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lNTRODUCClON 

' ' 

COn este trabajo se trata de una manera elemental las causas de disolu- • 

ción total que consigna el artículo 229, fracciones 1, 11, 111, IV y V de la· 

Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada en el Diario Oficial del 

4 de Agosto de 1934, con respecto a la Sociedad Anónima. 

Es impartante referimos a Jos antecedentes históricos que han dado base 

a la fOm1aciOn de esta tan hnpartante Institución jurídica; pasando des- -

pués a anaJlzar brevemente Ja forma de constitución, elementos de vali-

dez y organos sociales. 

Intentamos analizar cada una de las causas de disolución total, señalar -

Jos puntos en que crecmOs podfa tener cambios la ley que beneficia a co- -

dOs Jos que mediante este tipo de sociedad realizan una at.-rlvldad mercan

til. 

Creemos que es necesario que la sociedad anónima, se transfOrme en un 

negocio jurídico, scncilJo y p;>sible pera todos aquellos que mediante la -

invcrsiOn de sus capitales buscan un fin coman y un desarrollo progresis-

ta. 

En el presente trabajo no se pretende sel'lalar errores, sino fOrmar crite 

rios. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES HlSTORICOS ---------------------------

l. - Las socictas en el Derecho Romano: La sociedad es el -

Oltimo de los contratos consensuales y el scg\mdo de los contratos intui-

to personae y bilateral perfecto en Derecho Romano. (1) 

A). DEFlNlClON: La sociedad es un contrato consencual por -

411 cual dos o mas personas se comprometen a poner ciertas cosas en c~ 

mun para sacar de ellas una utilidad apreciable en dinero. (2) 

B). CAR.ACTERlSTICAS: La característica lntuito pcrsonae -

en el Derecho Romano, se daba en el mandato y la sociedad porque se C!: 

lebraban en consideraciOn a la confianza que inspiraba la otra parte. 

SegOn las mas autorizadas opiniones, la sociedad tiene como orr

gen histOrlco la herencia indivisa. Esto es, los herederos formaban •• 

wia sociedad con respecto al bien hereditario que podía ser una hacienda, 

Wl negocio, etc. y se repartían sus frutos. Esta sociedad se fundaba en

la confianza que existía entre los herederos. 

Los socios respondían con respecto a sus gestiones por culpa in -

l.· Floris Margadant Guillermo. El Derecho Romano Privado. 3a. Edi 
clOn. Editorial Esfinge. México 1968. P4g. 408. -

2. • Bravo Gonz4lez Agustín y Bialostoslty Sara. Compendio de Derecho -
Romano. 2a. EdiciOn, Editorial Pax México, Librería Carlos Ca·· 
sarman. México 1968. P4g, 142 
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concreto: loe terceroe ldlamence tenran que ver con el socio que celebr! 

ba el contrato con ellos por lo tanto el contrato de este socio era el que

reapondJ'a en primer t6rmino. 

Los aock>ll partlclpaban de lH perdidH y las ganancias y se po

dJ'a excluir a alguno de lu perdidas o las pnanctaa y esto podía acarrear 

que se formaran eocledade1 leoninas que loe romanos tornaban como una 

almple donación. 

Tambten en el Derecho Romano ae nombraban a uno o varios so-

cioa para que acknlnlatraran la eoctedad. 

e.da IOdo ataba obligado a entrepr au aporucfOn, y si a la ao

clm.d loa romanoa no Je reconocfan penonalldad Jwi'dica, ae convenra

en copropiedad de loe eou>cladoa. 

C). DERECH<li Y aJLIGACIONES DE LOS SOCIOS: 

ÓERECtQ: 

l. Pantct .. r en la adminfatraclOn de la IOCledad. 

ll. Fantclpar del•• uttlidadea en proporcldn a au. aponactonea. 

UL Ceder au .. rte llOClaJ. Ello trafa como problema que la. d! 

mu aocioa no ataban obllpdoa a reconocer tal cealOn cuando 6~ta ae h! 

era a un tercero. Lo mlamo podfa declrae de una 1ubloc:ledld que form! 
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ra Wl socio con un tercero respecto a su parte en la aociedad: Socii mei 

socius, socius meus non est. (3) Socio de mi socio, socio mro no es. 

OBLIGACIONES: 

l. Efectuar la aportaciOn prometida. 

11. Prestar a los negocios sociales el mismo cuidado que darían 

a sus proploe negocios. 

111. C.OOtribuir en las ¡>erdidH. 

IV. Comwticar a loa demts de lOI beneftcioa obtenidos. 

Eltaban uncionados por las 1tguiente1 acctonea: 

ACTIO PRO SOCIO: 

Para el cumpllmtento de la1 obUpcione1 reaultantea del contrato. 

ACTIO COMMUNl DlVIDUNDO: 

Para lograr la dtvtstdn de las cous comunes que fonnlban el Ion· 

do social deapua de di1uelta la aociedld. 

La aociedld ae deaenvolvf'a en \U\ ambiente de fraternlta1, que •U! 

vtUbl el re1ultldo de la intervenci6n judicial y reducfa la raponutillidld 

3. • Flori1 Marpdant Guillermo. Op. Cit. Ng. 410. 



por culpa leve al nivel de Ja culpa leve en concreto. 

D). Especies de sociedades: Las sociedades se pueden claslfi· 

car en: Universales, cuando abarcan la universalidad o una parte allcu2 

ta del patrimonio de los asociados y particulares cuando se ponen en co·

mOn ciertos bienes. 

UNlVE RSALES: 

l. SOCIETAS UNlVERSORUM BONORUM. Formada principal-

mente por hermanos coherederos que no quieran repartirse la sucesión • 

para no sufrir una desclasificaciOn en el censo. 

11. SOClET AS QUAES'nJS. Originada tal vez entre libertos que 

aportaban su trabajo o Industria para subsistir. 

PARTICULARES: 

l. SOClETAS ALICUIUS NECCYrl.ATIONIS. Formada para dete! 

minada clase de transacciones, como las de publicanos, banqueros, de -

transporte, etc. 

U. SOClETAS UNUIS REl. Que se llmltabll a una sola operación 

Dos que se unen con dos caballos cada uno para vender la cuadrilla. (4) 

También algunos autores nos hablan de las societas vcctigallwn -

.f. - Bravo Gonz41cz y Bialostosky. Op. Cit. P4g. 14.f 
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que eran de interés general pnrn la explotación tic lns sallnas, y tiene de 

coman con la moderna socictlnd por acciones su cnn1cter corporativo y -

la transmisibilidnd de los derechos sociales, ésto nos da a entender que -

fu~ la mas completa de lns formas sociales usadas por los romanos. 

F). Causas de extinción de la sociedad: 

l. RE: Por pérdida de su objeto material o por imposibUidad de 

realizar su fin. 

11. PERSONA: Por muerte, capltls dcminutio o concurso de un -

socio. Por ser un contrato intuito pcrsonne n nadie podra obligdrscle a -

continuar una sociedad con los herederos del socio difunto. SI los herede 

ros querían continuar Ja sociedad con el heredero del socio difunto, debían 

disolver la antigua sociedad y firmar otra nueva. 

111. VOLUNTATE: Si todos los socios estaban de acuerdo en di 

solver la sociedad, estamos en presencia del caso comlln y corriente del 

disscnsus que anulaba el conscnsus original. Pero en materia de socie

dades, se permitía inclusive que ésta fuera liquidada por la voluntad de -

algunos socios y hasta de uno solo. 

IV. ACTIONE: Por el ejercicio de la acción de división, pero -

también como subproducto de la actio pro socio. . A causa del esencial -

ambiente de fraternitas dentro de la sociedad, no se qucrra que continuara 



6 

una sociedad con el trauma de una actlo pro socio. (5 ), 

2, - PIUNCIPIOO DE LA SOCIEDAD EN ITALIA. 

A). LA ASÓCIACION NAVAL. 

El CCrecho Homano reguló Jos efectos del contrato social pero no 

se formó el concepto general de un patrimonio social distinto del de los s~ 

cios y administrado por todos o algunos de ellos. Esto sucedió hasta que 

apareció la Comanda que tenía como patrimonio c1 buque marítimo que e.:! 

taba dividido en una serie de " partes ". La cualidad del miembro de Ja-

Comanda descansaba en la posesión de una " parte " y sobre ella se hacía 

la distribución de ganancias y pérdidas, La responsabilidad de los socios 

era el valor del buque. 

Cuando el campo de acclón de Ja Comanda se desplazó pasando de 

la nave a la tierra, cuando se constituyo a fin de llevar a cabo una serle de 

negocios con domicilio propio, con propio capital y con propia contabilidad 

establemente ordenada; cuando al rededor de Jos socios permanentes que d! 

ban su propio nombn~ a Ja razón social, se agolpaban de todas partes de lt! 

Ha Jos proporcionadores de capital, entonces se formo en la conciencia co-

man la convicción de que existía un ente autónomo distinto aJ de los socios. 

(6), 

S. - Florls Magadant Guillermo. Op. Cit. Pag. 412 

6. • Sobre el tema, véase Vlvante 'César, Tratado de Derecho Mercantil -
Versión Espaoola de Ja Quinta Edición Italiana, la. Edición. Editorial 
Reus, S. A. Madrid 1932. Vol. 11 Pag, 9 
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B). HL BANCO DE SAN JOl~GE. 

Los gobiernos de las ciudades ltulianas, para llevar n cabo sus -

funciones, nccesirnbnn de t.-mpr~stltos de los ciudadanos, y cuando se en-

contraoon imposibilitados de pngnr los intereses, el gobierno cedía n sus 

acrcc.'llorcs el derecho de cobrar los Impuestos y ~on los mismos amorti-

zar las deudas. Así nnce la casa Di San Giorgio en Gt'!nova, que se formó 

por varios gru¡X>s de acreedores del gobierno de Ja ciudad, En ella se -

daban dos notas características de la moderna sociedad por acciones: 

La responsabilidad se limltabn al importe del crtdito de cada uno de los -

socios y el capital se dividía en portes Iguales y transmlslslblcs llamadas 

" loca ", que eran mas blt.'11 tl'tulos de venta, faltando el espíritu de lucro-

y el carActer corporativo de la asociación. 

La casa Di San Glorgio va creciendo en sus actividades y funcio

nes y se convierte en el banco de San jorge fundado en 1407 y disuelto en -

1799. En el a1lo de 1414, el banco empieza a pagar dividendos ¡x>r los -

títulos de venta que se transformaban en acciones y sus tenedores en acci_2 · 

nistas y la corporación en una sociedad por acciones, con estatutos slmt • 

lares a los de las actuales sociedades de esta clase. (7) 

3. - PRIMERAS COMPAtillAS HOLANDESAS. 

Una de las principales bases para la formación y desarrollo de las 

1. • Sobre el tema, v~sc Garrigucs joaqufn, Tratado de Derecho Merca!!. 
til. Revista de Derecho Mercantil de Madrid 1947. Pag, 608 
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sociedades anónimas, las encontramos en el siglo XVII en Holanda, Es

tas grandes compaftfas tienen su ct'de de orfgen en Amsterdam, capital -

del comercio y Ja Industria, por tener la cualidad de ser un puerto impo! 

tante t.'11 el comercio marftimo, 

El orrgen de éstas, se encuentra en Ja lucha por las colonias de -

ultramar entre las grandes potencias marftimas, Holanda, Francia, lngl! 

terra, Dinamarca y Suecia. Instrumento de estas luchas, fueron las aso 

elaciones de am1adores de buques o sociedades na.vales, de cuya agrupa

ción nacieron las grandes comparlfas coloniales, que constituyen el antec~ 

dente mas directo de nuestras modernas sociedades por acciones, 

Las grandes compaftfas de los siglos XVII y XVIII, eran creadas -

mediante una disposición gubernativa que tenía Ja naturaleza de privilegio 

(llamada Oktroi). 

La primera, Ja compallfa Holandesa de las Indias Orientales, nación 

con un Oktroi de 20 de marzo de 1602, y les siguió la companra de las In

dias Occidentales el 3 de junio de 1629, En estas actas de nacimiento se 

observa la procedencia de las sociedades navales de armamento para el -

comercio de Jos lejanos países de Asia y Africa. Toda la población de las 

provincias de liolanda participaban en ellas con aportaciones de nwnerario, 

formando una compacta unión económica para ·e1 incremento de las empre--

sas coloniales. (8) 

8. - Brunetti Antonio. Tratado de Derecho de las Sociedades, Traducción 
directa del Italiano por Felipe de Sola Cai'li7.8res. Ed. Uceha Argenti • 
na, Buenos Aires 1960. Vol. D. Pag. H. 
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En estns compMfns, los miembros podfnn transmitir su cualidad 

de socio y existía un can1cter co1110rativo. La responsabilidad se limi

taba en lo interno y lo externo y a la parte social se le denomina acción. 

La duración de la sociedad era hasta que ya no pudiera funcionar -

como empresa. Comaban con una asambkn de socios diferentes a su con 

sejo de administración. Tenían por objeto el comercio marO:imo. Los 

gestores de la compni\fa eran los accionistas mayoritarios. 

Con respecto al capital social, no se hace ninguna referencia, pero 

éste se formaba por las a¡X>rtacloncs de todo el dinero necesario para tus 

expediciones particulares. Como la sociedad se formaba por concesi.ón -

de Estado, dice Brunctti " es una creación del Derecho pClblico, porque -

solo éste le podía dar vida '' (9) 

A partir de la fundación de la primera compañía Holandesa, se -

sucede la creación de otras grandes empresas sim Uares: C.Ompañfa In

glesa de las Indias Orientales (1612), companra sueca fundada en 1615 por 

el Rey Gustavo Adolfo; compaMa Danesa de las Indias Orientales, y com

pailía Francesa de las Indias Orientales y Occidentales. 

4. - ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD ANONIMA EN MEXICO, 

Podemos tornar como el antecedente mas remoto en México de la -

9. - Brunetti AnwnlQ. Op. Cit. Pag, 14 
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sociedad anónima, el de las minas de compañía, reguladas ¡x>r las orde

nanms de minas a finales del siglo XVIII. 

Las minas se repartían en varias partes entre las personas que -

las explotaban como propietarios. A cada una de estas partes se les 11~ 

maban" barra ". Cada una de las barras daba derecho a un voto y podía 

ser cedida con libertad, pero al momento de realizar la venta de la barro. 

tenía preferencia el compañero, aplidndosc el derecho de tanto. 

Estos datos demuestran que ya antes de 1779 era pr4ctlca general 

la existencia de sociedades con acciones en la forma primitiva de las ba -

rras. 

Hacia la misma época, se proyecto en Alicante una sociedad anOn.L 

ma para operar en Nueva Espafta con un capital dividido en ~uatrocicntas

acciones dé trescientos pesos de ciento veintiocho cuartos cada una, que -

lllbían de pagarse en géneros y frutos. Estas acciones eran papeles co

merciale-s y tendrían facultad sus propietarios para negociarlas y transpo! 

tarlas a favor de loe mismos naturales de estos reinos en el modo y forma 

que mas les convenga sin que haya embarazo ni impedimento alguno. (10) 

Para el maestro Mantilla MoJina, la mas antigua sociedad mexica-

10, - Rodríguez Rodríguez Joaquín. Tratado de Sociedades Mercantiles. 
la. EdiciOn. Editorial Porraa. Mexico 1947. Tomo l. P4g. 6 
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na a la cual e.abe considerar como anónima, es una compañía de seguros 

marltimos que en el mes de enero de 1789 comenzó sus operaciones en -

Veracruz con un capital de $ 230, 000. 00 formado ~r cuarenta y seis 

acciones de cinco mil pesos y con una duración de cinco años, El 9 de-

julio de 1802 se constituyó la "Compañía de Seguros Marítimos de la Nue

va España" a la que Indudablemente puede considerarse corno una sacie· 

dad anónima, ya que su capital de $ 400, 000. 00 estaba dividido en ochen

ta acciones. Los socios solo eran rcs~nsables de la integración del ~ 

pital social y las acciones eran transmisibles. 

Mantilla Mollna nos sigue diciendo que en el Mexico independiente 

encontramos referencias a sociedades que cabe considerar como anOnimas, 

en las concesiones para explotar vías terreas y tambil!n en la otorgada pa· 

ra establecer una vfa a través del Istmo de Tehuantcpcc. 

La primera regulación legal de ellas, se encuentra en el Código -

Lares, AQn cuando puede inferirse la poca Importancia que para enton

ces (1854) habfan alcanzado, de hecho solo se consagra a ella diez artrc~ 

los (del 242 al 251). Bien es verdad que tamp>co los Códigos Euro~ 

os que en aquella e~ca regían eran mucho mas minuciosos para estable

cer el régimen legal de la sociedad anónima. Ya en el c.odigo de 1884 se 

consagra buen namero de preceptos a la sociedad anOnima que fue objeto de 

una ley especial en 1889, pronto derogado por el Código del mismo año -
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que reguló la materia de sockdadcs hasta que entró en vigor la Ley Gen«!. 

ral de Sociedades Mercantiles en 1934, (11) 

11. - Mantilla Molina Roberto L. Derecho Mercantil. 9a. Edición, 
Editorial Porroa. México 1966. P4g. 336. 
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CAPITULO 11 

CONSTI1UC10N DE LA SOCIEDAD ANONlMA -------------------------------
Después de analizar algunos de los mas importantes anteceden•-

tes de Ja sociedad anónima, podemos acertar, al decir que la mayoría 

de las grandes empresas y de los grandes capitales utilizan para sus -

fines esta clase de persona moral, y ello se debe a sus peculiares ca-

ractcrísticas, entre ellas, su continuidad que está por arriba de las • 

contingencias de las personas que la Integran, porque los socios pueden 

cambiar Infinidad de veces, pero la socialad y su objeto no, porque en 

caso de que sucediera perdería la calidad que le hn sido atribuída por -

la ley. 

En México, como quedó sci\alado en el capnulo anterior, la sacie 

dad anónima tiene un auge sorprendente, y ello dló lugar a que el ligls· 

lador fonnulasc un ordenamiento que pudiera controlar y regir este ti· 

po de empresa cre4ndosc la Ley General de Sociedades Merc4ntlles -

por decreto de fecha 28 de Diciembre de 1933, publicada en el Diario -

Oficial de la Federación de 4 de Agosto de 1934, y que entró en vigor -

tres días después de Ja m lsma. 

