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IHTRODUCCION 

Hucho se ha dicho acerca de las pl'act1c1dad del Derecho 

Mercantil, en todas sus ramas y por obvias razones; el 

Derecho para comerciantes debe seguir necesar13.mente la 

naturaleza de ~stos para ser realmente efectivo. La materia 

de Sociedades no es la excepc1on, aunque en nuestro Derecho 

aveces parezca lo contrario, como s1 el tiempo hubiese 

detenido en ese aspect•J. 

Con m1 trabajo pl'etendo, entre .:,tra~ .;1,.isas, ha•;-er n•Jtar a los 

estud1os1:is del Derecho la neces11ad tan poC·) socorr1da de 

entender a sus Instituciones mediante la expl1f"'ac1on 

h1stbr1ca¡ mas a.ún, (con todo que sea mucho m~s d1flc1l) 

contagiarlos de m1 gusto por la h1tor1a como uno de 103 

caminos mas seguros para esclarecer la ve1·dad. Por muchos que 

algunos lo 1ntenten, la historia no puede cambiar porque v1ve 

en el alma de los pueblos. 

Com.) t.<:ictos s3.bemoz, ~n Dere.:-hv suele ocurr.u· qu~ l~· que 

a·· :lte.:1t. t?l ctta de ayer ya es h1stor1a. Est·:. su.-:·ed¿. sr:ibre 

t•:ido en Dere-:ho Mercantil, ya que el esplr1tu come1·.:1al 

implica una crea t1 v1dad fuera de lo usual. Pc•r ese· he que1·i·io 

hacer este breve estudio sobre la svi:1edad anbn1ma, part1end':I 

de sus -:irlgene:: m~s remot0.$ 1 no SM•:i desde que el :0me1·c1anle 

social es recon•:.icido como tal,s1no des·je que el •:vmer•:-1ante 
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lndiv1dual surse de las :en1zas d.el Imperti:• RomanC<, para que

descte un nuevo punt·' de vista h1sttir1co y a vel:es soc1oltig1co 

se pueda entender que aún cuando el Derecho AnglosaJbn hace 

mucho tiempo se separb del Continental Europeo y por 

i:ons1gu1ente del Latino. en trat~ndose de De:rech1:i Mercantil 

las d1ferenc1as no deben ser tan tajante::;. El reg1onallsmo y 

el estancamiento en el Derech•.:i ha provocado que a la Sociedad 

Anbn1ma se le desnaturalice y se le ut1l1ce para tod,_1, 

cerrando l 1JS OJVS a otras opcl·,n~~ que muchas veces han 

nacido de esa misma figura. 

Creo que nos hemos perdld(:o de mucho de la r1que:?:a JUrÍdH·a de 

estas formas, tanto por la lent1tud Ieg1slat1va como por lo 

vert1g1noso de estos camb1.:.s, y por eso tamb1en he incluido 

un pequetds1mc• boceto de varias de ella!' en el tllt1mo 

capl tu lo de esta Tesis. 

De esta fvrma, e.:>ta Tesis adquiere una doble i1nal1dad; una 

inmediata) que ccns1ste, como d1Je, en apllcar la v1s1bn 

h1st':i1·1.:a al problema del estarh-:am1ento de la figura de la 

Sr:-~:edad Ant1n1ma en el Derecho Mexicano, y una remota o 

mej1:ita 1 que busca entí'eg.J.r a la H1.storJ.a del Derecho la 

imp,:irtan·:::1a r1?3.l que le corrt?sponde, es decir, no aceptando 

los extrem•)S de una ind1fer'=nc1a a sus ensehanzas, nl un 

3.bsurdo determ1n1smo histti1·1°:0 que sOl0 llevarla vanas 
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que 13.s futuras generac1ones eni:u~ntren !a r3t10 ·ie cada 

figura y cada lnst1tuc1bn Juri11ca. 



.C.AEJ.:tlll.12 

UJ..S.:tQ.RI.A 12 ]!; J.. A .S. 

Derecho Romano. El Comercio Medieval. El Renacimiento. La 

!dad Moderna. Racionalismo ~ Codificaci~n. 1!:1 Derecho 

Mexicano. Sistemas ContemporAneoe. 

No ee posible referirse a la evolución hiet6rica de la 

Sociedad Anónima v a su desarrollo actual sin referirse 

primer-o a1 sur¡;imiento de 1as diversas Sociedades 

Mercantiles, a sus mutuas relaciones v a sus diferencias. 

Respecto de la historia, no se puede tratar a la 

Sociedad Anónima como un objeto de estudio completamente 

aislado, ni siquiera en los tiempos mAs remotos, va no 

di2amos de las otras Sociedades Mercantiles que conocemos. 

aino hantn de lao rninman civilco, de loo cualco derivaron. 

Loe diversoa conceptos de ''sociedad'' se han derivado en 

muchas ocasiones no s6lo de la ciencia juridica. sino de 

v~riables que abarcan loe Ordenes politicoe. econ6micoe. 

morales ~ hasta reli~iosos, por lo que la primera parte del 

presente estudio tiene por finalidad dar una viei6n 

~eneralizada. pero no por ello superficial. de la manera como 

eetas constantes y variables han influido decisivamente en la 
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sanción juridica de las Sociedades Mercantiles, a través de 

los años. 

Es por todas estas razones que este primer Capitulo se 

encuentra re~erido a la historia Keneral de las Sociedades 

Mercantiles, de las cuales se deriva. como Principal 

exponente la Anónima. 

D E R E C H O R O M A N o. 

En el Derecho Romano identiricamos dos ti2urae QUo a 

pesar de BU lejania. tienen influencia en el concepto de 

Sociedad Mercantil de nuestros tiempos: la Asociación v la 

Sociedad. 

La Asociación es, para los romanos, la colectividad de 

personas unidas entre si -en unidad or2Anica- para la 

coneecuci6n de un rin, ~ a la Que la lev reconoce como sujeto 
{ 1} 

de derecho. 

Para que una aeociaci6n pudiera existir, se necesitaba 

de los BiKUientea requisitos: 

A) La reunión de por lo menos tres individuos en el 

momento de BU conetituc16n, a erecto de que en las decisiones 

que hubieran de tomarse. siempre hubiera mayor!a. 

(1} I~lesias, Juan. DERECHO ROMANO. Editorial Ariel, S.A., 
7a. edic16n. Barcelona. Eepaña,1982. p.169. 
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B) La inteKraci6n de un estatuto o lev interior. que 

disciplinara la orKanizaci6n v tuncionamiento. 

C) El tin, que necesariamente tenla Que ser licito, sin 

importar la clase de actividad desarrollada: 6sta podia ser 

protesional, cultural, politica, reliKiosa comercial, etc. 

Estas asociacioneea proliferaron en Roma ~or causas 

diversas, pero en realidad las que tuvieron un auKe mavor 

fueron las que se dedicaban a asuntos de car8cter politico o 

relieioso, lo que lee 1mprim16 la necesidad de implantar 

sobre ellas un criterio restrictivo, desde los 6ltimoe 

tiempos de la RepOblica. Bajo loe KObiernoe de C~sar v 

AuKueto se disuelven muchas de ollas, por haberse convertido 

en tocos de corrupci6n política Y social. 

Por otro lado. la sociedad - 0 societae"- se define como 

un contrato consensual en virtud del cual. dos o mls personas 

se obliKan reclprocamente a poner en com6n bienes o 

actividades de trabajo, para alcanzar un ~in licito de 
(2) 

utilidad com6n. 

Por tanto, nos encontramos trente a un contrato 

bilateral o multilateral, en su caso, perfecto, in tuitu 

pcrsonae ~. por tanto, de buena fe. AdemAs, las relaciones 

entre las partes contratantes estaban impreKnadas por una 

atm6sfera de "fraternitae"i con esto, Gal'o indica la 

{2) Io:1eeiaa, Juan. Op. cit. pp. 448-449. 
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consensualidad como un aspecto esencial, teni~ndoee que dar 

el consentimiento. sin importar la forma en Que este se 

e~prese. mientras sea constante ~ duradero. De esta terma se 

refleja lo que en el leneuaje justinianeo se ha llamado la 

''aftectio" o "animue societatie''• que no es otra cosa sino la 

intens16n de los cocontratantes de permanecer unidos en la 

empresa com6n. lo cual suavizaba el resultado de cualquier 

posible intervenci6n judicial. ~ rcducia la responsabilidad 

por culpa leve al nivel de culpa leve in concreto, claro 

estA, siempre que no se traicionara la buena fe. 

Siendo un contrato de aportaci6n por naturaleza. la de 

cada socio puede ser distinta en calidad ~ cantidad. Aqul, en 

Roma. aparece la f i~ura del socio industrial. que no aporta 

dinero o bienes al todo com6n. sino presta sus servicios. Por 

lo mismo. la relaci6n contractual no suree cuando al~6n socio 

no aporta nada, ni tampoco cuando uno de loa socios comparte 

tan solo las p~rdidae (societas leonina). 

El monto de laa aportaciones no determina 18 

proporcionalidad en el reparto de pArdidae Y Kananciae, 

puesto Que si no se convenla nada en contrario, dicha 

repart1c16n habla de hacerse por partes i~uales. 

La sociedad se distinKue de la Asociaci6n, porque la 

Primera carec!a de personalidad jurldica por lo Que las 

aportaciones realizadas por los socios no eran transmisiones 

al patrimonio que la sociedad. por 16~ica no pod!a tener, 



aino eolian convertirse en una copropiedad de loe socios. o 

eran objeto de mutuos v comodatos. seK6n convinieran los 

{J) interesados, ein trascender al exterior, porQue no ea mAs 

QUe una simple relación contractual entre loa socios: en 

tanto Que en la Asociación tiene una actuaoi6n en el mundo 

jur!dico como sujeto individual v aut6nomo, dotado de Plena 

personalidad jur!dica. Lo QUe est en la Aeociaci6n, a ella 

pertenece, como ente en si. Por lo mismo, loa acreedores de 

la Asociación sólo pueden accionar en contra de ~eta, en 

tanto que los acreedores de la Sociedad 6nicamente pod!an 

hacerlo en contra de loe socios Particularmente considerados. 

La renovación de los miembros no arecta la subsistencia de la 

Asociación, pero la muerte o salida de un socio acarrea de 

ordinario la extinción de la sociedad. 

Entre la Sociedades podemos dietineuir dos clases: las 

universales {"aocieteae omnium bonorum"), v las particulares, 

{"societae unius rei"), las cuales a su vez se subdividian en 

dos: 

Sociedades Universales: 

A) La Sociedad en QUe QUedaban incluidos todos loa 

bj~,1ea Que loe socios tuvieran; como por ejemplo. la sociedad 

~arma.da por loa f11iifam111ae Que no deseaban la 

desmembraci6n de la herencia paterna. 

(3) MarKadant S. Guillermo P. EL DERECHO PRIVADO ROMANO. 
Editorial EetinKe. S.A. 11a. edic16n, M~xico 1982. 
p.422 
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B) La "Societas Quaestus". que comprendi.a todas las 

adQu1sic1ones obtenidas con e1 esfuerzo de cada uno de los 

socios y que. por lo tanto. no podi.a comprender herencias. 

lc~adoe o donaciones. Eete tipo de eoc1edad era frecuente v 

socorrida por c6nyu~es que no hablan contraido matrimonio 

''cum manu'' (matrimonio "sine manu''). 

Sociedades Particulares: 

A) La Sociedad que tenia por objeto determinada clase 

de negocios; como por ejemplo aquella Que ee dedicaba a 

comprar pieles en la Galla para venderlas en Roma. 

B) La Sociedad que se constitula para la explotac16n de 

una cosa determinada: por ejemplo. la Que se formaba para la 
< n l 

explotacibn de un molino. 

En este Orden de ideas. la societas omnium bonorum se 

caracteriza por la aprtac16n com~n de todo el patrimonio -de 

todos los bicnea. pveaentes v futuros de cada socio, v tanto 

adquiridos "intcr vivos" como ''mortis causa"-. 

La societas uniue rei es hijS. ee~~n parece. del 

desarrollo del comercio internacional, y se endereza a una 
{5) 

eo1a operaci6n o a una serie comp1eja de actividades. 

A este respecto, Geor~ea Ripert seña1a que la sociedad 

hiat6r1camente surge de la indivis16n: el "consortium" entre 

{4) Idem. p.n23. 
{5) lK1esias, Juan. Op, Cit. p, 439. 
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los herederos del pater familias se tranetorma en "aocietae" 

cuando los hermanos deciden explotar loe bienes en com6n. 

En este caso, la societae es un contrato del QUe se 

derivan oblisacioncs de tipo universal, ~a que el patrimonio 

social es la copropiedad de los socios, pero para poder crear 

un derecho a loe beneticioe Que tales bienes produjeran, es 

necesario contemplar los modos de transmiei6n de propiedad, 

~a que el contrato do Que se trata es insuticiente para estos 

efectos. 

