-pe.trono.les llev~ 
das sobre unR base de armonía. y coniprensidn entre sus respect!, 
vos integrantes son deseables para el ~xito de la negociacidn. 
Ante todo se ha reconocido que la moral y otros factores psic2 
lógicos de los miembros de una empresa, tienen una influencia 
directa. en la. producción, independientemente de los beneticios 

económicos que perciben 1011 trabe.ja.dores o el personal, Esta -
situe.ci6n e.cent~a. m~s la necesidad del estudio de las cuestio
nes socinles dentro de le. organi:zacidn industrial, que co·rres-.:. 

ponde a una. nueva disciplina conocida como Psicología lndus- -
trial (25) .... 

La apreciación del elemento traba.jo en la empresa no 

puede considerarse objetiva.mente, sino que debe examinarse des
de el punto de vista del empleado o el trabajador en conformi-
da.d con sus necesidades. Por ello, las relaciones con los em
plen.dos no pueiten con'siderarse menos importantes que le. Bctivi

de.d t~cnica ae une. empresa., 

. Los elementos ce.pi tal y trabaj~ he.n sido expuestos 'en 

funci6n de l~ empresa, no sin advertir que su presencia en el -
fendmeno productivo serd· estdril sin la organi~aci6n, el tercer 

ele~ento indispensable de la empresa y con el cual los otros ~ 
dos guardan íntima. rele.ci.Sn. Ell tal virtud, no fúl posible -
tratar con toda amplitud estos elementos, pues su mejor compre~ 
sidn requiere que sean estudi.'ados en relacidn con la organiza-
cidn. 

Las actividades econdmicRs desarrolladas en torno de 

la empresa, necesitan coordinarse entre sí, a efecto de llevar -

24 0 - Bethel,Atwnter,Smith,Stackman,ob.cit.pdg.469. 
25.- Brown,Jnmes Alexn.nder Cnmpbel1,ob.cit.pñg.7,Ed.'Roque de -

Pn.lm11.. 
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a cabo la pro<lucci6n de bienes o la prestaci6n de servicios a 
los cuales se dedica la misma. Como se ha dicho antest la -
organizaci6n es la estructura.adoptada por una empresa con el 

prop6sito de que las actividades de la misma se desarrollen -
bajo una secuencia lógica, de tal manera que cumpla los fines 

para los cuales fué creada. En una negociación es necesario 
considerar muchos factores para trazar la estructura de su ~ 
organi zaci6n. 

Existen varios tipos de organizaci6n administrativa 
'de actividades en los negocios que se reconocen en la actuali 
dad, que pueden utili1.arse de acuerdo con las necesidades de 
una determinada empresa industrial o comercial. Sin embargo 
en el presente caso como estos temas abarcan campos tan am--

plios,. nos limitaremos a señalar los principios b~sicos que -
deber~n de tomarse en cuenta para la organizacidn de una em-

presa. 

Ante todo, deben de establecerse líneas definidas -

de autoridad y responsabilidad. Esto quiere decir que la --
persona, que tome alguna decisión dentro de la e.mpresa, tam--

bi~n deber~ estar dispuesta a asumir la responsabilidad total 

que derive del caso. 

En empresas pegueflas, el contacto entre el propiet! 
rio y el trabaj1tdor. es constante. El propietario que gene
ralmente actúa como director d~ la empresa, est~ en relaci6n 

I 

directa con su:! trabajadores y se encuentra familiarizado con 

todas las tareas productivas. En este caso, los procedi--

mientos de organización son sencillos; pero en negociaciones 
medianas y en compañías industriales de gran tamaHo, es impo

sible conservar el misMo tipo de organizaci6n. 

En las grandes em~resas es necesario depender de -
otros individuos.que sean responsables de determina.das tareas 

del trabajo. Existe la delegaci~n de autoridad que se ex--
tiende en todos los componentes de la negociaci6n industrial. 
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Una empresa ñe este tipo comprende el desarrollo de activid! 

des altamente especializadas, efectuadas por individuos con 

conocimientos y habilidades necesarias para esas tareas, 

A cnrla integrante de la empresa se le designa una -

tarea determinada, de la cual 61 es responsable y en conse--
cuencia, se trazan las líneas de responsabilidad para que ca

da uno pueda estar seguro de los límites de su trabajo y res-

ponsabilidadº Las l{neas de responsabilidad se dirig~n en 
dos formas: de los directores al personal y a los trabajado-

res que se hallan bajo su jurisdicci6n y por otro lado, del -
trabajador hacia el supervisor y los directores que tengan au_ 

torir1ad sobre H (26) ·• 

Tambi&n es necesario hacer una organizaci6n para la 

producci6n de la empresa, de acuerdo a las necesidades de la 
fabricnci6n de productos o los servicios prestados, segdn sea 
el caso. Esta característica no es indispensable en una e~ 

presa pequeña, ya que un solo empleado o maquinaria. puede re!, 
lizar las operaciones de fabricaci6n o puede contar con una -
~dquina capaz ,de realizar todas las tareas de fabricacidn de 

un producto determinado. 

En caso de que la empresa se dedique a la presta---

. ci6n de serv~cios, esta caracter!stica ~ambi~n puede observa~ 
se cun.nifo se distribuye el trnbajo por tareas distintas a ca

da integrante de la emµresa 1 de conformidad con sus capacida

des y habilidades especiales. 

La organización de los medios materiales de· una em

presa, son iguolmente importantes. La localizacidn de un e! 

tablccimiento comercial 6 una planta industrial, la construc

ci6n de sus edificios~ ~eleccidn del equipo y su correcta in~ 
talacidn, son ae una influencia decisiva para el ~xito de la 

26º- Joaquín Gdmcz Mo~f!n, El control interno de los negocios 
M~xico 7 l960 1 :págo 32 0 
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empresa. Las exigencias en este aspecto pueden variar en -

relaci6n .con el tipo de negociaci6n, pero en general, se consi 
dera que son .determinantes para la eficiente producción o la -

prestación de servicios (27). 

La estructura interna de la negociaci6n tambi6n deb~ 

ri estar organizada en función de los fines de la misma. Así 

se anticipan las necesidades matP.rin.lei; y medioi; financieros -

que requiern. la cMpresn. unr~ su operacidn, se establecen proc~ 

dimientos para ln. obtención, trRnsporte, almacenn.miento y ven

\R de materiales, y finalmente un sistema de coritrol que permi 

tn. disponer-de cantidades de materi~les necesarios para hacer 

frente a lRs necesidades de la empresa. 

No basta lR organización de los bienes materinles, -

lle una negoci.n.c i.ón pR.ra que ~stR pueda a\ canzRr sus pro1)6 si tos 1 

~ino que arlem~s se exige el control sistemdtico de la mano de 

obrk de la misma. Lo anterior comprende el estudio de lns --

relaciones industrinles que fuA comentado anteriormente. Pero 

dentro del mismo plano, se advierte la necesidad ~P. contar con 

~lgdn s~stema de control sobre las actividades del elenento h! 

mano a f:[n de evitar errores y frn.ufü~s y a<1cgurn.r el cuMpli

miento de las decisiones tonndn.s por los oirectorPsi prOCUTl\n

t'IO l\l mismo tirmpo f1>ci1it11.r inform11ci.6n P,necundR.. sobre lns -

con~iciones ne lp eMuresa. 

P~rR 11P.vAr 1\ c1>bo lo anterior, se utiliza un siste-
. . 

ma de ~ontPbllinno 0ue no solo represente de mnnerR fiel la si 

tunci6n económicR y los result~dos t'le oper~ci6n, Rino nue cue~ 

te con procedi.mier.tos estPbleciños pR.ra evitn.r errores o frau

rles P.n ei. !\siento fle transR.cciones,. per111ita,una mayor. compro

bl\ci6n de estados financieros posibles y a la vez nue revele -

en forma precisa• las responsabilidades de empleados encarga-

dos de llevar dich11s cuentas (28). 

27.- Ibídem. 
28.- Gdmez Morffn, Joaquín, oh. ci~. p,g. 17. 
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Hemos visto que la empresa es un conjunto de acti
vidades y de bienes que se dirigen a la produccidn o presta

cidn de servicios. Se han tratado ciertos aspectos de la 
organización interna de los factores de prorluccidn, así como 
las circunstancias que se tienen en cuenta para dar una es-
tructura a los procesos pro~uctiTos y coordinar las demds a~ 
tividades de la empresa. Ahora bien, la empresa tambi~n -
tiene contacto con el mundo exterior y con factores indepen
dientes de su org~nizaci6n, ~ue ejerce influencia sobre ,su -
esfera de accidn~ As!, la empresa necesita coordinar sus 
actividades de acuerdo con el ambiente industrial y econ~mi
co en el que act~a, ya que cualquier cambio puede alterar el 
curso de sus actiTidades. 

Necesita organizar sus relaciones con los proveed~ 

res.de materia prima, maquinaria y serTicios que requiere, -
· debe planear sus m4todos de distribución y mantener contacto 

con las dem&s empresas que se encargan de ofrecer los produ~ 
tos o servicios de la empresa al mercado. ~a situacidn de 
una nego.ciaci6n cQn el exterior, puede Tariar trat1fodose de 
industrias de produ~ción en masa o sencillas como los peque
fios talleres. oin embargo, .los factores econdmicos exter
nos siempre afectan ~l desenvolvimiento de la misma. 

Otros factores, como la política gubernamental so
bre inversiones, cr~dito y moneda, r~gimen laboral e impues
to,. igu11. l.mente .afectan sus actividades y la direccidn .de una 
empresa muchas veces tendría que adoptar sus decisiones en -
atención a las condiciones políticas existentes en un lugar 

determinado. Ta.mbitin necesita la empresa coordinar s.us -
actividades con la comunidad que la rodea, pues utiliza la -

mano de obra de eleme~tos de ella y requiere los servicios -
públicos de los organismos locales de gobierno. Por ello -
es conveniente ·mantener .relaciones con los .funcionarios loe~ 
les, a f{n de tratar los problemas que afecten reglamentos -
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de salubridad, permisos, impuestos locales y otros problemas 

de inter~s comdn l29). 

c).- ~UNCfilYI'U ~CUNOMlCO. 

Nuestra Legislación Mercantil, al igual que la frau 
cesa y la.italiana que la inspiraron, no ofrece el concepto -
de empresa, y ha sido la lenta y ardua elaboración de la doc
trina y de la jurisprudencia extranjeras \alemana, francesa e 

• italiana, fundamentalmente) la que nos permite ofrecer un co~ 
cepto que puerla aplicarse a las distintas negociaciones' l30). 

El artículo 75 incluye en su enumeraci6n a distin-
tas clases de empresas a las que, con notoria impropiedad de 
lenguaje "reputit actos de comercio". En realir!A.d la empresa 

no es un acto de comer~io sino un concepto económico jur!dico 

que siempre implica activirlad humana \31). 

Actualmente en el Verecho Mexicano, la Jurispruden

cia de la Suprema ~orte y el Tribunal Fiscal de la Federaci~n 

'no sin 4cie~te. timidez e imprecisi6n, comienzan a reconocer el 
concepto, dada la amplitud y la creciente importancia de la -

.i!.mpresa. 

a semejanza de otros sistemas jur!dicos, la Empresa 
ha sido reconocida ·y regularla ampliamente en el Derecho' Pis-· 
cal y del Trabajo, y est~n influenciadas por en6menoa y exi-

" gencias de índole econ6mica, y por ser la empresa la realidad 
m~s viva y palpitante de la economía contempor~nea, es recon~ 
cida como la fuente principal de los grav~menes fiscales y -

29.- Bethel,Atwater,Smith,Stackman,ob.cit.pág.843. 
30.- Barrera Grai',Jorge,Irata.do de D

0

erecho Mercantil,Ed.Porrda 
S.A.Máxico 1950,pag.120. 

31.- Montessorri,citado por üarrera Graf,ob.cit •• pitg.120. 

.: .. 
-... 

¡.:.',· 
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como el centro m~s importante del que derivan las relaciones 
vbrero-Fatronales (32). 

La Ley del Impuesto sobre la Renta define á la ~m
llres1t. en su .11.rt.iculo 125, fracción XII pd:rr11.fo 2º como "el 
conjunto <le bienes or~anizndos con fines de lucro, que requi! 

re, pnra prorlucir ingiesos, materia prima, maquinaria, eleme~ 

t~ humano y gAstos de opernción, o alguno o algunos de estos 

fnctorcs"{33). Asimismo, otras leyes fiscRles, de tipo pr2 

teccionista, como ln Ley de Fomento de Industrias Nuevas y N! 

cesarías { 34) reconocen él concepto unitario de Empre sao 

En la Legisla.ción Civil, como ya .decíamos, la empre
sa se ha colado en algunas Instituciones Civiles, y estd reco 

nocida en su car~cter de. organismo unitario y complejo, por -

ejemplo, en el Art. 1772 del C. Civ., que en materia suceso-
ria, faculta al juez para adjudicar la negociación comercial 
o industrial rlel <le cujus a Aquel de los herederos que fuer11. 

comerciante o industrial; en el Art, 556, que también concede 

al ju~gador la fncultad discresional de permitir al represen
tante legal del menor que recibiera una empresa por herencia 

3~.- Ripert, AspPcts Juridiques du Capitn'i~mo Moderne, cit. 
Q, ·119 1 .~. 267 y s., etc, En el derecho argentino, Cd-
mPin, Trnnsmisi6n de establecimientos, cit. p. 10, cita
do por BArrera Uraf, 1 ob. cit. p~g. 153, 

3~.- Concepto semejante daba el artículo 15, fracci6n XI, de 
la L. l. R. derogada, y establecía el·Art. 376, Frac. -
VIII de la Ley rle Hacienda del vepartamento del Distrito 
Federal, 

34,- V. de dicha Ley, Arts. 13, 15, p~rrafo II, 23, 28, etc. 
En idéntico presupuesto se basan muchas leyes de protec
ción a la industria, oue han sido dictadas por el -
Gobierno Federal,· y por varios gobiernos locales, v. 
por ejemplo. "L~ Ley de Protecci6n a la industria en el 
Estado Libre y Soberano de México", de 20 de octubre de 
1944, y su. Reglamento. · 



34 

·o donaci6n, la continuación de la negociación mercantil \35} ¡ 

en el nuevo artículo 3011, en Materia de rtegistro Páblico, -

que subordina a la inscripción relativa, los efectos que fre~ 
te a terceros pueden causar •L& hipoteca sobre los sistemas -
de lns empresas a que se refiere la L. v. G. C." así como -
los efectos rle ificho graTamen real sobre los inmuebles com--
~rendidos en la hipoteca industrial prevista por la~. I. C.;. 

los artículos 528, fracción lV, y 1708, fracción ~V, que exi
gen de los tutores y de 1.os albacea,, respectivamente, q~e g! 
ranticen el manejó ife sus cargos con fianza, prenda o hipote

ca, ·~or el 20% del importe de las mercanc!as y dem~s efectos 
muebles ••••• ", en el caso de negociacidn mercantil. 

~on fundamentales, asiaismo~ las reglas contenidas 
en los artículos 1923 y 1924, que establecen casos' de respon

sabilid~d y extracontractual.de artesano•,1 patrones, por los 
perjuicios causados por las personas que de ellos dependen en 
el ejercicio de sus !unciones. Estas dar ramas.no solo son -
importantes por derivar de ellas la responsabilidad de patro
nos y artesanos, sino tambifn 1 fundamentalmente, porque fi~ 
jan las bases para distinguir el concepto de establecimiento 

mercantil lArt. 1924) taller de artesano (Art.1923J, por un, -

lado (36), y del empresario, como titular de aquella, y el a~ 
tesano como titular de 6ste, por otro lado, al aceptar, como. 
~iferencia de.uno y otro, labor~r el artesano.por encargo de 
la comisi6n de trnbajos o tareas singulares, y no hacerlo así 

el empresn.rio. 

L& Empresa tambifn ha sido aeogida·por la ~egisla-
ci6n Procesal, ya que el c;ódigo de t-roeedimientos t:iviles pa
ra el Distrito y territorios ~ederales, que es supletorio en 

la Legislación Mercant~l solamente como Código· local \Art. --
1051 del C. co;; en su artículo 555 se refiere al secuestro -

35.- Ferrara, Jr. Gli imprenditore e le societ4., cit.ps.38 y 
s/ citado por liarrera Graf ., ob. cit. pág.158. 

36.- art. 1923 y 1924, -del C6d. Civil, vigente. 
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de negociaciones mercantiles o industriales, considerando e. 

6stas como un todo, y tratando de evitar la dispersión Y·di! 
gregacidn de sus elementos a través d.el embargo de sus acre! 
dorP.s (37). 

Aunque en medida mayor qu~ en otras disciplinas -
.es.té regulada la negociación, en el Derecho Mercantil Mexic! 
no es tn.mbién fra.gmentaria, dispersa e insuficiente. Nues-. 
tro viejo Código de Comercio se refiere a la empresa, como -
ya vimos, en el artículo 75; pero las distintas fracciones -
que hablan de ella no la consideran unitariamente, ni siqui! 
ra como une. institución comercial, sino solo como supuesto -
de actos aislados o conjuntos, a los que s! se les atribuye 

calidad de merriantiles (38). 

También se refieren e. la negociación, en este sen

tido restringido a que' hacen referencia. l.a.s fra.cciones V 1J. -

XI del artículo 75,.varias dis~osiciones relativas al contr~ 
to de transporte (por ejemplo, los Arts. ·,576, fre.ccidn II, -

587, 598, 600 a 604);pero de ellas no se deriva. el concepto 
genera.J, de la negociación, sino mera.mente a· 1a referencia a 

un tipo especial de empresa, o sea aquella que realiza el -

transporte, ya sea. pri·vada. o pública.. 

L.e. Ley de Quiebras es, sin dude. alguna, le. 11nice. -
que en nuestra legislación comercial concede importancia fU!!, 
de.mental y preponderante e. la empresa. Ello se debe, no -
tanto a la fecha reciente de su vigencia (20 de julio de - -
1943) como a la notable influencie. que ej~rcid en su rede.c
ci6n RODRIGUEZ 'RODRIGuEZ, quien fu~ ponente de la Comisión -

Redactora. que ~re~ar6 el proyecto .respectivo. 

37.- Barrera Graf., ob. cit. pág. l59, 
38.- Artículo 75, fre.ccionc3 V a XI y XXIV del Código de Co

mercio, vigente. 
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En la Exposici6n de Motivos de la Ley, reiteradamen 
te se h11.ce ·referencia a la empreim, considerif.ndola como el -

"concepto central" del derecho mercantil moderno, y recono--
cien1fo que "el princir>io fundn.mental que ha inspiratio al pro
yecto ha sido el de la valoración de la empresa como persona
je central de derecho mercantil"; indica la misma ley la necs 
sidad por ella reconocida "de consagrar legislativarreni..e el -
principio de conservaci6n de la empresa, no solo como tutela 
de los intereses privados que en ella coinciden, sino, sobre, 
todo, como salvaguardia de los intereses colectivos que toda 
empresa mercantil representa "(39). 

Son varia.s la.a disposiciones de la Ley de· Quiebra 
que hacen referencia a la empresa; de ellas, solo mencionare

mos a.lgunas: 

Art.20, enumera los supuestos en los cuales se prs 

sunone, salvo prueba ~n contrario, la cesacidn de pagos del 
comerciante, estA.blece en su fracción III "la ocul tacidn o -
ausencia del comerciante, sin dejnr al frente de su empresa a 

. alguim que legal.mente 11ueda cumplir con sus obligaciones "• 
El Art.3º permi~e la quiebra de la sucesidn del comerciante -
• cuando contináe en marcha la empresa de la ~ue ~ste·era ti

t11lar"• 

El Art. ·46, fija entre los derechos que tiene el -
s!ndi.co, 11 el de tomar posesi6n de la. empresa y de los demlts -
bienes del quebrado" (Frac.I), así como el de "recibir y exa
minar los libros, p11.peles y documentos de la empresa •••• 11 

El Art. 48, atribuye al síndico la faculta.d de "proponer al -
juez la continuacidn de la em~resa del quebrado, su venta o -
la de algunos de sus elementos". 

39.- Exposicidn de Motivos y Bibliografía de la Ley de Quie-
bras 'Y Suspensidn de ragos, de Joaquín Rodríguez y Rodr! 
guez. 
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~on el mismo rrn de lograr la conservaci6n de la -
empresa, la fracción III del Art. 57 aumenta, en ese supues
to, el porcentaje de honorl'l,ríos a que tiene derecho el sfnd! 

co; lo que tambián hace la fracci6n v, para el caso de que -
la negocia.ci6n se enajene como una unidad. Para el mismo -
supuesto, el artículo 140 estipula como obligatorio el cum-
plimiento de los contratos relacionados con lá negociaci6n, 
en lugar de decretar su rescisidn; el Art. 154 permite al s!n 
dico continuar los contratos de trabajo y de prestación de -
servicios , "que fueren necesarios para dicha continuación de 
la empresa ~, el Art. 200 faculta al Juez a decidir dicha -
con.tinuacidn "vi.sta la. propuesta del síndico"; el Art. 201 -

estatuye que "se procurarg la continuacidn de la· empres~ ---
. siempre que la interrupcidn pueda ocasionar grave dafio a loa 
acreedores.por la disminución de valor que supone la disgre
gacidn de los elementos que la componen". Esta dl tima dia
posicidn se refiere, c'laramente, al avi"mento; 

hl Art. 204, que fija las regla• para la realisa-
cidn del.activo impone a~ juez un orden de preferencia, de!.. 
tro de~ cual debe intentar: primero, " la enajenacidn de la 
empresa como unidad económica y de destino jurídico de loa -
bienes que la integran" (Frac.X); segundo, la enajenaci6n -
parcial de conjunto de bienes suceptiblea de una explotación 
unitaria, cuando la empresa tuviera varios establecimientos 
o sucursales, o por la complejidad de su actividad pudiera -
hacerse tales enajenaciones; tercero, la enajenacidn tQtal 6 

par'cial de las existencias de las empresas, mediante. la con
tinuación de la misma, y por dltimo, cua.rtc1, si no fuese po
sible o conveniente proceder de alguno de los modos anterio• 
res, se enajenarán aisladamente los.diversos bienes que int! 
graban la empre?ª• . De igual manera. el artículo sigitien
te, o sea. el 20p, que trata de la enajenaci6n aislada de bi,! 
nes a que se refiere el· Art. 204, fracci6n ¡V, excluye de -
esta posiblidad a "otros conjuntos de bienes que cons~itu~ 
yan empresas (rectius,.nnciendas~, en cuyo caso se proce~er' 
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ccn ~sta.s del modo establi!cido en las f,re.ceiones I a III del 

artículo precedente". 

El Art. 208, indica el procedimiento. a seguir en -
el caso de la enajenación de la empresa; y el 209 se refie-
re a la enajenación de las diversas haciendas de la negocia
ción. /El Art. 321 preev~ que el convenio que extinga la 
quiebra pueda consistir en la cesión de la empresa; el Art. 
364 régula la gesti6n de la negociaci6n cedida; el 365 orde
na la devolución de la empresa a su titular al realizarse 
los pagos propuestos en el convenio, y el 366 permite que la 
continuacidn de la empresa podr~ convenirse sin cambio de ti 
tular (40). 

La Ley de la Propiedad Industrial, que regula las 
"patentes de invenci6n y de mejoras, las de modelos y di bu
j os industriales, las marcas,las nombres y avisos comercia
les; las indicaciones de procedencias y las designaciones o 
nombres de origen• asf como la represidn de la competencia -

desleal" (Art.l•)·. 