La mencionada ley, reglamento la sociedad anónima, dando las -

normas necesarias para su constitución, dentro de las cuales encontr_!! 

mos el sentimiento del legislador para crear un concepto de lo que es • 
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la sociedad anónima, fijando los elementos necesarios para su validez, 

sus órganos y las atribuciones de éstos. 

1). SUSCRIPC";ION: Por suscripción debe entenderse el hecho -

de que una persona se comprometa a aportar bienes a la sociedad en -

una cantidad determinada. 

Hay dos fom1as de suscribir el capital social de una sociedad: 

La pllblica y la privada. La primera no cabe en las colectivas o en las 

de comanditas simples y de responsabilidad limitada, pues en esos ti--

pos de sociedades sOlo es posible la suscripción de capital de manera • 

privada. 

En la sociedad anónhna sucede lo contrario. Es la primera en -

la que se halla la suscripción pGblica del capital social como una (X>sl

billdad, por lo que es indispensable precisar qué debe entenderse por -

suscripción pública, l!sta consiste en el llamado que quienes constituyen 

la sociedad hacen al públloo, para que éste suscriba acciones. Cuan

do se adopta esta forma de suscripción, las personas que inician la so

ciedad, deben redactar y depositar en el Registro Pt'lbllco un programa 

conteniendo el proyecto de los estatutos, con los rt>quisitos que establ~ 

ce el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Merc4ntiles, de los -

que ya hemos hablado, hecha excepción de lo precisado en la fracción -

l de dicho artículo, es decir, las generales de los socios que no pueden 

conocerse por el caracter mismo de la suscripción y del contenido del-

primer pllrra{o de Ja fracción VI, ya que también se ignora la apona-

ciOn que cada socio har4 (art. 92 L. G. S.M.) 
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Ademtts de esos requisitos, debe indicarse la pone exhibida del 

capital social, el nCuncro, valor nominal y naturnlczn de las acciones -

en que se divide; excepto cuan.lo el contrato social autorice a omitir • 

el valor nominal de las acciones, en cuyo cfüm de omite tnmbl~n el im

porte del capital social (art, 125 frac. IV L. G. S.M.), La forma y t~!. 

minos en que deben pagarse lns uccionl.!s, In participación que en las · 

utilidades se concede a los fundadores; las facultad(~S de Ja Asnmb!l'a -

General y las condiciones en que la misma hnyn de trabajar pura que • 

sus resoluciones tengan validez así como, las condiciones ncccnarlns • 

para el ejercicio del voto, cuando hayan sido modificadas 1111; legales -

por el pacto social (art. 91 fracs, 1, 11, 111, lV y VI L. G. S.M.). 

Una vez hecho el dcf(lslto del programa en el Registro l\1bllco de 

Comercio, se cst.4 en posl.bllldad de recoger las suscripciones. Estas 

se recogen por duplicado, en sendos ejemplares del programa, y cada

suscrtpclOn debe contener: El nombre, nacionalidad y domicilio del -

suscriptor (art. 93 frac. l L. G, s. M. ), con lo cual queda cubierto el -

registro antes omitido, establecido por la fracción 1 del artículo 6o., y 

el mlmcro expresado con letras de las acciones suscritas, fijando tam

bién la naturaleza y el valor de las mismas (art. 93 frac, ll L.G.S. M.) 

con lo cual queda cubierto el registro que tambl~n antes omitimos, es

tablecido en la fracción VI del artículo 6o. que se refiere a la expre-·

s.iOn de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor -
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atribuído a éstos y el criterio seguido para su valorización; la fonna y 

ténninos en que el suscrl~or se obliga a pagar la primera exhibición -

(art. 93 frac. lll L. G. S.M.) y si hubiere de pagarse con bienes distin

tos del numerarlo, la dctem1inaciOn de l!stós (art. 93 frac. IV L. G, S. 

M. ); como debe conocerse a ta Asamblea General constitutiva, que es

la que se encarga fundamentalmente de establecer la sociedad, segOn -

en su oportunidad habr4 de verse y las reglas conforme a las cuales di

cha Asamblea deba celebrarse (art, 93 frac, V L. G. S.M.); la fecha -

de la suscripción y una declaración expresa de que el suscriptor conoce 

y acepta el proyecto de los estatutos (art. 93 fracs. VI y VII L. G. S.M.) 

De los dos ejemplares d~l programa a que antes nos referimos, -

uno queda en poder de los fundadores y el duplicado se entrega al sus-

crlptor ( art. 93 frac.VII L. G. S. M. ). 

El pago al que nos referimos debe hacerse, depositando el sus- -

criptor en la lnstltuclOn de cr~lto designada por los fundadores, las -

cantidades en numerarlo que se hubiere obligado a exhibir, las cuales -

sólo pueden ser recogidas una vez constltufda la sociedad p:>r sus legltl 

mos representantes (art. 94 L. G. S.M.). Pero, si las aportaciones -

son de otros bienes distintos del numerarlo, la ley no establece que se 

haga entrega de ellos, sino que expresa que los mismos habr4n de for

malizarse al protocolizarse por el notario respectivo, el acta de Asa~ 

blea constitutiva de la sociedad. En el caso de que un suscriptor no -
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cumpla con el compromiso que tiene de exhibir el nunwrnrio, o de fo!, 

malizar sus a~rtncioncs diversas del mismo, los fundadores pueden -

exigirle judicialmente el cumplimiento de esa obllgnciOn, o tener por -

no suscritas lns acciones (nrt. 96 L. G, S, M. ), Naturalmente en cstc

caso nace la imperiosa necesidad de obtener nuevas suscripciones de -

las acciones declaradas desiertas (nrt. 96 L. G. S.M.). 

,. Las acciones deben quedar suscritas dentro del pinzo ele un ario, -

que principia n contarse desde In fecha del programa; pero, csw pinzo 

puede ser inferior si el mismo programa nsr lo establece (nrt. 97 L. • 

G. S.M.). Vencido el pinzo convencional o legal, si el capital social • 

no estll íntegramente suscrito o si, por otra circunstancia cualquiera, -

la sociedad no se constituye, ,~¡ contrato de suscripción se rescinde y • 

los suscriptores pueden retirar lns cantidades que en numerario hubie· 

ren dc¡x>sltndo en la institución n que hemos hecho referencia (art. 98 • 

L.G.S.M. ), 

Por el contrario, si el capital social esttl suscrito, y las cxhlbl-

ciones establecidas se han hecho, los fundadores deben publicar Ja con

vocatoria para In Asamblea General constit\Jtiva, conforme en el progr~ 

ma se establezca y dentro ele un pinzo de quince días (are. 99 L. C. S, -

M.). 

Es la Asamblea constitutiva In que inicia la vida de la sociedad, -

ya que el neta de la misma, conforme antes lo hemos visto, l'...:bc prot~ 
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collzarse y hacerse su registro y el de los estatutos (art, 100 y 101 

L.G.S.M,). 

Considera la ley fundadores de una soclcdod anónima a dos espe

cies de personas: En primer lugar a los que redactan y depositan en -

el Registro PObllco el programa a que nos hemos referido, y en segun

do lugar, a los que firman el contrato constitutivo, es decir, el pacto -

social (art. 103 L. G. S.M.), pues pueden ser distintos los que convo- -

can que los que concurren a la firma del pacto. 

Debemos tener presente que los fundadores sólo pueden realizar

las operaciones que son necesarias para Ja constitución misma de la s~ 

ciedad, ya que la ley establece la nulidad para todo operación realizada 

por los fundadores y extrailn a esas, necesarias, sin embargo, si la -

Asamblea General constitutiva aprueba las operaciones real izadas ¡x:>r -

los fundadores no intcresca que ~stos se hayan extralimitado, pues de -

esá manera, con Ja aprobación queda subsanado el defecto. 

La suscripciOn se llama privada cuando los socios concurren an

te un notario para otorgar la escritura o pacto social (art. 90 L. G. S. -

M.). 

En uno u otro caso, bien se trate de una suscripción pabllca o -

bien de una privada, el capital suscrito no puede ser Inferior a vclntl

Cinco mil pesos, debiendo estarlo en su integridad, De tul manera es 
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interesante este requisito que lo hemos conceptuado elemento integral -

de la noción de la sociedad anónima (art. 89 frac. 11 L. G. S.M.). 

2). EXIUBlCION: En el caso de la anónima, el problema de la -

acción debe dividirse en dos partes; scgQn se trate, de la suscripción -

de. acciones en nwnerario o bien de acciones en bienes distintos de 

aquel. 

Si las acciones suscritas deben pagarse en nwnerario debe exhi

birse como mr'nimo el veinte por ciento del valor de cada una de ellas -

(art. 89 frac. lll L. C. S.M.), Si las acciones, por el contrario, de-

ben pagarse con bienes distintos del nwnerario, debe exhibirse r'nte- -

gramente el valor de C.S. acclOn (art. 89 frac. IV L. G, S.M.). En -

conaecumcia, en este caao la exhibición rntegra es conaxnitante a la -

1U8crlpci&l, en tanto en el anterior supuesto sólo es concomitante la -

1uacrlpclOn con la exhibici&l parcial. 

Unlcamente tenemos que agregar, que en la escritura constituti -

• va debe siempre indicarse la parte exhibida del capital social (art. 91 • 

frac. l L. C. S.M.) y si se trata de IDl& suscripciOn pQblica, las apo~ 

clones hechas en bienes distintos del numerario deben formalizarse 

cuando se prcxocolice ante el notario el acta de la Asamblea constituti

va de la aocledad (art. 95 LC. S.M.), en tanto que con relaciOn a las -

exhibiciones en nwnerario, deben hacerse en la instituciOn de crédito -
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designada por los fw1dadorcs (art. 94 L. G. S.M.), 

3). MONTO: Dice la Ley en su expresión de motivos, al hablar 
f 

de la sociedad anónima: " Entre los requisitos de constitución se ha -

introducido el de que el capital social no sea menor de vintlclnco mil -

pesos, Esto dentro del propósito que tuvo el legislador de que la ano-

nlma sea un tipo al que acuden llnlcamcntc las empresas de Importan- -

eta". 

Por eso la ley (art. 89 Frac. 11 L.G.S,M.), exige que el capital 

sea el mencionado autertormentc, sin fijar naturalmente, limite algu-

no en el m&ximo. 

•O. COMPCl)ICION DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social 

se encuentra dlvidldo en partes sociales llamadas acciones. Es asr -

como el concepto acclOn adquiere dentro de la termtnologra de la ley -

un ~oble significado: En un aspecto, acciOn representa la parte allc~ 

ta del capital en el otro, por acciOn debe entenderse cada uno de los -

trtulos que representan esas partes allcuotas del capital, Accl6n, es -

pues, tanto parte del capital como titulo representativo de la misma. 

Por eso establece el artrculo 111 de la Ley General de Socieda-

des Mercantiles, que las acciones en que se divide el capital social (de 

una sociedad an6nima), estar4n representadas por tftulos ''que servi-

rln pua acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio y se-
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regir4n por las disrosicioncs relativas a valores literales en lo que 

sea compatlble con su naturaleza y no ese~ modificado por la presente -

ley " (art. 22 L. G, S, M. ), 

5). AUMENTO Y DISMINUCION DEL CAPITAL SOClAL: Cuan • 

do se trata de aumentar el capital de una sock'dad, puede hacerse, se

gún lo sabemos, cubriendo los accionistas las nuevas suscripciones o -

adminlstr4ndose nuevos accionistas. Estos tienen siempre derecho -

preferente sobre los extrai'os para suscribir las acciones, en propor-

ciOn al número de las que ya poseen; pero este derecho debe ejercitar

se dentro de los quince días siguientes a la publicaciOn en el PcrlOdico

Oficial del domicilio de la sociedad y del acuerdo de la Asamblea que -

autorice el aumento del capital social (art. 132 L. G. S.M.). 

No puede hacerse ning<ln aumento del capital social sin que hayan 

sido l'ntegramente pagadas las acciones que formaban el capital social -

primitivo (art. 133 L. G. S.M.). 

Cuando se trata de reducciOn, puede hacerse ésta por reembolso 

a los accionistas o por pérdida del capital. 

Si se trata de pérdida, claro esta que se encuentra la sociedad -

colocada en la disyuntiva de reintegrar el capital social o de reducir -

ésta hasta el monto de lo perdido. 

C111ndo la reducción es por reembolso a loa accionistas, la deai¡ 



22 

nación de las acciones que deban ser reembolsadas, debe hacerse por -

sorteo ante notario o corredor titulado (art. 135 L. C. S. M, ). 

No puede hacerse la reducciOn del capital social adquiriendo la -

sociedad sus propias acciones. Esto puede realizarse sólo en caso de 

que se le adjudiquen por resolución judicial, en pagos de créditos de -

los que la sociedad sea titular, En tal caso debe vender las acciones -

que se le han adjudicado, dentro de un plazo de tres meses a partir de

la fecha en que puede disponer de ellas. Si no lo hace asr, las acclo-

nes quedan extinguidas y debe procederse en consecuencia a la consi- -

guiente reducción del capital social; pero, en tanto, las acciones pcrtlJ 

nezcan a la sociedad, no pueden votar en las Asambleas (art. 134 L. G. 

S.M.). 

6). ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Asamblea -

General de socios accionistas, es el Organo supremo de la sociedad. -

Puede ésta, en consecuencia, acordar y revocar todos los actos y oper! 

ciones de la misma, disponer aún de la propia existencia del ente jurfdJ 

co; sus resoluciones deben ser puntualmente cumplidas (art. 178 L. G. • 

S.M.). 

Para precisar las diversas especies de Asambleas, no nos basta· 

el artículo 179 que las enumera, pues antes, el artículo 100 se ha refe

rido a la Asamble.a constitutiva y con posterioridad, el artículo 195 men 
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clona la Asamblea especial. 

Distinguimos, pues, dos grandes especies de Asambleas: Las • 

Generales y las Especiales. Entre las primeras, tres tipos: Las 

constitutivas, las ordinarias y las extraordinarias. Entre las espcci! 

les, un sólo tipo: La Asamblea especial. 

La Asamblea ;e llama general cuando a ella pueden concurrir t2 

do tipo de socios. Es especial cuando a ella debe concurrir sOlo una • 
• 

categoría de socios. 

7). ASAMBLEA CONSTITIJTlVA: La Asamblea constitutiva 

existe sólo en la sociedad que se ha constitufdo por auscripclOn pQblic& 

Tiene por objeto comprobar la existencia de la primera exhibiclOn pre· 

venida en el programa; examinar y aprobar el avalllo de las .aportacio -

nes en especie; deliberar acerca de la particl¡.ciOn concedida a los flJ!! 

dadores; por C&ltimo, en el caso de que el pacto no ,lo haya hecho, hacer 

el nombramiento de los administradores y comisarios que deben funci2 

nar durante el plazo seftalado en los estatutos, designando cuales de • 

los primeros han de usar la firma social (art. 100 L. G.S. M. ), 

En la Asamblea constitutiva lQs socios no tienen derecho a votar· 

con relación al valor de sus respectivas aportaciones en especie (art. -

100 frac. 11. L.C.S.M,). 

De la Asamblea constitutiva se levanta un acta, la cual debe pro-
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cocollzarsc, para hacer su registro, juntamente con el de los estatutos 

(art. 101 L. G. S.M.), 

8), ASAMBLEA ORDINARlA: El criterio que sigue la ley para-

distinguir la Asamblea Ordinaria de la Extraordinaria, es el asunto -

de que habr4 de ocuparse, mas bien que la ~poca, de la reunión. Sin-

embargo, uno y otro factor deben tomarse en cuenta. Las Asambleas 

Ordinarias deben reunirse en el domicilio de Jn sociedad, excepto un -

caso de fuerza mayor o fortuito (art. 179 L. G,S, M. ). Deben ocupar-

se de tcxJos los asuntos relacionados con la vida misma de la sociedad, 

excepto los que expresamente scftala la ley para las Asambleas Extra -

ordinarias, las constitutivas y las especiales (art. 180 y 195 L. G. S. -

M. ); se reOnen con la pcrlcxJlcidad que establece la ley, precisando 

que, por lo menos una vez al ai'\o, dentro de Jos cuatro meses que si - -

guen a la clausura del ejercicio social debe reunirse la Asamblea ordi-

naria (art. 181 L. G. S.M.) y ocuparse de los asuntos listados en el or-

den del día expresamente de los siguientes: Oiscutlr, aprobar o modi-

ficar el balance, oyendo a los comisarios y tomando, en consecuencia,-

las medidas que estimen oportunas, nombrar administradores y comis!_ 

rios y determinar los emolumentos corrcsponcllcntcs a unos y otros 

cuando no hayan sido fijados en los estatutos (art. 181 L. G. S.M.). 

9). ASAMBLEA EXTRAORDlNAlUA: Tiene por objeto, cxclus!. 

• 
vamente lo 1lplentc: PrOrroga de. duración de la sociedad, disoluclOn 
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anticipada. awnento o reducción del capital social, cambio de objeto o 

de nacionalidad. transformación, es decir, que la sociedad se una a -

otra u otras, para integrar una persona jurídica, o que concurra a una 

ya existente; emísiOn de acciones privilegiadas, amortización de acc12 

nes y emisión de las de goce, emisión de bonos, cualquier otra resol~ 

ción que traiga consigo una modificación al contrato social, o siempre 

que la ley o el pacto exijan para la reunión un quórum determinado (art. 