Por otra parte, em mi opini6n la idea del patrimonio es 

la que desemboca en la de la actividad preponderante, que 

puede relacionarse a la del objeto social, porQue a6n cuando 

se haya hecho una separaci6n acad~mica de las sociedades en 

universales v par~iculares, es claro que existía el ten6meno 

prActico (sobre todo en estas dltimas) de que las se 

constituian 

espec:itico. 

con la finalidad de explotar un 

Loe romanos conocieron del contrato de sociedad Que 

incluvera la totalidad de loa bienes, pero ~ate era de 

carActer civil. Las necesidades comerciales en sus vastos 

dominios admitieron la "socictas alicujue ne~otiationie" o 

"unius rei". Que era un contrato de ne~ocios donde persiste 

la anti~ua idea del ''iue traternitatis''· 

Aei pues, de la Asociaci6n v de la Sociedad romanas, se 

toman loa primeros raasoe para la conformación de las 

7 



sociedades mercantiles que ahora conocemos. Esta sustentac16n 

jurldtco-doctr1na1 no es ociosa de nin~una manera, si 

consideramos que corri6 la misma suerte del resto del Derecho 

Romano que se conoce al lle~ar la Alta Edad Media: cav6 en un 

total desuso, pero como veremos mAs adelante, con el 

redescubrimiento universitario del mismo, las necesidades 

comerciales que comienzan entonces a surKir, la adoptan como 

alKO suyo. 

8 



I!: L e o M I!: R e I o M I! O I I! V A L. 

Las Sociedades medievales tomaron sus principios v 

caracteristicae de los usos v costumbres mercantiles de la 

6poca (sobre todo del comercio marltimo), aunQue tamb16n de 

las anti~uae instituciones de Derecho Romano, en materia 

civil. 

A e J.. loe conceptos de echazón v la calidad 

reoponaabilidad do los socios, pueden apreciarse en la 

naturaleza de la sociedad mercantil medieval. 

En la Alta Edad Media, Que se inicia en medio del 

desorden administrativo que deja la calda del Imperio de 

Occidente. aunado a las luchas Que brotan entre loe pueblos 

antes sojuz~ados. se provoca la merma en la industria v la 

caída drAstica de las actividades comerciales. 

El tamoso historiador Henri Pirene atinadamente señala 

este hecho y asimismo hace notar QUe a la par del deterioro 

comercial de Occidente, loa zrandes centros industriales de 

Oriente, como Alej andrla, Constantinopla o AntioQu!a, 
(6) 

prospct~an. 

No es sino hasta Que los pisanos, en 1111, y los 

litenovesee, en 1155. obtuvieron privile"ioe de loe 

comerciantes de Constantinopla, Que se abrieron rutas a 

(6) Pirene, Henri. HISTORIA DE EUROPA DESDI! LAS INVASIONES 
HASTA EL SIGLO XVI. Fondo de Cultura Económica. 1a. 
l!dic16n. M6xico, 198l. p. 70 
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Oriente, por las costas del Mar Ne2ro y de Siria. Tamb16n los 

venecianos, tras diversos acuerdos con los cruzados de 

principios del si2lo XIII, obtuvieron para sus intereses loe 

ne2ocios provenientes de una parte de Constantinopla, 
{7) 

Adr1an6Pol1s, Gallipoli Y va~ias islas como la de Eubea. 

AdemAe, en el norte de Europa, dominado en la Alta Edad 

Media por loe suecos y loa eslavos, se deja o!r el nombre de 

B!zanc!o y Kiev adQuiere importancia. 

Ya en el si2lo X Brujas cominza a animarse con la 

nave~ación al fondo del GolPo de Zwin. 

TBMbi~n la influencia veneciana pasa al sur de Alemania 

Y a Francia. Desde los comienzos del ai~lo XII, loe lombardos 

frecuentan las Perias comerciales de Ypres, Lille, Mes!na. 

Brujas y Thourout, y para el si2lo XIII las de Chrunpa2ne: 

Troves. Bar-Provine, La2nv. Bar-sur-Aube, y aei, con esta 

mediación Plamenca-lombarde ne compenetran los mundos 

comerciales del Norte con los del Mediodía. 

Pirene nos señala ademAe que "Puede decirse Que la 

or~anizac16n del cr~d!to europeo es totalmente romana. Banca. 

letra de cambio, pr~stsmos a inter~s. sociedades comorcialee, 

todo ello viene exclusivamente de Italia ~ se ~enera1iz6 

probablemente por conducto de las Perias de Charnpa~ne. Lo Que 

el renacimiento del comercio ha provocado. sobre todo. es el 

{7) Idem. pp, 150 V 152. 
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despertar del dinero. la vuelta a la circulaci6n monetaria. 

El stock de metal precioso no aumenta de hecho, pero las 

monedas vuelven a circular. Cosas que jamAe habían sido 

justiticadae en moneda, comienzan a serlo. La idea de r!Queza 
(8) 

se transf'orma. 

Sin embar~o. parte esencial de este estudio, radica en 

desentrañar lo acontecido hasta este momento h1at6r1co, el 

sur¡rimiento de la clase de loe "merca torea". 

Desafortunadamente no se cuenta con mucha documentación al 

respecto: sin embar¡ro, si nos consta Que ¡rracias a estos 

hombres, el comercio poco a poco comienza a reaur~ir. 

Esto no puede, ni debe ser tratado como una cuestión 

simple; por el contrario. la complejidad que presenta lleva a 

concluir que ea necesario abrirse al pensamiento de la ~poca 

v captar su mentalidad. 

Es en este punto clave, en el Que el comercio, el 

comerciante y la sociedad mercantil comienzan fecundamente a 

crear instituciones en la materia, o a perfeccionar 

eticicolement~ las ya existentes: complicando de ea~~ manera 

el estudio de su reaparic16n. 

Francoia L. Ganshor, profesor bel~a Que realiza 

brillantemente un estudio homónimo sobre El Feudalismo, nos 

hace comprender claramente las ideas Que sur~en en torno al 

(8) Idem. p.153, 
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feudo, aei como las instituciones v los usos Que del mismo 
(9) 

surKieron. 

Creo Que serla incorrecto referirse a la Edad Media sin 

reparar en el fen6meno de las relaciones feudo-vasallAt1cas, 

va que ~atas inf luven de manera determinante la m&.Yor!a de 

las manifestaciones sociol6~1cas de la ~poca. En el caso que 

nos ocupa oc toca ~ate punto, porque fue en el feudo donde 

presumiblemente naci6 el primer mercader, 

En resumen lo que Ganshof nos muestra, es la necesidad 

que tenla el hombre del pueblo de avasallarse, do aliarse 

personalmente con su señor y viceversa. 

Como va antes se habla señalado. las constantes 

invasiones bArbaras contribuyeron a destruir un mundo 

tambaleante, deaan~rando la economta que Qued6 deapu~s de la 

calda del Imperio, 

Los Que entonces corrieron mejor suerte, requer!an 

proteccibn para sus propiedades, las que ademAs precisaban de 

un cuidado y mantenimiento para hacerlas producir lo 

suficiente para el suster1to. 

Por otro lado, los mAs d~biles. la ~ente com6n con muv 

PeQueñaa porciones de tierra o sin ellas pedian a su vez la 

Proteccibn del señor, ~ por ello se les de el nombre celta de 

"si:wasanwl" (el que sirve)• que pronto se latiniza en el 

{9} Ganshof, Fran~ois L. EL FEUDALISMO. Editorial Ariel, 
S.A. Barcelona, 1982. 
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0 vassw" merovinKio: el vasallo. 

En pocas palabras, el señor requer!a de su vasallo v el 

vasallo de su señor; aei como el primero pod!a exi~ir ee~undo 

Que contibuyera con una parte de la producci6n de sus 

tierras, aei ~ate pod!a exi~ir de aquel la protecci6n militar 

ante las amenazas del enemiKo. De esta manera, isa 

instituciones teudo-vaeall~ tic as eran absolutamente 

naturales, correctas y apropiadas para esos tiempos violentos 

y sin ~arant!as. Al respecto, Ganahof señala: 

''No ea al eeudalismo a donde ee remonte el prcstiKio 

Que KOZa el servicio de las armas, el valor que todavia 

tienen para nosotros los compromisos tomados libremente, la 

idea de QUe una persona no estA obliKada a obedecer una 

amenaza Que sobrepase los limites de lo Que es compatible con 

la di~nidad del hombre libre? No ea acaso necesario 

relacionar el culto a la ''te" reciproca del señor y del 

vasallo con el valor inestimable que alKunos reconocen a~n en 
{10) 

la virtud de la eidelidad?.'' 

No pudiendo exponer en eorma mAe breve el feudalismo. 

que no es el objeto de este estudio, pero QUe si nos sirve de 

punto de partida para reconocer los ori~enee de ioe 

mercaderes. 

Se entiende por ~sto que los mercaderes no proced!an de 

!10) ldem. p, 248. 
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la clase de loa villanos que, t~niendo su oitio dentro de los 

~randes dominios de su ee~or, tenlan eu exl~toncia ese~urada 

~ prote~1da. ~As bien, P~r el contrario, el eo~crciaote tiene 

por antepasado al deaposeido ~ &l ~obre: sus orl2enes podr!an 

señalarse entre aquellos pere2rinoa ~ue se contrataban para 

reco~er al~un~ cosecha pendiente. o bien podrian haber sido 

outlaws y saqueador~Q Que apren~teron a ob~enar ~anancias 

vendiendo y revendiendo botinea; quizA fUQ ~~nte que oomenz6 

capeculando con v!veran ~n ~POC4$ en QUe azotsba el hambre. 

Como la riqueza es local en eaoa tiern~oa. de un lu~er a 

otro se podla ~anar ~or laa ~randea fluctuaciones de precio 

en 1ou p~oductos. 

En aetas condiciones* ea ~eeu~o que muchoo murie~an en 

las batallas y otroa mAa simplemente de hambvc. Por eso, 

cuando QOO su naturfil evoluQi6n! ae consa~~an al trAeico. 

dent~o ct~ su proDia ~~anahumancia en~uentran necesario 

establQae~ un lu~ar cl~ve par& sua operacionea, que en mi 

opini6n, bien podr!a eer un anteced~nte prActico del 

dom~oilio $ocial. 

Ea enceaario h$ce~ men~16n do que en este proceso un 

tanto hipot~tico, no ~odemos inciu!r el excepcional caso de 

Venecia, Que ea de todoa oonoctda como una ciudad comercial 

desde sua inicioa. 

Aha~a bien. una vez establecidos, se ~~esents en el1os 

el esplri~u de aaociaci~n: la protecci6n Y la e~icacia en los 



la clase de loe villanos Que, teniendo su sitio dentro de los 

erandes dominios de su señor, tenlan su existencia ase~urada 

~ proteeida. MAs bien, por el contrario, el comerciante tiene 

por antepasado al desposeldo ~ al pobre; sus or!eenes podrlan 

señalarse entre aquellos pereerinoe que se contrataban para 

recoeer aleun~ cosecha pendiente, o bien podr!an haber sido 

outlaws y saqueadores que aprendieron a obtener eanancias 

vendiendo y revendiendo botines: QuizA fue eente Que comenz6 

especulando con v!verea en ~pocas en Que azotaba el hambre. 

Como la riqueza es local en esos tiempos, de un luear a 

otro se podia eanar por las erandes fluctuaciones de precio 

en loe productos. 

En estas condiciones, es ae~uro que muchos murieran en 

las batallas ~ otros mAs simplemente de hambre. Por eso, 

cuando con su natural evoluc16n, se consaeran al trAfico, 

dentro de su propio transhumancia encuentran necesario 

establecer un lu~ar clave para sus operaciones, QUe en mi 

opin16n, bien podr!a ser un antecedente prActico del 

domicilio aocial. 

Ee encesario hacer menc16n de que en este proceso un 

tanto hipot~tico, no podemos incluir el excepcional caso de 

Venecia, que es de todos conocida como una ciudad comercial 

desde sus inicios. 

Ahora bien, una vez establecidos, se presenta en ellos 

el esp!ritu de asociac16n: la protecci6n V la e~icacia en los 
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ne~oc1os los llaman insistentemente a uniree en ~remios. 

~uildas. sociedades rel1~1osas, cotradias. etc. 

Acumulando los capitales 102rados, or~anizan las 

Primeras "hansas" (que no eran sino caravanas armadas), que 

serAn las precursoras de otras mAs importantes y que mAs 

adelante veremos. 

Dentro de las ciudades y bur"ºª se inicia el 

a~rupamiento mutualista de loe diversos oficios y artes. lo 

Que trae consi20 la conocida ti"urn de lo. "Corporaci6n" o 

"Gremio", cu.vo funcionamiento se concentraba en el Maestro. 

Quien era el QUe tenla todos los conocimientos requeridos en 

cada arte o industria, .v de Quien depend!an loo compañeros u 

Oficiales (Quienes ten!an un nivel medio de conocimientos), V 
{11) 

loe Aprendices. 

Con el nacimiento de este periodo v con el 

florecimiento de las Corporaciones, tenemos la aparici6n de 

los primeros intentos normativos reales en materia comercial, 

propiamente dichos. 

Fa de las Corporaciones de donde sale un claro concepto 

de Estatutos, en los cuales se señalaban ias costumbres 

seguidas v que se deb!an aplicar por los c6nsuiee o 

encar"adoe de administrar la justicia en neKocios mercantiles 

entre 1os miembros de tales asociaciones. Dichos estatutos, 

{11) Martinez NAjera, Ramiro, APUNTES DE DERECHO LABORAL. 
Mt'lxico, 1985. 
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Que en sus albores tueron mAs bien confusos, en su afAn por 

dirimir las controversias prActicae y de sentar los 

Principios necesarios para una bAsica convivencia social, ee 

fueron sistematizando poco a poco y se depuraron a tal ~rado 

Que lle~aron a alcanzar una autoridad equivalente a la de las 

disposiciones de naturaleza civil. 