En efecto, la Ley requiere la explotaci6n indus~
trial de la invención °(Arts. 53 y s.), a efecto de conservar 
el derecho exclusivo que otorga la patente, durante los'pla

zos a que se refiere los artículos 40 y 42; y resulta claro 
que dicha explotación, para poder considerarse como propia y 

suficiente lArt.55), solo puede realizarse dentro de la org! 
nizaci6n de una ~mpresa. Por otra parte, la falta de ex~ 

plotaci6n industrial de la invención por el inventor o su C! 
sionario, faculta a terceros a Bo'icitar y obliga al ~stado 

a conceder licencias de explote.cidn (Art. 55 y s.), las que 
solo pueden se.r revocR.das al comprobar el ti tule.r <le la pe.
tente que ~l ya est' explotando industrialmente la inven--

ci&n (Art.66). 

1 
1 
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Finalmente la J,. P .. I • reglamenta. principalmente -
el nombre comercial objetivo, y lo refiere constantemente a 

la empresa (que impropiamente llama "establecimiento") (Art. 

217, 218, 219, 220, etc.) (41). 

La Empresa en los diferentes proyectos de Código 
de Comercio. Proyecto de 1929. 

La longevidad de nuestro C. Co., su notoria insuf! 
ciencia., as! como las crecientes exigencias del desarroll~ -
económico de nuestro país, han impuesto la necesidad de re~ 
glamentar minuciosa y a.decua1'amente la negociación comercial 
reconocitindole el papel funilRmental que debe tener en el de-
recho mercantil. En medida mayor o menor ~sta ha sido la 
tendencia ~e los tres proyectos formulados en los óltimos ....., 
treinta años ~ftra reemplazar el c. Co., así como para agru~ 

par en un solo cuerpo legal & toda la legislacidn mercarltil • 
. Nos referiremos a los proyectos de 1929, 1943 y de 1953. 

El proyecto de 1929 di una definicidn amplia y ce¡ 
tera de empr.esa, en la fra.cci.Sn II del Arto 611, ·al tenor de 
la cual se ·entiende por tal "toda organizaci&n de los facto
res económicos para produci.r bienes o prestar servicios des
tina.dos al cambio". Dicho proyecto, asimismo, distingue -
la empresa de .la hacienda., a la que di el nombre de "fundo -
mercantil", el cual define como "el conjunto de elementos -
materiales y valores incorpóreos cuya existencia y eoordina
ci6~ constituye la universalidad caracterfstica por medio de 
la cual se ejerce el comercio o una industria" (Art.578). 

Podemos afirmar que, salvo errores de detalle a --
que nunca escapan los ordenamientos legales, el proyecto de 

1929 regl amentcS (In form·a cuidadosa., atinada y correcta la -

negociaci6n mercantil, y sobre todo, al fundo o hacienda ---

41.- Barrera Grar., oh. cit. pág. 165. 
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comercial por lo aue nos atrevimos a dar su definición. La -

Comisión que lo formara, entre cuyos miembros se contaron emi

nentes comercia~istRs, conoci6 y reflejó las enseílanzas de la 
doctrina francesa y la. italiana principalmente, y las disposi

ciones que se propusieron, influyeron despu6s en leyes como la 
de la Piopiedad Industrial y en los proyectos posteriores de -

1943 y 1953, así como en la jul'isprudencia de la Suprema Corte 
y del Tribunal Fiscal de la Federaci6n. 

El anteproyecto del Código de Comercio de 1943 por-
la Comisión de Legislaci6n dependiente de la Secretaría de ~e~ 
nomfA., fu~ formulado por RODRIGUL.Z lWIJIUüUr.Z, en su cari{cter 

de Secretario ponente de dicha Comisión. 

A rli ferenciR. tlel Proyecto de 1929, que solo con!;ide
r1tba a la empres1t éomo uno de los el.ementos de la materia mer
cantil, el Anteproyecto.de 1943 trató de estructur1tr el dere-

cho comercial como el derecho de las empresas mercantiles, ex
clusivamente, ya que su artículo lo 1Hsponía quei "Las disposi_ 
ciones de este C6digo se aplicariín a la's empresas mercantiles 

y a los .. actos que pertenezcan a la actividad profesional de -

las mismas". 

Sin embargo, por haberse referido el Primer Libro -
del Anteproyecto sol11.rnente a los comerciantes, ninguna consid! 

raci6n hizo de la.empresa, de la hacienda ni de la propiedad 
inmaterial; todo ello habría de corresponder al Proyecto de --~ 
195~, el cual, sin pretender la regulaci6n exclusiva de la em-
presa y de sus elementos, tuvo mejor acogida y pudo presentar
se como un oraenamiento completo, ~ue comprendía la totalidad 

del derecho mercantil terrestre. 

El Proyecto de 1953 dá acogida a la negociación mer

c~ntil juntRmente con los comercinntes, los actos de comercio -

y las cosas mercnntiles ,Art.1°). Incorrectamente, el pro-

yecto atribuye caricter de cosas m~rcantiles a las empresa$ - -

(Arta. 4), aunque distingue a ~s·t,as de la hacienda,· que s:C es -

:,; 

. , .. ,, 

1 

1 

! 
¡ 
1 
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una cosa., o mejor dicho, un objeto. Elementos subjetivos de 
la empresa. son su ti.tulnr, el empres&rio, que puede ser una -
persona. física o una. colectiva. (Art. 20 y 70, entre-otros), -
los a.uxi.liares de los. comerciantes (Art 0 338 y s.) y los trab!. 
je.dores (Art.616); elementos objetivos son todos los compren
didos en la universalidad llamada. hacienda, cuya naturaleza -
consiste en que tiene un valor patrimonial propio. Reconoce 

el proyecto, a.demi!s,otros elementos de la empre!!a 1 corno ia 
clientela. y la fam.a, que solo tienen un valor econtSmíco en r,! 

la.ci.Sn con la negociación misma ·de que dependen. 

El Art. 616 define ·& la empresa o negociacidn mer-

pantil, como: "El conjunto de trabajo, de elementos materia-~ 
les y de valores ineor~oreos coordinados para ofrecer al pá~ 
blico, con prop6sito de lucro y de manera. sistem~tica. 1 bienes 
.o servicios". En cambio, no se ofrece una defincidn de la. 
hn.cien~a, aun cul\n.ilo como es natural, la. mayor p1trte de las -
disposiciones conteni~as en el Título 11 del libro III (cosas 
mercantiles) (Arts.616 y s.) se refiere a ella •. 

LA. hacienda se concibe como una universalidad, en ..;. 

cuanto consiste en un conju,nto de relaciones activas y pe.si-
vas que permiten su cesión o transmisión de un titular a otro 

(Art. 618 a 6~1), y en cuanto se exigé su consideracidn unit! 
ria para actos jurídicos como el embargo o el usufructo - - • 
(Art. 622 a 625)(42). 

De manera similar el derecho del trabajo se refiere 
a la Empresa. El artículo 123 Constitucional, en su frac-
cidn VI concede a los trabajadores de "toda empre$a agrícola, 
comercial, fabril o minera" el derecho de participar en sus -

42.- Barrera Gr11.f, Jorge, últi.mo, ob. cit •. piíg.167 y s. 
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utilidades (43). La Ley Federal se refiere a las e~presas co

merciales y no comerciales, en el Art. 48, que establece el ca

r~cter ob'iRatorio de los contr11tos colectivos res,ecto "a to-
cl1>s las person11.s que trabRjen en la empresa", en el Art. 57, -

al permitir la terminación del Contrato Colectivo por el 11 cie-
rre total de ia empresa"~ muchas otras disposiciones basadas en 

el mismo concepto, aunque los textos relativos no lo indiquen -

expresamente. En consecuencia, el derecho mercantil al re
glamentar la empresa y al referirse a sus diversos elementos, -

utiliza las soluciones del derecho laboral, de manera similar -

que el derecho fiscal, ya que nuestra legislación obrera recon~ 
-ce la importancia de la empresa para la regulacidn de las rel~ 

ciones entre su titular y los trabajadores de ell~ (44). 

El concepto pues, de la empresa ea un concepto econ6-
-mico y los datos que se utilizan para caracterizarla, adn no -
han sido asimila.dos compl.etamente por nuestro derecho. 

Nuestro maestro Sergio Domínguez Vargas habla de Org~ 

nizacidn refirfendose a la Em~res&, diciendo que los factores -

ife la Proñueci6n: tr11be.jo, naturaleza y capital, se debe com--
prender que cAda. uno de el los, ais\11.damente,no podría producir 

nada, ya que en un terreno \naturaleza], un arado lcapital) y -

el esfuerzo de un campesino \trabajo) no producirían nada sin -

la intervenci6n de un elemento coordin~dor que loa combine en -

forma adecu~da. Este factor es la Empresa, la Organizaci6n -

juega, por lo tanto, con un importante papel en el equilibrio -

43.- Juicio de Nulidad 24224/37. T.T.P.F., affo II, t.III, n. 19 
de julio de 193~, p.2734,tásis aniloqa al juicio de nuli-
dad ~0602/37 Isidro Candia, cómo gobernador del Estado de 
Tlaxcala, vs.Of,Fed. de Hacien~a, en Tlaxcala. 

44.- En forma semejl\nte ha influ!do la legislaci6n obrera fran
cesa en el. desarrollo de la empresa cat>italista, v. Ripert 
Aspects Juridiques, cit. n.124, p. 269 y s. citado por --
Barrera Graf, ob. cit. pág.156. 
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entre la producciCSn y el consumo: sera( el elemento indispens!!:. 

ble queº procure mantener la estabilidad socio-econ~mica de una 
poblacicSn; recorliemos ciue el deseqúilibrio entre el conl!mmo y 

la produccidn provoca un desequilibrio en to~o el mecanismo -
econ6mico (45) • 

Desde un punto de vistR econ6mico, 11 la empresa es la 

organización que tien~ como tunci6n coordinar los factores ec2 
ndmicos de lR. "(>roducci.6n: la naturaleza el ca pi tal y el traba

jo; como miras a satisf~cer las necesi~ades del consumo, es -
decir, para llenar una funci6n de interposición en la circula
ci6n de las riquezas. . Esta opinión nos la dan Arturo Puen

te· y P. y Octavio Calvo l!arroqui, siguiendo el parecer dft Vi-
'vante, hte concepto económico de »npresa puede aceptarse en -
sentido jur!dico; pero algunos autores, entre ellos Ascarelli 

y Rocco, estiman que la empresa desde el punto de vista jurfdl 
co es la Organización del trabajo ajeno, opinión a la que se -
adhiere Tena. Para demostrar lo errdneo de esta tisis basta 
recordar el conteni~o de la fraccidn XV del citado Art. 75 que 
habla de los Contratos de Seguros de toda. especie cuando son -
realizados por empresas, para demostrar que lstas no organizan 
o coordinan de modo principal tr11.bajo ajeno, sino mlÍs bien ca
pitRles propios y ajenos (46). 

En él concepto económico y jurídico ·de la empresa, -
como organización que es de los factores de la pro~ucción se -
basa el nuevo derecho mercantil y se estructur11. la mate~ia co
meréial del Código Civil ItaHano de 1942, y así como el pro-
yecto franc~s para un nuevo código de comercio y el proyecto -
Mexicano de 1954. 

Las nuevas corrientes alientan y estimulan adem~s, -

45.- Domínguez Vargas,Sergio, Teoría Económica Nociones Elemeu 
tales, Ed.Jurídica Mexice.na,Mlxico,1964 1 pág. 95 y s. 

46. - Arturo Puente y F. y Oc te.vio C1i.lvo Marroquín, Derecho Mer
cantil, Ed. Be.nea ·y Comercio, M6xico 1 1959-1968 1 pág.24. 

¡ 
1 ¡ 

1 

l 
1 

1 

l 
1 
~ 
{ 

¡ 
l 
¡ 



44 

la unlficnci6n legislntiva rlel derecho privn~o, corno ha suce

rlirlo en Itnlia y co~o se apunta en Frnncia y Holnnda. ~sta 

tendencia unificn~orn n la nue ya nos hemos referido, es tam

bién una cnrncter!stica rlel derecho mercantil contempor,neo, 

que no niega, sino A.l contrnrio, Rfima lA. unid1td y lllltonom!a 

rle esta rlisciplina. 

Los estudios <lel nuevo derecho comercial que tuvie

ron eminentes representantes alemanes e italianos del siglo 

-pasado biístenos cit11.r a Thol, Golrlschmidt, r,ndemann, 

Regelsbergger, Kuntze, entre los primeros y a '.ioari, 

ttn.rghieri, Bonelli, y Supino, entre lor< segunr1os, han ailquiri 

do un impulso extr~orñinario en el presente siglo, merced a 

Wíelan~, Ehremberg, tlinder, Cierke, Kholer, etc., en Alemania 
a dolaffio, Vivante, Rocco, Ferrara, Valeri, Asqulni, Mossa, 

Rotondi, Ascarelli, L11. Lumia, De Gregorio y muchos m~s. 

EstP.S modernas tendenci11.s que n. través de ll\ cloctr!, 

na i ta.llnna han entr"rlo 1m nuestro <lerecho 1 se rnrvlifiestan -

~n M/txieo en ln. formulncicSn de los dltimos proyectos pnra un 

nuevo código de comercio y han influido en nuestros tratadis

tris para reconocer que una 'insti tucidn como la empre·sa const,! 

tuye el factor mlfs importante del siRtemn. jur!Clico mercantil 

de nuestros ~!n.s (47). 

47.- Barrera Graf, Jorge, ob. cit. p~g. 5. 
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a).- FUNCION Y EVOLUCION HISTORICA DE LA CONC~NTRACION 
DEEMPRi:;SAS. 

El estudio de la concentracidn de empresas, es una 
tierra virgen en la que los juristan osan apenas aventurarse 
tímidamente, bajo la guía de los economistas, permaneciendo 
respecto de ellos en una relacidn de estricta dependencia. 

Es la justificación que d' Flechtheim (48). 

Uebemo~ entender que para poder superar estos re-

sul tados de la materia en cuestión, la depen~encia del dere
cho con respecto al d~ la economía debe de ser mis reducida, 
pero no desconocemos que en este campo, los fenómenos ec.onó-

. micos son el sustrato de los jurídicos y que si bien hay que 

estudiar ~stos con el m!Hodo mds adecuado, y desde un punto 
de vista estrictamente jurídico, ya que para poder precisar 
los primeros 'se debe tener un conocimiento claro de los segu~ 
dos, de los cu:i. les constituyen su razón de ser •. 

Pero antes de entrar de lleno en e\ e~tudio jur!di
co que· nos hemos propuesto sobre l:as concentr11.ciones, debemos 

hacer un resumen si bien somero, de la doctrina econdmica d~ 
elll\s, en el cual nos informara!: de su concepto, y nos darit a 

conocer su función señl\lafndonos su clasificación y caracter!! 

ticas (49). · 

Ahora vamos a tratar de dar unas definiciones de -
concentración de empresas. La concéntración de empresas es 
el orgl\nismo oue por la reunión y la combin11.ci6n de los fact2 
res ile la. proilucción tiende a conseguir un beneficio (50), "'-

48~-

49. :-

50.-

Ci t1tdo por Sa.lnnnra, II Diritto de lle Unioni di imprese, 
Pa.dova,1934,pág.l. 
Caputo,Arturo, I Consorzi d' imprese,Milano,1938,F.c.E.
p1Ígo9. 
Vito,Francisco,Las uniones de empresas en la Economía -
F11.scista,Trail.F.sp.ile la 3a.Edición Italiana,Ed.Tesoro, 
Barcelona,1941,pág,10. 
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se ve influ!clR por una noble tenoencia 0 Por un lado tiende 

a reducir el costo de producción en la mayor medida posible, y 

~sto no solo por lo que se ve al procedimiento t~cnico de pro
ducci6n sino tambi~n a todas las actividades económicas a ~l -

uniclas y que influyen sobre dicho costo, como son: la organiz! 
ci6n comercial, los transportes, la reunión de capital, el tr! 
bajo, la oefensa contra los riesgos, sin olvidar ademis la di
visión del trabajo, etc. Por otro lado, con la concentra--
ci6n la empresa tiende a obtener a cambio de su producto al -
.m~s alto precio posible. 

A causa de la evolución tlcnica moderna, ha habido 

una profunda alteraci6n en la relación en.tre capitales fijos y 

capitaies circulantes en algunas ramas de la industria. ~l -
predominio de los primeros priva a las empresas de elasticidad 

y de su capAcidad de ad~ptación a las exigencias del mercado, 
con lo que la concurrencia se hace fatalmente ruinosa. El -
peligro que corren las empresas constantemente es el de la su

perproducción y del descenso de los precios por debajo del CO! 

to de pt;oduccidn. La alianza viene a ser su tabla. de salva-

ci6n con la que aseguran!!.n precio m's o menos remunerador. 
~l acuerdo entre los empresarios se ve impuesto por la exigen
cia de adecuar la producci&n a los cambios del mercado y la di 

ficult..:d de transferir 1011 c1q1itales f'ijos de un empleo a - -
otro; así surgen las coaliciones que tienden directamente a -
disci~linar la concurrP.ncia (51), es ~ecir, los c&rteles o cou 

sorcios. 

Trat~n~o concret~mente con la tendencia a reducir -

tos costos, se ~rcsenta est~ gr~n necesid~~ como es la de agr~ 
~~r a 1As emPr~SRs. L~ ~ivisión del trabajo ha desmenuzado 

51.- s~lan~ra, ob.cit.o~g.9. 

1 

1 
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algunos problemas proñuctivos aumentando considerablemente la 
dependencia de caña empresa con relación a otras, cuyas visci 

situdes hacen variar la curva de la oferta y la demanda. 

Las empresas consideran oportuno establecer vínculos con ·aqu1 
llfl.s cuya actividA.d estt( en relación de complemento o de in!, 

trumentalidad con su propia activid~d, con el resultado que -
obtienen de una reduccidn en los costos de produccidn; es asl· 

como surgen las coaliciones de empresas tendientes a influir 
' en forma directa y concreta sobre el costo de producci&n 

(52), es decir, los grupos o concernos (viene del alem«n - ~ 
Konzern) ha sido empleado ya en espaflol por Ur!a; 

La función tle las concentrl\ciones ha quedado parciJl.l 
mente expuesta. La idea que hemos dado de ella es incom--
pleta si no constatamos que, a causa de la evol'ucidn de la -

t~cnica en la produccidn y, en' algunos casos por razones de -
utilidad pr,ctica, existen en la realidad entre consorcios y 
grupos una mutua extensión de la funcidn propia y original. 

Los consorcios que nacieron con fines inmediatos de 

defensa contra la libre concurrencia, en la moderna economía -

se presentan en ocasiones, c,omo medio para racional! zar la pr.2. 
duccidn, es decir, bajar los costos y mejorar y aumentar el - 7 
proclucto ( 53). . Encontramos que algunos grupos, cuya fWlcidn 

es la de racionalizar la producción a causa de la absorción de 
la totalidad o casi totaÜdad de las empresas que ·se dedican -

a una misma rama, limitan la concurrencia l53). 

52.- Uda, ob. cit. !3:l3. 
53.- Rosset,rnui Rene,' T.rai U Theorique et prA.ctique at>s· soeie 

tes financidTes, ~arís, LausAnne, 1933,~«g.89 •.C.E~ 



50 

El fín dltimo de las concentraciones ti~ne dos as
pectos: uno el original y con miras a la realizaci6n de inte

reses particulares, es el af1fo de lucro; y el otro, posterior· 
y tendiente a la protecci&n del int'ert1s general, es la movili . . -
zacidn total de las fuerzas económicas nacionales (54). 

·Las estadísticas nos muestran un efectivo crecimie~ 
to de los establecimientos industriales y comerciales.· 

Sin embargo, las estadfsticas que pueden consultar

se son de escaso valor, ya que no se refieren a las empresas 
sino únicamente a los establecimientos, por eso, es imposible 

establecer la estadística de crecimiento de las empresas, Pº! 
que ello supone la puesta en juego de datos y factores que -
las empresas guardan celosamente para la buena marcha de las 

mismas. 

Se pueden deducir que las estadísticas .se limitan a 

concret11.r como antes se indictS, el crecimiento continuo de -- . 
los establecimientos de gran número ~e personal y la disminu-• . 

'ci6n de los ~ue, por el contrario cuentan con escaso personal. 

Si quisi~ramos examinar este crecimiento podríamos 

decir que la acumulación de capital produce mayores benefi--

cios que impulsan en una formn. satisfactoria a la a.cu!'lulaci6n 
de capitales. Por otro lRdo, obtienen beneficios cada vez 

mayores, aumentan parte del capital empleado como capital co~s 

tante (maquinaria, materias, etc.) De aquf dos consecueu 

cias: la desaparici6n de aquellas empresas que no soportan -

la competencia. de estas industrias,; y la centralización de -
las empresas, que persiguen en su fusión, o simplemente en su 
coordinaci6n la eliminación de los factores de concurrencia. 

A estos factores ha.y que agregar la superioridad t~cnica de 

54.- Uría, ob. cit. pRg.329 y 330. 
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las grandes industrias ya que poseen mejor maquinaria, as!~ 

como la mds avanzada t~cnica, un mejor aprovechamiento de los 
residuos, etc. La realizacidn de menores gastos de or
dén general, as! como obtener condiciones para el transporte 
de 'ias mercancías elaboradas o por elaborar; así como tambi~n 
aumentar las ventas entre su clientela. Tienen estas ven--
tajas algunos inconvenientes, como son la complicación de la 
administración de estas empresas y d.e la mayor dificultad del 
orctenamicnto en l.a producci6n de lRs mismas, inconvenientes 
q_ue en la priíctica. frenan el impulso concentrador. 

Ln concentración comercial ha sido menos fuerte, 
ñonde también se notA., pues 1.a ley no es en ~l menos cierta, 
y como consecuenciA. de estll. ley han apRrecido los grandes 
al11111.cenes que en locales amplísimos y con numeroso personal 

realizan la venta de todA. clase de productos al por menor. 

El franc6s Boucicaud en 1852 planteó estos estable-

cimientos. 

La producción en serie o mecanizada tiende a entre
gar productos homogéneo,,iguales entre sí, de evidente cali
dad pero sin diversidad en los modelos. 

Simu1. titneo fen6meno de la producción en serie es el 
t';~ 411't• ~· 

i'en6meno de lR. normalizl\ci6n que consiste en lA. reducción de 
lo!! .tipos proilucidos por lP.S diversas empresas a un núm~ro -
pequeño con carncter!sticas convenidas. 

La normalizacidn tiende ,:1a producción de mercan-

cías suceptibles de ca~bio entre si, a pesar de ser producidas 
por empresas distintas. 
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En la gran el!lpresa es m!Ís 'rliflcil ~que en la pequei'ía, 
mantener el número y la rlisciplina y sin embargo, son ~stas -
las cualidades indispensables para la prorlucci6n. De aqu! 
que por ñiversos medios se haya estudiarlo a fonrlo el problema 
de la organización científica rle las empresns para vencer las 
dificultades a que hacemos ~eferencia (55). 

No es sino a fines del siglo pasndo y como producto 

~el liberalismo económico y la política individu~lista, cuan
do surgen a la realidad social, en el terreno de la economla, 

. al fenómeno de la concentración de empresas. 

A su primera manifestación, el concierto de ,mpres! 
rios, parad6jico caso ~ste en el que para librarse de los fa
tales efectos de un r6g~men de libertad absoluta hubo que re
éurrir voluntariamente a limitar esa misma libertad, siguió 
la del grupo concerno y ambas constituyen en la actualirlad 
exigencias imprescindibles de la vida económica. 