182 Frac, 1 a XIII L. G, S, M. ). 

La Asamblea Extraordinaria puede reunirse en cualquier momen

to (art, 182 L. G. S, M. ), 

10), ASAMBLEA ESPECIAL: 5,.,n Asambleas Especiales aque -

Uas que sólo se componen de un grupo mas o menos numeroso de acc12 

nistas que tienen algan derecho especial. Por ejemplo: Los acclo-

nistas preferentes de varias series, pueden constituir una Asamblea -

Especial por cada una de ellas; los accionistas de goce, etc, 

Las Asambleas Especiales de accionistas se rigen por las normas 

que la ley establece para las Generales en lo relativo a la convocatoria, 

publicidad, orden del día, lugar de reunión, mayorias, asistencia por -

representante y actas, impugnaciOn de acuerdos y demlls materias, sal

vo los preceptos particulares que se hubieren contraído, que no contra

~igan a acciones imperativas legales. 
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La Ley General de Sociedades Mercantiles dispone que al exis- -

ten diversas categorías de accionistas, toda propoelclOn que pueda pe~ 

judicar los derechos de una de ellas debed ser aceptada previamente -

por la categorfa afectada, reunida en Asamblea Especial, sOlo que se -

requirir4 la mayoría exigida para las modlficaclones al contrato const!. 

tutlvo, la cual se computar4 con reJaciOn al número total de acciones -

de la categoría de que se trata (art. 195 L. G. S.M.) (12). 

11). CONVOCATOIUA: La convocatoria para la Asamblea con! 

tltutlva corresponde a loa fwldadores que hayan suscrito el programa; -

que contenga eJ proyecto de los estatutos, con los requisitos del artrcu

lo 6o., con excepciOn hecha de las fracciones 1 y IV pdmer ptrrafo, -ya 

con los del artículo 91, exceptuando el prevenido por la fracción V, con 

relaciOn a todas las otras Asambleas, es decir, las ordinar.i11, las ex

traordinarias y las especiales, pueden hacerse las convocatorias por -

lot administradores, los comisarios o la autoridad Judicial. 

La regla es que las convocatorias sean hechas por loe admini•tt! 

dores (an. 183 L.G.S.M. ); en defecto de éstos, por los c:omtaatios -

(art. 166 Frac. Vl y 183 L. c. s. M. ); ea decir, en principio la a>nvOC! 

torta ea una obltgaciOn de los adminjsttadores, &Olo en caso de omisiOn 

pueden hacerla 108 comisarios; pero e1toa '\mbten tienen la facultad de 

12. • Roddg\aa y Rodríguez. - Op. Cit. Paa. l~ 
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convocar a Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, cuando lo juzguen con -

veniente (nrt. 166, Vl L. C. S.M.) 

No obstante lo cstnblccido nntcrionncntc los accionistas tlct'cn -

derecho de pedir a los administradores y en su caso la omisión a los co -

misarios, que convoquen a Asamblea General para tratar los asWltos que 

en su petición se indiquen. Este derecho pueden ejercitarlo los accloni_!! 

tas, como antes se dijo, cuando representen el treinta y tres por ciento • 

como mrnirno del capital social¡ la pctictOn deben formularla por escrito -

(art. 184, L. G. S.M.). 

Si ni los administradores ni los comisarios hacen la convocatoria· 

dentro de Wt termino de quince dras, a partir de la fecha del recibo de la

solicltud, o francamente se rehusan a hacer la convocatoria, entonces los 

accionistas puedan ocurrir ante la autoridad Judicial de su domicilio y, e! 

hibiendo los tftulos de sus acciones, pedir a l:sta que haga la convocatoria· 

(arts, 18.5, 1, ll y 181, L. G. S. M). 

El titular de una sola acciOn, puede tambien pedir la convocatoria· 

en dos c.asos: Cuando no se ha celebrado Asamblea en dos ejercicios CC!! 

secur:tvos y cuando en las celebradas no se ha discutido el balance, nombf! 

do administradores o comisarios o determinado eus emolwnentoa (art. 181 

frac. 1 a 111, L. G. S.M. ). 
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En este supuesto el socio debe dirigirse a los administradores y, 

en cuso de negativa, a los comisarios, si ~stos tambi~n se rehusan o 

bien unos u otros no lo hacen dentro del mismo plazo de quince días que • 

antes vimos, debe seguirse el mismo procc.xtlmiento, ocurriendo el socio 

ante el Juez del domicilio de la sociedad para que ~stc sea, quien haga la

convocatoria, Corriendo traslado de la ¡><.'ticiOn a los administradores -

y comisarios, el juez dicta su resolución, haciendo, en su caso, la convo

catoria correspondiente (art. 185, 11, L. G. S.M.), El procedimiento que 

debe seguirse es el señalado p.1ra los incidentes en los Juicios mercantiles 

que estudiaremos en la parte reservada al proceso mercantil, (art. 18.5, • 

U, L.G. S.M.). 

La convocatoria debe contener la orden del día, estar firmada por 

quien la haga (administrador, comisario o juez), hacerse p:>r medio de un 

aviso publicado en el pcr!Odlcto oficial del domicUio de la sociedad o en • 

uno de los periódicos de mayor circulaciOn de dicho domicilio; entre la 

convocatoria y la Asamblea debe medir el plazo que el pacto scllale y en -

su defecto debe ser hecha quince días antes de la fecha sei'talada para la -

reunión (art. 186 L. G.S. M. ); tiene un determinado objeto este plazo: En 

primer término, que los socios puedan reputarse suficientemente entera -

dos de que la convocatoria se hizo, y, ademas, porque durante ese lapso

todos los libros y docwnentos relacionados con la orden del dfa est4n en -
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las oficinas de In sociedad, a disposición de los socios, ¡xira que se pue -

dan enterar de su contenido, 

Cuando convocado una Asamblea ósrn no se rcunn, debe lanzarse -

una segunda convocatoria, con los mismos requisitos que antes se han in· 

dicado, agregando, expresamente, que se trnrn de segunda convocatoria • 

(art. 191, L.G.S.M.). 

Hay un caso excepcional en el cual no se necesitan cubrir los rcq~ 

sitos antes expuestos: Cuundo todos los socios se encuentran prcsentcs

en una rcunlOn, puede hacerse la convocatoria en el seno de la misma sin· 

que deba cubrirse ninguna fonnalidnd. 

12) QUORUM. 

El quorum es el mimcro mínimo de socios que se requiere para -

instalar una Asamblea. Varía scg\ln el tipo de Asamblea ya se trate de

primera o de segunda convocatoria. 

Para la primera convocatoria de Asamblea ordinaria, el quOrum -

es la mitad del capital social (art. 189, L. G. S.M.). Si se trata de se-

gunda convocatoria, no hay quOrum especial, la Asamblea se considera -

legalmente instalada con el nQmero de personas que a ella concurran (art. 

191, L. C. S.M.). 

En la Asamble.a extraordinaria, para Ja primera rcuniOn, es las • 

tres cuartas partes del capital social (art. 190, L. G. S.M.); si se trata -
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de segwxta convocatoria el quórum Jo forma la mitad del capital social -

(art, 191, frac. 11, L, G,S. M. ). 

Las Asambleas especiales siguen en todas sus partes las reglas -

de la Asamblea extraordinaria, sólo que el quórum se computa Qnicamen

te con relación al nomero total de acciones de la categoría que debe reu-

nirse (arts. 195y190, L.G.S.M.). 

13) ACTAS. 

De toda Asamblea de accionistas debe levantarse un acta la que ~ 

br4 de asentarse en un libro que especialmente se debe llevar para este -

objeto. El acta debe ser levantada por el Secretario de la Asamblea y -

firmada por quien la haya presidido, asr como por los comisarios que CO!! 

curran. A las actas deben ir anexos Jos docwnentos que justifiquen que

las convocatorias se hicieron en la fonna que hemos expuesto, Si por aj, 

guna circunstancia el acta no puede acentarse en el libro respectivo, debe 

protocolizarse ante un Notario Nblico (art. 194, pdrrafos primero y se-

gundo, L.G.S. M. ). 

Las actas de Jas Asambleas extraordinarias, que generalmente -

traen consigo Ja reforma del pacto social, deben protocolizarse ante Not! 

rio Pablico e inscribirse en el registro de comercio (art. 194, pdrrafo -

tercero, L. G. S.M.). 
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14) EJECUCION 

Las resoluciones adoptadas por la Asamblea deben ser ejecutadas 

a la brevedad posible, excepto en el caso en que se haya formulado opos_i 

ciOn, En principio puede cstnblcccrse que la cj<xuciOn de las rcsoluci~ 

nes corresponde a los administradores, y en si lcncio del acta correspo!! 

diente para que las ejecute otrn persona designada son éstos, pues, los 

que deben ejecutarlas (nrt. 178, L. G, S.M.). 

15) SANCIONES 

Todas las disposiciones de In ley relativas a la Asamblea de so- • 

clos, son de inter<!s pabllco, se hayan establecidas en beneficio de la co-

lectivldad y especialmente en beneficio de los socios; en consecuencia de

ben reputarse normas de lnter~s público y por consiguiente Ja violaclOn de 

las mismas, debe traer aparejada la sanciOn relativa, es decir, la nulidad. 

16) ORGANOS DE LA SOCIEDAD 

Como en toda sociedad, es la Asamblea de socios el Organo supre

mo, ella ajust4ndosc a la ley y al pacto social, puede actuar sin limitaclOn 

alguna, pero como en toda persona jurídica, y en ~sta es donde con mayor 

precisiOn y mayor cQmulo de rt'Quisltos lo miramos, debe tener represe!! 

tantes de los socios que actaen llevando la rcpresentaclOn misma de la so

ciedad y a Ja vez, personas que vigilen esta rcpresentaciOn. Por eso en -



32 

todas las sociedades existe un Organo encargado de administrarlas y otro 

encargado· de Ja vigilancia del primero: administradores y vigilantes son -

Jos Organos de Ja sociedad. 

ADMINISTRACION 

La administraciOn de una sociedad anónima puede estar a cargo 

de una sOJa persona o de varias (art, 1-42, L. G. S.M.); cuando Jos admi ·

nistradores son dos o mas, constituyen una agrupación que se denomina -

Consejo de AdminlstraclOn (art. 143, L. C. S.M.). 

El Administrador Unico o el Consejo de AdminlatractOn son desig· 

nados por eJ pacto social o electos por Ja Asamblea ordinaria (an. 181, -

frac. 111, L. C. S.M.) deben reputarse mandatarios de la aociedad; su cargo. 

es temporal y revocable, Los Administradores pueden ser socios o per-

sonas extratlas a Ja sociedad (art. 142, L. C. S.M.). 

Siempre que los Administradores sean tres o mas, el pacta social· 

debe determinar los derechos correspondientes a la mlnorra de llOCtos, en 

Ja designación de consejeros; pero siempre que la mtnorra represente un -

2.53 del capical social habr11 de nombrar por lo menos un consejero (art. -

14'f, L, G. S.M.). 

Los Administradores deben desempetlar su cargo personalmente, • 

siendo imposible, en consecuencia, hacerlo por meclto de representantes, • 
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lo que tracrra consigo una delegación uc flmcloncs (art. 147, L. G. S.M.) 

ésto no Impide que el Administrador o el Consejo de AdmlnistraclOn den

tro de sus facultades respectivas, confieran poderes en nombre de la so

ciedad. Ahora bien estos ¡X>dcres son revocables en cualquier instante

(art. 149, L. G. S.M.), 

El O.>nsejo de Administración puede nombrar a uno de sus miem

bros para que ejecute ciertos actos concretos; nqur el Consejo realiza ~ 

Wl8 delegaciOn pero siempre a uno de sus miembros y no a persona ajena. 

Cuando el C.Onsejo no designa especialmente la persona a la que se hace -

la delegación, se entender4 que es el Presidente del mismo (art. 148, L. -

G.S.M.). 

Para que Jos Administradores entren en funciones es preciso que -

garanticen su manejo; la garantra de ~ste debe cuantlflcarla el pacto social 

o en su defecto la Asamblea. 

Una vez ocorgado el nombramiento de los Administradores, debe • 

registrarse en el Registro POblico de Comercio. Pero no puede hacerse 

dicho registro sin que se justifique el otorgamiento de la garantía mencio

nada (art. 153, L. G. S.M. ). 

Las funciones de los Administradores son las de realizar todos los 

actos que cump Jan el trn que Ja sociedad persigue, pero la ley seftala es~ 
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cfflcamcntc algunas de ellas, v. gr.: Convocar a Asamblea ordlnarin -

con la pcrioolcidad que el pacto o la ley setlalan; convocnr a Asamblea e~ 

traordlnaria cuando lo estimen convcnl<..'flte; convocar a los comisarios a

sus reuniones; precldlr las Asambleas generales de accionistas y en con

secuencia, vigilar la deliberación que dentro de éstas se realice; tomar -

las votaciones confo1me lo l!stablecc la ley o de acuerdo con lo que el pa_s 

to social señale; abstenerse de votar en las resoluciones relativas a su -

responsabilldad y las relativas a la aprobación del balance; ejecutar las -

resoluciones de la Asamblea si ~sta no ha señalado persona que especial 

mente las ejecute. 

De Jas reuniones del Qmsejo, debe levantarse acta como ya se di

jo en la parte relativa, la que se asienta en un libro, que para este objeto 

debe llevar el propio O:>nscjo. 

En materia de obligaciones de los Administradores debe estarse -

fundamentalmente a lo que el pacto social establezca. 

BALANCE 

Entre las obligaciones principales de Jos Administradores, a tal -

punto que la ley consagra un capnulo especial, est4 Ja formación y pre- -

sentaciOn del balance ante el seno de la Asamblea ordinaria ya que como

lo sabemos, es el balance el primer objeto que debe perseguir Ja Asam-· 

blea ordinaria cada ocasión que se relDJe, 



Sl el pacto no dis¡x>ne otra cosa, la sociedad debe practicar un ~ 

lance anual en el que hace constar eJ capital social y, en el supuesto de -

que aOn haya acciones pagaderas, la parte pendiente de exhibirse; la exi! 

tencia en caja; Jas diversas cuentas que forman el activo y el pasivo; las 

utilidades o ~rdidas y loe dem4s datos para mostrar clilramcnte el esta

do econOrnico de la sociedad (art. 172). 

Es éste pues, el fin que con el balance se persigue, mostrar a la· 

Asamblea de socios pcriOdicamente cual es el estado de la sociedad, por

que de ese estado surgen situaciones tan Interesantes como es la incremC!! 

taclOn del fondo de reservas," la distribución de utilidades y, en su caso, 

puede llegar al awnento<tl capital o a la disminuciOn, por las pérdidas • 

que el balance ponga a la luz. 

El balance debe quedar conclurdo dentro de los tres meses sigui~ 

tes a la clausura de cada ejercicio social; el Administrador o el Consejo· 

de AdministraclOn lo entregara a los vigilantes, por lo menos con un mee 

de antlcipaclOn a la fecha de la Asamblea general de accionistas que debe 

discutirlo; con el balance van los documentos que lo justifican y un infor· 

me de los Administradores que revela la marcha de loe negocios de la so

cit~tad (art. 173). 

Los comisarios, dentro de los quince dras siguientes a la fecha en 
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que se les hnyn entregado el balance con sus onexos, fOnnularrtn un dlct! 

men con las observaciones y propuestas que considere pertinentes (art. -

174). 

El balance, con anexos y dictamen de los vigilantes, debe quedar

en poder del Administrador o del Consejo de AdministraclOn durante un • 

plazo de quince días anteriores a la fecha de la celebraciOn de la Asamblea 

General de accionistas; ésto es con el objeto de que los accionistas se ent~ 

ren de él y puedan fQnnular las objeciones en el seno de la Asamblea, 

La falta de presentación oportuna del balance por el Administrador 

o el Consejo de MmlnlstraciOn o del dict4mcn de los conlisarios, ser• • 

motivo para que la Asamblea General de accionistas acuerde la remocldn 

del Administrador o del Consejo de AdmlnlstraclOn o de los comtsarioa, 

sin perjuicio de que se les exijan las responsabilidades en que reapectiV! 

mente incurrieren (art. 176 ), 

Celebrada la Asamblea ordinaria, en cuyo seno se ha discutido y· 

en el supuesto, aprobada el balance, dentro de un plazo de qulnce dCas si· 

gulentes a esa fecha, debe mandarse publicar por loa Mmtnlatradorea en 

el perlOdico oficial de la entidad dOnde la sociedad tenga su domictllo, el! 

positAndose una copla autorizada del mismo en el Regiatro POblico de Co

mercio, (art. 177). 



37 

Pero, si se ha formulado oposición concra la aprobación del bala_!! 

ce en el seno de 111 Asamblea, debe hacerse 111 publicación y el depósito -

rclacivo, con Ja anotación correspondicnce, el nombre de los opositores y 

el nOmero de las acciones que representan. 

RESroNSABILIDAD 

La responsabilidad de Jos Administradores, es la inherente y re

lativa a Ja de todo mandatario; ademas de Ja responsabilidad que espccCfi

camente les seilala la Ley General de Sociedades Mercantiles y las que el 

·pacto les atribuye (art. 157). 

Los Administradores incurren en grave responsabilidad cuando r!:'. 

parten utilidades antes del balance que en realidad les arroja (art. 19); -

que también es causa de responsabilidad, no separar la swna para incrc· 

mentar el fondo de reserva o adecuar tstc a un fin indebido (art. 20 y 21) 

esta especie de responsabilidad puede ser exigida por cualquier socio o • 

acreedor de la ~icdad mediante juicio (art. 22). 

En la sociedad anOnima encontramos estas causas espcci~lmente • 

señaladas: La actuación de Jos fundadores en operaciones que van mas • 

al 14 de las necesarias para la fundación de la persona juddtca (art. 7 y -

102); que el Administrador no se abstenga de deliberar en las cuestiones· 

relativas a su responsabilidad, o que delibere y vote en los asuntos que • 
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tengan un lnter~s opuesto nl de In socicdnd (art. 156). Los Administra-

dores responden solidariamente para con Ja sociedad, de que las aporta

ciones hechas por los socios cxisrnn vcrdndcrmnentc, es decir, tengan -

realidad; de que los dividendos pagados n tos accionistas tengan tambi~n -

existencia real; de que se lleven en la sociednd con toda regularidad los -

libros que la ley establece (los de contabilidad, registro de acciones, no

minativas en su caso, etc). y del cumplimiento exacto de los acuerdos de 

la Asamblea General de accionistas (art. 158). También responden so -

lldariamente los anteriores Administradores con sus predecesores por -

las irregularidades que ~stos hayan cometido, si las conocen y no las de· 

nuncian por escrito a los comisarios (art. 160); de la misma manera son, 

responsables cuando una resolución adoptada por ellos resulta contraria -

a los Intereses de la sociedad; pero en este caso se elimina su responsa

bilidad si manifestaran su inconformidad en el Instante de la deliberación 

y resolución del acto (art. 159). 