Sin embar¡¡:o, aunque tales corporaciones ten!an 

prActicamente resuelto el problema de hacerse justicia en el 

Ambito interno, corrlan demasiados riesgos y p~rdidas desde 

el punto da vista del exterior. Contra las voracidades y 

abusos de los señoree feudales y contra loe continuos ataques 

de snltendores de caminos y piratas, loe comerciantes de 

diversas ciudades comenzaron a a~ruparse, sobre todo los de 

las asociaciones de Alemania (donde todos sabemos que las 

instituciones reudales perduraron mucho mAs que en otros 

paises europeos, dada la exesiva fragmentación de los 

principados): Lubeck, Hambur~o y Bremen, que deapuha de 

~randes esfuerzos lo~raron a~rupar unas 77 ciudades, 

formando mAs tarde la poderosa Liga HanseAtica. 

Aqui. situados en el Si~lo XII, nace el capitalismo, en 

sentido amplio. Nace el ideal del dinero, la aventura de la 

empresa y la ambición por el poder, Que se desfasa del 

pensamiento ~tico cat6lico preponderante en esa ~poca, que 

hace estandarte de la frase de San Jerónimo: "Horno mercator 

vix aut nunquam potest Deo placere". 
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Como es evidente, su falta de honradez debió de ser tan 

comen como la violencia que los llevó a a~ruparae. No podla 

va bastarse con la palabra dada para cerrar ne~ocios de ~ran 

ember~adura. 
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E L R E N A C I M I E N T O. 

El periodo Que transcurre de principios del Si~lo XIV a 

mediados del Si~lo XV brinda al expectador un cambio de 

vis16n que ee encuentra principalmente diri~ido a la I~lesia, 

para bien o para mal, en pro o en contra. 

El claro dominio ideol6~ico de la I~leaia del medioevo 

es puesto a prueba. Todo cambia su eje: el ideal asc~tico es 

sustitu!cto por un ideal puramente humano. El humanista ocupa 

el sitio del cl~ri~o v la virtud el de la piedad. 

Asi, al mismo tiempo que los pensadores se sacuden el 

vu~o de la escolAstica ~ los artistas el del estilo ~ótico, 

se advierte que, a su vez, loe industriales, loe capitalistas 

v comerciantes, protestan v se sublevan contra el r~~imen 

restrictivo de las corporaciones de oficios, lae limitaciones 

económicas, las tradiciones ~ los pesados prejuicios que 

hac!an mAs dificil la libre expresión de sus respectivas 

actividades. 

Todo se transforma: literalmente el mundo intelectual ~ 

el econ6mico ee modifican desde sus cimientos para dar 

renovados frutos; de esta forma, el capitalismo moderno nace 

aproximadamente al mismo tiempo que los primeros trabajos de 

ri~uroeo m~todo cient!tico. Poco a poco se busca Y se 

consi~ue mejorar la productividad ~ la eficiencia, pero 

siempre con el presupuesto insuperable del necesario ries~o 

de las fortunas. Esta ~ran acumulación de capitales se hizo 
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Posible solamente a trav6s de las Sociedades Mercantiles. 
(121 

Lozano Fuentes atribuve a esta prioridad su oriKen. 

Fu~ a ellas, las Sociedades Mercantiles. ~ a los 

Estados Modernos que entonces empezaron a Keetarse. a Quienes 

correspondi6 aportar el dinero Que desembocó en el 

descubrimiento posterior explotación de las Indias 

Orientales ~ de Am~rica. 

El renacimiento t~cnico es un factor de zran 

importancia mercantil, va que con inventos v adelantos de la 

maKnitud de la imprenta. en lh23, v de la amalKamación, en 

1552. podemos dar por muestra un botón. La industria textil 

de la seda y del a1Kod6n; la eiderdrKica v hasta la aKrlcola. 

conocen por vez primera el desarrollo. 

Es con este desarrollo que las sociedades Mercantiles 

se renuevan o mueren, va Que el mismo concepto de empresa 

tiende tambi~n a cambiar. 

De esta manera. las antiKuaa v mu~ tradicionales 

corporaciones, adaptadas a las necesidades eapeclticae de una 

~poca -su ~poca-, se pierden desde el punto de vista 

económico, en ese momento. 

Es bien sabido lo que con ellas sucedió. Su esplritu de 

casta no se mezclaba con la nueva familiaridad que otorKaba 

{12} Lozano Fuentes, JosA Manuel. HISTORIA DE LA CULTURA. 
Compañia Editoria1 continental, S.A. DE c.v. M~xico, 
1982. p, 2U7. 
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el dinero. "Dinero llama a dinero", v esta f"raee pasó por 

encima de las cerradas f"ilas corporativas, en Que los 

maestros reservaban su calidad por herencia, ~ en las que 

of"iciales v aprendices descontentos por la imposibilidad de 

aspirar a un ascenso, se unieron en loe albores de ile~ales 

or~anizaciones obreras (compa~nonna~es). 

La invensi6n de nuevos productos provocó que las 

corporaciones luchasen entre el para procucirlo, lo Que sólo 

trajo conai~o resultados neraetos v retraso en el pro~reso, 

lo que pronto las hizo perder su competitividad. 

AdemAs, los nuevos Estados Modernos, Queriendo estar en 

todo. lanzaron toda la re~lamentaci6n que pudieron para 

evitar enrrentamientos, Esta politica lle~a a su mAxima 

expresión unos ei~los deepu~e. como en el ejemplo de Colbert, 

que publicó 38 re~lamentos y 150 edictos sobre el modo de 

producción, la calidad y la cantidad, hasta en sus mAe 

!nrimos detalles. Tan solo loe que correspondieron a la 

industria textil se contienen en cuatro vol#menes que suman 
113) 

2,200 pAa:inas. 

El primer paso de los capitalistas para subsanar las 

carencias de la ~ndustria corporativa, rue la creaci6n de la 

industria a domicilio, o de trabajo a destajo. basada en la 

divis16n 16a:ica del mismo: el empresario proporcionaba la 

(13) Scheif'ler 
l!CONOMICO, 
1980. pp. 

Am!zaKa. xavier. HISTORIA DEL PENSAMIENTO 
Editorial Trillas. S.A. ~a. Edición. M~xico, 

111 V 112. 
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materia prima v paKaba por el trabajo terminado, v en la cual 

su intervención en en la direcci6n de las actividades 

encaminadas a la producción era casi nula v se limitaba tan 

solo a labores de capacitación. 

Este sistema rue mu~ usado por campesinos Que en ello 

empleaban sus ~pocas muertas. En In~laterra, la industria 

textil de la lana le di6 tal importancia que mantuvo esta 

estructura hasta que la mAQuina de vapor pudo desplazarla. 

De mEcy"or importancia Que ~etas, rueron las industrias 

propiamente capitalistas v las manuracturas del rev. 

Las industrias capitalistas, para e~ectos de este 

trabajo tienen ~ran importancia, por loe novedosos elementos 

Que en ellas aparecen: 

Primero, se constituían bajo un r~ttimen de 

"autorización real'' Que concedla a veces el monopolio para 

evitar una competencia que disminuiría lo atractivo de 

ciertas empresas. Este sistema euponla un Estado QUe al 

tiempo de no contar con la capacidad t~cnica ~ ~inanciera para 

abarcar una variada ~ama de incipientes actividades, se 

ase~uraba. obtener 2ananciae importantes al entre2ar la 

explotación en exclusiva. eliminando, por decreto, cualQuier 

competencia. 

Se2undo. se habla ~a de un "capital social" rormado por 

las aportaciones representadas en rósticos tltulos-valor QUe, 
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aUn cuando carec!an de muchao de lae formalidades que 

actualmente tienen, servian bastante bien a sus prop6sitos. 

Tercero, al ser empresas de ~ran ember~adura, se 

requería el empleo de un ~ran n6mero de obreros, lo que 

descubrió nuevas problemAticas del Ambito jur!dico, como 

podrA apreciarse mAe adelante. 

En tanto. las manufacturas del rey eran, o bien 

verdaderas ''paraestatales'' diri~idas por inf lu~entes 

oficiales de la corte, o bien empresas de carActer privado, 

pero diri~idas por un empresario que entre~aba toda su 

producci6n al Estado, en un precio Y bajo las condiciones 

fijadas por ~ate. 

No s6lo el r~~imcn le~al de las empresas vari6, sino 

las mismas instituciones y usos mercantiles hubieron de 

habituarse a la nueva época. 

Todo empieza con la traneic16n de mercator a 

capitalista, Siendo de la misma familia, tienen el mismo 

aliento vital: la libertad, 

La mentalidad cambia. Se necesita romper con la ri~idez 

de las Corporaciones de oficios, se requiere celeridad v 

se~uridad en las transacciones, pero sobre todo, hace eaita 

la acumu1aci6n de ~randes capitales para poder hacer frente a 

loe ambiciosos provectos comerciales p~blicoa y privados. 

Aquellos Pioneros. aventureros de un comercio inse~uro Y 

die!cil, va no estaban tan dispuestos a ju~arse sus eortunas, 
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~eneralmente fruto de una vida de sacrificios, en una sola 

nave indetensa las mAs de las veces, o en una reducida 

caravana siempre amenazada por los turcos. No, ni loo 

tiempos, ni loe intereses de eeos hombres estaban para eso. 

La historia v la mioma 16eica nos muestran c6mo estos 

hombree salidos de la nada estaban concientes de sus 

circunstancias. Como claro ejemplo tenemos el caso de 

Goderico de Finchal, Quien nac16 a rines del si~lo XI, en 

Lincolnshire, de campesinos pobres. v obli~ado sin duda 

al~una a abandonar las tierras que sus padres trabajaban, 

aprend16 a ~anarse la vida rescatando de las pl~ae los 

despojos arrojados por la marea de loe trecuentes nautra~ios. 

La casualidad pudo proporcionarle la oportunidad de empezar 

un ne~ocio de cual ahorr6 lo suficiente como para asociarse 

con al~unos compañeros y fletar con ellos un barco, con el 

que comerciaron a lo lar~o de las costas do In~laterra, 

Escocia, Flandes v Dinamarca. Esta sociedad tuvo un ~xito 

rotundo, va Que sus operaciones consistian en transportar al 

extranjero las mercanclaa Que ah! escaseaban y, en cambio, 
{14} 

abastecerse de productos con alta demanda para su re~reso. 

E1 Axito de Goderico debe de ser comprendido. Aunque Al 

m~smo no empez6 sino como un va~abundo, estaba dotado del 

''sentimiento comercial'' que la ~poca obli~aba para personas 

{14) Pirene, Henri, HISTORIA ECONOMICA V SOCIAL DE LA EDAD 
MEDIA. Fondo de Cultura Econ6m1ca. M~xico 1939. 
pp, 37-38. 
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como 61. En ese tiempo las hambrunas eran muv frecuentes v 

bastaba procurarse una pequeña cantidad de ~ranos a buen 

precio. en las re~iones donde abundaban, para despu~e 

distribuirlos en loe sitios indicados v hacerse de fabulosas 

Kanancias. 

La misma Hansa, de la que ~a hemos hablado, estaba 

or~anizada a la usanza medieval, ~ a esto debi6, en parte, su 

declive. 

Aunque al~o tardiae, surgieron compilaciones normativas 

para la Li~a: 

En el año de 1590, se reunieron en la ciudad de LubecK 

loe representantes de cada una de las ciudades v de los 

puertos coali~ados, para emitir las Ordenanzas Maritimas de 

la Hansa Teutónica, publicadas por vez primera en el año 
{15) 

siguiente. 

Ya para el año de 161ll se requirió una revisión a las 

Ordenanzas, lo que d16 ori~en al 6ltimo compendio normativo 

de la Liga, llamado, sez6n la costumbre, !l..wl Hanaeaticym 

Mar1t1mum.'1 

{15) Mi~uel y Reus. INTRODUCCION HISTORICA AL CODIGO DE 
COMERCIO ESPA~OL. Madrid, 1845, pp, X y XI. 
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Todo este esfuerzo por re21amentar situacionee de hecho 

Que se materializaban en la prActica comercial. en los 

mercados, Plazas. ferias v lonjas, muv adelante v muy por 

arriba de cualquier acción para re2irlas 1 no es sino la 

constante histórica Que por lo menos desde aqui. caracteriza 

a la materia mercantil: puede verse ya claramente cómo la 

praxis siempre va un paso adelante (o muchos pasos adelante) 

del menor intento de re2irla. Esta cor1etante, Que sur2e de la 

naturaleza misma del Derecho Mercantil, es uno de los puntos 

clave para entender este trabajo, va QUe por ella, puede 

descubrirse el por QUA del dinamismo de esta rama del Derecho 

v su continua evolución. 

Con todo, la re2ulaci6n continuó. y as!, en Francia, 

las Asociaciones de los Si2loe XIV-XV se ri~ieron por el 

Guidon de la Mer, sin fuerza de lev. No fue sino hasta 

Colbert, de quien va hemos hablado, que la re2lamentaci6n se 

consolida. al ser estatal v absolutista. 

Dentro de este tema de la transición de mercator a 

capitalista, ea interesante, por no decir necesario, citar el 

papel de los judlos que, en parte, por sus actividades 

usurarias. Porzaron a los cristianos a buacar una salida 

financiera dentro de loe marcos de su conciencia reli2iosa. 