Una vez establecido, con ca.rl!cter de' permanente el 

fenómeno de la concentra.ci6n, requirió pa.ra su justo desarro

llo, ~e sistemati?.acidn'y regula.ci6n jur{dicas, reclamo que -

se hizo m~s apremiante con el cambio general de la política -
del estndo, de libernl individualista a intervencionista. 

Doctrina, legislación y jurisprurlencia que a pesar 

de los mdl tiple~ esfuerzos que ha desplegado su actividad, no 

han logrado aún un criterio uniforme respecto a la naturaleza 

y reglamentaci6n del fendmeno. 

M~xico, en su alborada de pros'Perida.d se ha enfrent! 
do ya con este probleMo., solo que su activi!1ad legislativa ha. 

55.- Rodríguez Rodríguez, J. ,Trataáo de Sociedades Mercantiles 
Ed.Porrúa,S.A.,1947,páp,.501. 
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sido fragmentaria e insuficiente. Sirva de explicacidn a -

esta falta de visión jurídica el hecho de que es consecuencia 
de un mayor desarrollo económico, la mds honda preocupación -
y más abundante elaboración del derecho doctrinaria y legisl! 

tiva, en esta materia, y hemos dicho, para nosotros, es ape-
nas el nP.spertar ne la prosperidad económica \56). 

bJ .- CLASHlCACION DE LA CüNC1'.:i>lTRACION DE ll.1.Pfil..SAS. ' 

Una de las definiciones de Cártel es la fonnulada -
por- Liefm11.nn; parR lH son convenios libremente estA.bleci~os -

entre empres11.rios de una misma rama que, conservitndo su inde

pendencia, se proponen ejercer sobre el mercado un poder de -

monopolio ( 57). 

No se puede tomar la noci6n de monopolio como nota 

característica y distintiva de los c~rteles, ya que esa fina

lidad monopolís.tica suele darse en los c4rteles de precios -
(58). Es m~s acertada por tanto la definición de Vito --
(59), al constatar solo, C!>mo funcidn consorcial, una 11 tende!!. 

cia a regular el mercado". 

El concepto.de c~rtel, desde un punto de vista eco
nómico, así como titmbi~ri desde un punto de vista de Ascarelli 

(60~, Canuto (61)~ Roset (62), Franceschelli (63}, y l~ mayor 

parte de la doctrina jurídica, est' ligRda indisolublemente -

56.- Uría, ob.cit. pág.223. 
57.- Rosset, oh, cit. ~ág.94. 
58.- Caputo, ob. cit. pdg.20 y s. 
59.- Vito, ob. éit. pág. 81. 
60.- Oh. dt. jSA.g. 16 y s. 
61.- Oh. cit. pág. 20 y s. 
62.- Oh. cit. pág. 95. 
63.- Ob. cit. pág. ~37-y s. 

• 



'-'-I - ~- -''"":_...: ··--···-·• 

54 

al de acuerdo (Lato sensu). "Es una unión \dice V!to) (64), 
sobre base contractual", la forma en que .este convenio se ma-
nifieste es absolutamente irrelevante para que se d~ la figura 
económica del c!Írtel, atin cuando esté prescrita por ley, como 
condición esenci~l de validez (Art. 1 de la Kartellverodnung -
alemana de 2 ~e noviembre de 1923); y nada importa que el citr
tel se disfrace con la constitución de una sociedad mercantil, 
que exista o no el c~rtel como persona jurídica, que est~n los 

miembros ligados entre sí~ o bien con respecto a la entidad -
c,rtel, jurídicamente existente, que estf confiada la direc--
• ~ 

ción a uno de sus miembros o un banco, que sea menester para -
la validez de sus decisiones el total asentimiento de los miem 
bros o solo de l.a mayoría, todo eso es indiferente o por lo -
menos secundario para la constitucidn económica de los c'rte-
les; en el aspecto econ6mico, lo que d' vida a los cirteles es 
soJo y siempre el acuer~o que tiene por objeto la limitacidn -
de la concurrencia. 

Digamos que todos los c&rteles sean originados excl~ 
sivR.mente por acuerdos o convenios libremente establecidos y -

que tal sea su nR.tunleza jur!~ic&. 

~sta es car~cter!stica de los c~rteles la autonomía 
en cuanto afecta a la a'ctivi1fod de 111s .?mpresas ca.rteladas, a 
excepci6n de la conducta comón que ft.C'.lerl!a.n observar con respes 
to a la oferta de sus productos,y en algunos casos, tambi~n con 
respecto a su produ~ci6n(65) lstu se observa muy claramente en 
la fon:nB mis sencilla de este tipo de concentracidn de empresas 

en el denominado c'rtel simple o de puro orden interno, donde 
el pacto o acuerdo vinculativo apenas trasciende al exte- -
rior, cuando no se mantiene rigurosamente secreto, las empre---

64.- ub. cit. pág. 81 y s. 
65.- Bozzini, l. Sindicati lndustriali, Roma, Milano, Napoli, -

1906.pifg. 8 y s. 
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sas "c11.rtelad11.11" conservan una libertad de movimientos y una 

autonomía casi plenas. 

Pueden hacerse diversas clasificaciones de los c~r
teles (66). 

I.- Segdn el objeto de su ac~erdo o la clase de li
mitaci6n se impone a su libre acción, se dividen en: 

a).- Cllrteles que i_mponen una determinada. conducta 
a las ~mpresas respecto a los futuros contra
tos que realicen con terceros. 

b).- C¡{rteles de racionalización. 

Entre los primeros tenemos a los que establP.cen pr! 
cios, los que fijan cantidades m~ximas de produccidn, los que 
determinan las zonns de ventas, etc. 

Corresponde a los segundos los que centralizan la -

adquisición de materias pr.imas o la venta de productos elabo-. 
re.dos, los que tratan de introducir nuevas t~cnicas pr?ducti

·vas y en genllral todos aquellos,que tiendéb, mediante una pl!!;. 
nificaci6n industrial, a la obtención de bajos costos de pro
ducción. 

11.- Segdn la intensidad de los vínculos que unen 
a las empresas, se pueden distinguir: 

a).- Simples.acuerdos verbales. 

b).-·c~rteles_ en que un organo de control vigila -
la observancia del acuerdo • 

. 66.- liozzini, oh. cit. pi(g. 2B y s. 
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e).- Cárteles en que una'oficina comdn de ventas rea . ... 
liza la de los ·proauctos de las empresas "cart~ 
ladas". 

III.- Segdn su fuente originadora o la clase de.volua 
~ad que los sostiene se agrupan en: 

a).~ C~rteles voluntArios, ~sto es, los formados me~ 
diante el libre acuerdo de voluntades de las em
presas participantes. 

b).- C~rteles obligatorios, es decir, los impuestos -
por el estado. 

Los cdrteles obligatorios difieren de los voluntarios 
en cuanto a sus efectos económicos, en que comprenden sie~pre 

la tota.lidad de las empresas (presentes o futuras} ,que operan - . 
en el ramo· de producci6n 11cartelado 11 • Su constitucidn ha s!,. 
do siempre .dirigida a defender la industria de un pah. Ejem • 

• El del ·azufre de Sicilia de 1906 que fu~ el primer consorcio 

obligatorio italiano. 

Cuando la imposición de cdrteles no es utilizada, co
mo medida excepcionRl, pa.rR rem.ediar situaciones graves, puede 

acarreAr serios per~uicios a la industria. 

A las objeciones puestas por algunos autores para in

fluir a los c&rteles obligntorios, <lentro ñe la noción general . 

de cártel, debido a su forma de co~stituci6n y por la imposibi
lidad de elección espont,nea respecto a la entrada y salida de 

los miembros al mismo, se oponen, ~spócito de Falco, Caputo y -

Salandra (67), entre otros, arguyendo que su naturaleza es la -

67.- Espócito de Falco, citado por balandra, ob, cit.p~g.10. 
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mismR, porque se proponen el mismo f{n y actdan en función del 
mismo principio económico. 

El alcance de las clasificaciones antes indicadas s~ 
lo tienen el valor de un auxiliar de exposición. La reali-
dad ofrece estructuras complicadas que no corresponden a esqu~ 

mas did~cticos. NO es raro que un c~rtel fije a la vez los 
1 

precios y el volumen de producei6n, o bien, los precios Y.las 
zonas; que la oficina de ventas funcione adem~s como órgano de 
control, aplique y exija las multas de los contraventores, in
·troduzcn nunvas t~cnicas y centralice la venta de productos o 
!R.:ndquisición de ma.teri1ts primas y as! sucesivamP.nte (68). 

Los grupos son uniones de empresas dirigidas a robu! 
tecer. el g1·n.do <le eficaciá prorluctiva de cada una de ellas, -
p11.ra mej orR.r y· resistir la concurrencia (69}. 

Algunos grupos tienen su origen en la tendencia ha-
cia ·la ampliación de las empresas. Esta ampliacidn se obti! 

ne mediante la uni6n de empresas similares, permite realizar -
reducciones en el costo de producci6n mediante la compra en C! 
m.dn de m11.terias primR.s, el disfrute en comdn de .servicios tlc

n,ico:; o c.omerciales, etc. 

Este logro·de economías externas mediante la agrupa
ci6n de empresas es imposible a las empresas aisladas. • 

Las explotaciones así agrupadas, constituyen la for
mo. superior de las concentrnciones rte. empresas, pero no agotan 
la cn.'fiegoría. ele grupos, ni son su expresidn mi<s caracterhtiea. 
Está la hayaJ11os ~n las 1tgrupnciones consti tuldas por lA. exige!!. 
cia de que la empresa resuelva algunos inconvenientes de la --

68.- Vito, ob. cit. p~g. 86 y 87~ 
69.- Salandra, oh. cit. pág.9. 
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moderna t~cnicA. producthA.. 

La empresA., sobre la que han actuA.do las fuerzas de 
concentraci6n y que, como consecuencia, existen en funcidn de 

.una especializA.ci6n, estit grAve.da por una fuerte proporción -
de costos. ,fijos respP.cto a los costos variables {70). 

Puesto que los costos fijos no yar!an gradualmente 

con el variar de la producci4n, rara vez sucede que alcance -
la empresa su miximo rendimiento. Por lo regular, la empre
sa no utiliza de lleno su propia capacidad productiva cuya -
carga tiene forzosamente nue sostener. La coalicidn con -
otras empresas se presenta entonces como instrumento eficaz -
para la plena explotaci6n de la capacidad productiva, y, con
secuentemente, para la ~educci6n del costo unitario. A esta 
·categorfa. pertenecen en su mayoría los grupos. 

·nentro de dichá categor!a, las empresas constituyen 
integraciones verticales o integraciones horizontft.les. 

Integr11ciones vertic11.l'es, cuando su &ctividad se rl! 
sarrolla en est1'1Hos er'onol6gicAmente subsecuentes que se in

tegran sucesivRmente de modo que el producto de una es la ma
teria prima de la otra. Es el caso de las empresas que es
t~n entre sí, en reiRci6n de complementaridad. Integraei6n 
horizontal es, cuando su actividad se desenvuelve en el mismo 
estadio del proceso pro~uctivo, solo que atendiendo a diver-
sas tareas. Se tr~ta de las empresas Que est~n entre sí, -
en relaei6n de especializaeidn o paralelismo (71). 

Toda agrupación de empresas que CUl'lplan directa y -

princi~almente estos fines racionalizadores de la producci6n 

70.- Vito, ob. cit. p~g. 66 y s. 
71.- Vito, ob. cit. p~g. 27 y 28. 
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Y entre sus integrantes haya relaciones de subordinaci6n, cua! 

quiera que sea 1a forma que adopten y sin importar el ndmero -
rte empresa.~, ha de considerarse como grupo. 

Si la forma jurí~ica oue revista la unión de empre-
sas es inrliferente pAra su calificaci6n de grupo, no se ~uede 

t1ecir otro tanto del lB. intensidad y la duraci6n del v!ncu1o -

que las uhe; ~ste·rtebe ser adecuado al fín, es decir, debe ser 
tn.1, que hngii posi'ble una colabornci6n rel\l entre los div~rsos 
~ujetos asociados. Por t~nto, queda fuera de los grupos --
aquellos acuer1los con los que las empresR.s se aseguran su re~í 

proca 'colaboración en vista del cumplimiento de una operación 

singuln.r y determinada (7"2). 

Los grupos se constituyen entre las empresas intere
sadas asul'liendo una de ellas -la po1dcidn ñe empresa centr.Al o 
directriz, o mediante la formaci6n de un órgano central, cuya 

posicidn es de direccidn respecto ·a todns las empresas oue CO!?J 

tituyen a dichos. grupos. Difieren de la fusión de empresas, 
en oue, en ellos las empresas no pierden al agrup~rse, cu"ndo 

menos aparentemente su economía jurídica (73). Los grupos -
se sub1Uvitten (74) fundiCndose en la naturaleza del vínculo 

aglutinante <1Ue subordina a las empresas agrupadas a upa dir~s 

ción únicap ern 

a).- Grupos unidos por la partici pacidn financiera -
. . 

de una empresa en otra u otras, mediante la posesión de accio-

nes. 

b).- Grupos unidos por unidn personal, es decir, que 
' . 

por la identidad de la persona que funge como director en va--

rías empresas, lstas poseen unidad de gestiónº 

72.- Ur!a, ob, cit. pág. 334. 
73.- Uría, oh. cit. pág. 335 •. 
74.- Vito, oh. cit. pág. 153 y s. 
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c).- Grupos unidos mediante una c9nvenci6n o sea un 
Y!nculo contractual. Salandra \7S) critica esta divisidn 

de los grupos diciendo que, "la tercera categor!a es demasia
do gen,rica, porque una conTencidn puede tener cualquier con
tenido, y la segunda designa una condición de hecho que fre-
~uentemente_ tiene su apoyo en otra relnción supuesta que es -
la de parti~ipaci6n accionaria". Arguye que si dos o m's 
empresas tienen como directores a las mismas personas, es, l~ 
gic~mente, porque aqellas pertenecen a las mismas personas. -

·La hipótesis de Liefmann de un grupo constituido exclusivnme~ 
te mediante uniones personales no les parece exacta (76). 

Prefi~re,por tanto, una vez que se ha suprimido la 
categor!a de las uniones personales por falta de autonom!a ~ 
subdividida la categoría de convenciones según su naturaleza, 
seguir la clasificación' prevnleciente en Alemania, la cual 

distingue {77) :ºa).- La comunidad de intereses, en la cual dos 
o mds empresas, generalmente sociedades mercantiles, convienen 

,un& comunidad total o parcial de utilidades, unida a un inter
cambio lle a·cciones y de puestos ilirectivos y con una gestión -

dnica realizada mediante órganos comunes; b).- La participa--
ci6n social consistente· en la participación de una sociedad en 
otra u otras, de tal manera quP. dispone en ellas de un poder -
preponderante, dando lugar a la constitucidn de una sociedad -
dominante o sociedad madre y de sociedades dependientes o so-
ciedades hijas o filiales y cJ.- Los contrntos de locacidn de 
ejercicio y de gestión <le hacienda, en cuya virtud una e111presa 

asume la gestión de otra u otras y las obliga a seguir, 'ºr m~ 
dio del contrAto, su direcci6n económica que la sigue ella mi! 

ma -por !'!U cuP.nta 11 • 

Creemos que la clasificación m's completa es la ~e -

Vito. 

75.- Oh. cit. p~g. 14 y s. 
76.- Salandra, oh, cit. p~g. 15. 
77.- Salandra, ob, cit. pRg, 15 y 16, 
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Su tercera categoría, la convencidn, es efectivame~ 
te bnstRnte amplia y encierra todns las formas contractuales 

de constitución de grupos, la nnturaleza jurídica del víncul~ 
agl~tinante en las comunid~des de intereses y en los contra-

tos de locnción, (arrendamiento), de ejercicio o de gesti6n -
de hacienda, es id6ntica, como id~ntica sería la de cualquier 
otra manifestncidn contrnctual. 

Por lo.que hace a la falta de autonomía de las uni~ 

nes personales, nos parecen que, si bien es cierto que las -
uniones persona.les suelen acompañar a la participación accio
n.aria, m1.dl\ !le opone a pensar que tal forma de uni~n sea ca-

paz, por sf sola de formar un grupo. 

Otra subrli visión de los grupos, fundada en la clase 

de voluntA.d que interviene pa.ra formarlos, es (78): 

a).- Grupos voluntnrios, 'sto es, los constitu!dos 

por libre vol.untad. 

b) .- Grupos obligatorios, o sea, los impuestos por 

el estado. 

Lo~ grupos obligatorios se han manifestado en 
llos cuyo nexo es el de partici~aci6n financiera (79). 
sociedad cabe zB de grupo se le ha llamado "Sociedad de 

trol de Economía Mixta". 

aque
A la 

Con---

Alin cuande· 1>stos grupos son menos frecuentes, hasta 
ahora, q_ue los formndos libremente, no son por eso menos im-
portRntes (80); el Estado recurre a ellos con el f!n de rP.or-

78.- S11.lanlfrA., ob. cH •. pág.15 y 16. 
79.-.~osset, Societ6 gén~rale ~e I' horlogerie suisse,S.A., -

ob. cit. pñg. 115 y s. 
BO.- Rosset, oh. cit. ,rutg. 115. 
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ganizar una determinada rama de la industria, sostener finan

cieramente a industrias en crisis, o con el de procurarse --
por medios rliversos de aquellos complicados y mal vistos de -
la expropiación, le. dirP.cci6n y en algunos casos el monopolio 

de alguna rama de la industria l81). 

Le. forma mAs frecuente rle que las empresas se cons

tituyen en grunos es aquella cuyo vínculo aglutinante es le. -

participación finA.nciera. i:.n estos casos la empresa direc

.triz está constituíde. en sociedad de participaciones - - - --
\holding), la cual se asegura mediante participaciones socia
les el dominio sobre la.s empresas agrupadas \82). 

La sociedad de participaciones o holding, como org! 
nismo central de grupo, no debe ser confundido. con la socie-
dad financiera (investment trust en los países anglosajones, 
'omnium en .i'rancia, Anlagegesellschaft en Alemania} en l!l cual 
la participación accionaria a diversas sociedades, tiene por 

fín solamente un confuso empleo de capitales para loqrar un -
oq~ilibrio entre producción y riesgo' variedad de t!tulos y~~ 

. ' . . . 
vedad en su participación, impiden el control de las e~presas. 
Esta es su diferencia funll11.ment11.l con 111.s 11 holding 11 (83). 

Las holding comparties, formas e. las que se acogie-

ron los trusts (84) americanos a raiz de su prohibición legi! 
lativa (85) son pues, empresas que subordinan a su dirección 

unitaria un grupo ~e empresas mediante vínculos financieros, 

y que además de dirigir su 11.ctivid11.d industrial con uniformi

dad de directivas que con su propia experiencia t~cnica. 1 cum
pliendo as! una funci6n esencialmente económica, realizan las 

81.- Rosset, oh. cit. p~g. 114, 115 y 119. 
82.- Sale.ndra, ob, cit. pág. 16 y 17. 
83.- Vito, ob. cit. ~ág, 159 y 160. 
84.- Vi to, ob. d t. pñg. 5 y s. , 
85.- Legislación NortPamericana en el Capítulo de 11El Estado 

frente a la Concentra.ci ón de Empresas". 
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operaciones financieras que interesan a las sociedades contro

ladas, por·lo que llegan en ocasiones, cuando hay mayor unifor 

midad en los t!tulos poseídos a ejercer tm considerable con--
trol. sobre un ramo de la industria (86). 

Queda por tratar otro tipo de grupos y es el de las 

sociedades en cadena, cuya estructura es la holding company, -

solo que multi~licada en el siguiente sentido: La holding.-

adquiere mediante participacidn financiera directa el dominio 

absoluto lfe una o mi(s ·sociedades; a su vez ~stas adquieren por 

el mismo proeerlimiento el dominio de otras, y como esta opera.

cidn porlr!a desdoblarse hasta el infinito. A trav~s de esta 

cadena la sociedad holding llega a controlar campos inmensos -

de producción y a manejar capitales enormes incomparablemente 

superiores al suyo propio (87). 

Las empresas agrupadas en esta forma constituyen una 

verdadera unidad de capitales y de otras fuerzas económicas, -

aunaue en apariencia conserven su autonom!a jur!dica. Es iU 

dudable que una.organización así, permite coordinar adecuada.:... 

mente numerosas agrupaciones industriales, obteniendo sensible 

. reducción de costos; los a~usos sin ~mbargo dan lugar a que e& 

ta clase de agru'Paciones se vean con desconfianza, ya que pue

den sufrir po~teriores reflucciones de su y11. pequefio capital, -

al efectuar intercambio de acciones con otras sociedades, si -

se recurre a lA. consti tu'ci6n artificial de sociedades financi! 

ras.y, especialmente al hacer uso de acciones privilegi~das de 

vot~ plura.1~(88)~ 

86.- Bozzoni, ob .• cit. ·pág, 49 y 50. 
87.- Ur!a, ob, cit. pág. 336. 
88.- Vito, ob, cit. pág. 160 y s. 
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c) .- LA CUl\CHi.\'.rRAGluh Dh l!..\ú'ifüS~S L.\ DEfilCHU Cu~1i:'.1uLdJUi IN 
GLil.'rb!Wa, ~d .... ~Cl~ l'l'..:\.Ll~ ALhi.,J~dA, .t;r;.uu. 

IKGLAT~RRA.- El sistema del Common Law de los países -
anglosajones ha visto siempre con malos ojos cualquier forma de 
concentración de empresas, debido al principio tenido por funda
m~ntal del free trade o llbertad de desarrollo de cualquier cla
se de activiaad económica, consagrado en el calJ[tulo Il de la -
Carta }.1agnn, libertnd 11ne ilesde un noble pu11to de· vii;ta se veía 
limitada nl establecerse las concentraciones: desde el inaivi--

dual, en cunnto que las comhin~tions (consorcios de p~oductorPs) 
imponían tr11.b1ts a 1.a libre 11.cci6n de sus integrantes, y general, 
en cuanto que obstaculizab1tn la libre concurrencia y tendían a -

la formaci6n de mononolios (89). 

En 1600 fueron considerado~ los monopolios contrarios 
al orden pliblico, declarándose ilegal1>s hasta los instituidos -
por la coron1t y prohihi~ndose las concesiones por ley (la Ley 21 

incisoI y II de 1624, Sta.tute o Monopoli1.>s, no admite otros mon.2. 
polios aue los 'llle dependen de ln.s pn.tentes de invenci6n), Es
ta euesti6n iniciada con aspecto estrictamente pdblico como ren.s 
eidn con_tra.monopolios y privilegios del Estado, asume un aspec
to privado curin1lo se fcrrnan conciertos vo1.untllrios de empresa--
rios, en la se~unda mit~d del siglo XIX (90) • 

. La aplicación ~el ~rineipio de la libertad absoluta en 

la industri~ y en e~ comercio, trafa consigo la ilicitud ~e - -
cual~uier restriccidn voluntaria o forzada de la libertad econ6~ 

mica d~ los integr~ntcs de la concentracidn y de la de los terc~ 

ros (restraint of trnde} y 'P"r tnnto la nulidad (void) y lR ca-:.. 
rencia. de n.cci6n (not enforcenble) de cualquier contra.to o pacto 
que tuviese por ef~cto una restricc~dn de esta naturaleza (con-

tr~et or agreement i~ restraint of t~ade) (91). 