EL FIN DE LA GESTION 

Los Administradores terminan en el dcsempc1'0 de sus funciones.

WUI vez vencido el plazo para el cual fueron designados, pero en este caso, 

se real iza también, la figura que ya conocemos con el nombre de prOrro

ga del mandato, teniendo por efecto el que estos contlnOcn en el desempei\O 

de 1us funciones mientras los nuevos administradores no tomen posesiOn. 
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GERENTES 

Ademtls de los Administradores, la Asamblea General de accionis 

tas, sl el pacto lo autoriza, puede nombrar uno o varios gerentes, y es-

tos tener el car4cter de generales o especiales, pudiendo Incluso no ser -

acciortlstas (art. 145 ). El objeto del nombram lento de gerentes, es que 

estos tengan la admlnistraciOn Inmediata de los negocios sociales, lleva!!. 

do al cabo los actos necesarios para alcanzar el fin que la sociedad pera_! 

gue; son pues, meros ejecutores, y sus fucultadcs se hallan siempre res

tringidas por lo que el pacto cstablc3:'.n y supeditados, puede decirse, al· 

Administrador o al Consejo de AdministraciOn, y naturalmente, de una -

manera mediata a la Asamblea General de accionistas. 

Para entrar al desempei'lo de su cargo, los gerentes como los ad

ministradores, necesitan otorgan la garantía que el pacto o ~n su defecto 

la Asamblea, el Administrador o el Consejo sei\alcn, debiendo Inscribir

su nombramiento en el Registro P\lblico de Comercio (art, 153). 

La gerencia tcnnlna su gestión de acuerdo con lo que el pacto di -

ga naturalmente, por culpa, falta o negligencia, lnhabUltaciOn y por todas 

las otras causas que el mandato concluye; de ahr que no puedan ser geren· 

tes los inhabilitados para el ejercicio del comercio (art. 151); pero la te! 

minaclOn de las funciones del gerente, corno las del Administrador del -

Con1ej0 en su caso, no extinguen las delegaciones nl los poderes otorgados 
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durante su ejercicio (art. 150), ya que el poder o delegación que el gerel!_ 

te otorgue no lo hace en su cardctcr de persona física sino como un repr~ 

sentante de la persona jurídica, sociedad. 

VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD 

La vigilancia de la sociedad anónimo estn rtl n cargo de uno o va- -

rios comisarios, temporales y rcvocnblcs, quicnc's pueden ser socios o -

personas cxtraílas a la sociedad. 

Entre las facultades de la Asamblea general ordinaria de accionis

tas, está la de nombrar n los comisarios (nrt. 181, frac. 11), pero tam-

bién, a propOsito de la administración, C:stos pueden ser designados en el 

mismo pacto, fur eso la ley dice que es facultad "en su caso", de la -

Asamblea general ordinaria (art. 181). 

Cuando por cualquier circunstancia falta la tocalldad de los comis~ 

rios, el Consejo de Administración o el Administrador deben convocar en 

el ténnino de tres días a la Asamblea general de accionistas, para que -

esta haga la designación que procc.>da, pero, si el Consejo o el Adminis- -

trador no cumplen con esa obllgaciOn que la ley les Impone, cualquier ac

cionista puede ocurrir ante la autoridad judicial, del domicilio de la soci~ 

dad, para que haga la convocatoria. En el supuesto de que la Asamblea

no se reuna, o no se haga la designación res~ctiva, la autoridad judicial, 



41 

a solicitud de cualquier acclonlstu, nombrará los comisarios, quienes -

deben de estar en condiciones hasta que la Asamblea haga el nombramien

to definitivo (urt. 168). 

Los cargos de comisarios son temporales y revocables, pueden -

radicar en una o varias personas, ya sean socios, o personas extrañas a

la sociedad (art. 164). 

Cuando los comisarios son tres ornas, In minoría tiene derecho a 

designar por lo menos a uno de ellos, ésto se deberá precisar en el pacto 

constitutivo, señah1ndose que siempre que la minoría represente un vein

ticinco por ciento del capital social éste tendrtl derecho de nombrarlo y, -

de la propia manera para la Administración, no puede ser revocado este -

comisario sino cuando se revoque el nombramiento de todos los otros 

miembros del comisariado (arts. 171y174). 

Para entrar en el desempeño de su cargo, el comisario debe pre! 

tar la garantía que detennine el pacto, o en su defecto la Asamblea. En 

ffn de esca garantía es el mismo que la que se otorga en el caso de los 

Administradores: Asegurar la responsabilidad que pudieran contraer -

en el desempefto de sus funciones (arta. 171 y 152). 

FUNCIONES 

La ley seftala, ejemplificando algunas de las funciones de los com_! 

&arios, en los siguientes términos: Cerciorarse de la constltuclOn y 
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subsistencia de la garantía que Jos Administradores y los gerentes deben 

prestar para el desempeño de su cargo, debiendo dar cuenta, lmncdlata· 

mente que descubran algunas Irregularidades a la ,\6lamblca general de -

accionistas; exigir a los Administradores una blllanza mensual de com- -

probnciOn, por lo cual pueda darse el resultado de todas las operaclones

cfectuadas; Inspeccionar, una vez ni mes por lo menos, Jos libros y pa~ 

les de la sociedad, asr como la existencia en caja; Intervenir en la revi·

siOn y formación del balance anual, conforme lo hemos visto ya; hacer -

que se inserte en la orden del día, de las sesiones del Consejo y de las • 

Asambleas ordinarias y extraordinarias, cuando lo crean conveniente, y -

cuando los Administradores dejen de cumplir las obligaciones que la ley y 

el pacto les imponen; asistir con voz, pero sin voto, a todas las scslones

del Consejo de Administración y a las Asambleas de accionistas (art. 166, 

fracs, la Vlll); en general todas las facultades y obligaciones que la ley o· 

el pacto les atribuyan. Como ejemplo de las primeras funciones podría· 

mos citar la que ya se conoce: La facultad del comisario para designar· 

con cardcter provisional a los Administradores faltantes (art. 155, frac.· 

11). 

FIN 

El comisario concluye conforme el pecto lo establezca y por las • 

causas que en el mismo se indiquen. 
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El mandato e.le los comisarios se prorroga hasta en tnnto los nue -

vos comisarios no tomen posesión de sus cargos. 

RESPONSABILIDADES 

Los comisarios como los nc.lmlnlstradorcs, son mandatarios de -

la sociedad, y por lo mismo tienen In rcs¡xmsnbilidad que ya se ha indiC!!_ 

do, inherente y relativa a la de todo mnndntu rlo. 

Ademas, la ley establece que son i11dividualmcntc responsables -

para la sociedad, por las obligaciones que la ley o el pacto les lmpongan

(art. 169) y menciono especialmente las siguientes: Cuando no se abs- -

tienen de intervenir en un negocio en el que tengan un interts opuesto al -

de la sociedad, en este caso, como en la del administrador en situación -

semejante, son responsables de los dai'ios y perjuicios que a la sociedad -

causan (arts. 170 y 176) . 

• 
Adcm4s, son aplicables a los comisarios, las disposiciones que ya 

se han visto con relación a los administradores, y que establecen: La • 

solidaridad con sus antecesores por las Irregularidades de éstos (ares. • 

171 y 160); quienes cstan facultados para exigir esa responsabilidad: La 

Asamblea general de accionistas, por conducto de la .persona que dcslgne

(arts. 171 y 161); adem4s, los accionistas que representen el treinta y -

tres por ciento del capital social (arts. 171 y 163). 
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A>r llltimo. establece la ley que los comisarios que son removidos 

por causa ·de responsabilidad, cesan inmediatamente en el dcsempefto de -

sus funciones, sin que ésto haga prOrroga del mandato; ya removidos por· 

causa de responsabilidad, no pueden ejercer nuevamente el cargo slno ha! 

ta que la autoridad judicial declare infundada la acciOn iniciada en su con

tra (arts. 171y162). 



CA P l TU LO 111 

CUMPLIMIENTO DEL TERMINO -----------------------

1) LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 

El artículo 6o., en su fracción IV de la ley, no dice que la escrl -

tura constitutiva de unn sociedad debcra cvntcncr su duración, o sea, -

no puede existir una sociedad si el contrato social no determina la dura-

ciOn de la misma y cualquier sociedad que pretenda existir sin este re--

quisito, se tendd como nula. Lo anterior, Jo da a entender la Ley de

Socicdadcs Mercantiles en el artículo de que se trata, pero no hace es~ 

cial referencia a que si la duraciOn sera por tiempo definido o por tiempo 

indefinido, y ésto ha causado una laguna jurídica para Jos entendidos en-

materia de sociedades mercantiles anónimas, porque al aplicar el artfc!:!_ 

lo 229 fracción l de Ja ley, que dice: "Las sociedades se disuelven por 

expiración del término fijado en el contrato social", sólo se afectaría a

una sociedad anónima que tuviera un t~nnlno fatal de tiempo, ya sea, • 

por ejemplo, que se hubiere constltufdo con todas las formalidades de la 

ley y que con respecto a la duración se pactaran treinta anos. Al lle· • 

gar a culminar este plazo, esta persona moral se disolverra "ipso ture"

o sea, sin tener tiempo después de llegado el término de prorrogar su d!! 

raciOn. 

c.on esto, nos damos cuenta de la rigidez que el legislador quiso dar 
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a la disoluciOn de las sociedades por trnnscurso del tém1lno para el cual 

fueron creadas, reforzando lo anterior con el contenido del artfcuJo 232, 

que a la letra dice: 

"En el caso de Ja frncclOn 1 del artículo 229, Ja disolución de la 

sociedad flC realizará por el sólo transcurso del término cscablccido para 

su duración". 

Como antes se hn dicho la sockdn<l anónima se creó para aplicarse 

a las grandes empresas y en Ja actual ldac.I, no sólo éstas gozan de sus be

neficios, sino que tnmbi~n los negocios mellianos que han encontrado den

tro de su estructura las posibilidades de su desarrollo, o sea, la sociedad 

anónima, es una institución pr.actica para un mundo comercial práctico, y 

la rigidez en el aspecto de disolución por transcurso de Ja duración es -

antiprllctico; por Jo tanto se debe dar una flexibilidad a la f~talldad del 

t~rmlno, dando una oportunidad a la sociedad de poder prorrogar su dura

ción después de haber transcurrido la misma. Por ejemplo: Una socle 

dad anónima, Ja cual se le venza el término de duración en una semana y

los socios de la misma se encuentran en diferentes lugares, tanto dentro

del país como en el extranjero, los administradores harían Ja convocato-

ria, aunque ya no podría ser con la anticipación sei\alada por la ley, publi • 

cando en la misma la orden del día. 

Ahora bien, si por lo corto del tiempo para la cclebraclOn de la 
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Asnmblcu Extraordinaria no se pudiera rcllnir d quórum necesario y 

p.>r lo tanto trnnscurrlerll el tiempo, la sock.xlnd cntrnrra en disolución, -

y por Jo tnnto tcrmlnarrn su vidn sin hnbcr tenido Ja oportunidad de seguir 

existiendo. 

Esto va en contra del aspecto pn1ctlco que In sociedad anónima ha -

alcanzado en nuestro tiempo. Se puede pensar que ~sto sucede por ím -

previsión del órgano de administración, es ckrto, pero C:stn es una cir-

cunstancia como muchas mas que se pueden pn:scntar y, con un poco de -

flexibilidad de In ley en este aspecto, se ¡Xldrfan snlvnr muchos ncgocios

prOspcros que necesiten de medios pn'\clícos pa rn cstl~ caso de problemas 

y circunstnnclas por pertenecer a Instituciones prácticns y no tener que • 

¡xisar por todos los problemas y gastos econOrnícos que implican la liqui

dación de una sociedad y la constitución de una nueva. 

Creo que lo mas im¡ntantc con respecto a Ja flexibilidad de la dura 

ciOn, se sustenta en que la sociedad anOnlmn, que cstd a punto de extin -

guirse, no lo haga "ipso iurc", sino que tenga la oportunidad dcspucs de· 

haber transcurrido el tl!nnino de duración de un plazo extraordinario pa

rn celebrar W'la Asamblea Extraordinaria, en Ja cual se discutiera sobre 

la existencia de esta sociedad anónima, y adem4s, n dar o¡x>rtunldad a -

los socios de pedir se convoque Asamblea para discutir este pwlto, en el· 

caso de que tanto el Organo de admlnlstraclOn como el de vigilancia no Jo-
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hagan y así poder tener con vida a la persona moral que por transcurso -

del término de duración, ese<: afectada de disolución "ipso iure", 

Como se dijo nl empezar este cnpnulo, el artículo 6o. fracción IV -

no determina si la duración dcbcri1 ser determinada o indefinida, pero -

como opinan la mayoría de Jos tratadísras, el aspecto duración indefinida 

es aceptado por la ley y adcmi1s, existen sociedades anónimas como son -

las de credlto, seguros y fianzas, que, dentro de los ordenamientos jurí

dicos normativos que las rigen, aceptnn categóricamente que podrían 

constituirse con duración indefinida. 

Enseguida, enunciaremos cada una de estas leyes y analizaremos -

cilda uno de los artículos que hablan de In duración indefinida. 

2) LEY GENERAL OE INSTITUCIONES DE CREDITO. 

Su artículo 8 dice: 

"SOiamente podran disfrutar la concesión, las sociedades constitu!, • 

das en fomrn de sociedad anónima de capital fijo o variable, organizadas 

con arreglo a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las siguientes 

reglas que son de aplicación especial cuando se trata de sociedades que -

tengan por objeto las operaciones a que se refieren los artículos 2o y 3o

de esta ley". 

La fracción lI dice: "La duración de la sociedad, podr4 ser inde -
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fin ida". 

Analizando Jo anterior, nos damos cuenta del sentido que el lcgisl9_ 

dor quiso dar a la ley, diciendo que estas personas morales dcbertln scr

cn primer lugar, sociedades anónimas; en segundo lugar, cstnhlccidns -

conforme a In Ley General de Sociedades Mercantiles y, en tercer lugar, 

que podrdn ser beneficiadas ¡x>r la regla de npl icnción especial n que su

duración sea Indefinida. 

Lo anterior va totalmente en contrn lk la fracción IV del artículo 6o 

antes mencionado, ¡x>rque se busca unn npl icación especial para tener 

merecimientos de una duración indefinidn y In ley no dice que In sociedad 

necesite de una regla espcclal para su duración, definida o indefinida, 

sino que es una aplicaclOn general para cualquier sociedad que le interese 

tener un t~rmino conocido, o no tenerlo, ni decidir sobre su duración. 

3) LEY GENERAL DE 1NSTl11JCIONES DE SEGUROS. 

El artículo 17 de la Ley General de Instituciones de Seguros dice: -

"Las sociedades anónimas que tengan ¡x>r objeto operar como lnstltucio -

ncs de seguros privadas o nacionales, debcrl1n ser constituídas con arre· 

glo a lo que dispone la Ley General de Sociedades Mcrcantnes, en cuanto 

no esté previsto en esta ley y, particularmente, a las siguientes bases" 

En su fracciOn V dice: "fudr4 estipularse que la duraciOn de la -
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sociedad sea Indefinida, pero no podrd ser Inferior a 30 a11os. La so - -

cicdad podrll tener por objeto el funcionamiento como institución de segu

ros en los términos de esta ley". 

De lo anterior se puede decir, que estas instituciones de seguros -

¡xx:Iran ser, en primer Jugar sociedades anónimas; en segundo constitur-

das con arreglo a lo que dispone In Ley General de Sociedades Mercantr

les; en tercero que se puede cstlpulnr que la duración sea indefinida, 

Aqur, nos damos cuenta, que como una virtud particular, se puede esti~ 

lar la duración indefinida, cuando dicha virtud no es particular, sino es -

general para cualquier sociedad anónima, que aunque no sea de cr~ito ni 

de seguros, puede ostentarse de duración indefinida. 

4) LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. 

En su artículo 3o dice: "La autorización (para otorgar fianzas a -

tnulo oneroso que da el gobierno federal), sólo se podr4 otorgar a socie

dades anOnimas de nacionalidad mexicana que, ademas de haber cwnpH-

do los requisitos exigidos por la legislaciOn mercantil, satisfagan Jos si -

guientes": 

La fracciOn 111 dice: "Su duración sera indefinida". 

Consecuentemente las anteriores disposiciones son menos controver 

tidas, puesto que estAn de acuerdo en que la instituciOn de fianzas se nor-



51 

me de acuerdo a Jos requisitos de Ja Ley General de Sociedades Mercan

tiles y con respecto a su duración, prcccptOc que sea Indefinida para el -

mejor funcionamiento de la sociedad. 

De las leyes y artículos anteriores, podemos concluir que la dura -

clón indefinida es aceptada en la realidad de sociedades anónimas que se· 

dedican a diferentes giros dentro del desarrollo económico de nuestro 

país. No sabemos por qu~ cunlquic.'r socícdad anónima de cualquier tipo 

y de cualquier giro. no pueda, si así lo quiere, estipular una duración in· 

definida. 

5) TESIS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL, 

La Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fed~ 

ral no acepto la duractOn por tiempo Indefinido de la sociedad mercantil, -

y,a conttnuaclOn se reproduce su oplnlOn y sentencia dentro de un caso -

de una sociedad que se constltuyO por tiempo indefinido y. por lo tanto, -

no se dio derecho a la inscripciOn de la escritura constitutiva de la soci! 

dad en el Registro POblico de Comercio, 

La t~sis que en ese momento sustento la Primera Sala del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal es la siguiente: 

''Socie.dades, constitución de las. Es requisito esencial para la • 
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inscripción de la escrituro constitutiva de los contratos de sociedades en 

el Registro Nblico de Comercio, el que en las mismas se exprese In du • 

ruciOn de ellos". 