Un historiador, no muv posterior a estos hechos, nos 

relata el die~usto Que se tenia contra este pueblo: 
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"Loa Jud!oe fuet"on los Que las mas veces llenaron el 

hueco, QUe estas revoluciones hablan ocasionado en las caxas 

reales" .•• "Al~unas veces lo~raron los Judlos comprar el 

derecho de formar en el Estado un pueblo aislado. fuera de 

loe mut"OS de las ciudades, con sus tribunales. cimenterios, v 

sinako~as, donde no se les Permitla sus oficioe. sino A voz 

baxa. v se les oblikaba A llevar en su vestuario al~una ee~al 

que lee dietin~uiese. Entro lae varias vicisitudes 6 fortunae 

QUe han corrido estos hombree perversos, ordinariamente la 

NaciOn entre~aba sus haberes A las usuras de ellos. Quando 

hablan chupado la sustancia de todo el Estado, como 

insaciables s&nkuijuelaa, se les haclan confiscaciones, y se 

lea extrañaba de los dominios: para obtener el permiso de 

volver al Revno, sscri~icaban una parte del oro QUe hablan 

podido salvar de su naufra~io 1 y la otra les servia para 
{16) 

continuar sus rapiñas''· 

otro ejemplo mAs conocido de todos, sobre este mismo 

tema. es el mag:ietralmente expuesto "Mercader de Venecia". de 

W1111am Shakespeare, en el cual el autor nos relata cómo 

Antonio. el mercader de Venecia. tiene Que aceptar un trato 

con ShYlock, el jud!o usurero, cuyo odio hacia el primero 

lle~a a tal extremo. Que si a la fecha convenida no hubiere 

pa2ado la cantidad prestada. tendrla Que entre~ar, en cambio, 

(16) Ma1o ae Luque, Eauarao. HISTORIA POLITICA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS ULTRAMARINOS DE LAS NACIONES EUROPEAS. 
Maaria, 1786, T. III. pp. 110 y 111. 
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eeK~n las palabras del propio acreedor: '' •.• una libra justa 

de vuestra carne, cortada por mi del sitio de vuestro cuerpo 
117) 

Que mejor me pareciere.'' 

Desde lueKo que la exaKeración que este trato implica, 

no pretendia mostrar el hecho aisladamente, sin ninKUna 

intención: por el contrario, aun situando la escena en 

Venecia, el escritor Quiere denunciar la prActica comón del 

pr¿stamo con inter~e de los judios en cualquier parte del 

mundo, como alKo nefasto. 

El estudio de esta obra merecerla por si mismo una 

tesis, pero para loe efectos de la presente, nos limitamos a 

reseñar a QU~ 2rado lleKa el sentimiento antisemita europeo. 

Retomando el problema que nos ocupaba, es importante 

señalar que con la creación de la medieval letra de cambio ~ 

su evolución al billete de banco, se hacia mAs factible el 

cr~dito por el movimiento de capital llcitamente obtenido. 

Cabe r~cordnr que una de las principales razones para que se 

diera el nacimiento de la letra de cambio. era la inseKuridad 

v el fuerte riesKO que implicaba car~ar con riquezas de una 

plaza a otra. 

AdemAs de los tituloa creados en este periodo, para dar 

{17) Shakespeare, William, EL MERCADER DE VENECIA, Editorial 
Porr~a. S.A., M~xico, 1979. p.U7. 
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una salida moral Y le~al al pr~stamo con inter~s. el cual fue 

prohibido por la I2lesia hasta 1830. se 102r6 financiamiento 

para las peQueñas empresas con las si2uientes fi~urae: 

La Sociedad en Comandita, en la que existe un socio 

llamado ''industrial'', quien realiza materialmente 18 

actividad empresarial, y uno ''capitalista''• que no presta 

dinero al primero, sino que lo aporta a la sociedad y, dada 

la calidad de socios de ambos. estan expuestos a beneficios y 

p~rdidas fluctuantes. El concepto de riesgo dentro de la 

sociedad se consolida. 

El Contrato Trino, que como indica su nombre. 

consistia en la celebrac16n de tres contratos sucesivos: 

Un contrato de sociedad, en el que como socio se 

aportaba dinero. 

Un contrato de se2uro. para tener la certeza de que al 

t~rmino de la emp~esa se le devolv~ria !nte~ramente el 

capital aportado. 

Un contrato de seguro. que si~nificara al capitalista 

un porcentaje mlnima de beneficios. 

Dado que este contrato triple dejaba al capitalista en 

la posición de un simple prestamista, fu~ tambihn condenado 

por la I2lesia. específicamente por el Papa Sixto V en 1586. 
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+ Contrato de Renta, que se denominó real, en virtud de 

que exiKla al prestatario utilizar el dinero facilitado en le 

adquisición de un bien inmueble productivo v quedaba obliKado 

a pa~ar una renta con los frutos que eee miemo bien loKraba. 

Tambi~n se di6 el de Renta Personal, en el que el 

dinero se destinaba a cualquier empresa, siempre v cuando el 

prestatario se comprometiera a PBKar una renta hasta la 

repoeici6n del dinero. 

EstA claro que estos óltimos contratos de renta no son 

sino vAlidos antecedentes de loe actuales contratos de 

crAdito con Karant!a hipotecaria. que hov utilizan tanto las 

empresas para proveerse de tondos. 

Junto a todo esto, no podemos dejar de mencionar otras 

instituciones medievales que intluveron el cr~dito v. en 

Keneral, &l comercio orKanizado, como fueron los cambistas v 

los burKeees, quienes eran los hombres de ne~ocioe en las 

nacientes urbes independientes. 

Ya con esa disponibilidad de liquidez loe hombres de 

nezocioe podian arriesKar mAs tAcilmente sus recursos, 

Crearon nuevas compañlas, va que las antiKuas sociedades 

colectivas ~ en comandita resultaron incapaces de hacer 

frente a las Krandes necesidades de capital. SurKi6. pues la 

forma capitalista de sociedades por acciones, especialmente 

para las nuevas expedicionee marítimas que se anunciaban. 
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La Compañia In~lesa de las Islas Orientales trabajó en 

su comienzo formAndose V liQuidAndoae en cada expedición. 
(18) 

Oespu~s del primer viaje los dividendos fueron de 220 ~. 

Todo ello decidió que estas nuevas sociedades tuvieran 

un carActer estable, lo que lee di6 mAe empuje. 

Puede verse Que ~a pas6 el tiempo de las peQueñaa 

transacciones de cambistas, usureros y bancos medievales. 

Aqul se descubre, sin exa2era~. el nacimiento del 

capitalista Que invierte sus ahorros y rentas en arries~adas 

empresas, que lo llevaban a ju2oaos rendimientos o a fracasos 

absolutos. 

Como conclusión a la Edad Media. podemos poner en 

evidencia el 2eneralizado error. por no decir difamación a la 

que estA sujeta esta !poca, cuando se afirma a la usanza 

racionolist~. que fueron tiempos de tinieblas. siendo mAs 

bien totalmente lo contrario. como queda plenamente 

demostrado, por ejemplo en materia de comercio. 

{18} Sheirler AmAza~a, Xavier. Op. cit., p. 113. 
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J..A ~ MODERNA 

Los 2randee descubrimientos. 

Re~lamentaci6n mercantil. 

El nacimiento del Estado. 

El matrimonio entre el avance cient!fico y el capital, 

en el Renacimiento, prepar6 el camino de la consolidación de 

los Estados modet•nos. Para comprender esto. ea necesario 

tomar en cuenta Que el capitalista Y el empresario no siempre 

fueron banqueros y bur~ueses, sino hasta la misrn!sima corona, 

seducida por las riQUezae QUe obtenian los anteriores. 

Los recuerdos de los viajes de Plan carpin y Marco Polo 

sirvieron de exitatoria para las mentes de aQuellos hombree. 

A esto se auna la necesidad de abrir nuevas rutas para las 

especias de Oriente, ya Que el Sureste de Europa y Asia Menor 

se encontraba en poder de los Turcos. 

Portugal ~ Castilla fueron las puntas de lanza en este 

terreno, utilizando sabiamente los recientes inventos ~ 

descubrimientos Para navegar sin perder el rumbo y avanzAndo 

en el diseño naval. mandan su expediciones hasta las islas 

Madera en 1419, las Azores en 1431. en 1460 las de Cabo Verde 

v la Costa de Scnegambia. 1482, a la desembocadura del Congo; 

1486, hasta doblar por el Cabo de Buena Esperanza. Bartolomé 

Oiaz se encuentra con el océano Indico. En 1U98, Vasco de 

Gama lle~a a Calicut. 
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El 3 de a1::oeto de 1A92. tres carabelas deaaparecian en 

el horizonte; unos meses mas tarde, en el extremo de la 

deeeeperaci6n. el 12 de octubre, CristAbal Colón alcanza 

Am~rica. sincronizAndoee con la un1ticac16n de los reinos de 

Castilla Y Ara26n Y la consolidación española como un Estado 

Moderno. 

Ea necee ario, en cote momento, abrir un breve 

par~nteeis para destacar Que para etectoe de nuestro Derecho 

nacional. estas tierras ri~ieron por el Derecho 

castellano, ~a Que aunque el matrimonio de loe Revea 

Católicos daba un paso adelante hacia la "uni6n personal" de 

sus respectivos reinos. ea decir, QUe cada uno de los 

dominios fuera KObernado por una misma persona. (en este caso 

su hija Juana, "la Loca''}, sólo la Corona de Castilla, por 

conducto del rev Fernando V, solicita al tristemente c~lebre 

Papa Alejandro VI loe documentos Que prote1::ieron v avalaron 

sus derechos de nave1::aci6n y conQuista: las Bulas 
!191 

Alejandrinas, expedidas loa d!ae 3 v U de mavo de 1A93, 

Loe avances 101::radoe en todos loe campos se tocan en 

este punto: el cambio en la mentalidad respecto de la 

pol!tica, de la ciencia, del comercio v de la moral ~udan a 

este descubrimiento. 

{19} Del Arenal F., 3aime. APUNTES DE HISTORIA DE DERECHO 
PATRIO. 1988. 
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No mucho tiempo despu~s. en 1520, Ma~allanes ~ Elcano 

doblan el Cabo de Hornos, descubren las Filipinas y por 

escudo adoptan el de un ~lobo terraQueo con la leyenda: 

~ circumded1sti ~ 

Las consecuencias que estos ~randes lo~ros producen, se 

hacen muy visibles desde principios del Si~lo XVI. 

El centro del comercio mundial se desplaza desde loe 

puertos italianoo hasta las costas Que dan salida al Oceano 

AtlAntico. Las caravanas y los buques car~ados de especias 

venidas de Oriente no pudieron competir ni por la cantidad ni 

con el precio, con los productos Que llegaban en los navlos 

portu~ueeee y españoles, directamente de los sitios donde 

eran producidos. 

Sin embar~o. el cerrado comercio de loe ib~ricos hace 

Que ~atoe no logren el movimiento comercial necesario para 

importar y exportar balanceadamente, MAe bien fueron los 

capitalistas de Amberes Quienes mandaban factores a CAdiz Y 

Lisboa para adquirir mercanclas Que mAs tarde revendlan. No 

h~ alemAn, tranc~s. italiano, esDañol o Dortu~u~s Que no 

ten~a representaci6n. 

En Amberes se abre paso el concepto de libertad 

comercial en el mAs estricto sentido. No hay trabas. 

vi~ilancie o insDecci6n. Es el mercado el que fija los 
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precios y los procedimientos y condiciones crediticios de las 

compañlaa comerciales. 

A su vez, la especulación nace; desde 1531 se concentra 

todo el movimiento mercantil en un edificio construido 

especialmente al efecto. a costa de la ciudad: una especie de 

mercado sofisticado. para transacciones importantes; la 

Bolsa. precursora y modelo de las futuras Bolsea de Londres y 

de Amsterdam. 

La estabilidad y loa altos rendimientos que ~eneraban 

las utilidades de estas compañ!as hacen que las operaciones 

sobre loa tltuloe representativos de su capital ae 

multipliquen y se realicen en la Bolea. 

Al principio ~ueron las empresas Que promovlan 

expediciones a tierras lejanas, exóticas y llenas de tesoros, 

las que aseguraron todo este movimiento de riqueza, pero no 

mucho tiempo despu~s. nuevas industrias que florecieron 

gracias a los grandes descubrimientos fueron las que ayudaron 

a consolidar enormes imperios. 

Tambi~n las fuertes organizaciones financieras hicieron 

~ananciaa de estos descubrimientos: loe Fócar prestaban a1 

empel'ador CaPloe V, en cuyos dominios jamAs se ocultaba el 

sol, cantidades extraordinarias, tal cuales eran 

extraordinarias sus empresas. sus armadas Y ej~rcitos. Sin el 

apovo de loa servicios financieros que de ellos obtuvo, bien 
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puede decirse que su reinado hubiera sido imposible, as! como 

no hubiera podido ser tan cuantiosa la fortuna de los 

banqueros. 

Sin embarzo, la facilidad que ten!an los príncipes para 

obtener cr~ditos, los arrastró sin duda al~una mAa allA de la 

prudencia, propiciando dolorosas bancarrotas reales. que 

tuvieron como natural efecto alejar al capitalismo privado de 

los descomunales planes de la monarqula. 