Estas sanciones de orden exclusivamente civil fund~ 

89.- Salandra, ob. cit. pág. 22. 
90.- :;,n.lftnclra, oh. cit. pdg. 23. -, 
91.- Sn.landra, ob,cit. loe. cit. Vito, ob.cit. p«g.187 y 188. 

·····-.. 
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das solo en el tlP,recho común han sido suficiente en Inglaterra, 

1'onde prevalece el individna. lismo de la industria, y no ha teni 
d~ la concentrnci6n un gran desarrollo (92). 

Las tendencias negativas que ha seguido Inglat~rra en 

la form~ci¿n de concentraciones la ha modificado por mP.<lio de -

su jurisprudencia (93), que ha mitigado lBs sanciones civiles -
aplicadas aquell.as, al considerar lfci tas las convencione~ que 

estipulan uno. limitBci6n razona.ble de. la concurrencia, las que 

tienen un lugar frente a un co~petidor (94). 

Igualmente ha tenido por l:tcito un acuerdo monopol:[! 
tico que no sobrepase los límites de lo razonable. 

El criterio de lo razonable es únicamente de derecho 

"º de hecho• pero su apliu.eidtt atiende en especial a cada caso. 
Su prueba debe da.da quien sosti.ene su validez. una yez prob!, 

da ~sta los acuerdos producen las consecuencin.s jurf~icas, o -
sea el da~o y según norma característica del procedimiento in-
gl~s, la posibili~ad de obtener una orden judicial de cesaci6n 

de las violaciones (95); así pues, !nglaterra ha seguido con r! 
laci6n a las co11centracionP..S un sistema por lo regular represi

vo, atenuado por la jurisprudencia al grado de considerarlas.l! 
c'itas, si· llen.an las condiciones de razonabiliiiad, apreciada.s -

en cada caso.-

FRANCIA.- En Francia. se sigue legislativamente el -

mismo sistema represivo que en Inglaterra. 

Las sanciones son impuP.stas por el derecho penal y la 

92.- lbidem. 
93.- Le~inshon, Trus et'carteles i\ans I' economie mon~iale, Pa-

rís,1950. 
94.- Caputo, ob. cit. p~g.97. 
95.- Sn.lo.nnra, ob. cit •. pág. 23 y 24. 
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causa represiva es diferente a la del sistema anglosajón (96). 

En lste se consideraba ilícitos los conciertos entre 

empresarios porque constituían trabas a la libertad económica, 

tanto a los terceros como a los integrante~ de la concentra---

ción. 

La raz6n del sistema frRnc~s es la de combatir las -

concentraciones, considerando ~stas como agentes alteiadores ~ 

é1e los precios. 

El sistema franc~s en última instancia protege el iu 
ter~s de los consUMidores, cuya sanción pnra caso de violación 

es de o.rden pen~l (97). 

Esto fu~ el resultado de la supresión de las corpor! 

cienes de artesanos y oficiales de la revolución al con~iderar 

únicnmente el inter~s general e individual, y no por inter~s -

de grupo (98). 

La Loi Chapelier de 14 de junio de 1791 1 consideraba 

. nulo~ sujeto a sanción.penal cualquier acuP.rdo ñe individuos 

dedicados a una misma actividad económica, que tendiera a la -

determina~ión de los precios, de prestaciones y servicio~; la 

ilicitud de dichos acuerdos es ~n r"z6n a su influencia sobre 

los precios del mercP.do, puP.s el derecho el.e asociación fu~ re

conocido, 

Este criterio encontrd su sanción en el artículo ---

419 del C6digo Penal de 1810 en vig9r hasta hace pocos años --

96.- Rosset, Paul Ren•, Les Holding-companies et leur imposi-
tion en droit campare, París Laussanne, 1931 1pág.5 

97.- Salandra, ob, cit. pág. 27. 
98,- Salnndra, ob. cit. pág. 28. 
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(Delito de Acaparamiento) que es cualquier reunión o coali~
ción de propietarios de títulos públicos, ye. fueran industri! 
les• comerciantes o ba.nqu~ros, que tuviese por efecto la alt! 
raci6n de precios, los cuales deberían de ser determina.dos 
por el· libre comercio (99). 

La intención de este artículo no tuvo miras a la r! 

gúlación de concentraciones industri~les, que aán no se ~a.ni
festRbo.n en Franc.ia, se refer!a mi<s bien a las uniones de es

peculadores que solo se dedicaban a acaparar. ~u~ cuando -
se hizo sentir la acd6n de aquellas, les fóé aplicada la mi! 
ma ley y se fué ampliando su criterio, es cuando la Cor~e de 

· Casacidn en 1836, lo. noci&n de mercadería a los transportes, 
a los seguros y en general a cualquier servicio mercantil - -
(100;. 

El hecho que la ley penal no sancionaba. la Constit~ 
cidn de Concentraciones tendientes a limitar la concurrencia 
considerada como tal, sino en cuanto que incluían en· el mere! 
do, alterando los precios, hace cambiar el sistema de ~a ju-

risprudenciR, mitigando la severidad de las sanciones, al di! 
tinguir las coaliciones ilícitas que crean artificialmente un 
nivel de precios diverso del normal (101). 

La decisi6n de la normalidad de los precios era de
jada. a la apreciaci6n judicial (102). 

Un nuevo elemento de distinción fu~ introducido el 

3 de diciembre de 1926 que modific6 el artículo 419 del Códi-

99.- Salandra, ·ob. cit. piíg. 28 y 29 
100.- Mazeaud, .citado por CA.puto, oh. cit. pif.g.97. 
101.- Lnishon, ob. cit.· pág. 305, cita.do por Sala.ndra. 
102.- Paul Pie, cita.do por Salandra, ob. cit. piíg. 29. 

'1 
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go Penal al declarar pun~bles a las coaliciones, no por el h! 
cho de ser coaliciones, puesto que incluye tambi6n a las em-
presas aislRdas porque provocan una alteraci6n de precios 
(103). 

Este requisito de lucro artificial 'permite a la ju
risprudencia excluir de la sanci6n penal a las concentraciones 
constitufiias con el fín de defender sus posiciones económicas 
adquiriiias. 

Realmente el inter's del sistema franc~s es de sos
tener un precio justo,concepto que es acorrle a la idea liberal 
Que el justo precio se obtiene con la acci6n de la libre conc~ 

rrencia. No pierde el legislador de vista los intereses de 
los consumidores¡ las concentraciones de empresas son prohibi
das· solo como una cons~cuencia. 

La jurisprudencia civil francesa, en ocasiones, san
ciona con nulidRd los acuerdos entre comerciantes e industria
les, ya que toma en cuenta los intereses individuales de los -
integr_Bntes, cuando ha considerl\.do que son· lesivos a la liber
tad de la industria y el comercio. t:on ~sto, se pone l:lm!, 

te a.la autonomía individual prohibiendo la enajene.cidn compl~ 
ta de la propia libertad económica y aplicable solo en los ca
sos extremos de completa supresi6n de cualquier. libertad de -
acción; no en los casos en que esta libertad solo est' limita
da a cierto tiempo a un espacio determinado. 

~e con~idera nulo todo e.cuerdo que origine una exce
siva. limitacidn e. la libertad econdmica de los terceros extra

ños a la concentraci6n, como en el· caso de une. prohibici6n --
a lo~ miembros ~e ~sta parn contrntar directamente a los terc! 

ros (104J. 

103 .. - ::,e.le.nrlra, ob. cit. piíg. 30. 
104.- ~~landre., ibidem. 
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Esta snncidn civil deja de subsistir la posibilidad 
legal de la formnci6n de concentraciones tendientes e limitar 
la concurrencia siempre que no sobrepase su acci6n ciertos l! 
mi tes. Su regulación interna es dejada a.l derecho comlin -
( 105). 

El Gobierno Frnnc~s presentd a la. Cámara el proyec~ 
to de ley sobre entes económic!\s el 3 de marzo de 1933, q.ue -
con posterioridad se someti6 al examen de la Sociedad de Estll 
dios Legislativos. El resultado de dicho estudio sujeta a 
lA.s ententes econ6mica!! n una publicidad facultativa meil.iante 
de~laraci6n al Ministerio del Comercio y a la vigilancia.de -
un Comit6 Conirnl tativo análogos 1t. los de la Federal Trade Com 
missión ( 106). 

En 1935, por iniciativa. de algunos industrinles, el 
Ministro del Comercio, envid a la Calmara un Proyecto de Ley -
fijando las condicione~ por las que los acuerdos profesiona-
les pueden convertirse en obligatorios en períodos de crisis 
( 107). 

En 1937 otro proyecto en el mismo sentido fu~ lanz! 
~o por un grupo de diputados (108). 

Una. nu~vn y m~s amplia tentativa pP.ra dar a los e~¡ 

teles un estntuto legal, com~rende a los voluntarios y 4blig~ 

torlo!'l, sancionA. a los il!ci tos instituyendo una jurisdicci6n 
especiAl para los conflirtos que, en general, se susciten en 

105.~ Sa.l"ndra., ob, cit, ~~g. 30 y 31. 
106,- Cissoti, Ies inte~ ln~ustriilli in ~rovvedimenti recenti 

Riv,Dir, comm.1933, I, pág.428. 
107,- Sa.lan~ra., ob. cit. ·pág. 31. 
108.- Lewinsohn, ob. cit. pág. ~21, citn.do por Sa.lanil rn.. 
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este tipo de concentraciones de empresas, fu6 hecha por un dipy 
tado en enero de 1950 ( 109). 

Independientemente de la efectivid~d prdctica de Ps-
ta.s leyes, un hecho se pone de manifiesto: El cambio de la po

lítica estatal respecto a las concentr~ciones de empresas, que 
ya he!'los <licho. 

ITALIA.- En Italia, la legislaci6n hasta 193?.,ha per
manecido in di fe rente frente a l As concentraciones de empresas, 

Nin~dn obstAculo se encuentra. en el derecho penal -

vigente de 1889, que en su articulo 289 prohibía ~ualouier ----

acuerd~ entre los principales poseedores de una mercancía o g~
nero que produjece la alteraci6n de precios. El C6digo Penal 

de 1889 solo prohibi6 et agio, consistente en el aumento o dis
minución del precio obtenido por medios fraudulentos y lo limi

td adem~s a los salarios, títulos, mercancías y g~neros cpe fu~ 

ron objeto del mercado ptíbl ico { 110). 

No se encontraba en el de!'echo italiano ningu11a prt>h!, 
bición penal, ni ilicitud civil para la constitución de concen• 
traciones ( 111), 

La libertad de coalición fu6 pues una forma de liber

tad civil. Ya oue como se ha visto en el monopolio indivi-

dual ~ n~ es ilícito, no es posible prohibir a un grupo de pers2 
nas dff<licnrse·a ello, 

Si queda a\gunn duda sobrp la ilicitud de las concen

trnciones desaparece, al est~blecer· el Estado consorcios oblig! 

109.- LP.winsohn, citarlo por Salandra, ob. cit, pág. 322, 
110.- Salandra, ob. cit. p~g. 41, 
111.- Salandra, ob. cit. p~g. 42. • 
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torios, y: despu~s de la ley de 16 de julio de 1932 que previ6 

la posibilidad, pn.ra cualquier rama de la actividad económica, 

de ln. Constitución obligatoria de consorcios a.vocarlos e. disc!, 

plinar la producción y la concurrencia., reconociendo la vali

dez de los consorcios vol_untn.ri.os, cuando faltaban los presu

puestos pnra ln constitución de los obligatorios, con ln. im-p2 

sici6n de una forro~- de.publicidad y con la subordinación a -
medidas eventuales de vigilancia '(112). 

Con la iey del 15 de julio de 1906 es el inicio de 

la ley de 1932, ya que fu~ dictada pnra salvar la industria -

del azufre de Sicilia, _amr.nazada por una super producción que 

establece un consorcio obligatorio, teniendo la obligacic$n el 

'participante, de vender su producto por conducto del consor--

cio, el cual fijaba el precio. 

taci6n en la producci6n (113). 
Se prevee una eventual limi, 

El Gobierno Fascista constituye varios consorcios -
obligatorios: La Ley de 22 de dicie~bre de 1927, estableció 

el de los productores comerciantes del mdrmol de Carrara, re

formado con posterioridad y lut'go disuelto (114). 

En la Ley de junio de 1932 se ha pretendido coordi

nar lA. accidn de '1.11. iniciativa. priva.da, consistente en el im-. 

pul so or~ani zl\dor y 111. 'fiel F.stado que es de integraciJn. 

La inicia.tiva privl\da, y a.ccidn estatal no es. como 

en Ótras legislaciones extranjeras, sino que concurren en un 

f!n común, el cual se a~canza, no mediante la constituci6n -

obligatoria de consorcios por el Estado, sino por la coordin~ 

' ci6n del impulso privado.· por parte de ~ste, a trav~s del org,!l 

112.- Sa.landra, ob. cit. p~g. 45 y 46, Caputo, ob. cit.pAg.98 
113.- Vito, oh. 'cit. pftg •. 99. 
114.- Salandra, ibirlem. 
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no intermedio de la corporacidn, que tutela tanto el inter~s 
público como privad~ (li5/. 

El decreto de 16 de abril de 1936, establece un si~ 

tema. de vigilancil\ sobre los consorcios VOl.untArios, inspira
do por 111. ley de 1932 (116), pero no es sino hRsta la ley de 
22 de abril de 1937 que se les disciplina en forma integral -

~ confiAndo su vigilancia R las corporRciones (117). 

Por tAnto en I h lía, con la ley de: 1932, sigue 
siendo un r~gimen de libertad salvo en la hipótesis de que se 
constituyen monopolios o casi monopolios; por otra parte, la 
legisl&ci6n corporA.tista surgida al amparo del fascismo queda 
derogada a la cA{da de este r~gimen político. 

~l Cddigo Civ~l de 1942, en su Libro Quinto, Tttulo 
X y XI regula lo relativo a la constitución y funcionamiento -
de consorcios voluntarios y obligatorios, sometiéndolos a sus 
disposiciones generales, con lo cual impide los abusos a que -
puedan ~11.r lugar. . . 

El F.stado It11.liA.no muestr11. total indiferencia acerca 
de lll.s concentrA.Ciones, y el. principio liberRl individualista 

de la prohibicidn de cu11l<111ier restricci6n a. la libertad econ~ 
mica ~rivRda, no es conoci~a en ninguna ~poca en el sistema l! 

gislativo antes dicho. 

115.-
116.-

117.-

Salandra, oh. cit, ptg. 47. 
Ascarelli, ~ulio, Consorzi 1 ob. cit. pág. 
Diritto Comerciale, ouenes Aires (1947). 
Salandra, oh. cit. pág. 49. 
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ALEMANIA.- Difiere.Alemania;de la de los países que 
hemos venido estudiando en el mandato.ioledano de Carlos V de 
13 de mayo de 1525, se permite el monopolio de cobre y mercu
rio.· En el siglo XVI se desarrolbn los sindicatos monop.!!, 

l!sticos con la. tutele. <!el ~stA.rlo. No es sino por el Tri
bunal lle 1 Imperio en 1890 y 1897 cun.ndo florecen en forma de 
c'rteles y declarAdos como lícitos(llB). 

En le. i~tlacidn de los aftos de 1920 y 1923 la opi-
ni6n ¡n1b1.ice. v11.rh. con respecto B las alianzas de empresarfos 
y se muestr11.n ostiles, .culp,ndo~as del encarecimiento de los 
pr·ecios e hizo QUe se pusieran l:ími tes e. su funcionamiento. 

·~e publica el 2 de noviembre de 1923 le. orrlen11.nza sobre c'rt! 

les "contra &l abuso de le. fuerza económica" {ll9J. 

Esta ley n6 precisa le. forma jurídica. asumida por -
las concentraciones y toma conjunto rle partida un determinado 
e-olt\,enidos de contratos y deliberaciones, considerando como -
tales e. toda e.sunción voluntaria de obligaciones relativas a 
la disciplina.. de la producción, y de la venta, a 1R. fijacidn 

de precios y el modo de fijArlos, a la determinación de los -
contratos {120). 

Le.s'deliberaciones y contrntos deber~n formularse -
por escrito, so penR. de ~Ulidnd absoluta·(l21): se niega val! 

dez a los fundados bajo palabra de honor y los contr11.ta.ntes -
pueden denunciarlos aduciendo, grave motivo, considerando la 
limitación excesiva de la libertad económica de las partes 
(122). Se coloca ·la legislaci6n alemana en una actitud --
semejante.al sistema anglosajón y francls. 

118.- Salandra, ob. cit. pág. 31. 
119.- Caputo, o~. cit. p~g. 197. 
120.- Isay y Tschierschky,citado por Salandra, ob.cit.p~g.32. 
121.-.S~landra, ob. cit. pdg.32. 
122.- Salandra, ob. ci~. pág.33. 
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l\ifem!Ís la ley de 1923, en los contratos y deliber~' 

ciones en el que constituyan un peligro para la economía ge-
neral. Lo particular de esta intervención administrativa, 
consiste casi siempre en un recurso de autoridad pdblica que 
hacía valer ante un tribunal especialmente constituído para 
el efecto de dirimir las controversias en la aplicación de -
la ley (123). 

La apreciación <le límite atendía. más a un criterio .. . 
t~cnico m(s que jurídico (124). 

Haussmann (125) por los motivos mismos de la ley, 

que 1.a '11.utoriil11d no hubiere propuesto frenar los abusos que 

daftaban a los económicamente d~biles, sino llegar a travls -
de un saneamiento de las concentraciones a una racionaliza-
ción de la producción y a una coordinaci6r:i. de ~sta con el i!!. 
tert!s general. 

Esta ley constituye un punto de transición entre -
el criterio' represivo de los pdses a.nglosajones y J<'rancia y 

el nuevo concepto favorecedor de la constitución de concen-
traciones. 

Las ordenanzas sobre c4rteles es una expresión de 
la tendencia limite.dora no de constitución, sino de la acción 
positiva. de ll's concentraciones prescindiendo de,1 principio 

de libre conburrencia y prev~leciendo el de la tutela de.los 
intereses p1iblicos, antes que de los privlldos de los empres! 
ríos por separado (126). 

123.- SalRndra, Ibidem. 
124.- SalanC!ra, ob. cit. pág. 33. 
125.- Sal~ndra, ob. cit. p~g. 34. 
126.- Citndo por Sal~ndra, ob. cit. p,g. 35. 
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Wiedenfeld (127) opina que esta ley sirve para pro

teger a. los consorciados contra las ,limitaciones excesivas de 
su libertad económica que para la protección del inter~s pú-
blico; que el derecho de denuncia d~ una muerte a los cárte-~ 
les que estaban destinndos a desaparecer. 

La ordenanza del 26 de julio de 1930, que es parte 
de un reglamento general adopta.cfo en materia económica, y la 

ordenanza del 18 !fe julio de 1933,- preveen una intervención -
ndministrntiva y m~s en~rgica (l?B). 

El nuevo ordenamiento jurídico germánico surgido -
al advenimiento del nacional-socialismo, constituye una inv! 
ai6n del poder público en el campo de la libertad industrial 
y comerci~l, no con el fín de restR.blecer tal libertad cuando 

fu6 sSleccionado por la poderosa acci6n de las concentracio-
nes sino con Ía intención de subordinar su ejercicio a la vi
gilancia y dirección del Estado. 

La actitud represiva estatal con respecto a los ab~ 
sos es sustitu!da po~ la de la direcci6n directa de la prod1~ 
ci6n, lo cual es otro aspe~to de la cción positiva ejercida -
por el Estado respecto a las concentraciones. 

La ley del 15 ele julio de 1933 confiere al Ministe
rio de la Econom!a las facultades de constitu~r concentracio
nes (Sindicnto, C~rteles, Convenciones y Acuerdos semejantes) 
A estas concentraciones se les aplicó la ley sobre c~rteles,

con exclusión del artículo 8 referente a ln facultad de denu~ 
cia. rle gra.ves motivos; ~onstitnyendo por tanto el Estado me--

1.27 .- Citndo poi' Salandra 1 ob. cit. p11g. 35. 
128.- s~landra, ob. cit. ·pág. 36. 
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diante esta ley concentraciones forzosas (129¡. 

El Ministerio podía promover tratos para la consti 
tuci6n de tales concentraciones, regulando derechos y debe-
res de los integrantes, prohibiendo modificaciones estatuta
rias y reservarse un poder de vigilancia e inspecci6n (130). 

La importancia radica generalmente en la concesión 

·de un poder g~bernativo ilimitado para la fundaci6n de con-
'sorcios obligatoriosp Es el m~s alto grado en que ha in
tervenido el EstAdo en la producci6n. 

Las concentr~ciones en Alemania han variado, en un 

principio fu~ positiva, l{cita (en 1890 y 1897)¡ luego en 

1920-192~, la opinidn pública les fu~ hostil e ilícita, la -
.ordenanza sobre c~rtele~ limit6 su acci6n, variando su posi
cidn hacia la tendencia represiva; posteriormente las leyes 

inspiradAs por los principios del nacional socialismo, orde

naron su constitución obligatoria, variando esta vez la ten
dencia del ·estado hacia un sistema de accidn po11itiva, el de 
la direcci6n directa, estatal oue constituye el grado m~s al 
to de la acci6n positiYa del Estado respecto a dichas conce~ 

trRci.ones. 

ESTADOS U~IDOS.- Estl\dos Unidos sigue el sistema 

. Rnglosnj6n ante las Concentraciones, en un principio tambiln 

represivo, h'a oc1tcion11ilo el intenso y rápido desl\rrollo de -
este pRfs una re1tcci6n distinta {131). 

Los Empresarios tratRn de burlar las prohibicion~s 

de la limitación a la libertad económica, provocando la re--

129.- Salandra, ob. cit. pág.38~ 
130.- Salanitra, Ibidem. 
131.- Rosset, ob. cit. pág.4 

r 
i 

¡ 
¡ 



77 

probaci6n a las concentraciones por la opinión pdblica y la -
emanación de severas leyes represivns. 

Para eluclir clichas leyes, se recurrió a nuevas for 
mas jur{oicns, se us6 la Institución (trust) caracter!stico -

del Derecho Anglosajón que permite reunir a varias empresas -
en un grupo de fi1liiciarios en cuyRs manos se concentraron las 

~cciones de 111.s empresas reunidas; acciones que fuer~n ~ubsti 

tu!das por los certificados correspondientes emitidos por la 

board of trustees (132). 

Este medio fud considerado como ilegal por e.l der! 
cho consuetudinário, bien fuera porque representaba una conj~ 
ra contra el bienestnr público sujeto 1\ sanción penal, bien -

por considerar la autoridad judicial contrario al orden póbli 
co, el vínculo existente entre los fiduciarios, como 'declaró 

la Suprema Corte de los Estnclos Unidos, en el fallo de 15 de 

mnyo de 1911 contra la Standnrd Oil Company; o, en f!n, pri-
v1fodoln.s de la persono.1-ic1arl jur:í<lica, por violncitSn a las CO!l 

diciones b11.jo ·111.s cuales el F.st,rclo hnb{11. autoriza<!o su actua
ción, fund~nclose en el principio flel Derécho Anglosajón ele la 

limitnci6n ele la capnci~~d de la persona jur[clica a los fines 
pArn los cunles elln fué crenrla. 

Hastn aquí la actiturl represiva rlel,Estarlo se hizo. 

sentir por medio de las sanciones clel common law, sanciones -
ou~ no fueron suficientes pnra contener el poderío de las con 

centrnciones, rnz6n por ln cual hubo de acudirse a la legisl! 
ci6n represiva especinl rle cnrácter feélernl (133). 