"Aplicación de ln fracción IV del nrtrculo 6o. de la Ley General de· 

Sociedades Mercantiles: Es requisito esencial para la existencia de las 

sociedades rcglnmcntndas por In Ley General de Sociedades Mercantiles, 

según el artículo 6o., fracción IV, expresar la duración de las mismas • 

en la escritura constitutiva del pacto social. En consecuencia, es indl! 

pensable para Ja Inscripción dl· dichas sociedades en el Registro Nblico· 

Sección de Comercio, que la escrituro que trata de inscribirse exprese • 

la duración, vocablo que, tanto en la legislación civil como en la mercan· 

tí11 se emplea como sinónimo de pinzo. Lo anterior se deduce del 

analisis de los artículos 182, fracciOn 1 y 229 de la Ley de Sociedades 

mencionada y contenido de los artículo 2721 y 2676 del Clicllgo Civil. 

Existe ademas, la circunstancia de que In exposición de motivos, al res· 

pecto, dispone que la disolución de sociedades se reglamente de distinta· 

manera, cuando se produce de pleno derecho por la expiración del térmi· 

no fijado en el contrato social, que cuando proviene, bien de la decisiOn • 

que los socios tomen o del reconocimiento que los Organos sociales llevan 

a cabo en Jos casos en que ocurren ios supuestos previstos en los Incisos· 

segundo, cuarto y quinto del artículo 129 de la ley, que se refieren en el· 
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primer caso, a que los socios que dejaren expirar el tCrmino fijado en -

el contrato para la duración de la sociedad sin hnbcrlo prorrogado oport_!:! 

namcntc, Onicamente podrt\n organizar una nueva sociedad, pero no pro- -

longar la vida de la primitiva. Esto explica que In ley no exija, en tal -

hipótesis, la inscripción en el Registro, dacio que corno el contrnto social 

debe contener entre sus requisitos cscnclalcs la expresión de duración de 

la sociedad (fracción IV del artículo 6o. ), los terceros pueden, en todo -

momento, detenninar si una socicc.lnd d('bc vstimarsc ya lncnpncitncln pa

ra Iniciar nuevas opcracioncH". ( 13 ) 

La Primera Sala del Tribunal Superior de Justicio del Distrito Ped~ 

ral, negó, por lo tanto, la inscrlpclOn de In sociedad en el Registro I\i-· 

blico de Comercio por una confusión al decir que duración es sinónimo -

de plazo, Esto quiere dar a entender que la Primera Sala diO al efecto -

de durar el significado de vencimicnco, y, ademas, le atribuyo a la ley el 

error, puesto que duración es la acción o efecto de durar, y plazo es el ~ 

término sci\alado para responder, pagar o satisfacer nlgo; o sea, el ven

cimiento del término y, por lo tanto, entre sr no significan lo mismo, y -

ni siquiera son sinOnimos, porque no es lo mismo durar, que referirse -

al vencimiento de dicha duración. Pero la duración puede tener un tér-

13. - Anales de jurisprudencia XXXVI, pl1g. 525. 
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mino o no tenerlo: Cuando unn sociedad onónlmn adopto un tl!rmlno que 

pongo fin n su duración, l'srn scrt1 por tiempo definido, puesto que el 

t~rmlno actúa con todo su significado, qut' es el último momento de In du-

roción o existencia de nlgo, pero si In sociedad nnOnlmn, dentro del pac-

to socinl estipula In duración inclcflnidn, cllo quiere decir que no tendrá -

tl!rmlno señalado o definido, 

Ln Primera Salo del Tribunal Superior de justicia del Distrito Fcd~ 

rol, adcrnt1s de confundir la duración con el pinzo, no usó en nlngOn rno--

mento d concepto tl!rmino que va ligado n tlurnciOn, porque toda duración 

tiene un tC::rmino y C::ste puede ser conocido o desconocido, por lo tanto, -

In duración puede ser definida o indefinida y nunca sinónimo de plazo. 

6) CRITERIOS SOílRE LA DURACION DE LAS SOCIEDADES ANO
NlMAS. 

La mayoría de los trnt ndístns de Derecho que se ocupan del estudio 

de Jos socícdmlcs mcrcnntilcs, se han puesto de acuerdo en Jo que se re-

ficrc a durnciOn definida e indefinida, Aquí se reproducen algunas ten -

dencias: 

Joaquín Gnrrigucs al hablar de Ja duraciOn de la sociedad afirma que 

este requisito es común en todas las compniiías mercantiles. Aquí tam-

bién la prtlctica ha privado de contenido n este requisito legal, que se tic-
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ne por cumplido con Jn lndlcnclón de que Ju duración de In sociedad será • 

ilimitada. Cunndo se hn fijndo un pinzo, esta dctcrmlnnción tiene gran-

trascendencia, dudo que si los socios lo dejan transcurrir sin tomar 

acuerdos sobre In prórroga de In sociedad, Cstn se entiende disuelta "ipso 

iurc". ( 14 ). 

Rodolfo Fischcr nos dice que ln sociedad anónima se disuelve confo! 

me a los estatutos por virtud de un lwc:ho cualquiera en d que aquellos -

vinculen el termino de In corpornción, V. Gr.: Al producirse un dcter- • 

minado elemento o ni expir:ir el pinzo sc1lnlndo, SI los estntutos dispo -
\ 

nen algo aceren de In duración de In sociedad, Jo que no es un rcc¡ulslto • 

indispensable, este precepto ¡iodrll modifici1rsc con arreglo a lns normas 

generales antes de que transcurra el pinzo Aellnlado. Sólo de este modo 

y no ttlcitamcntc, como ocurre con In sociedad, puc..'C.lc prorrogarse la vi -

da de la cor¡:iorncíón mus ullt'l del pinzo sciialado. AJ transcurrir el 

tiempo que se citó, se produce la disolución de la sociedad. ( 15 ). 

Lorenzo Benito, ni hablar de lo duraciOn de la sociedad, afirma: 

"Que la necesidad de consignar este requisito en el contrato social, tiene 

un valor nntUogo ni de la colectiva" y, ni hnblnr de la duraciOn en la colee 

14. - Joaquín Gnrrigucs. Op. cit. p..1g. 902 

15. - Rodolfo Fischer. Las sociedades anOnimas, su régimen jurídico. -
TraducciOn del Alemtln por W. Roces. Ed. Rcus. Madrid 1934. • 
P4g. 499. 



56 

tlvn, "dice que el transcurso de un tiempo determinado o Ja realización -

del objetivo cspcclnl propuesto, Implica Ja terminación de In existencia -

de In compañía . Intereso, pues, la fijación de 111 vida de Ja compnr1rn, -

dcscnvolvl~ndose con nom1nlluad y regularidad, tanto en Jos asociados -

como a los terceros. Aquellos que.' su libertad económica, en cierto 

modo limitada por ln existencia del contrato de compa1Ua, se recobra 

dcspucs de realiz11dn, mus o menos cumplida mente, la finalidad coman -

perseguida; y a los terceros, porque les ad\•icztc el momento en que, ex-

tinguida Ja compañfn, no cab<..' In creación con ella de nuevas relaciones -

jurfdicas, ele que nazcan recíprocamente derechos y obligaciones, sino -

sólo la liquidación de los negocios hasta entonces convenidos, sin otra e~ 

cepciOn, es claro, que la duración de la sociedad Importa conocerla a 

Jos socios y a Jos terceros, porque ella marca el límite natural del dese!! 

volvimlcnto de Ja empresa constitufda y el comienzo de la liquidación de -

la sociedad". ( 16 ). 

Para Brunetti, en su TrataJo de Derecho de las Sociedades, "el tran_!! 

curso del plazo es la causa de la disolución que opera autom4tlcamente -

por realizar una previsión ya constatada en el acto constitutivo. Podr4, 

16. - Lorenza Benito, - Manual de DCrecho Mercantil (Derecho Mercantil 
Español). Parte especial, primera edición, tomo 111. Victoriano -
Su4rcz, Madrid 1929, l'ag. 292. 
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indudablemente, ser opuesta o terceros, con Independencia úc In publtco

ciOn del acuerdo del nombramiento de los liquidadores. 

Se entiende como pinzo, t'I que figura en el acto constitutivo o en -

posteriores deliberaciones de In Asmnblcn, Produce lpso iure el venci

miento, por Jo que se da lugar n prórroga t'1ciln, por el contrario, paro -

las sociedades de personas cunndu lciéi socios siguen realizando las opcr~ 

clones sociales (el art. 190 del Código ,k Comercio, disp:>nfa, por el 

contrario, para todas las sociedades que tninscurrido el tórrnino estnble

cido para su duración, dcbfnn ser disueltas de derecho, no pudiendo pro -

rrogarsc tácitamente). Es preciso, por conslgulclllc, reconocer que el 

plazo es el elemento fundamental de la disciplina HOcial sobre d que todo 

socio tiene el derecho de conrnr y que se ha dado n conocer a Jos terceros 

como Irmlte de la vida del ente. Si Jos socios no han procedido a prorr~ 

gar dentro del tiempo, es decir, antes del vencimiento, In disolución (de:.. 

derecho), resulta unn consecuencia que se podrn conocer y considerar sin 

discusión. 

El inicio de nuevas operaciones por parte de los administradores, -

despucs de transcurrido el plazo contractual no lmpl!cnndo prórroga ttlc.! 

ta, produclrt'l su responsabilidad personal ilimitada y solldarla de confo! 

midad con el primer parrafo del artículo 2449. Por ello queda, incluso 

textualmente exclufdo, cuanto afirma Corla, de que la prórroga t4cita, o 
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de hecho en In sociedad por acciones, dC: origen a una socleuad irregular. 

Vivante afirmaba que la continunciOn de hecho de la sociedad disuc_! 

ta, produce el efecto de un nuevo contrato de sociedad que habrll de ser -

aprobado por todos los socios y Jara lugar al pago de todos los impuestos 

establecidos para la constitución de la sociedad, 

Corla añade, que considerando el Código Italiano es necesaria la -

convocatoria de la Asamblea para los acuerdos relativos a la liquidaclOn, 

ésta podría incluso establecer no dar lugar a la liquidación y continuar -

conservando en vida a la sociedad. " 

Brunctti acepta que se ha reconocido a cnulo excepcional la poslbi~ 

dad de una prorroga dcspucs del vencimiento, 'cuand6 a .causa de la gue

rra, resulte la disposición de la mayoría de los socios, o de los adminl~ 

tradores, o de los censores y, en general, la imposibilidad de convocar

la Asamblea, El t~rm lno de duración de la sociedad puede, en tal caso, 

ser prorrogado una o mas veces pero no mas all4 de sets meses por el -

Presidente del Tribunal; pero, en cuanto hayan cesado las condiciones in

dicadas, los administradores o los comisarios de gestión estan obligados 

a convocar la Asamblea Extraordinaria para deliberar sobre la prorroga. 

Si ésta no es aprobada, la sociedad se considera disuelta por vencimiento 

del plazo desde la fecha del acuerdo de la Asamblea." ( 17 ). 

17. • Roberto L. Mantilla Malina. Op. cit. p4g. 230. 
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"En principio, una sociL'tlaLI pucJc constituirse por tiempo determi

nado o Indefinido", nos dice Mnlltilln Mollna. Esta doble poslbll idad re

sulta, con referencia a las soci<.'llaucs civiles de las fracciones 11 y VI, -

del artri:ulo 2720 del Co..Jigo Civil para el Distrito Federal, lógicamente -

tnmbi~n dl·bcrra de existir para las sociedades mercantiles; y la fracción 

IV e.Id artículo 6o. de In Ley General de Sociedades Mercantiles no puede 

considerarse como un obsttlculo para tal posibilidad, pues se cumpliría -

con lo en ella mandado al estipula rsc que es Indeterminada la duración de 

la sociedad. ( 18 ). 

Rodríguez y Rodríguez en su curso de Derecho Mercantil, conslde -

ra que la Indicación del plazo por el cual la sociedad se constituye, es, -

normalmente, un clcmcnro del contrato de sociedad. Pero cabe la cons

tituciOn de Ja sociedad por tiempo indefinido. 

La declaración de la vohmtad, expresa sobre Ja duración de Ja soci~ 

dad, bien afirmando que la misma se constituye por el tiempo fijo que en· 

ella se Indica, bien estableciendo un modo, claro que durara un tiempo ln

deflnido. 

No hay necesidad de acuerdo alguno de Jos socios, pues éste solo -

18. - Roberto L. Mantilla Molina. Op, cit. pflg. 130. 
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se requiere pura las Jcmt\s cnusas de di!:mlución. Tampoco precisan -

la necesldnu uc Ju inscripción \)llrn que estn cnusa Je J¡¡;olución produzca 

efecto entre los socios y en rl'lnclón con terceros, la rnzón es bien scncl 

lla: "No hncc fnltn acuerdo nlguno de los socios, porque el acuerdo es -

UI tomado anticipadamente en el momento de la cclcbrnclOn del contrato -

de sociedad o en el de udhcsiOn al mismo en los casos de adquisición dcrJ. 

vada de la cnlidud del socio, 

No hace falta In inscripción porque esta ya cstt1 practicada. La -

inscripción de la escritura constitutiva o de cualquier modificación, hace 

que, con fundamento en d principio de la publicidad positiva, se suponga 

que la duración de la sociL'<.laLI es un dato conocido de todos los que pue- -

den relacionarse con ella y, por consiguiente, el transcurso del plazo pr_2 

duce efectos frente a terceros, a Jos que estima conocedores de dicha el! 

cunstancia". 

La ampllaciOn o la disminuciOn del plazo de duraciOn, es una resol.!! 

ciOn que puede ser adoptada por toda sociedad mercantil de acuerdo con -

las nonnas senaladas para la modificaciOn de los estatutos, scgQn la cla

se de sociedad de que se trate, 

El acuerdo de prorroga del plazo previsto para la sociedad, debe • 

tomarse antes de que el mismo expire. Si el tennino se hubiese cwnpl.! 
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do, la disolución ya operó sus efectos y ningún socio podrfa ser obligado

ª pasar por la decisión mayoritaria. El acuerdo posterior al transcur

so del plazo, supone la constitución de una nueva sociedad, tanto desde -

el punto de vista formal, como del fiscal. 

Si, transcurrido el plazo, la sociedad continaa, de hecho, operando, 

se crea una situación especial. En este caso, puede hablarse con toda -

correcclOn de sociedad irregular y, por lo tanto, debe aplicarselc el rl!

gimen propio de las socicdallcs irregulares. 

Si la sociedad se hubiese constitufdo por tiempo indefinido, ya se -

trate de wta sociedad mercantil cualquiera, o del supuesto de wta socie-

dad de seguros, de fianza o de crl!dito, que pueden constituirse por tiem

po indeflnido, por expresa autorización de la ley, precisa determinar los 

casos en que puede ponerse término a dicha sociedad, 

En general, en el derecho extranjero, se reconoce, en estos ca- -

sos, un derecho de renuncia a favor de loe socios. 

Algo semejante se establece en el COdigo Civil para el Distrito Fe

deral para las sociedade.s civiles por tiempo indefinido, ya que si se tra

ta de sociedades de duración indetemtinada, los socios tienen el derecho 

de renWlciar, siempre que esa renuncia no sea maliciosa ni extempor4· -

nea. 
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SI de Jos propios estatutos no resultan limitncioncs al derecho de • 

renWlcin de los socios, Rodríguez y Rodríguez inquiere, que no hay ror • 

que negarle nl socio de una sociedad mcrcuntil el derecho que se rccono-

ce a los de las sociedades civiles. ( 19 ), 

7) DURACION Y DISOLUCION: 

Después de haber analizado los anteriores criterios, se puede nfi! 

mar, con bases mas sólidas, que en la sociedad nnOnima se puede pactar 

la duración definida o indefinida de In misma, y solo el acuerdo de los s~ 

cios reunidos en Asamblea Extraordinaria podrían optar por el cambio -

de duraciOn inicial o por su prorroga. 

La facultad de escoger la duraclOn de Ja sociedad, ya sea definida o 

indefinida, corresponde al grupo de personas qué pacten una sociedad a~ 

nima o a la Asamblea Extraordinaria que verse sobre este punto y no una 

cualidad especial de cierto tipo de instituciones que se constituyan como • 

sociedad anónima. 

La duración indefinida es aceptada por la Ley General de Socieda- -

des Mercantiles, en la fracción IV de su artículo 6o., porque el termino

Y el plazo no son sinónimos de duración sino partes de la misma, y la d_!:! 

raciOn indefinida tiene un término y un plazo que no son conocidOs y que-

19. • Sobre el tema, vense Rodrfguez y Rodríguez joaqul'n, Op. cit. pdg. 
201 a 203. 
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solo podr4n conocerse por acuerdo de loa socios. 

La sociedad anOnlma que se encuentra afectada de dlsoluclon por • 

vencimiento de su duraclOn, creo que deber.Ca tener la oponunidad de op

tar por disolverse o por prorrogar su duraciOn porque, como ya se afir -

mo antes, la sociedad anónima es una lnstltuclOn practica del derecho 

mercantil al momento de disolverse la sociedad anOnima y constituirse -

una nueva con todos los gastos de escritura, registro, impuesto, etc., en 

vez de dar la oportunidad de prorrogarse en el momento que se encontra

ra afectada por disoluctOn. 



C A P 1 T U L O IV 

La escritura constitutiva de una sociedad anónima, debe contener -

el objeto de la sociedad, segQn In fracción 11 del artículo 6o. de la Ley -

General de Sociedades Mercantiles. 

La finalidad social se expresa porque depende de la misma la capa

cidad de las sociedades, ya que en el Derecho Mexicano, las sociedades -

solo tienen la capacidad necesaria ¡xira el cumplimiento de su flnalldad. ( 20 ) 

La capacidad antes sel'lalada para la reall7.act0n del objeto social, -

corresponde, en principio, al Orga110 de admtnlstractOn y éste puede dele 

gar dicha capacidad a gerentes, mandatarios, etc. 

El artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles senala -

que la reprcscntaclOn de toda sociedad mercantil corrcsponder4 a su ad- . 

ministrador o administradores, quienes podr4n realizar todas las opera

ciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente e! 

t.ablezca la ley y el contrato social. 