Recordemos tumbi~n que estas operaciones crediticias no 

se encontraban aón desli~adae de la simbiosis medieval: era 

preciso prestar a los monarcas, puesto que loe ~rendes 

mercaderes, los banqueros, los armadores cuentan con loe 

pr!ncipes para prote~erlos contra los abusos del 

particularismo municipal, para reprimir las insurrecciones 

urbanas, para ase~urar la circulaci6n del dinero~ de sus 

mercanc!as. Los mismos artesanos, amenazados por sus 

''compa~eroe'', hallan en el monarca su protector, ya que es el 

protector del oro, 

Pronto pudo preoentarse otra salida: las ricas minas 

ar~entiferas de la Nueva España y del Peró llenaron de 

lin~otes loa navlos de la Corona española. Las monedas 

acuñadas con esta plata pronto inundaron los mercados de toda 

Europa. 10 que de inmediato produjo un alza ~eneral de 

precios; sin embar~o. la industria ~ el comercio ~anaron 
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suticiente empuje para dejar todav!a un poco mAs atrAe a las 

corporaciones de of icioe. v acercarse un poco mAs al concepto 

de empresa moderna. 

Al favorecer los proeresos del capitalismo, loe revea v 

los pr!ncipes no e6lo obraron en virtud de consideraciones 

econ6micas V financieras. El concepto moderno de Estado, que 

se empieza a formar al paso que aumenta su poder, los lleva a 

considerarse como loa productores del bien comOn. Desde el 

si~lo XIV, que vi6 el particularismo urbano lle~ar a su 

apo~eo, podemos asistir tambi~n a la aparición del poder 

soberano en la historia econ6mica. S6lo loe principes podian 

en ese momento elevarse hasta la comprensión de una economía 

territorial que abarcara a las urbanas y las sometiera a su 

dominio. 

Con todo ello, el auze del capitalismo debe encuadrarse 

en su contexto va que como ea l6~ico, es muv temprano para 

llamarlo siquiera asi, pero en el fondo ya estA brotando la 

idea Que mAs tarde revolucionaria literalmente el pensamiento 

occidental ~ conaecucntcrncntc ouo inotitucionco ~ cu Derecho. 

En sus inicios prevalecla todavia la territorialidad, 

imperaban definitivamente loe fueros, el Ius Comune tenia 

plena vigenia. A esto se sumaba, -lo que era mucho peor-, las 

pretencionea de un Derecho cotatal. eo decir, legislado, de 

lle~ar a ser absolutista. 

En cuanto a los usos, ~a hemos dicho. el capitalismo, V 
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Por ende, el Derecho mercantil Plenamente justificado como 

ciencia, no podlan salir a la luz por el territorialismo 

imperante; los mercados locales si~uieron bajo el amparo de 

sistemas políticos Que no velan con buenos ojos la expansih'n 

demasiado brusca de una democratización en el comercio. Todo 

este sistema poco a poco tuvo QUe irse ctoble~ando v al fin 

solamente subsistió en re~iones muy débiles, como Alemania, 

en donde los privile~ioe locales debían soatenerse en aras 

del orden politice. 

Otro peQueño punto interesante QUC tratar, que no por 

ser esencial para la existencia de una sociedad mercantil es 

menos importante, ea la situación del trabajador. Hemos visto 

Que existia una cuantiosa re~lamentaci6n, tanto interna como 

por parte de las autoridades, para las Corporaciones de 

Oficios, y siendo que ~atas se debilitan para dar paso a un 

capitalismo basado en las viejas instituciones del Derecho 

Com~n, la relación entre el obrero Y el empresario se sienta 

sobre los conceptos de la libertad de contratar ~ de la 

libertad contractual. 

Ea por eso Que puede decirse QUe tambi~n en esta 

transici6n se dejan ver los primeros Precursores de lo Que 

mAa tarde, muy propa~and!aticamente, ee denom1n6 

''Proletariado''. 

No es de nin~una manera ocioso referirse a estos 

obreros Que fueron sin duda la ''carne de cafi6n'' de las 
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empresas nacientes, puesto que el desamparo jur!dico que 

ei~ui6 a eu historia fue el QUe a la postre provoc6 ~uertes ~ 

violentos cambios Que orillaron a los Estados, Que aUn 

tuvieron tiempo ~ vida para hacerlo, a promover le~ialacionee 

QUe marcaron decididamente el rumbo QUe habrlan de llevar las 

industrias y el comer;io, tal como en su momento veremos. 

Haata la misma I~lcsia tuvo QUC tomar cartas en el asunto, 

haciendo ver la dimensi6n social de la empresa. 

Pero aqui, mAs bien, solla presentarse para el obrero 

una aituaci6n desfavorable, ya Que los Estados Absolutistas, 

si lle~aban a le~islar sobre al~6n teme que fuera de la 

incumbencia de aquellos, era para disolver corporaciones y 

cofrad!as que pudieren presentar un frente contra el poder 

monArquico. Asl, por si fuera poco, el creciente clamor de la 

libertad individual vino a ser para los trabajadores un freno 

~ muchas veces si~nific6. a la larga, el dejarlos jurldica Y 

literalmente al descubierto. 

lntimamcnte li~ado a estas PrActicas comerciales es que 

nacen, en mi opini6n, las bases principales Que sustentan el 

derecho laboral. Es por esto que esta rama del Derecho afecta 

y debe afectar tan profundamente a la actual reglamentaci6n 

mercantil. 

Re~resando al anAlisis histórico de las sociedades 

mercantiles, podemos apuntar que por iae características 

especiales de la misma, la Sociedad Anónima parece haber 
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evo1ucionado por si misma, aunque sin dejar de tomar en 

cuenta la influencia de otras f i~uras jur!dicas como la 

Sociedad en Comandita. 

Ya hemos comentado esas cualidades especiales que a 

nuestro parecor son lojanoa antecedentes de las QUC 

actualmente tiene. pero ea en esta Epoca Moderna que la 

def1nic16n de la Sociedad An6nima tal como la conocemos. se 

perfila mAs c1aramente v es mAs determinante puesto que no 

ha.Y una aeparac16n demasiado fuerte entre loe criterios 

tomados al respecto por loe pa!seo latinos ~ loo del centro v 

norte de Europa. 

Loe ~randee Estados europeoo de esa ~poca requer!an, 

para variar, dinero para sus aventuras v empresas. As!, en 

Italia, se ve uno de loe mAs claros v propiamente dichos, 

antecedentes de este tipo de sociedad. 

Dadas las fuertes sumas que loe ~obiernoe necesitaban, 

frecuentemente oc velan en aprietoe para poder 

cabalmente sus intcrccca, por lo que conccd!an a sus 

acreedores-s~bditos un derecho para cobrar impuestos. Los 

acreedores del Estado se or~anizaban v creaban sociedades 
{20l 

llnmodac ~ ~- ~ , cuyo capital ascend!a al 

monto del préstamo, y en lae que se daban dos notas 

{20} Garri~ues, JoaQuin. CURSO DE DERECHO MERCANTIL. Ed. 
Porr6a S.A •• MAxico, 1982, p. 409. 
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importantes para confieurar una sociedad an6nima: 

a) La responsabilidad queda limitada al importe del crédito 

de cada socio. 

b) el capital se encontraba dividido en partea i~uales y 

transmisibles, (~ l..Q.c..a. comoecarum 0
). 

Bajo estos presupuestos, las casas comerciales mAs 

t'uc1•tes QUe adoptaron esta modalidad de operaci6n, 

prosperaron graciac a la poco usual en esa época fle~ibilidad 

Que ofrecían al inversionista. Al~unae de ellas, como la Casa 

di s. Giorgio, en G~nova, llc~6 a ser el Banco di s. Gior~io, 

mostrando as!, de la manera mAe clara el afAn de lucro y la 

asociaci6n corporativa. 

En tanto, en Holanda se dan los mAe remotos 

antecedentes directos de lo que serla una sociedad an6nima, 

por los muchos elementos formales y esenciales de la actual 

Que en ella ya se PL"esentan: son las famosas "Compañ!aa de 

Indias", que pronto fueron imitadas por los ingleses, au~cos. 

daneses v franceses a principios del si~lo XVII. 

En Alemania, aunque sin el objetivo colonial, pero bajo 

este mismo esquema, encontramos compañias comerciales. como 

las creadas por el habitante de LUbeck, Hildebrand 

Vickinchusen, cuyos ne~ocios se extendlan desde Brujas hasta 



Venecia V hasta los continee del Mar BAltico, o como la 

"Groase Ravenabur~er Gesellschatt", (antecedente de las 

actuales Aktien~esellschatt -sociedades por acciones-), que 

tenla corresponsales en toda la Europa central, en Italia v 
(21) 

en España. 

Como muestra de esto podemos apuntar que va en el año 

de 1606 podemos encontrar el uso de la palabra "acci6n". 

AdemAa. en el aiKlo XVIII con motivo de varias tremendas 

bancarrotas, se lle~6 a la concluei6n de implantar el 
(22) 

principio de tormulaci6n anual de inventario v balance, 

aunque Sim6n Stevin va lo recomendaba en 1698. en Holanda. 

Siendo estas Compañías el antecedente mAe remoto en 

i!noa directa de la Sociedad Anónima. hemos ere ido 

conveniente hacer un pequeño anAliaia sobre los puntos mAs 

relevantes de los Estatutos de una de ellas. con el tin de 

señalar un punto de partida propiamente dicho del objeto de 

estudio de este trabajo. 

La empresa en cuesti6n es la Compañ!a Francesa de las 

Indias y de la China. cuvoe Estatutos fueron publicados en el 

Decreto del Consejo de Estado del Rey para el Establecimiento 
(23) 

de una Nueva Compañia de las Inrtias, el lh de abril de 1785. 

(21) 
(22) 

(23) 

Pirene, 
Weber, 
Cultura 
Malo do 

Henri. Op. cit., p. 226. 
Max. HISTORIA ECONOMICA 
Económica. M6xico, 19A2, p. 
Luque. Eduardo. Op. cit. p. 
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El Decreto arriba citado comienza con una "exposición 

de motivos" (claro, sin llamarla aai), por la Que explica las 

razones del Estado para establecer una Nueva Compañía 

privilegiada Que desplace a loe particulares QUe traficaban 

con todo tipo de mercanclae. dañando la economla ~ranceea. 

Sin embarKo, dicha sociedad eer!a diriKida directamente por 

la ''aaociac16n de Negociantes y Capitalistas'' interesados. 

in articulo primero señala. aunQue sin decirlo 

expresamente, la denominac16n de la "Compañia de las Indias 11 

de la Chine.", teniendo el calificativo de "nueva", para 

distinguirla de la anterior. la "anti¡t:ua" (Que dej6 de operar 

en 1769). 

El articulo segundo reatirma los privilegios concedidos 

por su propio carActer. Menciona ademAs puestos de lndole 

administrativa. tales como ''Directores'' 11 "Diputados de loa 

Accionistas" (Que eran, evidentemente loe representantes de 

l=etoe). 

El ax-t!culo tercero establece la admie16n de 

extranjeros a la sociedad, asi como su Ambito de operaciones. 

El ai~uiente señala para la empresa una duraci~n de 

siete años, demasiado corta si la vemos desde nuestra 

perspectiva. pero QUe se explica, en mi opini6n, tanto PorQue 
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no se tenia la experiencia que aconsejaba limitar lo menos 

posible a la sociedad, como por el hecho de ser un ente 

proteKido por el poder polltico, loe mAe de loe cuales no 

tienen una poaicibn invariable en siete años. 

El articulo octavo habla sobre ciertas ~acultades 

bAaicae de los Comisarios. 

El articulo d~cimo quinto encarKa todas las operaciones 

de dicha Compañia a doce Administradores del aKrado del rey, 

Quienes quedaban obliKados a conformarse con 10 que se 

decidiera por deliberacibn en las asambleas Kenerales o 

particulares (del propio ''consejo''), asi como a diriKir la 

empresa de manera eeKura Y econ6mica. 

El d~cimo sexto habla del capital de la Compañia, que 

en este caso fue de veinte millones de libras, de las cuales 

se entreKarian seie millones por loa propios Administradores 

y el restante por quien pudiera interesarse. 

Los art!culos d~cimo s~ptimo a d~cimo noveno señalan 

una analoKla al capital mlnimo fijo, que loe 

Administradores estaban obliKados a conservar la propiedad de 

cuando meneo doscientas cincuenta ''porciones de inter~s'' 

(acciones). depositAndolaa en la Compañia. 

El articulo vi~~simo cuarto señala la obli~aci6n de 

rendir cuentas anuales que debian comprender el "balance o 
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estado a:eneval de los nea;ocioa" V que podia ser revisado por 

cualquier interesado. No podla procederse a la fijaci6n de un 

dividendo, eino hasta deapu~s de hecha la remesa de dicho 

balance. 

El articulo vi~~aimo sexto establece. aunque sin 

llamarlo as! 1 el domicilio social de la compañla, al indicar 

que la administraci6n ~enerai de loe nc~ocios radioaria en 

Par!e. mientras QUe ae admitia establecer agencias de 

neaocios en loa puertos que tocaba. 

El vi~Asimo a~Dtimo seftala que lon Administradores 

podrian nombrar Procuradores para representarlos en las 

Asambleas. 

El vieésimo octavo dn potestad a ia Adminiatraci6n 

~eneral para nombrar ~ remover a loa empleados de le 

Compañia. 

El trigéaimo segundo en cierta forma ~arantiza a los 

"intereaadostt de Que su responsl).bil1da.d quedarle limitada al 

monto de sus aportaciones. 