El 4 ele febrero de 1887 con la lnterstate Commerce 
Law prohibe el.monopolio natural constitu{do por los (Ferioc! 

rriles 1 te1~fo~os 1 telégrntos, orrlPnnnrlo oue las tarifas fue-

132.- Vi.to, ob. cit. flÁg, 5 y s. 
133.- 8alanrlra, ob. cit, p~~. 24 y 2fi, 
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ran modern.das, el 27 de agosto de 1894 en la Wilson Tarif 

Act, se confirió el poder de revisar las tn.rifns n. unn. n.uto-. 
rirln.d intere~tn.tn.l (184). 

La SherMn.n Anti-Trust Ln.w de 2 de ju1io de 1890, -
huscn. la protección de la inrlustria y del comercio contrn -

cun1quie~ ilegel restricción o Monopolio, rlec\nrnndo ilícita 

cun.lquier convención o 11.~rurrnción constit11{de. bajo formn de 

propiedad firlucinria u otrn que produjern semejantes efectos; 

· impone sAnción penn.\ pn.rn el en.so de tentntiva de monopolio 

o monopolio, ndem~s de la sn.nción civil de resarcimiento de 
daños. 

~stn. 'ley considernba ilícito el contenido económi
co de los acuerdos entre empresn.rios sin tomar en cuenta ln. 

forma jurídica de las ~oncentrAciones ,13~. 

Una nueva Ley Federn.1 1 ln ~ln.yton ACt de 10 de oc~ 

tubre de 1914, prohibió nrlquirir ncciones rle unn. socierlnd -~ 

por pnrte -de otrn, en tnnto que con ellos se trntn.ra de evi

tnr la comnetencin. entre ellns; así COMO tnMbién la n.sunci6n 

por nnrte rle 1P$ rnism~s personAs, de cn.rgos directivos en ~! 

cie~nñPs concurrentes. TrPtR tnmbi~n de combatir las cou 

centr~ciones en so Acci6n externa, declPrPndo ilícitos los -

procedimientos hR~ituAles parA eliminar la concurrenciR, co

mo ln np 1 icnci6n rle precios diferentes segdn la localidad y 

los contratos ne exclusividad, 

El 26 de septiembre de 1914 1 la Federal Trade"Com

mission Law, instituye un control.administrRtivo sobre proct 

dimientos desleRles de concurrencia y de comercio, entre los 

134.- El car~cter ~e redernl nermitid ln. reRulaci6n uniforme 
en todos 1os LSt~ños de ln. unión NorteamericRna. 

135.- Eñdy, ci.t:-rlo nor .:>RlAnrlrA 1 ,ob, cit. pñg. 26. 
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que se encuentra comprendida la creacidn de monopolios. Se 

atribuye a una oficina pública un poder de vigilancia sobre 

cualquier clase de sociedades, con fncultades p~ra intimidaE 

las pRra que cesen los abusos, tendiente a obtener una orden 

judicial con apP.rcibimiento de sanciones pen~les para casos 

de contravención \136¡. 

Se.llega así, a una situacidn jurídica caótica - -

\137), como lo d~muestran ~ns ~iferencias de puntos de ~ista 

entre la Peileral Trade ~ommission y la Suprema Corte, un co~ 

jun.to de sanciones que traen el tJerecho común y el derecho -

especial, señalando la ilicitud de cualquier forma de limit~ 

ci6n de la libre concurrencia. 

En la guerra ~e 1914 y la post guerra decae esta -

doctrina y hay una atenuaci6n de ordenamimiento jurídico am! 

ricano hacia las con~entraciones de empresas, corno lo deMue~ 

tra la suspensi6n durante el período bélico de las leyes es

peciales y la declaraci6n expresa de licitud de las concen-

traciones ~e e~presas e~vortadoras en inter~s tJel comercio -

nacional de \0 de abril ile 1918 y el de empresas agrícolas -

ile 19:??, la Miti1?nci6n éle 1.1t juris'!)rnilencin. nue e.l concepto 

de ilicitud de 11\ limitnción Pxcesivn, en cuRnto oue es con-

.trnrin ~ l~ razón; lo que permite distinguir a lns coricentr~ 

ciones en lícitns e ilícitas, clnsificnndo entre lns segun-

d~s n crP.nr un monopolio (138). 

El President~ Roosevelt, desarrolla un cambio en -

la pol{tica y en lR Legislación que tendió a substituir el -

princioio de la libertad económica con el rle la intervención 

del Estndo en la disciplina ile la pro~uccidn, meiliante la im 

posici6n del lln~ado Código Inrlustrial 1 el que contiene, ju! 

to con la regul.acicSn <le los contr:i.tos colectivos de trabajo, 

136.- Wassermann,citndo por Saln.ndrn.,ob~cit. nág.27. 
137.- Caputo, ob. cit~ p&g. 97. 
13~.- Vit9, ob. cit. prlp,.1aa. 
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normas limitRtivRs <le la producción (139). 

La dltima guerra, ha influido tanto en los Estndos 
Unidos como en to~os los países que se vieron envueltos en -

el la, en su evo'1.ur.i6n lP.gisln ti va naturn l. 

La RMenaz~ de otra conflagrRci6n mundial hace que 

la pol!tic~ econóMica del momento tenga un car~cter transit2 

río. 

c) .- LA CONClNTIU.CiúN DE U;PR!:_&AS l..N lL_D~fü:.Cllú t.1bXl2A: 

~· 

La concentrnci6n de 1~s emprrsns es de aparición r! 

ciente en la Le~islnci6n Mexicnna. 

La Constitución de 1~57, establece en su artículo -

28 la prohibición de cualquier clase de monopolio ya aue a la 

letra .dice : " no habr~ ~onopolios ni estnncos de ninguna -
clase, •ni prohibicio~es R título <le protección a la indus

tria. Exceptu~ndose dnicamente a lo relotivo a la acu

finci6n de monedn, a lo$ correos y a los privilegios ~ue, por 

tiempo limitndo conced~ la Ley a los inventores o perfeccion! 

dores <le aleuna mejore~ 

Se refiere concretnmnnt• nl hecho del monopolio e -

indirPctRmente reQula el <le la concentr~ción de empre5RS\140). 

139,- Vito, Ibídem. . 
140,- Art. 28 de la Consti t11ción <l-e la R. M. de 1857: "No ha

br~ Monopolios, ni est~ncos de ninguna clase, ni prohi
biciones a título de protección a la industria, Bxcep
tu?n<lose únicnmente los relntivos a la acuñación de mo
neda, a los correos y a los privilegios ~ue, por tiempo 
limitado, conceda la Ley a los inventores o perfeccion~ 
dores de alguna mejora. 

.,./ 
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A semejanza de lo ocurriño en Inglaterra, esta pro

hibici6n se inicia bajo un aspecto pdblico como reacci6n a --

los monopolios y privilegios del Estado •. Asume forzosarnen-

te un nsprcto privRdo al pretender efectunr los empresarios -

conciertos voluntnrios entre si. 

fn su Artículo 90 ln Constitución rle 1857, R f{n de 

gRrRntiPAr 'e~R~men+e la existencia y funeionn~iento de con-

centrAciones porqne A P.1 los onone ln tutela A.<JllÍ presente, el 

respeto ?1 ~er~cho de los ~ernñs; en efecto, ln libertad de -

asocincidn hnce ln s~lvednd que ten~rd siempre oue su objeto 

sea licito, ya que entre los productores se imponían trnbas -

a .la libre acción de los integrantes y lesionaba el bienestnr 

de los. terceros, tend!Rn a la formación de monopolios, conse

cuencia, Ambas, proscritAs por la Constitución de 1857 si---

guiendo los principios libernles que la inspiraron. 

F.l Código Penal del Distrito y Territorios Federa-

les del 7 de Diciembre de 1871, cuenta entre sus preceptos -
con sanciones parn quienes en una forma u otra ntropellen ln. 

l ibertRi! econdrniCA in~iviñun l. Esto es l.ógico puesto oue 

el fenómeno rle lns concentrncion~~ npnrer~ en los dlti~os de
cenios rlcl siglo X1X en los ~níses de rnds fuerte industria· 

.(ln~tnt~rrn, ~stnrlos Unidos, AleMnnia, etc,); en Mdxico en 

los ~lborPs de su viñn indepPn~iente, es desconocido este fe

nómeno pArn ln economía y con mayor rnzón para el derecho. 

cua.lquier 

libertades 

Artículos 

Nuestra legislncidn ~enal previó y prohibi6 

acto volunt11rio 

inrHviduRl.es. 

925 y 92(> rlel 

o forzndo que conrtRra 

Esto quena encuadrado 

Código Penal de 1871 

lns 

en los 
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A semejanza de lo ocurrido en Inglaterra, esta pro

hibici6n se inicia bajo un aspecto pdblico como reacción a -

los mononolios y privilegios del Estado.. Asume forzosamen

te un aspecto privRdo al pretender efectuar los empresarios -

conciertos vo1untnrios entre sí. 

Fn su Artículo 90 1.11 Consti tnci6n ile 1857, A fin de 

garRnti?Ar 1eeA,men+e la e~istencia y funcionnrni~nto de con-

centrAciones porque A el1os onone 1n tutela Rquí presente, el 

respeto pl ilerecho de los dern~s¡ en efecto, la libertad de -

asociAci6n hAce lA s~lvedad que tenilrd siempre nuc su objeto 

sea lícito, ya que entre los productores se imponían trnbas -

a .la libre acci6n de los integrantes y lesionaba el bienestar 

de los terceros, tendían a la formación de monopolios, conse

cuencia, Ambas, proscritRs por la Constitución de 1~57 si---

guiendo los principios libernles que la inspiraron. 

El C6digo Penal del Distrito y Territorios Federa-~. 

les del 7 de Diciembre de 1871, cuenta entre sus preceptos -
con sanciones parn quienes 1m una forma u otr11. ntropellen la 

l ibertnrl econóMicn inilividun t. Esto es 1.ógi.co puesto oue 

el fenómeno rle lns concentr"ci.one~ npnrn~~ en los dltirnos de

cenios del si~lo XlX en los ~nlses de rn~s fuerte industria 

. (Inqlnt~rrR, r.st"'1os Uniilos, Alf!Mnnia, etc.); en M~xico en 

los ~lbores de su vidn indepen~iente, es desconocido este fe
nó~eno pnrn 111 economía y con mayor rnzón para el derecho, 

Nuestra legisl11ci6n ~enal previó y prohibid 

cualquier acto volunt11rio 

libertades individuales. 

Artículos 925 y 929 del 

o forzR.do que conrtara las 

Esto queda encuadrado en los 

C6rligo Penal de 1871 - ----
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(141), no obstante no pod!a permitir el establecimiento de -
~st11.s, ya. que constituián unR.· trR.ba. R.l ejercicio de la. liber

tad~ ~e la. industria. y del comercio. 

No es sino hasta la Constituci6n de 1917 donde apa
rece la. rrgoula.ción t1e la cnncentrnción de las empresR.s 1 quien 

fija su atención en lo~ conr.iertos de empresarios tendientes 
a limitar lR libre concurrencin. 

Estos principios de la. actual Constitucidn no son -
de un Ordenamiento LiberR.l individualista., sino la de un in-

tervencionismo de Estado que protege los intereses sociales. 

El criterio de 1917 establece en su artículo 28 que; 
"En los EstP.dos Unidos Mexicanos no habrlÍ monopolios, ni es--

. tancos de ninguna clase ni exención de impuestos, ni prohi bi.;;; 

clones a. título de protecci6n a. la. industria; exceptuándose -
~nicamente los relativos.a la acuftaci6n de moneda., a los co~• 
rreos, tel~grafos y ra.diotelegr~f!R., a la eMisión de billete~ 

141.- Art. 925 y !l26 dél mismo C61Hgo P.en11.l, Art. 926. "Los .;;. 
que t'livuli;ta.n hechos falsos o va.1Hnr1ose de cualquier - ... 
otro medio reprobado 7 logrrn lR a.l?.a o baja en el pre-
cio de "lguna. mercan ch, o de documentos al port11.dor ~e 
de cr~dito núblico del Tesoro Nnciona.l, o de un Banco -
legalmente establecido, ser~n castigados con la pena. de 
dos meses ~e arresto o dos años de prisión y multa de -
S 200.00 a S 2,000.00. Art. 925. " se im?onilr!Í de 8 ... 
dfos a 3 meses de arrest.o o multa de S25.00 a S soo .oo 
o una sola de estas dos penas, a los que formen un tu-
multo o mot!n, o eMpleen de cualquier otro modo la. vio~ 
lencia física. o moral, con el objeto de hacer que suban 
o bajen los salarios o jornales de los operarios, o d~ 
impedir el libre ejercicio de la industria o del traba
jo. 
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por medio de un solo banco se controlart el gobierno federal, 
y a los privilegios que.por determinado tiempo se concedan a 
los autores y artistas para la reproducci6n de sus obras y a 
los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se_ otorguen a 
los inventores y perfeccionadores de alguna mejora"• 

La ley castigar' la concentración o acaparamiento en 
una o pocas manos de artículos de consumo necesario o trate de 

obtener et alza de los precios; o todo acto que trate de'evi-
tar 1.a libre concurrencia en lR. proC!ucci6n, industria o comer
cio, para evitar la competencia entre sí de obligar a los con
sumidores a pagar precios exagerados y en general todo lo que 
constituya una ventaja a favor de una o varias personas oeter
minadas con perjuicio del pdb1ico y en general de alguna clase 
social. 

"No constituye monopolios las asnciaciones de traba
jadores formadas para proteger sus propios intereses". 

Tamp~co constituyen monopolios las asociaciones o s2 
ciedades cooperativas, siempre que est~n bajo la vigilancia o 
amparo del gobierno federa~ o de los ~stados. 

. Con los preceptos de este artículo en su segundo pá
rrafo, nonde expresamente se trata ñel fenómeno de las concen
traciones se advierte el predominio de los intereses sociales, 
com9 objeto de protécci6n sobre los intereses particulares. 

El criterio del constituyente de 1917 respecto a los 

conciertos de empresarios es de carácter represivo, y su aver
si6n a las concentraciones es en cuanto a que ella~ implican, 
mediante una si~uaci6n.de monopolio que les permite fijar pre-

l ¡ 
¡ 

·¡ 
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por medio de un solo banco se controlará el gobierno federal, 
y a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a 
los autores y artistas para la reproducción de sus obras y a 
los.que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a 
los inventores y perfeccionadores de alguna mejora"• 

La ley castigar' la concentración o acaparamiento en 
una o pocas manos de artículos de consumo necesario o trate de 

obtener e\ alza de los precios; o todo acto que trate de ºevi-
tar l.a libre concurrencia en la producción, in.dustria o comer
cio, para evitar la competencia. entre sí de obligar a los con
sumidores a pagar precios exagerados y en general todo lo que 
constituya una ventaja a favor i!e una o varias personas aeter
minadas con perjuicio del pdblico y en general de alguna clase 
social. 

"No constituye monopolios las asociaciones de traba
jadores formadas para proteger sus propios intereses". 

Tampo.co constituyen monopolios las asociaciones o s!?_ 
ciedades cooperativas, siempre que estén bajo la vigilancia o 
amparo del gobierno fe~era~ o de los ~stados. 

. Con los preceptos de este artículo en su segundo p4-

rra.fo, llande expres11mente se trn.ta del fenómeno de las concen
traciones se advierte el predominio de los intereses sociales, 
com~ objeto de protécci6n sobre los intereses particul~res. 

El criterio del constituyente de 1917 respecto a los 

conciertos de empresarios es de carácter represivo, y su aver
si6n a· las concentraciones es en cuanto a que ella~ implican, 
mediante una. si~uaci6n.de monopolio que les permite fijar pre-



84 

cios altos y nespronorcion~dos, en perjuicio social. 

~l concepto de la concéntrnción de los empresas en 

el art{cu1o 28 de la Constitución de 1917 en lo referente a su 

dltima pnrte, ln de licitud de asociaciones de productores pa

~a vender.en los merc~rlos extranjeros los productos nacionales 

que son lR. princi. 'f'lll f11entP. fle riqueza de la región, y que sea 
artículo rle primera necesidad ·y ~ue est~ bajo la vigilancia o 

amparo del gobierno federal o de los ~stndos, previa autoriza

ción que se obtenga de las legislnturn.s respectivas en cada ·~ 

caso \142). Con la aprobación del articulo 28 se permitie

ron ciertas asociaciones. de prorluctores, previa autorización -
y mediante vigilancia estatales, pero no con el fín de limitar 

la concurrencia, sino con el de beneficiar a los productores y 

11.rt!culos de ]lri.mera ne.cesiih1.d, con lo cual. se protege los abl!, 

·sos de lo~ consumidores extr11njeros. 

Est11s asociaciones de productores, el increm1mto de 

la industria y el comercio toman día con día en.el moderno pr~ 

ceso ecbnómico, un gran auge y por lo tanto un apoyo legal pa

ra el mejor' y m's tranquilo desarrollo de las concentraciones, 

que ya no eran poco frecuentes (143). 

El Art(culo 28 en su de~eo de proteger los interesris 

sociales, hicieron ·que al promulgllr la Ley Orgánica, ~sta ya -

142.-

143.-

Diario de los Debates,del Congreso Constituyente, publi-· 
cado bajo la •!irP.cci6n de Fernando Romero García, M~xico 
D.F., 1917,Tomo II, pág.237,238,360 a ~75 y 386 a 402. 
Así lo a:prueba el legisln.~or. en 1.a eiq>osi.ci.6n de motivos 
de la Ley Org~nica del Art. 28 Constitucional, de 31 de 
agosto ~e 1934 al establecer que •••• " el Ejecutivo Fede
ral ha procurnoo hacer una reglnmcntnci6n 1 que fijando -
clarP.n:<>nte el es¡>(d tu del mismo, constituya un orclena-
rniento a~ecunrlo pnra resolver los cOMplejos problemas 
que el actual.. proceso ccfinómico del pnis ofrece. 
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no considerara a los acuerdos o combinaciones de productores, 

lndustrinles, coMerciantes o empresRrios de servicios, que -

tienden a evitar ln libre concurrencia, ro~o hechos ilícitos 

en·~[, sino solo en currnto impliquen la rormncidn de un mono

polio. 

Oue~nn diferencin<lns as{ las huenPS y !ns mnlns cou 

centrnciones; se nrohibPn 'ns dltfmns ~n tnnto ~ue traen ~OMO 

efecto un perjuicio socinl por lo contrario de lns primerns -

( 144} • 

En consec1rnncia 1.n Ley cAstignr!Í sever11mente y, las 

autoridndos perseguir&n con eficacin todn concentracidn o·ac! 

pnrnmiento de artículos de consumo necesnrio y, en general, -

todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida, a fa-
vor de una o vnrins porsonns ~eterminn.~ns y con perjuicio del 

pdblico en gencrn.l o ~e nlguna clnse social. 

El Artículo 4º de ln Ley Orgdnicn del Artícnlo 28 
Consti tucionn l, · ostn.blecc un11. presunción juri s tantum rlc f!lon2 

polio pn.rn. el caso ~e ncuerrlos celnbrA<los ~in nutoriznción y 

144.- Ln. Suprema Corte de Justicia est~hlece (Seminario Judi
cial ~e ln Federnci6n, 1omo XL, p~g. 3477} en formn el! 
rn y precisn. ln. existencia de un perjuicio socinf como 
requisito indispensable de lns concentrn.ciones, en una 
persona o en un grupo <le personas de determinn.rlns n.cti
vidarles en perjuicio rlel p1ibl ico en general o cun.nño -
menos de un grupo socinl; pero que nunca estas nctivirl~ 
des se concentren en rletcrminndo grupo de comerciantes 
o industrinlcs 1 puesto qnc en ese caso npnrte rle 11ue -
el inter6s gener~l no es nfectndo, que es lo 11ue inter! 
sa nl legfsln<lor, el grupo 11ue se encuentrn en condicig 
nes rlesve~tnjosns, están capncita<los por medio rle nrlnp
tnciones n las exigencias nucvns para recuperar los be
ne ricios purrli~os 1 medinnte los esfuerzos que todn lu-
chn por lR subsistencin supone. 

,, 
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no consirlerarn a los acuerdos o combinacionos rle productores, 

industrinles, comcrniRntes o empresRrios de servicios, que -

tienden a evitar ln libre concurrencin, co~o hechos ilícitos 

en"•{, sino solo en cunnto impliquen la formncidn de un mono

polio. 

nu~~nn difer~ncin<lns ~s{ \ns buenps y lns J'!lnlas con 

centr~ciones; se prohlhPn lns dltimns ~n tnnto ~ue traen ~OJ'!IO 

efecto un perjuicio socinl por lo contrario de lns primerns -

l 144) • 

En consecuencia. 1.a Ley castigará severnmentc y. las 

autoridades persnguir•n con eficacia torln conccntracidn o·ac! 

pnrnMiento dt> artículos rle consumo necesnrio y, en general, -

todo lo que constiluyn una ventaja e~clusivn indebida, a fa-
vor de una o vnrins pcrsonns ~eterminarlas y con perjuicio del 

pdblico en general o ~e nlguna clnse social. 

El Artículo 4º de lA. Ley Orp,lfnica rlel Artíc11lo 213 

Constitucional,· estnblece una presunción juris tnntum de Mon2 

polio pnrn el caso ~e Rcuerdos cel~bra<los sin nutoriznción y 

144.- La Suprema Corte ne Justicia estRb\ece (Seminario Judi
cial ile ln Fecier11cidn, 1omo XL, png, 3477} en forma cl!!; 
rn y precisa ln existencia de un perjuicio sociaf como 
re~uisito inrlispnnsnble de lns concentrnciones 1 en una 
persona o en un grupo de personas de determinadas ncti
vidni!es en perjuicio ilel pdbllco en general o cuando -
menos de un grupo soclnl; pero que nunca estas nctivida 
des se concentren cm tletcrminn.ño grupo de comercinrites
o induatrinlcs, puesto que en ese caso npnrte de que -
el inter6s generql no es nfnctndo, que es lo que inter! 
sa al legfsln<lor, el grupo que sn encuentra en conrlici! 
nes rlesventnjosns 1 est~n cnpacita<los por me<lío de arlnp
tnciones n las e~igencins nuevas para recuperar los be
neficios per<li~os, ~erlinnte los esfuerzos que toda lu-
chn por la subsistnncia supone. 
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regulación estRtales entre empresarios, con el t!n de limitnr 

la concur,renciR. Dice: "Se prnsumlr¡{ ln. existencia i!e monop.2. 

lio~ snlvo prunbn en contrArio" ••• 11.- "En tono ncuerrlo o -
combinAci6n i!e pronuctores ini!ustriAles, comerciantes o empr~ 

sarios de servicios, renlizni!OR sin autorización y regulación 

rlel estn.no ~ue permita imponer los precios <le los art!culos o 

las cuotas de los servicios". 

6n.lvo los casos, en que.interviene el Rstnrlo,bien 

sen. me<lillntc' su 1111tori znci6n o viqi lancin., o en los (JUe Ílires. 

tnmente pnrticip11 aprohrnno tnrif~s o formnni!o pnrte de socif 

ñnrles o n.soci~c{ones, los ncuer<los o combinn.cioncs i!e empres~ 

rios se presumen constituyendo monopofios 1 s~lvo que se prue

be lo contrnrio (145). 