Cuando la sociedad anónima quiera cambiar su objeto, o cuando lo • 

amplíe o reduzca, se convocar4 a una Asamblea Extraordinaria. La -

~. • Rodríguez y Rodríguez. Op. cit. pGg. 96. 
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ley, solamente consigna la posibilidad de cambio de objeto, siendo omi- -

sa a la ampliación y reducción del mismo, como se pu<..'de apreciar en la

fracción IV del artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

l) IMPOSIBILIDAD DE SEGUIR REALIZANDO EL OOJETO 

La fracción 11 del artículo 229 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles dice que las sociedades se disuelven "por Imposibilidad de -

seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar éste CD!! 

sumado". 

La imposibilidad de realizar el objeto principal puede presentarse -

en diferentes situaciones, al momento de constituirse o durant.:: la vida de 

la sociedad. En el primer caso, la sociedad anOnlma se fOrma, pero no 

puede funcionar por la imposibilidad de rcallzaclOn de su objeto. Por -

ejemplo: Se constituye Wla sociedad anónima para la venta de quinientas 

toneladas de grano de malz; observamos que el objeto es posible y que la

sOClcdad puede tomar vida conforme a la ley, pero si el grano, por cual

quier causa se deteriora y perdiera las caracterfsticas y cualidades nece

sarias para ser vendido, quedada la sociedad anOnima sin objeto y por lo 

tanto, tendría que ser disuelta en el momento de su constituciOn; con lo -

que quiere decir que Ja sociedad anónima se constituye y en ese momento 

su objeto deja de ser posible, por lo tanto entrara en dtsoluclOn, Observa!! 
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do que, aunque tuvo viún, no pudo realizar su objeto. 

La sociedad anOnima, para no verse en el problema anterior, debe 

establecer la posibiltdnú absoluta desde un principio Je su objeto, porque 

la finalidad de toda sociedml mercantil anónimo es el lucro. Pero esta -

finalidad puede conseguirse en diversos sectores de In actividad mercan

til. Cada sociedad nace ni trMico con un objeto determinado y, en ar- -

monra con él, se establece la orgnnl1.aclón de In sociedad, se calcula su -

capital y se busca, a veces, cspccinks uportncioncs. El cambio de ob

jeto implica una verdadera mutuación de la sociedad, y de ahí la ncccsi-

dad de que en el momenro fundacional de Ja redacción de estatutos queden 

determinadas las operaciones a que la sociedad va a destinar su capital. • 

( 21 ). 

En el segundo caso, Ja sociedad anOntma, que se ha constltufdo y -

viene funcionando como tal, tiene imposibilidad de realización de su obje

to y no puede alcanzar la finalidad de lucro a la que nos referimos anteriOJ 

mente. En estas condiciones, la sociedad anónima no hace uso de su -

derecho a modificar el objeto de la empresa, se Imposibilitara a sr mis

ma la consecuclOn del fin y se privara, por tanto, de toda base de exls- -

tencia. Excepcionalmente, cuando la sociedad persiga un fin limitado y, 

21. - Ciarrlguez jOaqurn. Op. cit. p4g, 903. 
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cabe p<.11sar, como ejemplo, en un fin que radique en los campos de lnte • 

rés colectivo, del arte o de la vida aoclal, scr4 p>sible la desaparición,· 

la disolución o la imposibilidad del fin, y por lo tanto, la disolución de Ja 

sociedad por cualquiera de esas causas. ( 22 ). 

La imp>slbllldad de realizar el objeto social, ha de tratarse, evi· -

dentemente, de una causa de cese anormal, dice Brunettl, porque en otro 

caso, se entraría dentro de las causas de cumplimiento de la empresa. 

Consistiendo el objeto de la sociedad en la realización de una o mas 

operaciones, o bien Wl resultado que ~sta se propone alcanzar, la irnpos.! 

bilidad de derlvar4 de causas externas (obst4culos naturales o lmpedi· -

mentas de f'ndole t!cnica) o de causas Internas (por ejemplo: que no se -

haya comprado una patente, carencia de mano de obra especializada, - -

muerte de un dirigente de excepcional habllldad). En todo caso, la imP.! 

stblidad ha de ser absoluta y no concretarse a una mayor o menor diflc~ 

tad. 

2) CONSUMACION DEL OBJETO SOCIAL 

La consecuciOn del objeto social, no opera "ipso iure" como causa

de disoluciOn de la sociedad anOnima, sino que necesita del acuerdo de la 

22. - FilCher RodolfO. Op. cit. peg. 499 
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Asamblea Extraordinarin de accionistas que la constate, aclarando que -

el acuerdo de la Asamblea es, tanto para la consW11aciOn, como para la -

imposibilidad de realizar el Objeto social. No es problema que esta 

constatación se pr<Xluzca en la misma Asamblea en que la sociedad entra 

en liquidación, pero es evidente que en la publicación, Jos terceros han de 

quedar lnfOnnados de los motivos de la decisión, calificando esta disolu

ción de hecho y no de derecho. Es difícil Imaginar, como normal; el -

caso en que resulta clara frente a los socios, y sobre todo, frente a los -

terceros, la existencia de esta causa de disolución, ¡Cuantas veces se

ra dudoso si se ha cwnplido, y desde el momento que se ha cwnplido la -

empresa social ¡ Con ello resulta evidente la exigencia practica de la t.!, 

sis que, por lo menos, respecto a terceros, exige que esta causa de di~ 

lución sea publicada cuantas veces se haya publicado un plazo de duración 

a la sociedad. 

Se p.iede admitir la hipOtesis, que por otra parte es lo normal, de· 

que este indicado en el contrato un plazo de duración de la sociedad y, que 

el objeto social se haya conseguido despues o antes d~ su vencimiento. -

Es evidente que, si es antes, la sociedad habrra de continuar hasta agotar 

el plazo; si es despues, el pla'zo no tendr4 eficacia y la disolución se pro

ducir& al finalizar la empresa. ( 23 ) 

23. • Sobre el tema, ve&se Brunetti Antonio. Op. cit. paga. 681, 682. 
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3) REALIZACION DE ACTOS ILICITOS 

Uicícud del negocio para el que se constituyó la sociedad, 

Nos referimos, claro est4, al caso en el que la ilicitud se produzca 

despues que la sociedad se constltuyO, pues en otro caso, la constltuciOn 

no puede tener lugar y no hay para que hablar de disolución. Tal suce -

de, por ejemplo, si en un pars en el que la explotación de los juegos de -

azar se considera lrclta, se forma una sociedad para llevarla a cabo, y, -

ailos dcspucs, una ley declara ilfcíto dicho negocio, por lo tanto, hay una 

imposibilidad de seguir realizando el objeto social. 

El artículo 3 de Ja Ley General de Sociedades Mercantiles, conslde 

ra, como causa de nulidad, la ejecucton habitual de actos Urcttos. En -

realidad lo es de disolución, ya que el negocio jurfdico, originalmente -

tiene todos los requisitos necesarios para su validez. 

El artículo 11 del COcligo Penal; con tcnntnologra mas técnica que -

la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, d4 la posibilidad de lf!! 

poner Ja dtsoluciOn como pena de Wl solo acto Urctco. La dccl~ractOn de 

disolución por esta causa, puede ser solicitada, incluso, por el Ministe· 

rto Nblico, ( 24 ), sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere 

lugar. 

24. ª Mantilla Molina. Op. cit. P'I· 448. 



CAPITULO V 

La escritura constitutiva, puede ser modificada en el sentido de r~ 

ducir el plazo de duración y provocar la inmcdlntn disolución de la soct~ 

dad. 

Evidentemente, esto es una causa dL· disolución voluntaria o potest~ 

ttva, Sin Ja rcsoluclOn del órgano social competente, los terceros lnte-

resadOs no pueden solicitar el registro de la disolución, ( 2.5 ). 

Es Importante referimos brevemente al registro de la disolución -

de una sociedad y, por ese veremos lo que dice el artículo 232 de la Ley

Gencral de Sociedades Mercantiles: "En el caso de la fracclOn 1 del 

artículo 229, la disolución de la sociedad se rcalizar4 por el solo trans·

curso del termino establecido para su duraciOn. 

En los dcm4s casos, comprobada por la sociedad la existencia de • 

causas de disoluciOn, se inscribid esta en el Registro Pllbllco de Comer

cio. 

Si la inscripcton no se hiciere a pesar de existir la causa de dtsolu-

Z. - Mantilla Molina. Op. cit. pllg. 449. 
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ciOn, cunlquícr Interesado ~Irá ocurrir ante la auturid¡¡d judicial en la -

vra sumarla, a fin de que ordene el registro de la Jisolución, 

Cuando se haya inscrito In disolución de una sock'dad, sin que a ju_! 

cio de algún interesado hubiere existido alguna causa de las cnwncradas· 

por la ley, po<lra ocurrir ante la autoridad judicial, dentro del término -

de treinta días, contados a partir de la fecha de la inscripción y, dcman • 

dar en Ja vra sumarla, la cancelación de la Inscripción". 

Es lmport ante hacer la Inscripción de In causa de disolución, para 

que cualquier tercero de buena fC:, sepa en que estallo se encuentra la -

sociedad anónima con la que quiera llevar a cabo algún contrato o nego- -

cfo. Es tan importante el registro de la causa de disolución en una so- -

dcdad anónima, como lo fu~ en el nacimiento el registro de la constituti

va de la misma. 

Redundando sobre el llltimo parrafo del artfcuio antctiormcnte tran_!! 

crito, diremos que, si existe error o falscrlad en la declaración de disol_!:! 

clOn, cualquier interesado puede combatirla y demandar que se cancele -

la correspondiente inscripciOn. 

1) ACUERDO DE LA ASAMBLEA 

El artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su 

traccton m, nos dice que la sociedad se disuelve por acuerdo de los so- -
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clos, tomado lk conformidad con el contrato social y con In ley. 

Esto quiere decir, que In Asamblea di.? nccionistas puede decidir 

In disolución onticipadn de In sociedad, si los estatutos la facultan para -

ello y con In mnyorín fijada par ~stos, ( 26 ). 

El problema que se nos presenta es, el de cual Asamblea va a dcci 

dir la disolución, 

Rodolfo Fischcr, dice que este acuerdo de disolución, requiere Wla 

mayorfa, por lo menos de las tres cuartas partes deJ capital social pre--

sentc; además, no encierra modificaciOn alguna estatutaria, aunque la ~ 

ciedad se disuelva antes del tiempo indicado en los estatutos. El acucr 

do a que nos referimos, sigue diciendo Fischer, no da una norma para el 

funcionamiento ulterior de la sociedad, sino que se limita a poner fin a 

~stas; una norma estatutaria acerca de la duraclOn de la sociedad, solo -

puede interpretarse bajo la cldusula de que no podr4 acordarse que la 

sociedad finalice antes de que ese plazo transcurra ( 27 ) y, por lo tanto, 

el sentido de la disoluclOn es por acuerdo de la jwlta general para dlsol -

26. - Batardón León. Tratado Pr4ctico de Sociedades Mercantiles. Tra
ducción por Agustrn Vicente Cella. Editorial Labor, Barcelona, • 
193.5. P4g. 420. 

27. - Fischer Rodolfo. Op. cit. pag. 500 
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ver. Ejemplifica Flschcr, como una modalidad especial de acuerdo de· 

disoluclOn, el despinzar al extranjero el domicilio de una sociedad anOnl· 

ma, situada en el Interior del pars, yn que con ello, ~sta pierde la perso

nalidad jurídica que le correspondía, seg\ln las leyes nacionales. 

Antonio Brunctti, se refiere a esta causa de disoluclOn, a la de por

"voluntad de todos los socioH", en la socic..'Clad de personas, mientras que 

en la sociedad de acciones, bastnn las mayorías. Naturalmente que en

este cnso, solo puede tratar rJc disoll¡clón anterior al plazo establecido en 

el acto constitutivo (o en anteriores deliberaciones), ya que en torJos los -

dcmAs casos, el "acuerdo" no serra mas que un medio de dctcrminaclOn -

de la causa de disolución. ( 28 ). 

Como vemos, BrWlcttl reconoce a la Asamblea Extraordinaria, la -

facultad para disolver la sociedad. 

El artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su 

fracción 11 , consagra la facultad de las Asambleas Extraordinarias de la 

sociedad anOnlma, para la disolución anticipada de la misma. Este 

acuerdo de disoluciOn, debe tomarse de conformidad con el contrato so-

cial y con la ley; ~sto es, observ4núose los requisitos de convocatoria, -

28. - Brunetti Antonio. Op. cit. p4g. 68.5. 
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de reuniOn y de declslOn que los csrntutos y la ley fijen. ( 29 ). 

El Maestro Mantilla Molína, dice que el neto lle In sociedad media!! 

te el cual se declara la existencia de una causa de disulut.:iún, no es un -

acto de voluntad, aunque sr-¿qul~n lo duda?- un acto voluntario; se trota.

en realidad, e.le una participación representativa o de conocimiento; la so

ciedad hace saber que hn comproblldo la realización de una causa de diso

luciOn. Tampoco es cierto, que si la sociedad asr lo quiere, pueda evi

tar la disoluclOn. Pl!eu<.', en algunos casos, modificar su constltuciOn, -

de modo de hacer que desaparezca la causa de disolución; pero, a lo me

nos, mientras subsista, cualquier Interesado puede obtener la declara- -

ciOn judicial de disolución, ( 30 ). 

2) CAUSAS CONTENIDAS EN EL CONTRATO SOCIAL 

El estatuto social, puede prcveer otras causas de disolución para -

el caso de que se verifiquen determinados sucesos que se consideren in- -

'fluyentes sobre el resultado econOmlco de la empresa; por ejemplo: Una 

guerra, el ffn del disfrute de una patente, la venta de la hacienda, la ca

ducidad de una conceslOn gubernativa, la muerte de un accionista, etc. -

Tambten la perdida del capital en manera distinta a la prevista por el 

29. - Rodrrguez y Rodrrguez. Op. cit. ptg. 203. 

30. - Mantilla Mollna. Op. ctt. pag. 447. 
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artrculo 229, fracciOn l I de la Ley General de Sociedades Mercantiles, -

puede ser considerada por el estatuto, como causa de disoluciOn. ( 31 ). 

1il contrato social, como hemos visto, puate contener causas de -

disoJuclOn, facultad que Je concede Ja ley, y dichas causas de disolución -

pueden ser pactadas por Jos socios fundadores en la Asamblea constltuti • 

va y, modificadas, aumentadas o suprimidas, por la Asamblea Extraord.! 

narta; pero siempre que se trate de disolución por acuerdo de los socios, 

siempre sera facultad de los Asambleas Extraordinarias, este tipo de 

asunto. 

El acuerdo de disoluciOn de las sociedades que caten autorizadas P! 

ra colocar sus tftulos entre el'pclbltco, confonne a una circular de la Cu

mlsiOn Nacional de Valores, publicada en el Diario Oficial del 9 de Diclef!! 

bre de 1949, debe ser comunicada a dicha C.OmisiOn, dentr<> de los tres -

dras h.lbiles siguientes a aquel en que se l'OmO. 

31. - Bruneni Antonio. Op. cit. pdg. 685. 



C A P 1 T U L O VI 

DISMINUCION DE LOS SOCIOS -----------------------
El nQmero de socios en la sociedad anónima, ha creado problcmá·· 

tica, en la cual, los diferentes autores y las legislaciones de la materia -

no se ponen de acuerdo, 

Analizando el artrculo 87 de la Ley General de Sociedades MercanY. 

les, que dice: "Sociedad anónima, es In que existe bajo una denomina--

ciOn, y se compone exclusivamente de socios cuya obUgaciOn se limita al 

pago de sus obligaciones", nos damos cuenta que la ley presupone un ente 

colectivo, cuya obligaciOn es la de dar sus aportaciones, ya sea en nwnc-

rarto o en especie, para formar eJ patrimonio de Ja persona moral. 

El artfculo 89 de la ley, invocada en el pdrrafO precedente, consa

gra en su fracción 1, que haya cinco socios como mfnimo y que cada uno -

de ellos suscriba una acclOn por lo menos. 

El Código de Comercio Aleman, prescribe tambien un ml'nimo de -

cinco miembros; el Argentino, de diez, el Japonés, de siete; Ja generali

dad de las legislaciones no suelen, sin embargo, fijar nOmero y aunque -

discutido en el Derecho Italiano, que por lo menos deberían concurrir 

tres soctos, siguiendo la vieja m4Xlrna de: "tres faciunt colleghsn", el -

Trillunal de Roma aprobO los estatutos de una sociedad cuyo contrato apa-
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recfa signado solamente por dos individuos. ( 32 ). 

1) DISOLUCION POR DISMINUCION DE La> SOCIOS 

AJ decir que la soelcdad anónima es una sociedad, queremos indi - -

car que implica, por esencia, un conjunto de personas, una pluralidad de 

las mismas. Pero, así como para Jos dcmas tipos de sociedad, el no- -

mero mfnimo de socios es de dos, aqur la ley fija un mínimo legal supe-

rior, al exigir que se componga, cuando menos, de cinco socios (arts. 87 

89, 229 frac. IV, de la Ley General de Socit."Clades MercantUes). 

En el Derecho Mexicano no es posible que una sociedad anOnima 

tenga un nOmero de socios inferior a cinco, en el momento de iniciaciOn -

de las operaciones sociales y de fwKlaciOn de la sociedad (arts. 87 y 89 -

frac. l, de la Ley General de Sociedades Mercantiles), ni durante el fWl -

cionamiento de Ja misma, ya que dispone la ley, que ser4 motivo de diso

luctOn de la sociedad anónima, que el mlmero de socios sea inferior al -

mínimo que la ley determina (art. 229 fracción IV, de la Ley General de

Sociedades Mercantiles). J\lr consiguiente, los difíciles problemas re

lativos a la sociedad de un solo socio, en torno a las cuales se han hechc> 

tan sutnes disquisiciones, son aqur totalmente improcedentes. 

32. - Vicente y Cella Agustín. lntroducciOn al Derecho Mercantil ComlJ! 
radO. 2a. edición. Editorial Nacional. Mextco, D. F., 1970. 
peg. 121. 
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Cabe seftalor que cualquier clase de sociedad puede ser socio de la 

anOnima: Una asociaclOn, una sociedad civil, una sociedad mercantll, -

instltuclones de crlxlito o de seguros, cte. ( 33 ) 

La Suprema Corte de In Nación hn apoyado la disoluc!On de una so -

cie<lad anOnima por disminución de los socios a un nOmero lnfcrtor al m_! 

nirno social. 