El articulo trigésimo cuarto describe loe t6rminos que 

deberAn llenar sus 11 porcionco de intet"~e". es decir, sus 

accione e, conforme a un modelo que se anexaba a 1os 

Estatutos, ~ que adelante reproducimoa. 
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El triKésimo noveno indica que cada año tendr!an QUe 

celebrarse dos Asambleas Generales de Adm1nistrac16n en el 

domicilio social, v que sus acuerdas serlan puestos a 

dispoeici6n de cualquier interesado. 

Do los art!culoe cuadra2~simo al quincua2~simo se2undo 

se detallan loe privile2ioe Que la Corona francesa concedi6 a 

la Compañla Y que la distin2ulan ampliamente de cualquier 

orKanizac16n privada. 

Por tanto, haciendo un resumen, podemos encontrar va 

delimitadas, aunque sin un deseable Orden sistemAtico, al que 

la t~cnica jur!ctica actual nos tiene acostumbrados, ciertos 

caracteres que se aprecian en las sociedades anónimas 

contemporaneaa, mismos que ahora v por orden de aparición 

pasamos a señalar: 

1,- La denominación misma qua recoela 1a diatinc16n propia de 

la empresa, 

2,- La prActica de establecer v de1imitar puestos directivos. 

3.- La admisión expreea de ~xtranjcros, lo Que supone que 

tambi~n se usaba la exclusión de los miemos, aunque con una 

finalidad se~uramente muv diferente a la que actualmente se 

sieue en al~unae le~ielaciones. 



U.- La cturac16n. 

5.- El Comisario como 6r~ano de vi~ilancia de la Sociedad, 

con ~acultades propias Y determinadas. 

6.- La adm!n!stracibn de la Sociedad se deja a cargo de un 

consejo de Adm1nietrac16n que, aunque sin llrunarse asi, 

estaba proeusamento re~ulado, y sus eacultades totalmente 

previstas. 

7,- El Capital v la distr!buci6n del mismo: las ''porciones de 

inter~a'' que equivalian a las acciones, y Que servian de base 

te.mbi~n para el pago de loe dividendos correspondientes. 

AdemAa, la responsabilidad se encuentra limitada al monto de 

las aportaciones. 

8.- Se consagra la obligaci6n de rendir cuentas, de acuerdo a 

un balance o estado general de los negocios. Dicha rendición 

de cuentas hnbrla de ser anual. 

9.- El domicilio social de la Compafila, e6lo como asiento 

general de loa negocios de la misma. Tambi~n. en cierto modo 

se habla de incipientes sucursales o representaciones de la 

sociedad en otros puertos y ciudades. 

Por supuesto, abn falta mucho camino, pero la 

or~anizaci6n corporativa va ae hace presente. El despotismo 
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estatal se materializa en reglamentación eepecitica pero 

abundante, lo que a la larga ha sido, para estos efectos un 

beneficio bastante claro. pues aunque para el Derecho 

Mercantil la intromisi6n estatal es casi siempre un lastre 

inótil, en este caso facilitó una costumbre que permite tener 

un marco m!nimo de orden para la vida de la sociedad, como lo 

son loe Estatutos. 

Corno puede verse en ese entonces era mAs claro ~ fuerte 

el deseo de regir todos los Ambitoa por parte del Estado; 

asi. en el campo de las sociedades, las mAs poderosas eran 

las que reciblan privilegios prActicos del mismo, (que no 

debemos confundir con las actuales empresas paraestatales, ya 

que aquellas no tenían la participaci6n del Estado en su 

organización por vla del control de capital) sin importar que 

se tratara de un contrato celebrado entre particulares. Es 

indudable que el inter~s del Estado por controlar la economla 

ha cambiado sus matices en estos siglos. 

Otra di~crencia entre las Compañlas de Indias ~ las 

Sociedades An6nimae "plenas", es Que no se marca claramente 

en BQUellas la diversidad Que ahora tiene el 6r~ano de 

administración v el de decis16n formado por la Asamblea de 

accionistas. 

Este sistema iniciado por los holandeses se caracterizó 

por un vacio le~ielativo, va Que en los Si~los XVII ~ XVIII 

apenas nacla la idea de la codificación, la cual estudiaremos 
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mAs adelante, por ser de vital importancia para este estudio, 

dada la trascendencia que hasta nuestros dias ha tenido. Esto 

no si~nifica Que las sociedades an6nimas se encontraran fuera 

de control, sino mAa bien lo contrario: la omnimoda voluntad 

deep6tica del Estado se encuentra en su mAximo esplendor, 

formalmente hablando, y por consecuencia el monarca pretende 

hasta en este campo una dependencia absoluta, en la que se 

tenlan dos opciones: 

a) Que sea el propio Estado quien dicte loa .. Estatutos" 

de la sociedad en el mismo Decreto de creac16n. 

b) Que loe interesados formulen sus propios Estatutos. 

ajustAndose a las bases del ''Octroi'', es decir. acto de 

incorporación 

soberanla. 

y de concesión de ciertos derechos ae 

Re decir, la sociedad ea creada por el Estado, o cuando 

menos es su filial, por lo ~uc en todo este pevlodo se puede 

observar la estrecha vi~ilancia y marcada intervención por 

parte de ~ate en los asuntos y ne~ocios de la misma. 

Todo ello tenla su contraparte Y cu provecho, va que el 

mismo Estado es Quien concede a la sociedad privile~ios que 

jamAs por si hubiera alcanzado una sociedad 

puramente privada. 

us 

mercantil 



España, por su parte, no pudo ser ajena al impulso 

creador de las ~randas compañ!ae, ~a Que a ella se debía el 

descubrimiento de las llamadas Indias Occidentales ~ porque 

esa era una medida 16Kica de sus re~es ante la fuerte 

competencia que ofreclan otras naciones europeas por lo~rar 

la e~emonia del comercio de ultramar, con suc crecientes 

poderios navales. 

Acorde con esto, a Principios del siKlo XVIII tenemos 

va al~unos Decretos de creación de ~randee compattlas. ~a sea 

para el comercio en las Indias Occidentales como para el de 

las Indias Orientales. Como ejemplo de lo anterior tenemos 

los casos de la compañia creada para el trAfico mercantil con 

Caracas en Guip6zcoa, hacia el año de 1728, ~ el de la ~ran 

compañia Que naci6 en CAdiz bajo el ~obierno de Felipe v. con 

el nombre de Real Compañla de Filipinas. 

No eatA por demAs señalar que estas Compañiae de Indias 

de oriKen español (V por tanto m&e familiares para nosotros). 

estuvieron influenciadas directrunente por loe "Montee" 

italianos, como el Banco de San Jor2e v por las compañlao 

coloniales holandesas, QUe no eran sino el resultado de una 

combinación entre la anti2ua "commenda" ~ las asociaciones 
(241 

navieras. 

Hemos dicho QUe bajo este sistema primitivo, el Estado 

{2n} Gar~iKUes, Joaquin. Op. cit., p, n10. 



podia literalmente ''hacer y deshacer'' a eu conveniencia en la 

administraci6n V vida de las famosas Compañ!aa, pero bien 

cabe hacer menci6n Que el Derecho BritAnico se distanció un 

poco en su polltica del sistema continental, va que la 

conces16n otor~ada a la ''Joint Stock Companv''• se limitaba al 

acto de incorporación v a los citados privi~e~ios jurldico

p~blicos. 

Este sistema continental, como es evidente, fue 

declinando 

absolutas. 

medida Que se extin~ulan las monarqufas 

mercantiles no asi las propias sociedades 

an6n1mae, no obstante que las Compañlas de Indias tendieron a 

desaparecer, tomaron de ~stas sus aspectos mAe ben~ficos v 

oportunos para ee~uir adelante, 

politicas del liberalismo. 

afrontando las nuevas 

Otro punto que se debe tocar, aunque brevemente. es el 

referente al sistema ''colonial'' imperante desde el Si~lo XVI 

haata el Si~lo XVIII. 

Si~uiendo a Max Weber, aunque sin estar totalmente de 

acuerdo con la nomenclatura que para fines didActicoe 

utiliza, se podria decir, básicamente, que el colonialismo 

europeo se llevb de dos maneras: 

a) El colonialimo ''feudal'', (llamado asl por el 

parecido de esta 1ntituci6n medieval con el ré~imen de las 
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"encomiendas"). que imperó en los dominios portugueses v 

españoles. ~ 

b) El colonialismo "capitalista" (llamado as! por el 

autor. por su sistema de ''explotación'' esclavista), Que se 
{25) 

resolvi~ en las plantaciones de Holanda e In~laterra. 

Esta cHvisi6n. aunque un tanto simplista. puede 

iluatro.rnos sobre 1as diversas mentalidades QUe se 

presentaron ante una situación similar v que, a la larga, 

tienden direrenciar la viai6n mercantilista que en esa 

~poca predominaba, lo que lleva a una distinc16n en el tipo 

de empresas sajonas y latinas. 

A todo esto, cabe hacerse la pre~unta de QU~ mentalidad 

econ6mica regla las mentes Que en este tiempo decidlan el 

rumbo de las empresas. Loe economistas coinciden todos en 

enmarcar a la llamada Edad Moderna bajo el esquema del 

Mercantilismo, nombre con el que Adam Smith bautiz6 al 

conjunto de teorlas, politicas y medidas prActicas tendientes 

al fin concreto de enriquecer al Estado. 

Por eso es 16~1co que una ~poca polltica v juridica 

compagine perfecta.mente con una ~poca económica, que abarca. 

def inidamentc los tres si~los que comprenden loa años de 

1450 a 1750 0 aunque no falte quien encuentre antecedentes en 

(25) Weber, Max. Op. cit. p. 315. 
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la In~laterra de Ricardo II, en 1381. 

Generalmente se atribuye a loe pensadores y estadistas 

mercantilistas la idea de que la acumulaci6n de metales 

preciosos equivalla a la riqueza del pala. No es tan 

sencillo, ni esos hombres eran tontos para no darse cuenta a 

la postre de ~ato. La premisa bAsica del Mercantilismo 

consiste en el aprovechamiento del mayor nOmero posible de 

fuentes con posibilidad lucrativa en el propio pais. 

En un principio, los monarcas distan mucho de se~uir 

una orientaci6n definida y una polltica conciente. En todo 

caso son mAs bien tendencias aleladas que, pese a todo, 

tenían un com~n denominador que consistla en que cada vez que 

tuvo la tuerza suficiente para hacerlo, el Estado realizaba 

conductas que revelan el deseo de prote~er a la industria y 

el comercio de sus a~bditoe contra loe del extranjero. A este 

respecto se han inspirado en el ejemplo que las ciudades 

comerciales le han dedo. Su politics es. en el ~onde, una 

politica urbana extendida hasta los confines del Eotado. De 

bsta conserva su caracterlstica esencial: el proteccionismo, 

tan solo transformando su matiz ~remial por el nacional. Se 

inicia con esto un rompimiento con el internacionalismo 

medieval. impre~nando a los Estados, unos frente a otros, de 

un particularismo tan exclusivo como fue el de las ciudades 

durante sielos. Por esto ea que hasta las mismas Compañías 

que va hemos estudiado tienen este tinte de dependencia ante 
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la monarqu!a. Como es de pensarse. las ciudades que quedaron 

bajo el imperio de al~bn principe tuvieron Que ajustarse al 

fin a sus deseos e ir acabando poco a poco con su 

monoproducc16n. 

El Estado procede de tal manera Que pareciera formado 

bnica v exclusivamente por cmpreaarioa, ~uiadoe por el 

de superar la balanza de pazos del vecino 

advcraario: la politica econ6mica hacia el exterior descanza 

en el principio de tomar ventaja sobre ~l. comPrAndole lo mAa 

bavato posible v vendi~ndole lo mAs caro Que se pueda. 

La Corona absorbe paulatinamente aQucl campo de 

creación juridica Que en la Edad Media habla correspondido a 

tres sectores autónomos: las ciudades, loe ~remios v loe 

comerciantes. La monarQuia pues, debla tomar en sus manos al 

Derecho Mercantil, alcanzando su mAxima expresión en la 

Francia de Luis XIV, con su mano derecha. Juan Bautista 

Colbert (1619-1683), quien en 166U lanza una tarifa 

protectora Que causa preocupaci6n en el extranjero: iue~o. en 

1673 se emite una ordenanza relativa al comercio terrestre, 

el C6di~o Savarv, 1673 convierte al fin s loe ~rem1os en 

un instrumento de la polltica econ6mica central. Y en 1681 

firma la Ordenanza Marltima. Todas estas ordenanzas de 

Derecho Mercantil influveron en el C6d1~o de Comercio de 

Napole6n ~. a trav~a de Lord Mansfie1d, al derecho 
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{26) 
anKloaaj6n. 

De España, ~ para efectos del derecho nacional, no 

podemos dejar de mencionar a la obra lo~rada por el Consulado 

de Bilbao, que desde 1737 prevalecen sobre otras normas 

hispanas de Derecho Mercantil, hasta la creación de diversos 

c6diKOB de comercio del ai~lo XIX: las famosas Ordenanzas de 
{ 27} 

Bilbao. 