El decreto rld febrero rle 1936 reglnme~t6 lo relnti~ 

vo n lns autorizaciones y fncultni!es i!e intervención adminis~ 

trntivns pnrn el cnso de establecimiento rle orgnntznciones de 

empresnrios pero, respncto n ln forma en que dstos deberían ~ 

consti~uirse y funcionfl.r 1 s61o inili.cd que los documentos oue 

precisnrnn lns bases rle lns normns que rigiernn tnnto su ~-~ 

constitucidn como. su funcionnMiento, deberían ser nprobndos ~ 

por ln Secretnr{n de Economía, la cunl vigiln su perfecto fun 

cionnMiento, y In libertnd absoluta para decir ln formn de -

constituirse y funcionar. 

"Ln Ley de Asocinciones de ~roductores pnrn ln dis

tribución y Ventn <le sus Proil\lctos" 1 puh 1 ica en el Di.nrio vfi 

cial de 2~ ~e j\lnio de 1937, tiende a favorecer n ln Conc~n--

145.- Pnrn lo cunl su Art. 20 fija que: Cuando ¿xistnn lns 
presunciones de monopolio establecirlns en el Art. 4 1 se 
conceder~ n los interesni!os un plnzo de ~O d!ns para e~ 
poner sus defens11.s. Si 6s1.ns no se hicieren valer o no 
resultaren fun~n~as, se imponrlr~n las snncion~s aplica
bles en cRso !le monopol 'io. , 
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traci6n rle \ns Empresas, ya que no solo las autoriza y lns vi

glla sino que en ci.ert,.. s ci rcunst~mcins hasta cor.io r¡ue las im

ponP.. 

OBLIGACI ONLS DE LAS CONCl:.NTRACIONl:.S !JB Et..i'ifüSAS 1:.N 
·--- ~.Ehl_gQ. 

La Ley <le Asoci~ciones de Pro~uctorcs para la Distri 

buci6n y VentA ~e. sus Pror1uctos 1 f11~ promulgada teni1>ndo·' en -

cunnta que rlentro de los fines del gobierno se encuentran los 

íle estimulnr la pro~ucción y regulnr la distribución de toílos 

aquellos artículos que· afectando fundamentalmente la economía 

nacional, su cxplot~ción es incosteable 1 •tanto por la co~peteu 

ci.a ruinosa tle los pro•lnr.tores entre s! como por l.ns maniobras 

cle los especuladores 1 qUP. con su afán ilirnit1úlo tle lucro rles-

eriuilibrnn el mercndo. Esta ley <le la Secretnr[n de E~ono

m!a procP.derá cuando lo estime conveniente, a constituir aso-

ciaciones de pro~uctores espccin1izndos en la producci6n ngrí

co~~ industri~l, n los nrt{culos oue perjudiquen a la economía 

del pRÍS y·a l~s c\ases consuMi~orPs. Una vez estable~idns 

lRS nsociPciOnP.S1 será Ob'l.t,f!ntori..o pArP C•IR).quier personn C1Ue 

pro~uicn los artículos renu\Pdos por lR presente ley, pertene

cer a ellns. 

Lns Orgnniznciones que deben crearse bajo el RMparo 

de la ley que nos ocupn¡ son: Asocinciones Estatales de pro--

duc~ores y Uniones Nacionales de Productores. Las primeras 

se constituirdn con los productos del artículo de riue se trate, 

existentes en el Estrdo 1 y 111s segundas con la reunicSn de 111.s 
priMerns. Ningunn.ten~r~ finalidades de lucro, ni se consti 

tuir' en forma mercantil. 

La Seeretnr!a de Economía, de acuerdo con la de H~-

cien~R y Crddlto Pdhlico; deter~inari el monto y los subsidios 

a lns nntes referi~ns ngrupncion"s· 

-¡ 
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Esta Ley de Asociaciones de Productores con su regl! 
menta.ci6n especiA.l ele l!!.s AsoCiA.ciones Estntales y Uniones Na
cionales en cuanto n su constitución y funcionamiento, pone de 
man'ifiesto la. carencia de una regul1tci6n semej11.nte para los C! 
sos de con5or~ios autorir.ados.segdn el art!culo.4 Frac. II ne 
la Ley Org1foica i!el 28 Constitucion11.l y el Decreto quP. regla-
menta el otorg1ur1iento "le lAs a.utorizaciones a que se refiere -
el mencionat'lo precepto, es ñP.cir, pArA los consorcios que no -
tienen un alcance estatal ni federal. 

Satisfacien~o, pues, una necesidad legislativa, con 

fecha 2n ile diciembre de 1938, se public6 un decreto que adi-
ciona al publicai!o el lº de febrero de 1936 en su artículo 4. 

Dicho llecreto· est11.tuye, que tratatndose de agrupacio
nes de pro~uctores, la autorización para agruparse se otorgara{ 
bajo 111.s bases de que todo pro~uctor que cumpla con los requi
sitos, esta.tutarios, tenclrán derecho de ingresar a la agrupa-
ci6n. Cqn 6sto se limit6 la libertad que ten!an los consor
ciai!os de no aceptar sin causa justificada a mlCs productores -
en el consorcio·. 

Ai!eml'fs \lt. A.grup1>,ci6n no deberlC tener una finalidad -
de 1.ucro, y se cons.ti tuiriC en for!'la que no se:i mercanti 1. 

No obstP.nte, el decreto ile 1938, 11.diciona~o al r'!e --
1936, no regl.M1entA. P lgo yn. regu 1•llfo ni es O'{lUe sto a precep-
tos yn. vigentes. En efecto, la Ley r'le Asocinciones de i-roi!u~ 
tores se refiere, Plin cuanr'!o no l«? diga muy claramente, a los 
consorcios obligntorio~, se deduce ele sus artículos: 

Art. 1.- La SecretRría de la Economía Nacional proc! · 
der~, cuando lo estime conveniente, a constituir, en los t~rmi 
nos de la presente Ley, Asociaciones rle Yroductores especiali 
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zados en la pronuccidn agrícola e industrial de todos aquellos 

artículos que afecten de una rn~nera fundamental a la economía -

general de1 p~ís y a las clases consumidorRs desde el punto de 

vis.ta ile sus necesidades primari11s. 

Art. 7 .- "Cuando. alguna persona produzca rli versos 

artículos de los que determine la .,ecretar:l'.a. ile la .r;conom!a 1,·a

cional, 'Para. los e.rectos de estR. Loey, deberil ser miembro de las 

respectivas Asocinciones~. 

Art. 24.- • L!8. Secretaría de la Economía. Nacional de

terminaril respecto de qui artículo y en qui plazo deberdn cons

tituirse lA.s Uniones y Asociacio_ne.s a. que estA. Ley se refiere, , 

~arA gozar de los beneficios de la misma. Dicha determina---

cidn ser¡( pub 1 ica~a. en el Diario Oficinl"• 

LRS organizaciones de proiluctores podrdn constituirse 

dentro del tipo de sociedad <le respon·s11.bilidad limitada de int!, 

r's·público y capital variable, o bien, en otro rle los tipos 

que la Ley Mercántil ·o las Leyes civiles autoricen. Estas di 

ferencias no son rle fondo, en este ~ás~-10-fundamental es la 

idea de lucro, y se podri( solucionar si nos fijamos en el espí

ritu de la ley. 

En su artículo. 21, manda seguir, sin necesidad al ha

ber puesto las bRses a.1 res~ecto, los requisitos estatu!dos pa

ra ia constitución de los consorcios voluntarios, a f!n de obte 

ner la autorizRci6n tie establecer los consorcios oblign.torios, .. 

. <licho sel\ ile paso que· al enunciltrla parece un contrasentido. 

Cnbe suponer Que lo ordenado por la Ley, al remitir a los <leer! 

tos obedece a lPS necesld~des de regular so\amente el acto de 

la solicitud de }a autorizacióri. 

La ley dP. 1° de febrero de 1936 no dice nada al res--
pecto. 
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La Ley de AsociAcionPs de Pro~uctores de 25 de junio 
dP 1937 ordena que no l)oclri(n aque llRs constituirse en soci erla ... 
des mercnntiles y manda al Decreto de 1936 para el complemento 
ele sus disposiciones. 

El Decreto de 1938 adiciona al de 1936 y establece ~ 
las posibi'lid11rles de que se constituyan Asociaciones F.statales 
y Uniones Nacionales bajo la forma de sociedades mercantiles. 

Ldgtcamente,cuando la Ley ~Anda al Decreto, no toma 
en cuenta lo ordenado por la adición del Decreto de 1938 y ...... -

por tanto no preveti las posibles confusion.es. 

El origen de estns posibleA confusiones, de las que 
solo hemos citn~o un ca80 como ejemplo, radica Pn· que la Ley 
de Asociaciones ñe Prorli.tctores, oue p11.rece tener escrtipulos -· · 
para establecer clarnmente que sus preceptos son ericaminado!I a 
la formación de consorcios ob~igatorios y deja t!midnmente en
trever el objeto de sus prescripciones en artículos aislado$, 
no orrle~a u.nrt conducta congruente con su ffn, en la consti tu•• 
ci6n de dichas organizaciones obligatorias. 

Hemos de citar, a manern de ejemplificncidn, que el 
9 de diciembre de 1937 se autorizó la constitución de la "So-

ciedad Nacional de Productores de Algoddn, S. oe R. L. de I. -
P. y de C. v. en los t~rminos del Decreto que reglamP.nte el •
otorgamiento de las auto~izaciones a que se refiere la Frac. • 
II del Art. 4 de la Ley Orgánica del Art. 28 Constitucional¡ • 
el 31 de marzo de 1939 se TJUb1ic6 en el Diario Oficial, autori_ 
zaci6n segdn el tenor de las mismas di~posiciones, al Banco Na 
cional de Cr~rlito Eji~al, S. A.,a 'ªConfederación de Asocia-
ciones Agrícolas del Estarlo de Sinaloa, a la Asocinci6n de Pr~ 
ductores de Garbanzo, Frijol y Cerea\es de 1a Región Ag~{cola 
del Río Mayo y a 1a Asociaci6n Agrícola Local de Pro~uctores -

y Exvortarlores de Garbanm, s. de 'R. L. de C. V. 
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PAra terminar con nuestra enumeración de disposici2 
nes legislativas de tipo administrativo y civil, creemos con

veniente decir que con fecha 2 de marzo de 1943, se publicd -
en el Diario Oficial la integración de un "consorcio" consti
tuido por la Nacional Distribuidora y Reguladora, s. A, de C. 
V., por la Banco Nacional de Cr~dito Agrícola, S. A., por el 
Banco Nacional ~e Cr~di to Ej id11.l ;'·s·. A., ?, __ por la Compaflía Ex 

portadora e Importadora Mexicana, S. A. (.C. E. I. M. S. A.) 
cuyo objeto era adquirir a precios remuneradores, arroz, 'tri
jo1, maiz y trigo, a !In de regular sus disposiciones y abas
tecer & 1ns diversRs zonas que carecían de ellos, 

En Septiembre y Noviembre del mismo afto se ordenó 
·que l&s existencias del m&iz en la Repúblic&, t!estinadas al -

comercio qued11rlan sujeta.a ft.l exclusivo control del "Consor
cio", por conducto de la N11cional Distribuidora y Reguladora, 
s. A. de c. v; 

En Julio de 1944 se dieron a la Nacional Distribui-
dora y ~egula~ora, S. A., las facultades concedidas al "Con-
sorcio" en Novfembre ·de 194~; y en Septiembre de 1949 se ord!, 
n6 la disolucidn y liquidaci6n de lA Nacional D.i:stribuidora y 

Reguladora, S. A. de c. V,; y se dieron a la ComlJ&ñla Expor-
·tadora e l111port11.dora Mexicana, S. A. ( C. E. l. M. S. A.), las 
' . ~ . 
f11.cult.!\des de'ttbll.stecimiento y regnl.aci6n de precios de los·-

t-· • 

artículos de priíñerP. necesi"11.des que correspond:[an antes a --

11.quet 1111. • 

Este "Consorcio" orden11do el 2 de marzo de 19~3 por 
el ~j e.cutiTO Peder1t l .'en uso de .1.11.s facultades que le did el -
H. Congreso de la Unión en la Ley de Suspensión de Garantías 
de l 0 de Junio ~e 1942-con motivo del Estado de Guerra en que 
nos eneontr~bam~s, m~s que la imposicidn de un verdadero con
sorcio por P" rte del Est1fdo, es la intervención de bte en la 

.¡ 

1 
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econom!a nacional, para lograr su regulacidn mediante medidas 

tendiP.n~ es a evitar e1 alza de los precios y la mala distri
buc~.~n de los artículos rle tJrimera necesirln.d. 

Finalmente hemos rle citAr las disposiciones del Cd
!)igo Penal ñe 14 de agosto rl.e 1931 1 vi gente en la. actualidA.d 1 

que se ocupan de sancionar los consorcios perjudiciales, o -
sea. a.qud.los que constituyen monopo 1 ios. 

Dice el citado Cddigo en el Libro 11 que se ocupa -
de los delitos en particular, bajo el T!tulo D~cimo Cuarto -
gue ·se trata de los delitos contra la economfa pública,y •n -

. su Cap. I. que concretamente sanciona los delitos contra el -
comercio y la industria, Artículo 254'! "Se aplicad sancidn -

de 3 años de P.risión y multa lle cincuenta B mil pesos, a qui! 
nes incurran en a.1.guno de los hecho11 rlel.ictuosos que clespu!Ss 

se enumeran, adem~s rle la su~~ensión hasta de un año o ~isol~ 
ci6n rle la emprP.sa, a juicio de\ juez, cu~ndo el ~elincuente 
sea.miembro o r~presenta~te de ell~ y concurran \as rlemls ci! 

cunstanclas del Art. ll de este Cdrligo: l.- Acaparamiento o -
monopolio de artículos de p

0

rimPra necesiilad o consumo necesa
rio con el objeto de obtener el alza de los precios. II.- T2 
do acto o pro~edim!ento contra de la libre concurrencia en ¡¿ 
producción, industria, comercio o servicio público. III.- -

Todo acuerdo o combinnci~n de productores, industriales, co-
mer~i~ntes o empresarios para evitar la competencia entre sí 
y obligar a los consumidores a pagar pre~ios exagerados. IV. 
Los actos o procedimientos que constituyan ventaja exclusiva 
e indebida a favor de· una o varias personas determinndas con 

perjuicio 'del público o de alguna clase social. V.- Toélo -
acto o procedimiento qde de cuRlquier manera viola las dispo
siciones del Art~ 28 de la Constitución Federal. Estas dis
posiciones se entienden sin perju~cio de lo que dispongan las 
Leyes Org,nicR y Re~lamentarin del mis~o Art. 28 Constitucio
n<t l 11. 
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Resumiendo nuestro estudio, o.sentamos cpe respecto 
e. los acuerdos ñe empresn.rios fué represiva, tanto cuando no 
se les tomnbR en cuentR expresAmente (Constitución de 1857) 

como cu11.ndo se les tomó (Constitución de 1917), su acción se 
hizo sentir mediante la 1tpl.icn.ci6n de ln.s sanciones peno.les 
que est11blece el C61Hgo de 187l. Despu~s cuimdo var!a su 
posici6n y permite el. estRblecimiento de los buenos acuerdos, 

su activi~ad legislativa. se desn.rrolla en un sentido eminen-
.temente de intervención n.dministrn.tiva, absorbe a los pn.rti
culn.res buen ndmero de facultades pn.ra constituir sus consoL 
cios y para reguln.r su funcionamiento. 

Por lo que ve a los malos consorcios, los cuales -
se encuentran prohibidos por nuestra Carta itagna, su consti
tuci6n sigue siendo sancionadaen forma penal. 

Si por lo que ve a los acuerdos de empresarios, o 
consorcios 1& Legisla.ci6n Mexiclin11 se ha mostr11c'lo activa al 

percatarse de su Pxistencia y efectos, n.unaue sin llegar a -. . 
abarcar todo el fenómeno consorcial ni trn.tarlo en forma or-

denada y si8tem~ticn., no podemos decir otro tanto respP.cto -
de los grunos. 

Este ti~o de concentraciones de empresa no ha sido 
tomado en cuenta adn por nuestro legislador, ni directamente 
consider~ndo al grupo en sí ni indirectamente refiriándose -

a las sociedades que lo form~n salvo en una disposición de -
derecho fiscal, recientemente derogo.da, y en una legislaci6n 

bancaria vigente en la actu~lidn.d. 

Este desentendimiento de la legislación respecto a 

los grupos, postura que no es es-pecial de nuestro derecho P.2 

~· 
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sitivo vigente segdn hemos visto (146), es inexplicable en -

un r~gimen da intervencionismo de EstPdo si toMnmos en cuenta, 

-por una p11.rte oue son un producto de la evoluci6n econ6mica, 

es decir, nue su existencia es unn necesidad renl que corres
ponde a ex~genc'i.Rs precisas (147), y por otra parte, que infi 

nidnd de abusos pueden acompnñar a sus constituciones o fun-
cionamientos (148). 

A continu~ci6n citaremos algunas disposiciones de -
nuestrb derecho positivo que son aplicables a los grupos pero 

que n~ fueron dictadas para regular su funcionamiento ni su 
existencia. 

El Art. 28 ConstitncionA.l y sus leyes reglamentarias, 
para el cnso de nue los grupo~ logren una posición Monopol!s

tica. Va len por tn.nto éstos, conforme a su naturaleza., -
1 as observnciones hechn.s A. pronósi to. de los consorcios con P.!?. 
der de monopolista. 

Existe ~Bmbi~n en un ordenamiento ~ercantil, en la 

Ley que establece requisitos pare la venta a' pdblico de acc~ 

nes de RociPilRdes anónimas~ publicadas en el Diario Oficial 

146.- Rosset, ~rait~ Theorioue, oh. cit. pág. 51 y s.: Ningu
guna ley de ñerecho civil o comercial, dá una defini--
ción de la Sociedad de Control, La mayor parte de las 
legislaciones parPcen ignorar esta institución que ni -
siquiera mencionan, 

147.- Vito, oh. cit. p~~. 171 y s. 
148,- Vito, ob, cit. p"-~· 176, 
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de 1° de febrero de 1940, un precepto (149} 1inspirado tal vez -

en la tesis del poder de disposición vista en 'Pifginas anterio-
res (150} 1 que establece que las personas que controlen el fun
cionamiento de un¡\ soci.etlad ancSnima 1ya sea que posean o ntS la ·

mayoría. de las acciones,tendrin oblignci6n subsidiaria ilimita
da. frente a terceros,por lo~ actos ilícitos imputables a la com 
pañía (151). 

149.- El precepto en cuestión \Art.13) est~ vigente por no opo
nerse al "Decreto que crea la Comisión Nacionl\l de Valo-
res"1puh\icRao en el üiario Oficial de 16 de abril de --· 
1946,que deroga a la Ley que pstablece requisitos para la 
venta al público de acciones rle sociedades anónimas sólo 
en lo que se oponga a ~l,y dice:"Las personas que contro~ 
len el funcionnmi'rrnto de una. socieda.d an6nima,ya sea que 
posean o n6 la mayoría de las acciones,tendrdn obligaci6n 
subsidiaria ilimitada frente a terceros, por los actos -
ilícitos imputables a la compañía•. 

150.- Dicha tesis,dijimos,se puede enunciar con la fórmula de ~ 
Schreier:"quien dispone del patrimonio de otro 1 respon~e -
con el propio por las obligaciones que en nombre de este 
patrimonio n.jeno contrae".Coincid~ este pre.cepto c'on ·la -
tesis del control 1de Sn.ln.ndra,que funda,hemos visto,la res 
ponsabilidn.d del sujeto controlante respecto a la acci6n
del sujeto contro1ado,en esa misma relacidn de control.So 
lo que esta. tesis se refiere concretn'!lente a .la responsa: 
biliiln.d d~ una ~ersona jurídica respecto de otra persona 
jurídica, por lo· que nos inclinamos acreer que el principio 
inspi ri>.dor del precepto que estudiamos es el del poder de 
disposición y no el de controlé 

151 0 - El Art.13 de dicha ~ey se complementa con el 14,que dice: 
"La. responsn.biliilll.d 11ue el artículo P.nterior establece .se 
hard efectiva en los tlrminos del·p~rrafo primero del art! 
culo 24 ~e la Ley General de Sociedades Mercn.ntiles",Este 
p~rrafo establece que:"La sentencia que se pronuncie con-
tra la sociedad 1 condendndola al cumplimiento de obligacio
nes respecto de tercel'os,tendrd fuerza <le cosa jutga.da con 
tra los socios 1 cuando lstos hnyan sido demandados conjunta 
mente con la socieitnd. En este ca.so ln. sentencia se ej eci! 
tariC primero en los bienes de la sociedad y, solo a falta 
o insuficiencia de lstos, en los bienP.s de los socios de-
mnndados". Y puesto que la Ley excluye el segundo p!Írrafo· 
del mencionado precepto que dice:"Cuando la obligación de 
los socios se lim~te al pago de sus aportaciones, la ejec~ 
ci6n de la· sen1.encia se reducirií al monto insoluto exigi
bleP se corrobora la responsabilidad ilimitad~ de los que 
controlen una socierlad anónima para el caso de actos ilíci 
tos imputa~les a la com~añ!a. 
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Este precepto r'lictado como el Constitucional, con -
miras no a regular a los grupos sino a sancionar todo lo que 

constituya venta~~s indebidas en favor de personas determina

das y que impliquen perjuicios a terceros y en general a la -
sociedad, establece en realidad, la responsabilidad ilimitada 

~e las soci~dndes controlantes respecto de los netos ilícitos 
e imputables de las sociedades controladas. 

Una solR di~posici6n hay en la Ley General de Insti 

tuciones ~e Crlr'lito oue p~rece tomPr en cuent~ e\ hecho de la 

concentración en su· formn. ~e grupo, y la prohibe, . , Se trata 

de ln Frac. VIII del Art. 41 y se refiere a las Sociedades r'le 

ca-pitaliz11ci6n, en las que, según lns dis-pl)sicioncs en cues-

tión, en ningún caso representAr4 sus invP.rsiones en acciones 

tle un11 so la e!'lpresa, m~.s clel ~~ de 1 cP.pi tn.1 par¡n.do de la m'i.!!, 
-ina (152). 

Hemos de hacP.r not.ar que por no precisar la Ley Ge

neral de Instituciones ~e Cr~dito, respecto a las sociedades 

financi~ras, el límite del tiempo en que las empresas organi

zadas o transformadas por ellas dcbn.n indepcnclizarse de sn 

control, est~n en la posibilidad de desvirtuar su objeto y de 

convertirse, junto con las orgn.niiadas o transformadas, en 

15?.- Artículo 41 de 1 a menciona~a Ley: "La actividad de las 
instituciones dP capitalización se someter:C a ln.s si--
guientes reglas: VIII.- El importe de las inversiones -
en vnlores no tendrá otra limitación que \a impuesta -
por las inversiones n oue se refieren las fraccionPs 11 
V y VII de este artículo. En ning~n caso las inversi2 
nes en acciones de una solp empresn. representarán m's -
del 30% del capH.n.l pagado r'le lR misma. Ln.s inversio
nes a que se refiere esta fracción serán en valores --
aprobados para ese efecto por la Comisión Nacional de -

Va.lores. 
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verdaderos grupos cuyos efectos no estar'n regulados por una -
1 ey adecua.da.. 

Igual posibili~ad se presenta a las llamadas socied~ 
des de inversidn puesto que ni la Ley que establece su r~gimen, 

publica.da en el Diario Oficial de 4 de enero de 1951 1 ni ~u r~ 
glamento, publicaño el 18 de oetubre del mismo afio, sefiala el 

límite, no del tiempo como vimos en las sociedades financieras 

sino del porcentaje de acciones que pueden tener para evitar -
el' control de empresas. 