"203. - SOCIEDAD ANONlMA. SU PERSONALIDAD NO DESAPARE 

CE PüR LA VENTA SOCIAL DE LAS ACCIONES. - La reuniOn de todas -

las acciones de una sociedad anOnlma en poder de una sola persona, no -

es motivo para que la personalidad de la sociedad desaparezca de manera 

automauca, sino solamente es una causa de disoluciOn que motiva que Ja-

sociedad pase al período de liqutdaciOn, durante el cual, la sociedad con

serva su personalidad jurídica, segOn el artrcuto 244 de la Ley General -

de Sociedades Mercantiles. 

Amparo directo 1688/196.5. Impulsora de la Industria Morelense, -

S. A. Agosto 12de1966. Unanimidad 4 votos. ~te Mtro. Enrique -

Martrnez Ulloa". 

33. - Sobre el tema, v~se Rodríguez y Rodríguez Joaqurn. Op. cit. p4g. 
281. 

j. 

'· ! 
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Esta causa de disolución (art. 229 frac. IV, de la Ley General de -

Sociedades Mercantiles) contiene dos supuestos distintos, se refiere, en

primcr tl!rmino, al nOmcro de accionistas, habla en segundo lugar, de -

reunión de partes de lntcrl!s en una sola persona. SI el m1mcro de aceto 

nistns llega a ser Inferior a cinco, en las sociedades anónimas y en coma!! 

dita por nccio1ws, o si lus p.'lrtcs de lntcr~s se reunen en una sola perso

na en las socicdadi:s L'll nombre colectivo, en comandita simple, y de re~ 

ponsabUidad limitada. 

Creemos que en México, el legislador ful! rígido al establecer un -

mtnimo de cinco socios para el funcionamiento de la sociedad anOnima, -

puesto que, analizando lo que es wta sociedad, nos damos cuenta que sig

nifica una agrupación de personas constltufdas para cumplir un ftn media!! 

te la mutua coopcraciOn. Esto quiere decir, que la importancia que tie

ne la sociedad nnOnima, es la afcctaclOn de un patrimonio para la realiza

clOn de un objeto y para la consccuciOn de un frn de lucro. Por lo tanto, 

los cinco socios logran ser en la mayoría de las veces que se celebra un

pacto social, un estorbo para Ja constitución de la sociedad anónima, pue!_ 

to que, dos personas que tengan la intención de agrupar sus bienes en la -

fOnnaciOn de un patrimonio que tenga por objeto la actividad mercantil, -

estan formando, por ese solo hecho, una sociedad y se nos hace injusto -

que se marque Wl mínimo de cinco socios, cuando dos personas forman -
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una socic<lml. 

Como hemos dicho nntt·rtormcntl' en este trabajo, la sociedad ano -

nlmn es unn Institución pnkticn, de un mundo económico pri\ctico, o sea, 

el medio mns Importante del cnpltnlismo moderno, y los cinco socios que 

marca la fracción l 1..kl urtrculo 89 de la Ley General de Sociedades Mcr -

cantiles, va en contra, rowlmcntl', de los intereses de las personas que -

pretenden fo11nnr una pcr¡,;vnn moral con características de sociedad anO-

nlmn. 

Rafael de Pina, Indica que la existencia de cinco socios como mrni -

mo, es una exigencia legal arbitraria e Incomprensible. Sus resultados 

prácticvs han sido el constante fraude a ln ley. Dcscripcivamentc, nos-

dice: "socios de paja, hombres de paja". ( 34 ) : 

Mantilla Molina, no considera justificada tal exigencia. "La fun-

ción de la sociedad anónima, es reunir \Ul capital de magnitud adecuada a 

su finalidad, a la rcalizac!On, de la cual se consagrart\, de modo exclusl· 

vo, su patrlmonio. Si el capital se reune entre dos, tres o cuatros so-

clos, encontramos absurdo que no puedan crear por sr mismos una soclc· 

dad anónima. Claro es, que siempre podré'ln donar cien, doscientos, 

34. - Pina Vara Rafael De. Elementos de Derecho Mercantil Mexicano. • 
.fa. edición. Editorial Porrlla. México, D. F. 1970. p4g. 88. 
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trescientos pesos, a dos o tres personas, con la carga de invertidos en · 

la constitución de la sociedad anónima. Acto real, no slmuJado, que no 

es fraude de acreedores ni tiene Wl trn ilícito, y por ello habr4 de consi

derársclc absolutamente v1Uido. ¿Por qué obligar a seguir este camino

indirecto, en lugar de pcrmitl r ln existencia de la sociedad anónima con· 

cualquier nQmero de socios? Sería inGtil, por el contrario, tratar de -

hacer eficaz la nonnn y pretender impedir que cuando dos, tres o cuatl'(> 

personas pretendan constituir una sociedad anOnlma, no lo hagan invitan -

do a otras personas a completar el m1mero legal con insignificantes apor

taciones. La realidad se impondría siempre, y se constituirían socied! 

des anónimas con cualquier nOmero de socios, si las circunstancias eco

nOmlcas orillan a crear Wla sóckdad de dicho tipo. 

En el proyecto de COdlgo de Comercio para la RepQbltca Mexicana -

cr 1947, se mantiene la exigencia del nOmero mfnimo de cinco socios. 

Pero al revisar dichO proyecto, y con base en una observación de Ja aso- -

elación de banqueros, se suprimió la exigencia de W1 mlmero mrnimo de -

socios para la constituciOn de una sociedad anónima. En el proyecto de 

1960, se conserva la rcdacclOn de 1952, que no exige un nornero mrntmo

de socios. ( 35 ) 

3.5. - Mantllla Molina. Op. cit. p4g. 342 
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Agustín Vicente Cella, expresa que In sociedad es ante todo, una -

relación de personas. El elemento personal es, por con11igulcntc, el -

primero que debe hallarse en la misma; no existe sociedad sin socios. 

Estos deben ser a lo menos dos, nCuncro que en las sociedades anOnimas

debc elevarse a tres, en lplniOn de carnctcrlzadus tratadistas. Los - -

miembros de una sociedad pueden ser personas físicas o jurídicas; una -

entidad puede formar parte de otru como m lcmbro de la misma. En cl

Derccho Alcmt\n se resuelve, 8ln embargo, que una sociedad colectiva o

comanditaria simple, no puede entrar en otra sociedad de responsabilidad 

ilimitada. 

Los socios deben ser dos a Jo menos, porque la constitución de so -

ciedad supone un contrato y no existe ~stc sin dos voluntades, o por Jo -

menos, dos patrimonios de personas distintas". ( 36 ) 

No estamos de acuerdo en que en la sockdad anOnlma tengan que s~ 

blr al nllmero de tres para su constitución porque. como anteriormente -

dijimos, dos socios tienen toda la posibilidad de constituir Wta sociedad -

anOnima y no es necesario que el nOmcro de socios sea mayor, puesto -

que Jos Organos de Ja sociedad, excluyendo a la Asamblea de accionistas, 

36. - Vicente y Gella Agustrn. Op. cit. pdg. 95. 
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pueden estar Integrados por personas que no huyan arriesgado aportacio -

nes convertidas en acciones dentro de la misma, como son: El Consejo 

de Administración, el de Vigilancia, In Gerencia, etc. La Ley General 
• 

lk Sociedades Mercantiles, no obliga o que estos órganos cst{!n formados 

por accionistas de.· la socicJad anónima, y, con respecto a In Asamblea, -

tanto OnHnaria como Ext raurJinaria, d quórum no se logra por pcrso- -

nas, sino por accioneH que dan derecho n intervenir dentro de las mismas. 

De lo anterior, quercinoH concluir que dos personas pueden formar 

una sociedad, ya sean ~stns, físicas o morulcs, que el legislador arbitr!! 

riamcmc, y sigui<..'lldo la tendencia de legislaciones europeas, en el - - -

artículo 89 frncclOn 1 de la Le~ General de Sociedades Mercantiles, plas

mo un nGmcro de socios de cinco, como mínimo, para la constitución de-

la sociedad anónima, afectando seriamente a la sociedad anónima con ca~ 

sa de disolución total, la dismlnlclOn de este nOmcro incompr<..'Jlsible, - -

puc.-sto que la sociedad anónima se compone exclusivamente de socios, que 

buscan, m<..>dlantc sus aportaciones, la realización de un objeto, creando-

wm persona moral totalmente independiente a ellos. Por to tanto, nos -

reafirmamos con nuestra tcorra que la socic.>dnd anónima, puede estar fo! 

mada con un mínimo de socios partiendo de dos en adelante. 

2) LA SOCIEDAD DE UN SOLO SOCIO 

Para Antonio Brunctti, no constituid causa de dlsoluciOn, la concen 
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traciOn de todas las ncciones·cn las mnnos lle un solo ncclonism. 

Pura este autor, otrn causa de disolución prevista en muchas lcgis-

lncioncs, es In reducción del m1mero Je socios a un nl1mcro infcriOr al ~ 

gal, si la situación se prolonga durnnte un tiempo determinado que, según 

los siguicmes países, es de tres meses (Dinnmnrca, Noruega), seis me -

ses (Bélgica, El Salvador), un ailo (Francia) o el tiempo que medie entre-. 
In Asamblea en que se ha comprobado Ja causa de disolución y la Asamblea 

siguiente (Brasil). Y cuando quede un Onico socio, en éstas y otras le--

gislaciones, eApccialmcntc las de países latinos, se trata entonces de una 

causa de disolución que opera de pleno derecho (es el sistema Francés, -

derivado de la noción contractual de la sociedad y afirmado reiterada-

mente por la jurisprudencia). 

Pero en el Derecho Gcnni'lnico, la sociedad por acciones, no se di -

suelve, si durante la vida social todas las acciones se rcl1nen en una sola 

.persona, y la "clmangcsellschnft" -sociedad d<:: un solo hombre· admitida 

tradicionalmente por la jurisprudencia, lo ha sido depucs por In ley. 

En la Ley Alemana de 1937 el caso del socio O.nico no esta inclurdo-

entre los motivos de disolución y en la exposición de motivos, se dice 

que es para mantener la tradición Germilnica de la posibilidad del socio -

llnico. En el COdigo Suizo de las obligaciones, la ley dice (art. 62.5 co-
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digo de las Obligaciones) que el juez puede disolver la sociedad, de to 

que resulta el cnr4ctcr facultntivo de tal decisión jurídica. 

En el Derecho Angtoamcrlcano, tampoco el caso de socio Cnlco es· 

motivo de disolución. Se cita, generalmente, el celebre caso inglés Sa

lomón v, Salomón, pero en realidad, en este caso, había varios socios · 

simulados y lo que decidió el Tribunal, es que se habrn cumplldo la ley -

por existir el nCmcro de socios prescritos par 111 misma, fuesen o no si -

muladas, En realidad, la ley menciona corno un caso de disolución, el· 

que el nOmero de los miembros de In "compnny", se reduzca a menos de 

siéte, pero en la pr4ctica, los tribunales aplican esta disposición (mica-

mente en casos verdaderamente justificados, es decir, cuando hay moti·· 

vos para creer en un fraude que con la llquldac!On de la sociedad, pueda • 

descubrirse. Pero la ley, con una fórmula semejante a la. Italiana, en • 

el caso de la ''One Man Company", hace responsable al socio Onico, de -

las deudas sociales mientras lo sea y conozca su situación. 

En frn, sci\alamos que en diversas legislaciones, el caso del socto

Qnico, no es motivo de disolución de la sociedad por acciones (llolanda, • 

SUecia, Espai'la, etc). ( 37 ). 

37. - Brunctti Antonio. Op. cit. pags. 689, 690 y 691. 
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Gulllcnno 11. Virnmontcs, indlcn que la llamndn 80cicdnd de un so-

cio, se considera por Jos trudicionnllstns como unn herejía jurídica, hl\bl 

da cuento de que en Ju especie no podrfn hnblnrsc de concurrcndn de vo- -

luntadcs; ni siquicni de In cxlstcncin Je! socto, pues socio ¿de qui~n? ¿de 

sr mismo o de nndlc? No scrrn tampoco factible la conjugación de rccul"' 

sos y esfuerzos por tratarse de los de una sola y tinfcn persona. No ha-

brra objeto ni fin comunes, no cnbrrn hacer distribución de utilidndcs o -

~rdidas. En Oltirna instancia, la sociedad de un socio producirrn el r!: 

sulcado de que ~stc flll'rn el duc1io de In negociación exteriorizada como -

sociedad, titular absoluto de los beneficios y sujeto de las p~rifidas cvcn-

tuales derivadas de Jos negocios que In citada estructura jurídica llevara-

a cabo. 

Bragnntlnl niega todo valor a las sociedades unipersonales, seiialn!! 

do que no es posible su existencia por falrn de causa. Argumenta que el 

reparto de utilidades que se obtenga de una sociedad rne1·cantil, constltu -

ye la causa de ~sta, y siendo precisamente la causa un elemento esencial 

de todos Jos netos contractuales, concluye que no podría existir una socl~ 

dad en estas condiciones. ( 38 ) 

38. • Viramontcs Guillcm10 H. y Bragantlnl citados por Rojas Rold4n Av~ 
lardo en La Sociedad Mercantil Unipersonal. Editorial Lex. la. -
edlclOn. Mexico, 1969. p4gs. 78 y 79. 
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Agustín Vicente y Gclla, mnnlficsra que hnn de existir, por Jo me- -

nos, dos socios l'n el momt'nto de constlluirsc In socicund pero ¿y dcspuóo? 

El problema no se plantea en las colectivas y comnnditnrlus, donde la d~ 

saparlciOn de un socio dn siempre lugur a Ju rescisión con respecto n ól, 

por lo menos, del contrato de sociedad, pero sr en las anónimas, en las -

que su estructura pcnnite a un solo nccíonista, reunir en su cartera to- -

dos Jos tnulos, resultando, en realidncl, el Onico socio de In entidad en -

cuestión. Es el supuesto de la "One Man Company". 

La legislación positiva, no suele admitir la forma poco extravagan

te de la sociedad de un solo miembro. El Derecho Francés, y con óL el 

Belga y el Brasilei\o, disponen que la disolución de la sociedad anónima -

podrd ser pronunciada a petición de cualquier interesado, cuando el m1m.!: 

ro de accionistas sea menor de siete y haya transcurrido ci~rto plazo sin 

que se complete. Igualmente resuelve el Código l\>rtugués cuando el 

namero de socios es inferior a diez, por mas de seis meses. Sin pre- -

cepto expreso el Código ltallano, entienden los tratadistas que cuando las 

acciones se concentran en una sola mano, el tenedor de las mismas res

ponde ilimitadamente con su patrimonio particular del resultado de las -

operaciones sociales, ya que de ot1'0 mocto, se darra el caso de un come! 

ciante individual que ejerce el comercio con responsabilidad limitada, ~ 

ne·ficto solo acordado a las entidades colectivas, y en el mismo sentido -
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se inclina gran parte de In doctrinu Gcrmdnlcn rcprcscnmda, entre otros, 

por Carcls, Endcmann, Volderndorff, Lchmnnn y fü.:nnud. ( 39 ) 

En Inglaterra y Alemania, In sociedad unlpcnmnnl ha sido estudia

da, a travl!s de la consideración, de Ai debe o no, estimarse como causal 

de disolución de una sociedad, las circunstancias de que se reduzca el 

namero de socios exigidos pura In constitución o cuando una persona llega 

a acumular todas las acciones o portes sociales. La Ley de Sociedades 

Alemana de 19:);, el "Compunics Act" lnglós de 19·18 y la Ley de Socicd~ 

des Sueca, no consideran como cnusal de disolución de las soctcdndes, -

el hecho de que se rcduzcn a uno el namcro de socios. 

En 101 Esoodos Unidos de Norteam{!rlcn, lns leyes de los estados -

que integran ese pars, expresamente no uutortzan la "One Man Company", 

excepto los estados de Miehigan e Iowa; sin embargo puede afirmarse que 

la sociedad unipersonal es en general, reconocida por la Ley Americana . 

. Robert s. Stevens, indica lo siguiente: "en general, las leyes de socie

dades requieren un cieno namcro de lncorporadores, normalmente treso 

cinco. No sln frecuencia, un solo lndlviduo desea incorporar (constituir 

una sociedad), su negocio y, procurando cumplir con la ley, asegura el -

nQmero de personas que presten sus nombres, aunque no se espere que -

39. - Vicente y Cella Agustfn. Op. cit. paga. 96 y 97. 
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csten interesados flnancicrnmcntc en Ja empresa. Es obvio, que el re -

qucrlmlcnto dl1 un número mínimo de incorporadorcs (orgnnizndorcs), es 

unn de esns medidas mas bien formnles que susrnncinles. Es una prlk -

conocidn de Jos nbognclos asegurar In incorporación (orgnnización social) 

para sus clientes, suministrando incorporndorcs nominales, quienes, 

después de los pasos formoles necesarios paro la incorporación (constit~ 

ción social), se retiran y dcjnn In sociedad en manos del verdadero dueño. 

Todavfa mas, en Jos estatutos no hay requerimiento alguno de que el nti-

mero de accionistas puu.in llegar a ser menor que el mínimo de lncorpor~ 

dores. La concentración de todas las acciones en manos de una sola 

persona, no causar:\ la dlsoluciOn de la sociedad. ( 40 ) 

Mantilla Molino, dice que se ha llegado n sostener la posibilidad de 

que exista una sociedad con un solo socio (Elnmcnsgescllschllft, one man 

company). En contra, se aduce que es esencial al concepto de sociedad 

la pluralidad de los socios. 

Pensamos que, si se prescinde del significado original de la pala- -

bra sociedad, nos sigue diciendo este autor, y la scmdntlca nos ensena en 

40. - Rojas Rold4n Abelardo. Op. cit. p4gs. 85 y 86. 