Aqui QuisiCramoa hacer mención de que el Derecho 

Mercantil no se encontraba confi~urado a estas rechas de 

manera tal que pudiera coneiderArsele cientifico. Aun nos 

encontramos en una etapa de formación, de antecedentes 

repletos de usos y costumbres. Los juristas de esa ~poca 

dificilmente podr!an considerar a las vul~ares prActicaa 

mercantiles en sus complicadas meditaciones, Es claro Que ni 

el Mos Gall!cue ni la Iurieprudent!a Ele~ans encontraban en 

las ''eontea'' nada que pudiera parecerse a una instituci6n 

mercantil, ni les interesaba encontrarla. 

Es por eeta raz6n que el Derecho Mercantil. en materia 

de sociedades por lo menoe, tuvo que sur~!r de la 

reglamentac16n estatal. No debe pensarse, sin embar~o. Que 

con esto cai~o en una contradicci6n con mis aseveraciones 

{26} Mar~adant, Guillermo F. Op. cit. p. 255, 
(27) Idem. p, 259, 
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anteriores, sino mBe bien 1o contrario. va que es e~te 

obat&culo normatizador el QUe impulsa a esta Materia a 

aspirar primero y a convertirse después en un Derecho 

cient!tico, con institucioneo y evoluc16n propia e 

independencia definida. Esta consideraci6n es esencial para 

la exposici6n del presente capitulo, va Que no pretende 

demostrar por un determinismo hist6rico mis proposiciones 

respecto del nacimiento de esta rama, sino aplicar el menos 

usual, pero no por ello menos vAlido, m~todo inductivo para 

dar forma v sentido a mis afirmaciones. 
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RACIONALISMO y copxetcAc;oN 

En la historia intelectual v jurlctics de Occidente hay 

momentos clave QUe cambian el curso de las cosas, modificando 

el panorama vital de manera tal Que loa si~los posterio~ea 

quedan inmersos en sus procesos mentales. y la realidad s6lo 

puede ser vista bajo esas condictonea. 

Este es uno de esos momentos, Y su inf1uencia en el 

Derecho llega ho~año a su c~spide. 

El concepto de Orden universal Que e1 mundo tenia 

firmemente cimentado desde el medioevo diri~ls loa 

pensamientos del hombre hacia Dios. La prActica mAe que la 

teorla. impulsaron al homb~e a aecule~izarse, aunque sin 

admitirlo plenamente; sin embarzo, para estos dies la vAlvula 

de escape f1loe6eics se encuentra lista: 

Rensto Descartes, nacido en 1596. en la tta~a. siguiendo 

su bÓsQucdn de la armon!a. no estA plenamente conforme con la 

fundamentac16n del pensamiento en la f1losof1a escoiAsticn; 

la Autoridad ~a no basta para re~ir un mundo tan complejo, ~ 

la Raz6n sur~e sobre lns tinieblas medievales para lo~rsr un 

conocimiento cientifico de las cosas: ~ ~ ~ ~ la 

duda metódica ~evolucionan ia Ve~ded para la humanidad. 

Una vez que la rsz6n ca~teeians embebe todas los 
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&nbitos de la cultura V de la pol!tica mundial, lae 

instituciones cambian, 

violencia. 

muchas veces por la via de la 

Un fenómeno paralelo al Racionalismo v que le sirv16 de 

indiscutible impulso fue el Kran descontento que en todos loe 

brdenes habla provocado el despotismo al Que habla lleKado el 

absolutismo, (curiosamente muchos de los óltimos d~spotas 

eran ''ilustrados''). concluvendo en la independencia de las 

trece colonias britAnicas en América v en la Revoluci6n 

Francesa. 

Estos dos movimientos, como todos sabemos, trajeron 

Krandes cambios politices, sociales v jurldicoe. De los dos 

primeros va se ha hablado bastante: en resumen libertad, 

i~ualdad v fraternidad. Esto se traduce en Derecho 

bÁaicamente. como la i~ualdad de todos los hombree ante la 

lev. 

Esta ~ltima frase, oida tantas veces por todos nosotros 

v aprendida a fuerza de repetirla, contiene dos elementos 

clave para esta época: la i~ualdad humana v la lev, vistas 

bajo la luz de la raz6n. 

La i~ualdad humana fue invocada tanto como ~ue 

necesitada. Loe hombree, por el simple hecho de serlo, son 

i~ualmente capaces de abstraer el Universo mediante su 

inteli~encia: tan solo por tenerla, se era jur!dicamcnte 
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idAntico a cualquiera. Esto produjo cambios juridicoe que 

pasan por la materias constitucional, civil, mercantil, 

penal, procesal Y administrativa, El Derecho occidental es 

otro deede ese instante. 

Por otra oarte, la Le~ialaci6n viene a ser coronada 

como la reina de las fuentes del Derecho, Esto es totalmente 

con~ruente con la corriente racionalista: la ley es para 

ellos la abstraccibn jur!dica mAs completa; una norma justa 

de aplicac16n universal. 

con la i~ualdad de todos loa hombres ante la lev, el 

fondo y la forma del Derecho adquieren un nuevo cauce. 

AdemAe y para efectos de la rama Mercantil, existe otra 

importante revolución Que modific6 aun mAa la mentalidad de 

loe comerciantes del Si~lo XVIII: la Revolución Industrial 

sur~ida alrededor de 1750. Con ella nacen al fin las ~randes 

fAbricas v un nuevo Orden econ6mico que el Estado debia dejar 

para loe empresarios. 

Por supuesto, unos años despuAs. en 1776. con la 

Investi~aci6n sobre la Naturaleza ~ Causas de la RiQueza de 

las Naciones, Adam Smith viene a justificar lo que en la 
(28) 

prActica se habla venido dando: el liberalismo econ6mico. 

{28} Scheitler Am~ze~a, xavier. Op. cit. pp. 192 a 230. 
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Si mezclamos a estas tres revoluciones. podremos ver 

Que la francesa y la de Independencia americana introdujeron 

un poderoeleimo fermento de liberalismo e individualismo. Que 

se traducen en el plano econ6mico como libertad de empresa, 

de producci6n, de circulaci6n, de consumo v de contrato de 

trabajo dentro de 1a materia civil. 

Smith Y sue ec~uidoree requieren de ciertas estructuras 

ideol6~1cas v juricticas para Que el Liberalismo tome carta de 

naturalizac16n en 1ae naciones civilizadas. 

Jur!dicas fueron básicamente el derecho de propiedad y 

el derecho a la libertad, pero su ejercicio irreatricto 

produjo a corto plazo Que el Estado no se tuera al extremo 

del ~andarme; el laiaeer raire, laisser paaser no podla 

funcionar en realidad deepu~a del mercantilismo. aun cuando 

éste tue ciertamente excesivo. 

De todas formas había salida. Loe Estados europeos v 

mAa tarde loe americanos. ei~uiendo la moda jur!dica 

imperunte Que el Racionalismo produjo, comenzaron a producir 

sus primeros c6d1~oe. es decir, ordenamientos 16~1coe v 

eietemAticoe de normas de derecho emitidas por el le~islador. 

Napole6n. con su "Code de Commerce" de 1807. abre la 

primera puerta a la codificación. superando la idea medieval 

de considerar que el Derecho Mercantil debe ee~uir sólo al 
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sujeto comerciante ~ aplica el criterio objetivo de los 

''actos de comercio''. ademAs de Que consa~ra le~almente la 

limitaci6n de la responsabilidad al monto de las aportaciones 

al capital de la sociedad. Desde su publicación su in~luencia 

ha sido enorme. junto con la de los otros que conrorman los 
{29) 

CinQ Codex del mismo promotor. 

Como pue~e verse ademAa, el Racionalismo ~ el 

movimiento codiricador se hallan en la co~untura hist6rica de 

las revoluciones indcpendent!otac de Am~rica, por lo Que es 

en este momento Que debemos hacer un psr~ntesia para exponer 

brevemente loe cambios en el derecho nacional hasta estas 

rechas, para poder alcanzar aquf a la tendencia Que se ha 

analizado. 

{29} Mar2adant, Guillermo F. Op. cit. p. 309. 
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Derecho Preoolombino. Mercantilismo colonial. M~xiao 

Independiente. Codificaci~n en nuestro pala. 

Como es lógico, la econom!a al nivel del trueQue no 

puede compararse al mercantilismo imperante en tiempos de la 

conquiste. 

En estas tierras tuvieron QUe sc~uirse las 

disposiciones fragmentadas del mercantilismo impuesto por la 

corona, mediante las Ordenanzas del Consulado de México, de 

1604. hasta que se hizo obligatoria la aplicación de las 

Ordenanzas de Bilbao, Que ya hemos mencionado, y Que 

siguieron en mucho a las normas colbcrtistas para esta 

materia. 

En cuanto a las sociedades mercantiles, a las que llama 

~enericamente Compañlaa de Comercio, les dedica un capitulo 

completo. cuyas diepocisionea mAs interesantes son el 

concepto de Compa~i~. la publicl~ud ~ la formalización ante 
(30) 

escribano. 

Por lo que respecta al concepto. las Ordenan-~e dicen 

(30) ORDENANZAS DE LA ILUSTRE UNIVERSIDAD Y CASA DE 
CONTRATACION DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL VILLA DE 
BILBAO. Libreria de Rosa v Bouret. Paria, 1859. Cap. X 
PP. 44 a 47. 
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que "COMPARIA, en t4!rminoe de comercio, ee un contrato 6 

convenio que se hace 6 puede hacerse entre dos 6 mae 

personas. en virtud del cual se obli~an reclprocamente por 

cierto tiempo, v bajo ciertas cond!cionee v pactos, A hacer v 

prose~uir juntamente varios ne~ocios. por cuenta v riesKo 

coman, v de cada uno de los compañeros reapect!vamente, se~un 

v en la parte que por el caudal 6 industria que cada uno 

ponKa les puedan pertenecer, as! en las p~rdidae. como en las 

KBnanciae Que al cabo del tiempo Que aai~naren resultaren de 

tal Compañla." 

Por cuanto a la Pormalidad v publicidad de la misma, la 

Pundaci6n con loe datos principales de or~anizac16n v 

adminietraci6n, debla ser redactada ante la Pe de un 

escribano v un testimonio que de las escrituras se otorKare, 

debia ponerse en manos del Prior v Cónsules de la Universidad 

v Casa de Contratac16n de la Villa de Bilbao. 

De las Ordenanzas debemos resaltar su carActer 

prAct!~~. toda vez que es un producto de comerciantes para 

comerciantes. en un intento por establecer un minimo de orden 

para aua operaciones, el cual tuvo tal ~xito QUe su vi~encia 

total fue de tres si~los. va Que aunque fueron expedidas s6lo 

para Bilbao, su autoridad se impuso en todos los dominios 

españolea peninsulares ~ americanos. Sus ediciones :V 

principales ampliaciones datan de los años de 1531, 1560 V 
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(31) 
las mAe importantes, de 1737· 

En 1806, los Señores del Real v Supremo Consejo de 

Castilla. (en realidad Carlos IV), dictaron una Real 

Provis16n, Para establecer penas en materia de Quiebras a 

&Quellas sociedades Que carecieran de registro ante el 

Consulado, con la finalidad de QUe la 1nscripc16n fuera un 
(32) 

medio para acreditar la buena fe de laa Compa~lae. 

Las Ordenanzas son un fiel reflejo del proteccionismo 

real para la econom!a del reino, aunQue no tanto para los 

comerciantes particularmente considerados, va QUe las mismas 

Ordenanzas fueron redactadas por el Consulado de Bilbao. 

La crisis de la casa Borb6n en España debi6 reflejarse 

necesariamente en sus todav!a Krandes dominios, A raiz de los 

problemas QUe tuvo el tristemente c~lebre Fernando VII. la 

insur~encia independentista tom6 verdadero impulso para 

lo~rar, en 1821, la aeparaci6n de la Nueva España del poder 

peninsular. 

En esos momentos en Que el 1nismo Napole6n hacia 

realidad el sueño racionalista de la codieicación, el 

naciente M~xico no pod!a pensar a corto plazo en re~lamentar 

(31) ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Driskill S.A. Ar~entina, 

1978. T. XXI, pp. 130 ~ 131 
(32) ORDENANZAS •.• DE BILBAO. pp, 233 ~ 234. 
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a las instituciones mercantiles; sus esfuerzos se dirigieron 

a otras Areas de m~or prioridad para la Nación. como la 

constitucional. por ejemplo. lo que motiv6. lbgicamente, a 

seguir aplicando las Ordenanzas mientras el pala no lo~rara 

darse sus propias normas. 

Una vez superados los problemas que trajeron consi~o la 

Independencia, la lucha entre federalimo v centralismo, y 

luego entre liberales y conservadores, en uno de loe triunroa 

erimeros de estos 6ltimoa, se lo~va la primera codificac16n 

mercantil mexicana: el C6di~o Lares. llamado asl por su 

inspirador. el entonces Ministro de Justicia, Negocios 

Ecles!Asticos e Instrucc16n Póblica, Teodosio Lares. en el 

año de 1854, bajo el poder de S.A.S. Antonio López de Santa
¡33¡ 

Anna. 

Curiosemente, eRte Código eitóa a las Compañlas de 

Comercio (Libro Segundo, Titulo I, Sección Il), en el Libro 

dedicado al Comercio Terrestre, aunque en el rcopectlvo al 

Comercio Marltimo no excluye que ''el Naviero'' cea una persona 

moral. 