Por áltimo, hemos de citar un artículo de una Ley -
fiscal que se .refería. al hecho del grupo en s!; se trata del -
artículo s• del Reglamento de la LPy del lmpuesto Sobre la -
Renta, publicado en el Diario Oficial del 31 de diciembre -
de 1941, que establecía ~ue para los efectos del !mpuesto --
oob~e l~ Rent,, cu?~O varias sociedades tengan personalidad 
jur!ifica distinta, pero sus negocios se encuentren íntimamen
te ligarlos. entre sí, pres~ntnr!Cn una sola- der.18.racidn, com-
prendiendo en ella el total de los ingresos percibidos por 
dichas sociedades. 

Este artículo fu6 derogado el 31 de enero de l952, 
sinhaberse establecido hasta 1a fecha, na~a al respecto. 

'Queremos hacer notar que es una opinión general muy -
explicable, el q-•rn P.l df!r~cho t'i scal en los diferentes pa!ses, 
se percate m~s ¡rronto qu~ cu~lquiera otra rama del derecho, 
del fen&mena de los grupos y lo regule, puesto que dicha 
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regulación tiene corno fín procure.r al fisco mayores ingresos 
por concepto de estos nuevos contribuyentes (153). . . 

Este es pues el panorama de ·la evolución legisla.ti va 
de las Concentraciones de Empresas en M~xico. A nuestro ju!, 
cio, carecen ilicha.s concP.ntraciones, lfe oritenamientos adecua.
dos ~ue las regulen. 

153.- "Las razones, dice Urla, oh. cit. plg. 347, nota •35, que 
. desde un punto de vista. fiscal han aconsejado siempre ~ 

rnl\ntener la tesis de 1.a uni1fad patrimonial de la sociedad 
madre y sus tilia.les son de dos drdenes distintos y en ~ 
cierto modo contrapuestos. De un lado el Fisco se ve o
bligado a mantener la tesis unitaria para evitar la eva-
sidn riscal, sobre todo en el ·caso de impuestos progresi~ 
vos sobre el beneficio de las empresas, y de otra la nec! 
sidad de évitar la ~oble imposicidn aconseja a las pro--
pia.s empresas concentradas a mantener una posicidn coinci 
dente en este punto con la del Fisco". 

1 
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a).- NATURALEZA JURIDICAL 

- La variedad del fenómeno de la concentración que h~ 
mos expuesto, aumenta por tas caprichosas combinaciones que 

ofrece la realidad y por el instrumento juríñico que emplea -
al manifestárse. 

La mayor parte de la doctrina ha prescindido de la 
bdsquerl11 de un concepto de lff. nP.tÚrl'leza juríilica de la Conce!l 

'tt:R.ción de EmpresPs, sin embRrt?o, ha h11.bido algunos intentos -
.que' en su mayorÍR han frPc~sndo. Sal~ndra, con su agudo sen-

tido analítico, al reconocer ta ~iticultad de reducir estos v~ 
riados fenómenos a un concepto dnico, casi lo logra y nos ofr1 

ce una definición que mlls. adeb.nte exponemos, la cual. compren
de todEts lits manifestA.eiones de concentraci6n y pone de maní-

tiesto sus Cl\racteres comunes ya que, como t!1 observa, no pue
de considerarse jurídica una definición que se refiere solo al 

f{n economico de las concentrA.ciones y guarde silencio sobre -
el medio jurídico que debe emplear3e_para alcanzarlo (154). 

Esta posici6n unificadora de las concentraciones h~ 
teni~o varios.impugnadores, sien~o las principales razones ad~ 

cidas las de que lu concentr;t"cio.:i~s asumen forma, jurídicas -
diversns; que no existen- normas c1>munes aplicables a todas; --

. . 
que .1.os ten6meno~ que origill"-n no son propios de su existencia 
y qu'e se producen igual en otras circunstancie.a; y que la cau

sa típica que \as orgina no es id~ntica. 

154.- Salandra, ?h· cit. pág. 63. 

l 
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Todas estas objeciones no e.te.can sino al aspecto 
exterior, precisa.Mente a le. f~rme. en que las concentraciones 

se manifiestRn, prescin<lienito por completo ñe buscar la ese!!_ 
cia. de estos fen6menos y de indagar el contenirlo de sus rel~ 
ciones jurídicas. Es preciso cambiar el sistema, ir al fou 

do, no construir sobre le. be.se falsa de le. obre. que es tan -
solo un ~nstrumento. Este punto de vista, fu~ sin clu~a -
el de los legislrdores que al regular este. materia. lo hicie

ron considerando a 1e.s diversas concentraciones be.jo un con

cepto unitn,rio. 

Ascarelli (155), se pronuncie. contra la unidad -
esencial de los diferentes casos de eMpresas concentradas, 

11.rguyrrndo diversiilR.d de caus1ts. Dice que mientras los Cá.t 

teles o Consorcios (15~), son animn,dos por una misma causa -

·típica (la. disci~lina de la concurrencia), en los otros con

trRtos (se refiere e. los grupos), se encuentran diversR.s ca.!l 
se.s típicas. 

Ño es posible por tanto, e.cogerse a un concepto j~ 

r!tlico QUe comprenda los consorcios y los contratos de grupo, 

ni a un \inico concepto· de los contrn.tos tle grupo, poroue ha-
ci6nilol o as! se comprenderían bajo un dnico concepto contra-

. to~ diversos, diferenteMente itiscipline.dos y, por otra parte, 
idtfoticos .e11 su 1Inea. funrJamental, que -por ser. agrupaciones 

econ6~icas no entrRn en el concepto buscado. 

No es posible, pues, com~renaer dichos contra.tos -
(i!e grupo) en una dnicn. categoría "!f menos comi>renrler en una 

155.- Citndo por Salanrlra, ob. cit. p,g. 16. 
156.- Ascarelli, ob. cit. p~g. 26 y 27. 
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sola categoría a C~rteles, Con~orcios y los Contratos citados 

CA.usalmente ñi.s tintos entre sí y solo en el cn.so concreto co,!!_ 

cluítlos con e.l. intento común ile tlisciplinar la actividad eco
n6micn. ne l~S j')Rrtes (157) 0 

Este argumento no resiste un serio ex~men, la causa 

t:Cpicn. que Ascarelli atribuye a los "lntese economiche 11 no -

es, u~ando su mis~a terminología, sino su motivo, exe.ctaciente 
igual, en cuanto a su naturaleza al motivo de los grupos. 

Por lo que ve a la determinacidn de la causa jurídi 
ca de C~rteles y Consorcios, siguiendo el mismo criterio· que 
us6 Ascarelli al establt>cer que le. causa de los grupos era di. 
f erente segl1n se trl', tara. de soci edailes, asociaciones en par,!i 

ci-pnci6n, etc., ñerlucimos 11ue es l.a que corresponde a la fig!!, 
re. jurírica mediante la cual se actualizan. 

En Un, 11ue si bien es cierto que unos son los moti 

vos y otr~s laa caus~s jurídicas, como lo sefi~la Ascarelli, -

no es ~asible en cambio atribuirle a un mismo hecho, natural~ 

za de motivo o de causa jur.ídica segdn el caso. 

La .frecuencia c.on que se constituyen sociedades an~ 

nimas por lns concentraciones y meriante las cuales son cono

cidas exteriormente, h11. in1lucido a algunos tratndistas a pen-, 
sar. que bajo el concepto de socieñad puede incluirse el fenó-

meno de las concentr:'-ciones en generl\l. Esta Institucidn, 
sin embl\rgot result11. insuficiente puesto aue no es lR. dnica -
forma instrurnPntal para agrupar y unir empresas. En efecto, 
frecuentemente nos encontramos con ~ue las concentraciones se 
rel'.l.izan a tri'.V~S ne un iirrendnmiento de negocios, O como OC_!! 

rre en e1 rnmo ñe 1 sPgur~, por mP.dio de convenios de reasegu

ro, sesiones de c~rtera, etc. 

15~.- Ascarelli, oh. cit. p~g. 16 a 29. 

l 

1 
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Ante estos fracasos, parece como si el logro de -
un concepto unitario fuera cosa imposible, e incluso gran -
parte de la doctrina se ha desentendido del problema.. 

La raz6n de dichos fracasos radica, lo hemos di-
cho, en QUe la,atencidn se fija mds que en los rasgos comu
nes del fenómeno, en la mera forma instrumental; adem~s de 
Que se han usado como categorías, formas l'lUe son por esen-
cia inca.paces de reco.ger torla la nueva realidl\d de las con-

- centraciones, conceptos gen~ricos R. los l'lue, precisn.mente -
por serlo, no les es dado captar esta singular realidad, -
~orque este fen6meno no es unn especie de un g~nero ya exi! 
tente,sino que se trRta. de n.lgo nuevo, surgido en el tiempo 
actual., Por ello es preciso abandonar los instrumentos 

tradicionales y emplear otros mds aptos (158). 

El sistema del Derecho Mercantil constru!do a la 

·manera tr11.dicional sobre el acto aislado de comercio como -
pieza ce.pi tal, tiende a va.ri ar en los dltimos tiempos, des

plazand~ su eje hacia el concepto estructural concreto de -

la empresa (159), considerada. ~sta segán la opini6n m~s 
,. acept.a.ble, como orgonizl\ci6n jur!ñico-mercantil (160). 

Si la empresa es por esencia orgnniz~ci6n (l.61), 

el fen6meno í!e ln. coricentraci6n de empresits puede ser una -

158.- Haussmann,Warren,Economía Política,uev.Der.Priv.ob. -
cit 0 p,g.33.~~xico 1 196~. 

159.- ~os~a,Lorenzo,Il problemi fon~amentali ilel diritto -
commerciale,Tr~il.~s~.Rev,Der1Priv.Mn<lrid11926,ob.cit. 
p&'g.234.a 252. 

160 .- ttoton1H,Mnrio 1 Di ri tto Inilustrie.le, Rev. Der .• Priv. Tr:t.d.
Es~.MilRno, 1941. 

161.- 1lanara,Ulises(ci tR.do por Ugo Rocco}, De lle Societtn. -
l)e lle As soci azioni t:ommerciille, Trad. Esp.Ed. Por rúa·, 1959. 
Torino 1902, 
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. modalidad ne ella, así lo afirman Salandra y ur!a al clasifi

carla como t11.l. 

Es preciso determinar cuales son los ~.ctos princip.!!:, 

les que imprimen especi11.l fisonomía a la organizaci6n en el -

supuesto concreto de la concentracidn de empres11.s, ya nue - -

aquellas se pueden dar en todos los campos de 1a realidad. 

creemos, como Uria, ~ue no es un des~tino recurrir 

a las enseflnn~ns que sobre el concepto de orgn.nizacidn nos -

ofrece el derecho público, daflo oue nicho concepto no ha pen! 

trRdo adn en el mundo jurídico privado. 

La corriente general de "privntizacidn" del derecho 

y la inv11.si6n de la esfera priva.da por la pdblica, han permi-

tido la ~uiebra de muchos principios tradicionales del dere-

cho privado (162j. Esto coloca precisamente a la mn.ter.ia -

de las concentraciones en unn zona lim!trofe entre los cam

pos trndiciona~es del derecho \163), de suerte tal, que esta 
aproximacidn ·al derecho público 11!\tes que da.fiar, beneficiart 

al derecho mercn.ntil, pues, contribuye a evitar su inadecua---
ci6n,con el solo uso de los m~todos tradicionales del derecho 

privado,. a las nuevas exigencias de nuestra si tun.cidn histdr!. 

ca, 

Lo oue di( inrlividu1tliilR.d a \as organizaciones es, -

pues, la nn.tur11.l.eza del f!n que se pro11one~ Guarido la fina

lidad persPgui~a es de natur~leza jurídica, la organizn.cidn 

ser' entonces re<luci~a al cam~o del derPcho, y ya <lentro de -

'ste, nuPde presentars~ en el ~mbito ~e lo páblico o de lo -
privado. 

162.- Aulleta,rolaborazione corporativa frn. imprese ed auton,g, 
m!a del ~iritto commercinle,Milano,1940,Rev.Der.Priv. -
ob.cit.p~g.6 y s~ 

163.- Garrigues, oh. ~it. p,g.38 y s. 



'06 
~·-.:" 

Las concentr~ciones de empresas son organizaciones 
jurídico-mercantiles, de las que se originan vínculos jur!di 
.cos entre los sujetos que las integrnn y cuyo objeto es la -
disciplina de la actividad económica total o parcial, seg~n 

se refiera a toaa la actividad (pro~ucci6n y venta) o solo -
a un rn.mo.o est11.clio r1e ella (solo la pror'lucci6n o solo a la 

venta). 

Las concentr~ciones pueden ser voltmt11.rias o forz.2, 
SB.S: 

Voluntarias cul'.ndo nacen por le. libre voluntad de 
sus particip~ntes, y forzosas cunndo son impuestas por el -
Estado· (164), mediante ley o decreto. 

El concepto de concentraci6n impl~ca una cierta e~ 
tabilidad del v!~culo que las une; las uniones que se propo
nen la realización de intentos momentineos quedan exclu{das 

den. 

La reuni6n de esto$ dn.tos,nos proporcionan el con
cepto· jurídico .ñe las c'oncentrn.ciones de eMpresas que enunc!,a 
mos d.e lit siguiente. mn.ner11., siguiendo a Salandrat 

"Las conc·entrn.ciones de empresas son organizA.cio-

nes jurídico-mercnntiles ~ue unen me~iante vínculos jur{r1i-
cos estn.bles, voluntnrios o forzosos, a ln.s empresas inC.ivi
il.uales, con el f:!n de discinlinar totAl o parcialmente su -
acti vi a ad econ6mica p logrn.ndo ns:[ una actividad econ6mi ca. -· 
propia con cRr~cteres de empresA. qÚe se subordinan al inte-

r~s comdn"(l65). 

164.- Kuestra Ley de Asociaciones de productores paro. lA. dis 
tribuci6n y vent11. de sus prof'u1'.tos,publica.da. el 25 de
junio de 1937. 

165.- Snlanñra, oh. cit. pdg.76. • 
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S11.l1mtlr11. es· el -prim,.ro que con un ,profundo sentido 

juric1ico npunta. un CA.mino r1e s1tlv11cidn, oue y.>P.rrnite la. con-. 

ceptuacidn unitnria del fenómeno rle las concentr~ciones, ªll!l 
que· lo~rA- conseguir un resul tP.rlo plenamente satisfactori º• -
Seg1fa 61, P.S ci>.rrcter!irtica comdn de la variedad de tipos de 

la concentrncidn de empresns,el que ~stos den origen a una ~ 

org~niz1tcidn colectiva, conservando las empres1ts su propia -

individualidad jurír1ica, con el objeto de disciplinar total 

o pa.rciA. lmente su 11.cti vidA.d econdmica. Sin duda, la idea 

de org11n iza.cidn que a.punt11. Sal11.ndra en su construccicSn es -

muy fecunda; pero est~ autor no a.provechó su certera visidn 

y· al dejarle un luga.r secundario a esta ideA. en su defi!li--

. cidn, idea que pa.r11. nosotros es 1tt que carn.cteriza el fen6ms 

no, y da el cnr~cter de v!nculo·jurídico a lns concentr~cio

nes, se desvía del curso que hab!A. trazado y que a nosotros 

nos sirve para formar una definicidn jurídica que anterior-

mente expusimos con la ide~ e~acta de ~icho fen6meno. 

La defin'i.cidn OUP. nos M es la siguiente{ob. cit.

-plfg.76): ·"Las' uniones de empresa son vínculos jurídicos es

tables, vol.untPr:ios o forzosos, 11ue ejP.rciendo una actividad 

económica con c~r~cter de ·empresa se subordinan al interds -

comm1, y cuyo objeto consiste en la disciplina total o par-

cial, por medio de una organizacidn colectiva, de la susodi

chB. actividad, que vien.e ejercitando individualmente"• 

A pesar de la diversidad y complejidad de vínculos 

jurídicos es posible ver un elemento invariable, o se~, el -

de su f!no Las empresas in di viduales constituyen un orga-

nismo complejo cuyo fin es ln. coord.inn.ci6n de su actividad -

produr.tiva. Esta idr,ntil111.d de f!n de todos los v:ínculos -

que unen a los flrupos, hace que a pP.sar de la gran variedad 

formal, su efP.cto rlesde ·el punto rle vista. del grupo, sea - -
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fundamentalmente el mismo (166), y ~sto nos permite descubrir 

en ellos la existencia ñe una· org'.1° izttción jur!dico-mercen til, 
la cual tiene los mismos elementos constitutivos que en los -
consorcios, ca.usa por la. que los tipos de concentraci6n de em
presas pueden ser comprendidos bajo un único co~cepto de orga
nizMicSn jurídico-mercantil (167). 

b) .- ORGANl ZACION JUR.IDICA., 

El concepto.organiza.ci6n jurídico-mercantil que com 
prende toda la variedad rle lPs concentraciones, nos da la el! 
ve para diferenciar sus diversas manifestaciones entre s! 
(168). 

En el C~rtel o Consorcio donde la uni6n de empresas, 
voluntnria u obligPtoria., es formn.da. 1 generalmente, para ade
cuar la producci6n a la venta,· encontramos que la presencia -
de la. organizacidn puede ser tan tenue que jurídica.mente lle
ga a desaparecer, como sücede en el caso de los c~rteles sim
ples o de orden inferio'r o sin órgano de vigilancia. (169), o 

manifestarse con perfiles M~S definidos como sucede en los -
c~rteles con 6rga.no de vigilancia, y alcanzar por dltirno gra
dos superiores en los que poseen oficina central de rele.cio--

nes exteriores 9 oin embargo en los diferentes tipos queda. 
a las empresas "Cartela.das" cierta independencia econdmica, -
si bien disminui<la en relación invers11. proporcional 11.l grn.d.o 

• de organizn.ci6n jur!1Hca R.lcanzR.do por lris mismas. 

166.- SalR.nilrR, oh. el~. pág. 127. 
167. - Ibi il em. 
168.-UUr!n. 1 ob. cit. p~g. 332 y s. 
169 .- Sal11.ndrA., ob. cit. pá.g. 82 y 83. 
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Esta. cierta independencia. econdmicá desaparece por 

completo al alcanzar las empresas concentrndns, en los gru-

pos, su m~s alto grRdo de organiznci6n. Encontramos en es

te tipo, t~nto en el cnso de que su'v!nculo ·aglutinante sea 

la 'convenci6n, como si es la un:i.6n personaJ o la. pe.rtici ., 

pe.ci6n financiera, una sumisidn econ6mica absoluta. de las -

empresas Rgrupnrlas resp.ecto a la empresa en.be za de grupo, S.!:!,' 

misi6n que al cnnza. su c-dspide en. los grupos unidos mediante 

participaci6n financiera. y que tiene su expresidn mas atenu! 

da en el caso en 1)ue los grupos se unen por una de las for

ml\s de la. convenci6n, o sea, h com\midad de intereses {170). 

Así pues, tenemos 'lue a mayor indepenilencin.• ecqn6m!, 

·ce. en 111s em'()resn!I concentr!'li!n.s, menor gritdo de organizaci6n 

... jurídica., y n '""nor indepenrlencie. econ6mica, mayor grndo de -

orgnnizaci6n jurídica. 

No es posible ba.blar de concentrncidn de empre$as, 

en sentido jurídico, en los casos en que la org~~izaci6n jur! 

dice. no se dé en grado mínimo t ni ·tampoco en aqudlos en que -

esta organize.ci6n ju~ídice. llegue al extremo de una verdadera. 

y aut~ntice. fusi6n de patrimonios.-· 

.l!.11 realidad, dice ur!a, ~1711 todo conduce a confi

gbrar el "fen6meno ne la concen.tra~_i6n ñe em-presas como un ti

po singular ñ.e e11rpresa, .como unn super-em11resa, rtonde la ob-

tencidn de gannncias se reA 1 izl' · de un modo inflirecto a. tra--· 

vés ·ae las empreias concentrrnPs, pero enti•n<lase bien, esta 

· iñea. de super-empresa. no es una idea. pur11mente cuantitativa, 

como si lo. concentrn.cidn fuese algo as:l como una simple suma 

o a.gregaci,6n de empres11.s, sino que la diferencia con la emprs_ 

sa pro~iamente dicha e~ tnMbi~n cualitativa. La caneen-

. 
170.- Uría, ob. cit. p~g .. 335. 
171.- Salanñra, ob. cit. p~g. 331. 
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trnci6n es un tipo superior de empresa en sentido cualitativo 
que oberlece a supuestos hist6ricos, cualitativamente diferen
tes de aouellos en C1ll e tlescnnsa la simple empre:c;A.; por ello, 
su figura no coincide con la de lste. 

No olvioemos, a~regi• Uri'.a, ('file en todo caso, al no 
estar la mRteria plenRmente solidificA.da, no es posible lle-
gar 'Por el momento a. conclusionP.s definitivlls, pero a quien -

' contemple con atencidn el fencSmeno le serll'. rla<lo ver f1{cilmP.n-
te que la concentrPci6n rle empresas acusa cada día un grado -
mayor rle orgnnizaci6n 1 con~icionada por los supuestos y nece
si~ades econcSmicns del' mundo actun.l t que no son ya los mismos 
de hace medio sigJo. 

La diferencia estriba en que la colaboraci6n en los 
consorcios con oficina. CP.ntr11.l de Relaciones Exteriores es -
m~s intensA.; la limitación impuesta a la autonom{R. econ6mica 
de 11\s empresu implica. una sumisi6n mi<s com'f)letn. al consor
cio. Los 'PR.rticipimtes perm11.necen de hecho, como dueños de 
su bacien~e. y aontindan ejerci~ndola en interds propio, pero 
no pueden vender mlf.s oue n. tro.v~s i!e lP Oficina 1le Ventas y -
en ~a mei!id~ y al precio impuesto por el consorcio. 

El .contenido esencial del contrPto o del ordenamie~ 

·to que est~blece n.l consorcio, es l~ discipline. de la activi
da.I! econ6mica i!e los consorci.ndos; 111. obligación de co~signl\r 

los pro~uctos n la oficina de ventas no es sino un modo m~s -
cOl'lplejo y perfecto ~e actu11.ci6n (172), as:[, aunque le. Ofici
na i!e RelP.ciones Ext.eriores parece desempefiar el papel de un 
agente de comercio o el de un mandatario con representaci6n, 
cuando pone en contacto a. los conso~ciados con los tercetos y 

solo provee a l~ repartición ~e los pedidos, o se asemeja B -

172 0 - Ascarelli, ob. cit. p~g. 121 y s. 
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un comi.sionista. o bien a un comercü.nte, cuando tiene con los 

terceros relacione.s jur!ñicn.s. en nombre propio, la.'s caracte-
rísticas de las relaciones surgidas entre dicha oficina. de Re 

' -
laciones Exteriores y los consorcir\dos son bien distintas de 
las que hay en todas estas formas jurídicas, como son tambián 
_distintas de las que se orig~nan entre los socios de una. so~ 
ciedad y esta misma sociedad (173). 

Cuando la Oficina Central procura & los consorcia~ 

'dos los contrP.tos con terceros, como si fuera. un agente de C,2 

mercio con _exclusiva, o los concluye ·en su nomhl'e como repre
.anta.nte (174), hl\ce uso ile poñeres bastante diferentes y su
periores a los que corresponden orñinariamente a un agente de 
comercio o & un mn.nt'httn.rio (175). 

En re11.lidad, .se invierten las facul t&des que corre! 
ponden al agente o representante y al principal o representa:: 
do: al primero se le reconoce la facultad de establecer, as{ 

como la de imponer los contratos y el principal debert con--
cl.uir Yt ademits, los precios que debed aceptar; el principal . . 
obedece lo que el agente o representante ordena (176). 