90 

cuantas ocasiones una pnlnbrn llega a significar cosns opuestas n su p1~ 

mitiva significación, y Ri s0 tienen en l'Ue1ir:1 que lns socfcdaucs en un 

negocio jurídico, pero no nccesarinmcntc un contrato, nlngCm inconvL'tlil'!]_ 

te lógico existe para considerar In cxistenclu de sociedades de un solo s9_ 

cio, que vendrfnn n ser la destinación de un patrimonio n un frn cspccinl, 

a trnvl's de la estructura trndicionnl de la sociedad rncrcuntíl. ( 41 ) 

Al revisarse el pniyccto de Código de Comercio de 1947, al que ni_!:! 

dimos antcriormcmc, :-;¡· suprimió la cxigcncit1 del nOmcro mfnimo des~ 

cios, y por ende se pcnnitíli, implfcitarnentc, la constitución de una so

ciedad con un solo socio, En este sentido se decidió, no sin largas de

liberaciones, la mayoría de In comisión, por lo cual hubo ele rcfom1ar -

tambie:n los preceptos que cstablcdan In disolución de Ja sociedad por re!! 

nirse en una sola persona todos los puestos de socio. En el proyecto de 

l960, se mantuvo In solución ndoprnda en el de 1952. 

En el actual Código de Comercio, y mcnclOnando dentro de ~slc, la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, la sociedad anónima estd consi

derada como un contrato, Por Jo tanto, no cabe In poslbilidud de ninguna -

manera, de que se considere Jrcito que se constituyera por una sola pcr-

41. • Mantilla Malina Roberto, Op. cit. p4g. 343. 
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sona, pues la disminución en el namoro de socios y la concentración en -

una persona del total de las acciones o partes sociales, da lugar a la dls~ 

lución, n la no existencia de un contrato. 

No estamos de ncucrdo con la sociedad anónima constiturdn por un -

solo socio, ni tm111x>co con que la disminución de los acctonlstas a uno -

solo, dentro de la mismn, no se considere causa de disolución, porque la 

palabra sociedad, implica una pluralidad de personas. l\lcdc existir so

ciedad con dos socios, pero es totalmente anormal concebir sociedad de -

un solo socio, dado que eso no es sociedad, sino un acto unilateral de vo

luntad. 

Mantilla Molina, optimtstamcncc, sei\ala, como ya hemos visto, 

que las palabras puooen tener significaciones opuestas. No creemos que 

l!sto sea base o razón para aceptar la sociedad unipersonal. 

Como ya dijimos, en la legislaciOn mexicana la sociedad es un con

trato que se lleva a cabo por lo menos con cinco personas; aunque no est! 

mos de acuerdo en el mínimo de cinco personas, tampoco lo estamos en -

la socic..'Clad unipersonal. 

Creemos que cuando las parteli sociales de Wl8 sociedad se encuen

tren reunidas en una sola persona, la sociooad se.encontrara afectada 

real y verdaderamente, de causa de disolución total, porque se afecta la -
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naturaleza jurídica de la socicdnd. 

En Ja legislación mexicann, lo definición de sociedad hay que bus- -

carla en el Código Civil para el Distrito Fcdc'r:nl, ya que los leyes merca!! 

tUes no lo hacen. U artículo 2688, expresa: "por el contrato de so-

cicdad, los socios, se obligan muruamemc a combinar sus recursos o -

sus esfuer..:os para la r(•alización de un fin coman, de carltcter preparad!!_ 

mente a:onómico, pero que no constituyo una especulación comercial". -

Esta definición es nplicnblc a la sociedad mercantil solamente considera!! 

do la circunstancia de que su fin se puede constituí r una especulación co -

mercial. 

La afectación de un pacrimonlo a un fin especial por una sola perso

na, puede constituir un negocio jurídico, pero no bajo la estructura de las 

sociedades mercantiles. El legislador debe ele crear unn institución 

mercantil que regule este supuesto bajo otro patt·ón que no sea el de la s~ 

~iedad anónima, porque sociedad es agrupación, colectividad, pluraJidad, 

de dos o mas personas. 

La causa de disolución que contiene la CracciOn IV del artículo 229 • 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debe ser aplicada cuando -

el mrnimo de socios de Wla sociedad anónima sea menor a dos personas y, 

por lo tanto, mOdificar la fracción 1 del artículo 89 del mismo ordcnamien 
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to, en el sentido de que para proceder a la constituclOn de una sociedad -

anOnlnm, se requiera primero, que haya dos socios como mf'nlmo y, que 

cada uno de ellos, suscriba una acción por lo menos, 



CAP 1 TU LO VII 

1) CAPITAL MINIMO DE LA SOCIEDAD ANONIMA 

El capital mínimo pnrn la constitución de una sociedad anónima, es 

de veimicinco mil pesos (art. 89, frac, 11, Ley General de Socicxlndes -

Mercantiles). 

Cualquiera que sen su monto, el capital social debe estor íntegra- -

mente suscrito; es decir, Jos socios han de contraer Ja Obligación suscri

ta con su firma de cubrir totalmente In cantidad que se señala como capi

tal social. ( 42 ) 

El capital soelal es un concepto arltmWco cquivalencc a la suma -

del valor nominal de las aportaciones reallzndns o prometidas por los so

cios. Su cuantía, debe estar precisamente determinada en la escritura 

constitutiva, segtln exigen, entre otros, los artículos 6 fracción V y 89 -

fracciOn 11 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ( 43 ). 

Vicente y Cella, expresa como una de las condiciones de constitu- -

42. - Mantilla Molina Roberto. Op, cit. p3g. 343 

43. - Rodríguez y Rodríguez joaqurn. Op. cit. p3g. 79. 
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ciOn de Ja soclc<lnd anónima, que c.J capital se halle suscrito y descrnbol -

sado en las proporciones detenninndas por Ja ley. El Código Italiano y

cl de M~xico, exigen que el capital est~ enteramente suscrito; el Argenti

no, que Jo cstl! por lo menos la primera serle, que no debe ser inferior -

al veinte por ciento del total. Ademt1s de hallarse suscrito, parte de dJ. 

cho capital debe haberse desembolsado en efectivo; esta parte es del ve!_!! 

ticinco por ciento. En Akmania, salvo si se trata de sociedades de s~ 

guros, en cuyo caso basta con el diez por ciento; del treinta por ciento en 

Italia; del veinte por ciento en Suiza; dcJ veinticinco por ciento en Fran- -

cia y del diez por ciento en Argentina. ( 44 ) 

Es diferente el concep.o de capital al de patrimonio, que equivale -

a la swna de valores reales poserdos por Ja sociedad en un momento de-

terminado. NonnaJmentc, capital y patrimonio, coincide~ al tiempo en 

que Ja sociedad se fonna; pero, tan pronto como l!sta Inicia sus operacl<> 

nes, empiezan Jas diferencias cuantitativas y cualitativas entre ambos. -

Cualitativas, porque cl dinero se habr4 convertido, al menos parcialmen

te, en enseres y moblllario, mercancras y maquinaria y diversos produc

tos, scgQn sea Ja actividad propia de la empresa. Cuantitativas, porque 

si la eociedad se maneja bien, tendr4n beneficios, acumulad reservas e 

.... - ViCCtlte y Cella Agust:fn. Op. cit. pGg. 121. 
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lncrcmcmart1 de diversos modos el valor de Jos bienes y derechos de su -

propiedad, que en conjunto, otreccrt1n un valor superior al abstracto, in-

dicado como crfra del capital, I\>r el contrario, si el destino de la cm -

presa ha sido adverso, experimentara ¡X:!rclldas que hart1n que su patrim~ 

nlo sen unn cffra inferior a la representada por el capital. En todo caso, 

puede decirse que el capital representa Ja cffra límite en como a la cual -

tiende a estabilizarse el patrimonio, El exceso de 6stc sobre aquel, 

no tiene trascendencia. Su inferioridad, si ha preocupado al legislador, 

que en artículo 18 de la Ley General de Sociedades McrcantiJes, dispone: 

''si hubiere ~rdida del capital, 6stc dcbcrll ser reintegrado o reducico -
,, 

antes de hacerse repartición o asignación de utilidades. ( 45 ) 

2) DISOLUCJON FOR DISMINUCION DEL CAPITAL 

El artículo 229, fracción IV de la Ley General de Sociedades Mcr--

cantiles, scllala que es causa de disolución total, Ja ~rdlda de las dos -

terceras partes del capital social. Esta causa de disolución se aplica, -

tanto para las sociedades de capitales, como para las sociedades de per -

sonas. 

La desaparición total del capital, produce siempre la disoluciOn de 

45. - Rodrrguez y Rodrrguez joaqurn. Op. cit. p4g. 80. 
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Ja sociedad. Esta causa afecta a toda clase de compoñfas mercantiles, 

Aqur nos referimos solo a la pórdlda del activo en cierta proporclOn que, 

en determinadas legislaciones, es causa de disolución por la sociedad 

nn<lnima. 

Asr, scgOn el Código Argentino, cuando el capital social haya dlsmJ 

nurdo en la mitad de su cuantía, los administradores tienen la obllgaclOn· 

de ponerlo en conocimiento del Tribunal de Comercio y publicarlo en los

pcrlOdicos locales. Si la ~rdlda alcanza al 75%, la dlsoluciOn de la so

ciedad tiene lugar de pleno derechO. Con arreglo a la leglslactOn Belga, 

si el activo ha dlsminufdo en las tres cuartas portes, la disoluclOn puede 

ser acordada por accionistas que representen la cuarta parte del capital, 

e igualmente se orienta el COcllgo Italiano al disponer, que sl el capital -

social ha quedado reducido a la tercera parte, la compaftra ~e disuelve si 

Jos socios no Jo reintegran o lo limitan en el eomercio a Ja suma rema- -

nente. ( 46) 

Brunctti dice que, cuando haya dtsmlnuciOn del capital a mas del mJ 
ntmo legal, seda absurdo negar, en tal caso, la necesidad de un· acuerdo 

de dlsoluclOn, porque Ja ~rdida del capital y su descenso a menos del m! 

nimo, solamente puede determinare~ como consecuencia de las resultan-

.f6. - Vicente y Cella Agustín. Op. cit. p4g. 170. 



98 

etas de la cuenta de ¡~rd!dns y gnnnncins nprobndn junto con el lllt!mo ~ 

lance del ejercicio, ( 47 ) 

Lorenzo Benito, uicc que estn cnusn de disolución es unn causa mo..! 

bosa, pues la ~rdida entera del capltnl se debe, o a In mnla geotiOn de -

los Intereses socinles, o a un ct\Jculo errónc.'<> del supuesto negocio a rea

lizar o a hechos cxtra!'\os que en la vida comercial, surgen y que dan el -

traste con los cOlculos mejor hechos y con una administración por honra

da y previsora que sen: y Jn quiebra de la sociedad, proviene tnmbi~n de

las mismas cusas, Ln ~r<lida entera del capital y la quiebra (que su~ 

ne la ~rdida del capital propio y del ajeno) son, por In marcha de la co'!!. 

pañra o sociedad, como la falta de combustible o de agua para Ja mtlqulna 

de vapor; entonces se impone In disolución, que es como la operación dc

desmontar la maquina cuando ya no sirve definitivamente para poderse u~ 

llzar como tal, por la imposibilidad material de encontrar ni agua, ni 

combustible para alimentarla. ( 48 ) 

Para Rodolfo Flschcr, la sociedad no se disuelve simplemente por -

la pérdida de todo el patrimonio neto, sino que esta ~rdida puede condu

cir, indirectamente, a la dlsoluclOn de la sociedad, a trav~s del concur -

so de acreedores. (49 ) 

47. - Brunetti Antonio, Op. cit. pag, 684. 

48. - Benito Lorenzo. Op, cit. p4g. 383 · 

49, - Fiscber Rodolfo. Op. cit. pAg. 500. 
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Como ya hemos dicho, el capital mínimo para la constitución de una 

sociedad anOnlmu en Mllxico, es de veinticinco mil pesos (art. 89, frac, -

11, Ley General de Sociedades Mercantiles), En otras palabras, la ley-

no permite que se fije como capital social, la cantidad que se calcula co-

mo necesaria para el dcsarroJlo de la empresa (u otra cualquiera arbitr!!_ 

riamc.•ntc fijada), y•quc se constituya In sochxlad con la esperanza de en-

COntrar. posteriormente personas que aporten Ja Cífríl señalada para el C!_ . . 

pita! social; sino que exige que, en el momento de constituirse la socie- -

dad anónima haya personas que cst~n ya obligadas a aportar el capital so-

cial. 

La exigencia del capital .social mínimo, nos parece completamentc

plausible; lo esencial en la sociedad anónima, es la existencia de un patr.! 

monto que responda de las obligaciones sociales, ya que no .haY socios que 

tengan tal responsabilidad. Si es, como se dice frecuentemente, una s~ 

cledad de capital y no una sociedad de personas, tiene mucho mas razOn

de ser la exigencia de un capital que la exigencia de un ml'nimo de socios. 

Claro es, que si los acreedores sociales no pueden cantar sino con la ga

rantía del potrtmonlo ROCiaJ, éste ha de tener cierta entidad que haga que 

no sea puramente ilusoria dicha garantra. 

La dfra en que se fija el capital mfnimo la consideramos baja. 
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Veinticinco mil pesos, es un cnpllnl exiguo, Insuficiente para ncometer -

una empresa, siqulern de mcdionn im¡x.>rtancln; para empresas <le esta -

clase, existe c1 tipo de In sociedad limitndn, que cu In mayor conexiOn -

entre la sociedad y los socios, hace mns f<'\cil su funcionnmicnLo y es un-

factor pnra lmccr l11íl8 estnblc y mornl su nctunción. 

En los proyectos del Código de Comercio de 1947 y 1952, se fijó el 

capital mfnimo de cien mil pesos; en el níio de 1960, en doscientos mil. -

Si se toma en cuenta In bnjn que el poder ndc¡uisitivÓ del peso mexicano hn 

experimentado desde 1934 en que se promulgo In Ley General de Sociedn-

des MercantiJcs a Ja fecha, es indudnblc que, aún la segunda de las crfras 

indicadas, es bajo. Tomnndo como base el ai\o de 1939, para 1961, el-

poder adquisitivo de nuestra unidad monetaria hnbra bajado a O, 18, y de -. 
este ano a la fecha, hn bajado 1. 94 (datos del Banco de MCxico, S. A.). 

Desde el proyecto de 1952, se suprimió In exigencia de c¡uc el capi~ 

tal ·social estuviera íntegramente suscl"ito, con lo cual, se autorizó utcl

tamentc, la existencia de un capital autorizado superior al capital suscri

to, la diferencia entre Jos cwilcs habrll de estar representada p>r las lla-

madas acciones de Tcsorcrra. Esta posibilidad se admite expresamente 

en el proyecto de 1960. (SO) 

SO. - Sobre el tema, v~se Mantilla Mollna. Op. cit. p4gs. 343 y 344. 
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Ln disminución del capital social en la sociedad anónima por pérdi

da de las dos terceras partes del mismo que es una causa de disoluciOn -

l'Otal que debe declararse inmcdlutamentc, puesto que los terceros que -

contracnrcn con la sociedad, estarínn recibiendo, por ese solo hecho, un

pcrjuicio, ya que la socictlad no podría gnrantizar las operaciones o nego

cios con su patrimonio, por el descenso tan grave sufrido con su capital -

social. Estn causa de disolución, es necesaria e importantfsima, para 

no cometer w1 fraude o perjuicio a terceros de buena fé, que no tengan c2 

nacimiento del estado econOmico en que se encuentra Ja socicclad y contr~ 

tasen con ella. La responsabilidad en este caso, como lo marca el 

artículo 233 de la Ley General de Sociccladcs Mercantiles, recae en Jos a~ 

ministradores de la sociedad, quienes scr4n solidariamente responsables 

por las operaciones efectuadas, por Jo tanto respondcran con su patrimo

nio personal cuando por causa imputable a ellos se disuelva· la sociedad -

anónima. 
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CONCLUSIONES 
------------------~---

lo. Ln Ley General de Sociedndcs Mcrcnntiles,, debe ser mns flexible -

con respecto n In d!soJuciOn por transcurso de la durnclOn, dando -

oportunidad 11 lo sociedad nnOninrn, cunndo cst6 afectada de dlsolu-

ciOn por consumnción del tfrmino, de poder celebrar unn Asamblea 

Extraordinnrin, que verse sobre In prorroga de 1n vldn de Ja soctc-

dad o la disoJucíOn de la misma. 

20. La duración de la sociedad anónimn puede ser definida o Indefinida, 

segun sea In voluntad de Jos que pacten In sociedad, y no una cuali-

dad para cierto ti¡x> especial de soclcdndcs, sino una opción a csc2 

ger para In generalidad de las sociccladcs anónimas. 

3o. La consumnclOn y la imposibtlldad de rcallzar el objeto social son -

de las causas mas importantes de disolución de las sociedades anO-

nimas. 

4o. La voluntad de los socios para dlsoh•er la sociedad, es la voluntad· 

de la persona moral para dejar de existir. 

So, El namcro rnfnimo de cinco socios es arbitrario copiado de legisla· 

clones europeas¡ dos socios fOrman una sociedad anOntma, se evita 
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rían fraudes a Ja ley, y defonnaciones en las sociedades anOnlmas

como son los llamados socios de paja, si se reforma la fracción l -

del artículo 89 de la Ley General ele Sociedades Mercantiles admi-

ticndo dos socios como mínimo, 

6o. La sociedad unipersonal no es sociedad; porque la sociedad Implica 

una pluralidad dirigida a un fin com\ln, y la supuesta unipersonal ni 

es pluralidad ni tiene fin comOn, podría ser un negocio jurídico, m~ 

dlantc un acto unilateral de voluntad pero nunca una sociedad anOnl 

ma. 

7o, La fijación de un capital mínimo para una sociedad anOnlma es pla!! 

sible, pero la cantidad de $ 25, 000. 00 es en este tiempo muy baja ,. 

para la constituclOn de la sociedad anOnima; el legislador debe to-· 

mar en cuenta, la devaluación de la moneda, con respecto a su po

der adquisitivo, y el aleo costo de los satisfactores para calcular • 

proporcionalmente, el capital mínimo de la sociedad segQn la epoca 

en que se fije. 
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