El A.gente y el representn.nte, por otr11. parte, care
cen del derecho a la compensación por el trPbajo que desarro
llan, lo cual va contrP. ln. nn.turfl.lez11. ~e esti>,s Instituciones; 
y' el 11.gente con exclusiva, lo es p~rn todos los productores 
consorcinilos, cosa opuesta 11. J.r1. configuro.ci6n norrnR.l de 111.s 

relaciones ~e exclusiva nue implic11.n reciproci~11.d (177). 

173,- Salnnora, ob. cit. p~g. 96, 
174.- Ascn.relli; ob. cit. ~dg. ló9. 
175.- Caputo, ob. cit. p~g. 107. 
176.- Nuestro C6digo Civil, Arts. 2546 y 2563, 
177.- Salandra, ob. cit. pifg. 98. 
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~s imposible, pues, P.ncuadrar dentro.de la figura 

del agente del comercio o represent~nte con exclusiva, a la 
Oficina Centr11.l ·rle Relaciones Exteriores .cu~.ndo pone en co!!, 

tacto directo "· los. consorciados con los terceros o cuando 

actda 11. nombre de aquellos. 

Cun.ndo 111. mencionada oficina ha.ce la venta de los 

pro~uctos (o la adquisicidn) contretando en nombi'e propi,o y 
por cuenta de los consorcindos, parece que ae trata de una 

comisidn con exclusiva. 

Los consorciados, dice Ascarelli {178), confieren 
al. consorcio mismo el encargo de .vender los productos por 

ellos produciclos, abstenihi!ose de cualquier otra venta. 

Se'oponen a, considerar a lA oficina central de R~ 
laciones Exteriores como comisionistP.s, entr.e otrAs, ll\ll s!, 
guientes razonesi si bien es verdnd aue se puede ser comi-

sioni st11, de v&rios comitentes R la vez, nuncl\ se puede dar 
el ciuo de que· el comisionista obligue Rl comitente a limi

tar sus ventas en beneficio de tollos los comitentes cuyu.-:
ventas realiza (179), la• 'ofici~a central carece del dere-

cho a la compensl\cidn por el trabajo que desarrolla (180), · 

etc. 

Si estl\s dificultades se presentan cuando el ges

tor de los consorcios es unn. persona flsica o moral, cuan
do se trata no de uno solo sino ne varios gestores despro-

vi~tos de personaliñarl jurídica, la incongruencia es a~n m~ 

yor. 

178.- SalAntlrn.; ob. cit, pág. 107, y en el mismo sentido di 
ce e~te autor opinn.n Ferri,Weller y Aulleta. 

179.- (,n.puto, ob. cit. pi{g.1131 Sdanñrn., .oh. cit. pilg. iqa. 
180.- i<ranceschell.i, oh. cit. pi.g. !'98; 
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En efecto, se ha nicho (181), que cuando el consor
cio no constituye una personA.. jur:!nicA.I la comisi6n con excl~ 
siva se asume por cRda uno de los miembros del consorcio frea_ 
te e. los demt{s. Cada ·consorciado serta entonces 11.1 'mismo -
tiempo comitente y comisionista¡ por tA.nto, comitente.y comi
·Sionista de si mismo. En este caso, dice Salandra (182), 11.l 

contrat~r·con terceros, quién es el que actda, el comitente-
comisionista o el comisionistn.-comitente. Si bien la venta 
se hace por medio del director o represent11.nte del consorcio, 

''ste no lo hRce en nombre propio, ·no es m~s que un drgano del 
consorcio y por tllnto sujeto activo y p1uivo n.l mismo tiempo 
de ln.s rela.ciones de lit comisi6n. 

Examinarem'os ahora la hiT>6tesis de Kestner (183), -
Este !1.Utor sostiene que l.• s relaciones existentes entre con--

. . ! 
.sorcio y lR. oficina central de relaciones exteriores son sem!_ 
j11.ntes a lR.s que bft.y entre vendedor y comprador, es decir, -
considera que en este caso estamos en realidA.d, n.nte una com
pr11 . .!venta, 

T11.l conclusidn puede ser obteni~a, sdlo si no se.-
exami.nan con minuciosidad las relaciones existentes entre los 
consorciados y la oficina central de relaciones exteriores, -

Es cierto que btA._ pRga un precio (interno) "' l\qur.llos por -
los proñuctos que ~ecibe y realiz& a otro precio superior - -
(externo), pero le. diferencia que resulta entre l\mboi; precios 
no es ·de la mismR. naturalezR. que le correspon~e 1\ la gananci& 
flel aue comprR. 'PA.rR. vender yR. que en el CA.so del consorcio, 
el sobre precio ~e reventa se justtfice. en cuanto beneficia 
los intereses de los -prorluetos y e¡i el cR.so del comerciante 

181.- AscR.relli, ob. cit. p~g. 298. 
182 .- SR.l,..n~rn, ob. cit. -p!1.g. 99. 
183.- Ascarelli, citaño por Sal~ndra, ob. cit. pág. 99. 
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la diferencia entre ambos precios pertenece con justicia a -
61, en virtud de su actividAd desarrollada (184), impiden, -
adem,s, considerar ~ns rel1tciones existentes entre los con-
sorci1tdos y la oficinl\ eentr1tt de relaciones exteriores como 
las origin1tdAs en una compr11-·nnt1t, lPs circunstRncias de -
que, en el cftso del consorcio, el precio es fijado por el -
presunto comprPdor e impuesto al presunto vendedor y de que 
éste no puede vender a nadie más sus productos, aunqtte el - · 

presunto comprador.no se los tome todos (185). 

Ante estas dificultades, se ha llegado a la concl! 
si~n de que las earacteríaticaa de las relaciones internas -
ent.re los eonsorciados y la oficina central de relacionea··-
exteriores no pueden explicRrse sino atendiendo a la nl\tura
leza misma del consorcio 7 excluyendo la· existencia de rela
cionés jurfdieas distintas, bien sea de agencia de co•ercio, 
coaisidn o compra--.eii't'a (186). 

Ya dentro de ·eat.~ Y(a, Hutner (187), ha dicho, r•
firi~ndose· a los, consorcios voluntario•, que el contrato CO! 

sorcial es un contrato preliminRr y que las relaciones indi
Yiduftles de cRd& miembro de! consorcio con la oficina central 
constituyen contnt.os definitivos. 

SalR.ndra \ 188), objeta esta tesis diciendo que los 
contratos definitivos no' pueden ser de tipo diverso de los -
prel.iminares; y que si bien es cierto que la relacidn c~nsti
tutiv~ del consorcio prevee solo una obligacidn de consignar 
y un derecho al ~recio, las consignas individuales no pueden 
ser consider&dA.s como nuevos contratos porque no requiere 

184.- Caputo, ob~ cit. ~~g. 110. 
l85.- Pranceschelli, ob. cit. p~~. 298. 
186.- Así o~inR Ca~uto, oh. cit. p~g. 114 y 115. 
187.- ~alan~ra, ob. cit. pgg. loó. 
188.- Ibidem. 
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nuevos consentimientos,. mlÍs bien, son actos ejecutivos de un 
contrato anterior. 

No existe una empresa social del consorcio distin
ta de los consorciados; los pro~uctos consignados a la oficl 
na central pasan por sus mano solo para ser enajenados en ia 
ter~s de los consorciados y el ~inero de la diferencia obte
nido por la oficina central, no viene a ser de su propiedad 
y despu~s repartido entre los consorciados como utilidades -
de balance, sino como su respectivo pago de la venta de sus 
productos hechos en su inter~s. 

La. equiparaci6n de cttrteles y .sociedades, en f!n,
es imposible puesto que faltan a a.~uellos, ademtts de la ªPº!. 
tacidn de biP.nes para formar un fondo comdn o un capital so
cial y el reparto ~e utilidades, las finalidades propias de 
lucro o i!e cR.rttcter predominl\ntemente económico, inherentes 
a toi!a socied'1.d mercantil o civil. Los consorciR.dos persi~ 
guen a trav~s del con~orcio sus fines de lucro propios e in

dividu~les (189). 

Estas carac~er{sticas han hecho decir a oalandra -
(190) que si el consorcio asume la forlDa. de sociedad mercan-

· til, ello es tan solo un simula.ero, casi una caricatura, po¡ 
que de la sociedad faltan todas sus características. 

Nosotros nos hemos adherido a la opini6n de Bran-
ceschelli (191) por considerar que la razdn de la existencia. 
de los consorcios es la disciplina. de la actividad econdmica 
de los consorciaños, y el em~leo de formas jurfrlico-positi-
vas ya estPbleciñas, es la. manifestacidn de la necesi~a.d im
periosa de que se les ñote ile las suy1ts propias. 

189.- oaln.nilra., oh. cit. p.Cg, 101,Cn:puto, oh, cit. pitg. 66. 
190.- franceschelli, oh, cit. ~~g. ~96. 
191.-·Bra.nceschelli, oh. cit. ~~g. 244. 
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~o~ otra parte, la organizacidn jurídico-mercantil 
en los grupos es jer~rquica, ~sto es, implica la subordina-
ci4n. integral de las empresas al inter~s del grupo. A esta 
subordinacidn se le ha lla~ado 1 como dijimos el control en -
los grupos. 

~l concepto de control es de aparicidn reciente en 
el campo del derecho: su cariícter jur!tiico lo conforma. tanto 
del hecho de que se ha creR.do y mantenido mediante v:Cnculos· 

. jurídicos (192), cuA.I\to que se haya tomndo en cuenta por &1-
g~as legislR.ciones ( 193) 1 no imnlica en s:C la determinacidn 

,de un poder espec:Cfico (194), sino que entraña un complejo -
de po_deres que se determina en cada caso pa.rticular segdn 
las relaciones mediante las cuales se consti~uye. 
concepto gen~~ico y no espec!fico (195), 

Es un -

Es frecuente, en bs grupos ha;l:lar la razdn de la 

constituci6n de sociedades filiales en lograr una descentra
liza.cidn admini,strA.tiva y una divisidn de 11\ responsabilidad. 
Sin embargo, el fendmeno del control no trae consigo necesa
riamente la reduceicSn a soeiedA.des ficticias de lfi.s socieda.-

' des participantes del grupo, 

-¡-------------- ___ L~ ~e.racter!stica· del control en los grupos (a di-
1 ferencia del que--~;-eJe-rce-eri l.alf socied;;.dc:: -imHvirluales,_.,. ______ _ 

1 ejercitado por sirigulares acciontstn.s), es que su ejer~icio 
i se ·re11.li:i:a. en inter~s ·ñe una org1tnizacidn jur!dica y no im-

plica formR.cicSn de un fondo o po.trimonio com'l1n no se refiere 

192.- Salo.nrlre.,·ob. cit. p~g. 129. 
193.- SalR.ndra,,ob. cit. p~g. 127. 
194.- Ibidem, 
195.- Se.landre., ob. cit. pág. 128, 
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a la propiedad de los capitales de las empresas controladas, 
aquellos·pP.rmanecen éomo propiedad de ~stas y son explotados 
individu11.1111ente por· el ln.s, aunoue siempre respetan!lo la di
rección del. grupo contrOlA.nte; bien sen. mediante la partici
pe.ci.Sn en su consejo ilirectivo, bien por medio de los contr!. 
tos de grupo ya in~ic11.dos o bien haciP.ndo uso de las uniones 
person11.les. 

Esta carencia de patrimonio comdn es, segdn Salan
dra (196), la razdn por la cun.l no puede calificarse al gru
po como sociedad civil y menos adn como sociedad mercantil. 

A nuestro juicio lo que ha sucedido con la doctr~
na jurfdico-econ6mico en esta materia es que se h& visto - -
atraída irresistibleme~te por las formas de concentraciones 

·m's frecuentes (c,rteles·voluntarios), y hacia ellos ha dir!,. 
gido sus investigaciones, reduciendo por lo que se. ve a los 
grupos, los límites del fenómeno de la concentr11.ci6n. 

Éxisten ciírteles cuyo vínculo aglutin11.nte es el l!, 
bre acuP.rdo de voluntades, pero no toilos los clrteles. se ori 

ginan de este. m1i.nere.; Otra· fuPnte originadora O nexo de - -
unicSn es 111. ley. 

Esto es semejante a lo que sucede con el otro tipo 
de con~~~.¡;;~~i6n, -donde-hay grupos c\1yc;-v-:l'.nculo jurídico es __ _ 

el acuerdo de voluntades (las convenciones) , como hay te.m--
bi6n otros, cuyo lazo vincuiador es el de uniones personales 
y otros, los m~s frecuentes que se unen en virtud de una pa~ 
ticipaci6n financiera, ailemás de que tambi~n se ~resenta el 

196 0 - Salandra, ob. cit. pAg. 132. 
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caso, la realidnd lo demu~stra (197), de grupos surgidos co-
mo consrcuencia ~e socicñRdes de par~icipnciones impuest~s ~ 

por el Estado, en las que ~l mismo arlquiere su control. 

Acerca de los grupos la. categoría. que somete a le. 
unidad de todos estos tipos de organizaciones de grupos es -
precisamente este concepto, poco importa que se trate de gl'!! 
pos vincule.dos co~tractualrnente, mediante participacidn ~c-
cione.ria o por uniones personales. Su esencia !ntima serd 
la de organizaciones jur!ñicas, puesto que, corno los consor
cios presentan las car~cterísticas ñe aquella.si la coopera-
ci'6~ plaft'ificA.da rle personas y el logro lle un f'!n comdn, ·t!n 

Que por ser jurídico-mercant~l (af~n de lucro.~or un lado, -
el del particular, y el servÍcio a los intereses de la econo 
m!a nacional por otro, el del Estado), otorga a los grupos, 
como 11. tode.s 11u mR.nifestl'.ciones de concentraciones de empr,!!. 

sas, la naturaleza de organizl'ciones jurídico-mercantiles. 
Organizaciones que, en hte caso prese.ntan la ca.rllcter:Cstica 
del· control ejercicio por la empresa, cabeza de grupo sobre 
las dem~s empresas agrupadas. 

Esta solucidn es 'definitiva, es esencialmente igual 
& la que.con extrema cautela. indica Salandra (198). 

Las concentraciones de empres11.s en MlxicCJ'., requie
ren urgente~~nte ··;;·~ regla.mentaci6n sistemitica ~oti.l, 'tliri ... -

. gin~ directamente R. sus formA.s pro~ia.s de manifestaci&n (no 
en funcidn del monopolio}, y teniendo en cuenta su naturale
za j.ur!dica. a f!n de ·est0.blecer y gara.n·l;izar sus caracter:Cs
ticA.s, funcionnm'iento y consecuenci.ns propias, y liber11.rli\s 

197.- Rosset, ob, cit. pdg. 115. 
198.- Sa.landra, ob. cit. p~g. 133. 
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de la pr~ctica viciada de someterlas a Ordenamientos Legisla
tivos que por ser anteriores a su aparición o por no conside
rarlas como su naturaleza real, dejan muchos de sus aspectos 
jur!ilicos sin protecci6n. 

Todo esfuerzo legislativo que no tiende a este f!n, 

seri tratar de acomorlar a formas jurídicas inadecuRdas la nu~ 

va reAliilad econ6mico-jur!ilica de bs concentraciones, las -
que babri{n de suscitar constRnteJ11ente 'Problemas, CUY.as solu-
ciones pArciales estArln sujetRs a contradicciones y rectifi

caciones. 

~---------------'._---:-------------- ------
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UONCLUSluN~~. 

!'odemos e.firmfl.r que h11.ste. el momento, desde el -
punto de vista del ~erecho Mercantil, no existe un concepto' 

. jur{~ico de Emprcs11. (e. menos que se 1e confund11. con la neg2 
cie.ci6n), 111. cu11.l mantiene su calidad econcSmica, como fe.c-
tor organizado de los rlern~s elementos de la produccidn. 

La Empresa tiene mánifestaciones de tipo jurídi
co, que a su vez son titulares de la misma, en el derecho -
civil, la AsociacicSn y: la. Sociedad, que aunque no constitu
yen perse empresas, se sustenta en su mecanismo la idea de 
orgBllizaci6n que proporciona la empres11.. An el Derecho 
Mercantil, la negociaci6n, y los seis tipos que limitativa-

. mente se sei'la lan como posibles estructuras sociR.les mercan• . 
tiles en la ley respectiva. 

Consorcios o C1f.rteles y Grupos o Concernos se en
cuP..~ran jur!dicA.rumte dentro del mismo concepto en virtud -
de la identide.d de.sus ~otivos ori~inadores. 

-- ". --- ----

La nn.tuulcza juddic11. de iiis concentrÁ.ciones de 
emprestu no es 1.e. contr11.ctual; no participan tampoco de las 

caracter!sticas de la sociedad, considerada fsta como acto 
complejo; es en realidad su naturn.leza la misma que la de -
la errpresa., de la que constituye una misma modalidad,. es d,!. 
cir, es una organizacicSn jurídico-mercantil, categoría de -
aparici6n reciente al campo del Derecho, que reclama ya sus 
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reconocimiento y sistematización, tanto doctrina.ria como -
legislrtiva. 

Los factores de la concentración de empresas co

mo organización jurídico merca.~til son: Un a.ctu~r recípro
co y pbnifica.do y una tendencia. a. la. realización de una -
idea jurídico económica. Idea que tiene dos aspectos, -
el af'n de lucro' por parte ~e los particulares y el de la 
racionalización y planificación de la econom!a general, -
por parte del Estado,, lo cual coloca a la materia de las -
concentraciones en una zona limítrofe entre los campos ~r!_ 
dicionales del Derecho (Pdblico y Privado). 

La.s concentraciones de empresas· son organizacio
nes jurídico· mercantiles que unen ir..;-d i.ante v!nculos jur:!d!, 
cos estables, voluntnrios o forzosos, a las empresas indi
vidu"' les con el r!n de discipl.inn.r total o parcialmente su 

actividad económica, logran!1o a.sí una actividad económica 
propia con cara·c·teres de empresa que se subordina al inte
r!Ss comdn. 

Es~as organi?.aciones .jurí~ico mercantiles, como 
toda.··o:r-ganizr..ci6nj-1Hm unLl'la.d~_s_d_e acción y decisión, pero 
no de volunta.d, por lo· que dentro d~--~u:~; ~~T~t-~-d.esde-..:::-· -
las Que se concluyen por a.cuerdo undnime {consorcios ;01112. 
ta.rios, algunos grupos), hasta las que son impuestas por -
la. fuerza (consorcios obliga.torios), pasando por aquellas 
que son el prorlucto.<le una. sola voluntad (algunos grupos) 

o .de las' circunstancias (ciertos grupos)• 

. 
Si bien la organiz~cidn jurídico mercantil cons-
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tituye la esencia de los diferentes tipos de concentracio~ 

nes, la estructura económico jurídica de 'stos se presenta. 
bajo diferentes formns, A esta diversidad estructural c~ 
rresponde, en los grupos, una diversidad de vínculos jur!di 
cos, y e~ los consorcios, una diferencia. de grado en su mi~ 
ma organización. 

Los consorcios de grado superior, es decir, aque-
.1 los con oficina central de relaciones exteriores hacen uso, 
frecuentemente, de sociedades mercantiles a f!n de manifes-
tarse & la realidad. Esta pfactica. que es consecuencia 
de la atipicida.d del fenómeno, 'sto es, de la carencia. de -
forma jurídico positivas aptas para comprenderlo, 

PRrA. n.lca.nzn.r le. forma "consorcioR volunt11.rios" 
tiene aue haber un a.cuerdo de voluntades, acuerdos con per
files singulares, que no se ajustan a los linen.rnientos gen! 
rales ~e los contrntos de ~ipo a.sociativo ya establecidos, 

sobre todo cuando se esti< frente a. le. categoría mits comple
ja 1\e los consorcios, aquella. con oficina. central de rela
ciones exteriores; ca.usa por la cual creemos conveniente el 

establecimiento de la independencia jurídica de esta. clase 

-----·---'·--.de c_Q11:trat_<>_s,a. lo que nana. se opone para. denominar los -- · 
contratos de cártel o consor_c_i.O, considerad.os como une. for, -

ma mi<s de los contratos de tipo asociativo y establecerles 
con precisión las características propias de su constitu--
ci6n orgánica. 

La orrranizaci6n jurídico mercantil en los grupos 

o concernos es jer~rquica. Cualquiera que sea el vínculo 
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jur!dico que los una,, a. difere.ncia dP. la relaci6n de coord!. 
naci6n que caracteriza a los c~rtP.les o consorcios, implica 
una subordinación integral rle las empresas singulares al i~ 
t.e.rds del gruvo, subortlinaci6n que se conoce como control o 

dominio y ~ue origina la relaei6n existente entre sociedad 
d.e control o dominin te y socied.ad controlada o dominada. 

La consecuencia mtCs impor~ante de la naturaleza -
jurírlica de las concentraciones de empresas es la que orig,!. 

na una responsabilida~ comdn entre las empresas concentra-
das. Kesponsabilida.d ~sta, que precisamente por encoqtrar 
su 'fundamento en la orga~iz.aci6n, implica toda concentra-
ci6n de empresas y es mayor cuando es mis intenso el grado 
de organización existente entre las empresas singulares y -

menor cuando ·dste apenas se perciba, es decir, que la orga
ni zaci6n respectiva de las empresas es el índice de la res
ponsabilidad jur!tlica de las mamas; así, a Mayor organiza~ 
ci6n, como en los grupos o concernos, mayor responsabilidad 
entre sus empresas integrantes, y a Menor orgftl'tizaci6n, co
mo en los ctCrteles inferiores y en aquellos que solo son 
simples acuerdos Verbl\leS tmenor responsabilidad para las -

empresas oue lo forman. 

El estudio c-ompirati vo lle la-actitud de-los-dih...__ 

rentes ~stados frP.nte a las concentraciones de empresas, ~ 

nos demuestra que cualquiera que haya sid9 su posición ini
cia.l, han terminado admi tie~do, estimulando y hasta. impo-
niendo S~·constitucidn,.en virtud de los beneficios econ6m! 
cos que le son conexo~. 

El art!culo ~8 Constitucional esta.~lec~ la libre 
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concurrencia, como una garantía r1el gobernado "En los Esta.do·s 
Uninos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna. -
clase, ni exenci6n ile impuestos, ni prohibiciones a título de 
protecci6n a la intJustria; exceptuándose dnicamente los rela
tivos a· la acuñaci6n de moneda, a los correos, tel6grafos y -

radiotelegrafía, a la emisi6n de billetes por medio de un so-

lo banco que controlar~ el Gobierno Federal, y a los privile
gios que por determinado tiempo se conceden a los autores y -

artistas ·para la repronucci6n de sus obras, y a los que, para 
el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los invento--
res y perfeccionadores de alguna mejora."• Sien(lo la li-
bre .concurrencia un fenómeno que opera merced al libre juego 
de las fuerzas económicas, para. llevarse a efecto se prohibe 
la existencia de monopolios, por lo que se pro<luce la conse~ 
cuenciadel impedimento de entidades econ6micas que desempeñen 
activi~ades, excluyenno a otras entidades o bien a person~s 
indivir1uales, como es el ca.so ne los trusts y los cárteles. 

La e~ccpcidn a lo anterior son los llamados monopolios del -
Estado, conteniilos en el artículo cit11do, fuera <le lo cual -
nin.gune. otr11, activitJad económica, es suce-ptible de constituir 
monopolio, d.esde el punto ñe vista constitucional~ 
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