Reconoce como Compañiaa de Comercio a la sociedad 

colectiva, a la en comandita v a la an6nima. De esta 6ltima 

se ocupan especialmente sus artlculos 242 251. 

estableciendo que: 

(33} CODIGO DE COMERCIO DE MEXICO. Imprenta de Jos~ Mariano 
Lara. M~xico, 1854. pp, 64 a 70 Y 119 a 121. 
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* La sociedad no tendr!a raz6n social, desi~nAndose 

conforme la naturaleza de su objeto. 

* Que deberlan contar con un 6rKano de administrac16n. 

cole~iado o no. formado por accionistas o personas extrañas. 

* Que los accionistas no poctlan inveetiKar nada acerca 

de la admin1strac16n, sino en la forma ~ tiempo fijados en la 

const1tuc16n. 

* Que las acciones ''podr4n'' subdividirse en partee 

iKualea, v documentarse mediante ''c~dulas 6 billetes''• 1ae 

cuales no se endosan para su tranamie16n. sino se inscriben 

en un libro de re~istro en el que se anotarlan las 

operaciones respectivas para tener valor trente a terceros. 

En caso de no documentarse, se eetablecla la propiedad ~e las 

acciones mediante la incripc16n en tales libros. 

En cuanto a disposiciones ~enerales para las Compañlas 

de Comercio, se determina Que: 

* E1 contrato de sociedad mercantil debla reducirse a 

es~~itura p6blica ~ reKistrarse en la secretaria del tribunal 

de comercio, so pena de inexistencia. 

* No podia procederse a la 1ncripci6n si en la 

constitutiva no se indicaban las generales de loa 
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contratantes, la razón social en su caso, el capital y su 

distribución. 

duración. 

loe nombres de los administradores, la 

Ea interesante señalar el carácter individualista de 

esta leY. ~a que como causa de terminación del contrato 

señalaba la muerte de al2uno de socios o su interdicci6n 

leKal. AdemAs, introduce en nuestro pala el sistema objetivo 

de los actos de comercio, s12uiendo en todo a Napoleón. 

Este C6di~o de corta vida tuvo en nuestro pala una 

importancia mAa ~rande que la que la doctrina en 2cneral le 

concede, va que quienes pretenden restarle importancia dicen 

con raz6n que en gran medida no hizo sino sustituir las 

viejae disposiciones bilbaínas po~ la influencia marcada del 

Cl>di"o de Comercio español de 1829, que correK!a 

modernizaba las Ordenanzas; pero en mi op1n16n su valor corno 

obra hist6rica y jur!ctica radica en reflejar las pretenciones 

del Estado mexicano de ponerse a la par de las naciones 

europeas. al convertirse en el 6nico legisl .qdor. To.l vez 

var16 demasiado el fondo, pero al cambi6 mucho el origen: va 

no serían los Consulados de comerciantes quienes regularan a 

sus igualea, sino el omnipotente Estado decimon6nico, que 

aunQue cambi6 al sistema democrAtico, no perdi6 ni un ~ramo 

de su peso totalitarizador. 

Cuando los liberales regresaron al poder abrogaron al 

C6digo Lares. para reKresar a las Ordenan~ae, por lo cual no 
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es sino hasta 1884 Que se pone en vi~or un nuevo C6di~o de 

Comercio. una de las pocas cosas que se deben a Manuel 
(3U} 

GonzAlez. 

Este C6di~o. aunque si~u16 las bases del Lares, tiene 

un mayor perfeccionamiento t~cnico. 

De su contenido podemos comentar que, en lo referente a 

Compañ!as de Comercio, (como todavía las llama), tiene un 

Titulo -el Se~undo del Libro Se~undo- bastante completo, Que 

nos define a la sociedad mercantil como ''un contrato por el 

cual dos 6 mas personas convienen en poner en comdn un 

capital ~isico 6 moral, con el objeto de emplearlo en 

operaciones de comercio". 

Como adelantos al C6di~o Lares presenta: 

* Reconocimiento a las compañiae de capital variable y 

a las de responsabilidad lim1tnda. 

* Habla de "denominac16n" " raz6n social. 

* Responsabilidad limitada al monto de la aportaci6n. 

* Objeto social. 

{3U} CODIGO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Imprenta de Francisco Diaz de Le6n. M~xico, 1884. pp, 
85 a 130. 
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* Domicilio social. 

Por lo que respecta a la Sociedad Anónima: 

* Capital dividido en acciones. por partes i~uales, a 

la orden o al portador. 

• Fondo de reserva, acciones pr1vile~1edee y de socio 

fundador. 

* Juntas Generales de Accionistas. ordinarias o 

extraordinarias. 

* Consejo de Inspecc16n, 

Este C6di~o de Comercio pronto fue sustituido por el 

''actual''· de 1889 1 Que. por lo menos en materia de Sociedades 

mercantiles, se~ula los miamos lineamientos, 

Sin embar~o. el C6di~o no alcanzó a cubrir las 

necesidades de un cambiante mundo de comerciantes, lo QUC 

provocó QUe ciertas materias se retiraran de ~l ~ se 

re~lamentaran en le~islaciones especificas. 

Tal es el caso de la materia que nos ocupa, que en 1932 

tuvo su propia Ley General de Sociedades Mercantiles y cuyo 

anAlisis toca a loe si~uientes capitulos, Otras ramas, no 
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siempre pertenecientes al Derecho Mercantil. Que afectan a 

las sociedades en mayor o menor ~rado. se encuentran 

dispersas en otras leves. como por ejemplo a las que se deben 

al Derecho Fiscal o al Econ6mico: Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. Ley del Mercado de Valores, Ley para Promover la 

Inversión Mexicana y Re~ular la Inversión Extranjera, Ley de 

Sociedades de Responsabilidad Limitada e Interés P~blico. Ley 
135) 

General de Sociedades Cooperativas. etc. 

Cabe mencionar que a partir de la expedición del ált1mo 

C6di~o de Comercio, por causa de su intr!nseca inoperancia, 

se estAn realizando estudios para la creación de uno nuevo; 

en 1929, 1931. 1943 Y 1944, la Comisión de Rev1si6n de Leves 

de la Secretaria de Economia, ha presentado y publicado 

Anteproyectos para el C6d1~o de Comerio Mexicano. Parece 

mentira, pero aun ahora. a finales del si~lo XX todavia ha.Ya 

Quien piense que la codificaci6n en materia mercantil es la 

6nica salida para normar la vida del comercio en este pais. 

{35} RodriKUez V RodriKUeZ, Joaauin. CURSO DE DERECHO 
MERCANTIL. Editorial Porrda S.A. M~xico. 1985. pp. 
20-23. 
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SISTgMAS CONTtMPOBANEOS, 

Codificación actual. Sistemas le~islativos. Conclusiones. 

A oartir de la expedición de loa Códi~oa de Comercio 

del ei~lo pasado, reforzada con la Le~ General de Sociedades 

Mercantiles. Mhxico alcanzó al resto del mundo juridico 

occidental descendiente de la familia continental europea .•. 

Y ahi ha permanecido. por lo menos en lo que a la materia 

mercantil se refiere. 

Para el reato del mundo la evolución ha se2uido su 

camino, y las diferencias entre loa sistemas le~ialativoe 

contemporAneos muestran el Krado de retraso que KUBrda 

nuestra reKlamentación en cuanto a sociedades se refiere. 

En el desarrollo de las sociedades anónimas. pueden 

distin~uirae tres periodos a los Que otros tantos sistemas 
(36} 

corresponden: 

A) Sistema del Cetro!. Predominante durante loe siKloa 

XVII y XVIII. y del cual hablamos brevemente al estudiar a 

las Compañias de Indias. se destaca por la absoluta 

dependencia de la sociedad al Estado Y la deei~ueldad de 

derechos dentro de la misma. Recordemos tambi~n las canon~Íae 

{36} Garri~uee, 3oaQuin. Op. cit. pp. 410 a 412. 
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privile~ioa que el monarca concedla y que serian 

inaplicables en la actualidad. 

B} Sistema de la Autorizac16n Gubernativa. Como antes 

dijimos. el sistema de concea16n tend16 a desaparecer a la 

par que lae miemae monarquiae absolutas y toda vez que la 

Revoluc16n Francesa consaer6 el principio de libertad 

industrial. Napolebn quiso frena~ a la jurisprudencia creada 

a raiz de ella en su C6di~o de Comercio, instaurando el 

r~~imen de la previa autorizac16n ~ubernativa. dada en forma 

de Re~lamento de Administraci6n P~blica y con carActer 

siempre revocable. 

Otras le~islaciones, como la española y la nacional 

ai~uieron esta tendencia, instaurando sistemas de 

intervención judicial v administrativa menos ri~uroooe que 

los del C6dieo franc~s. 

C} Sistema de las Disposiciones Normativas. Nace con 

la ley francesa de 2~ de julio de 1867, QUe liber6 a la 

sociedad an6nima de la concee16n previa del Estado, 

someti~ndola. en camoio. a normne coactivas sobre suscr1pc16n 

y aportación del capital, aportaciones en especie. etc. Esta 

le~ representa en su ~poca un adelanto formidable. Que aun no 

ee lo~ra en nuestro pais, pero QUe otras naciones ~a han 

ee~uido. 
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En conclusión. podemos ver c6mo en esta evolución 

histórica de las Sociedades Mercantiles, en cuanto a su 

re2ulaci6n mediante normas jur!dicaa, la balanza entre los 

propios comerciantes ~ el poder póblico ha ido inclinAndose 

hacia este óltimo cada vez mAs. La constante a PBrtir de la 

Epoca Moderna ha sido la persistente intromisión del Estado 

en la economia en ~eneral, er~o en las sociedades. lo cual, 

en mi particular punto de viste, estA forzando una justa 

reacci611, de la cual el futuro tomarA cuenta v que en otro 

capitulo comentaremos. 
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S. E ll.U H ll ll 

Sll.C.I.tllAll.tS Hll.RCA!il..IJ...ES 

Oistinc16n entre Sociedad Civil v sociedad Mercantil. Concepto 

de Compañia Mercantil o Comerciante Social. Sociedad en Nombre 

Colectivo. Sociedad en Comandita Simple, Sociedad en Comandita 

por Acciones. Sociedad de Responaabilidad Limitada. Sociedad 

Cooperativa. Sociedad An6nima. Sociedades de Capital Variable. 

El presente capitulo pretende analizar brevemente la 

idea actual de la empresa social. ea decir. del comerciante 

colectivo, toda vez que el individual ha sido desplazado en 

la prActica de las nc~ociacionee mercantiles de importancia. 

En el mundo comercial de estos momentos la asociac16n ea de 

vital importancia y se ha convertido caa1 en un ain6nimo de 

supervivencia. 

La aptitud propia no baeta ~ a veces ni siquiera la 

tormac16n de una sola empresa, por lo QUe nacen tambil!n las 

asociaciones empresariales Que mAs tarde estud1areruoe. 

En el transcurso de la historia de las sociedades 

mercantiles se puede constatar Que la misma pr4ctica se ha 

encar~ado de dar nuevas soluciones al problema de la 
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asoc1ac16n, <tejando hace mucho tiempo atrAe. f'i~ut·as como la 

sociedad colectiva o la sociedad en comandita para da~ 

preferencia a la normat1V1dad contractual de las sociedades 

an6n1Mas, donde parece ser Que la personalidad r!sica 

desaparece casi por completo. Aunque con sus matices, se 

valora mAs al socio por lo que tiene Que por lo que oe, 

16~icamente. No se tvata de reflejar juicios éticos, sino lee 

necesidades cambiantes del momento¡ se persi~uen f inea 

inalcanzables para e1 individuo v se fija aai el f'in 

colectivo, v el objeto social. Para poder materializar esta 

meta, ae requiere cierta disciplina de ~rupo, una armonía 

conjunta a través de un sistema complejo de vinculoa e 

instituciones diversas que l~m1ten la actuación individual y 

fomenten el impulso social. A este sistema se le ha 

denominado "Derecho de Sociedadea". 

Vista la raz~n del Derecho de sociedades, podemos 

definir en ~l dos dimensiones: 

* Una dimenei6n or~an1zacional, di ria-ida " la 

~e~ulac16n de laa varias instituciones de Derecho Mercantil 

que conforman esta Area. 

* Una dimenei6n social de la empresa, vista bajo la luz 

de 1a eociolo~ia juridica ~ que viene a eer la fundamentación 

de la existencia de las personas morales comerciantes, o por 

lo menos asi debiera ser, tal como lo expone el maestro 
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137} 
GuzmAn Valdivia. No debe pensarse QUe esta 6ltima es menos 

importante Que el entoQue de le or~anizaci6n. ~a que mediante 

la penetrac16n en éste. su influencia debe trascender a la 

prActica comercial, como mAs adelante se comentarA. 

DISTINC!ON JUim SOCIEDAD .c.t.Y...lL X SOCIEDAQ MERCANTIL. 

En el de~echo mexicano la d1st1nci6n que existe entre 

los contratos de sociedad civil ~ mercantil se de~ine 

exclusiva.mente -poi~ la forma. AOn cuando la distinc~6n 

ori~inalmente ae di6 en baae s la actividad de la peraona 

colectiva, ~a no es necesariamente así, toda vez que, de 

conformidad con lo dispuesto por el articulo ~ de ¡a Le~ 

General de Sociedades Mercantiles, las que adopten al~una de 

las formas previstas po~ la misma, serAn mercantilea ~ l&s 

que no. civiles. Como es l6Q:1co, puede darse una dua11aad de 

hecho. en Que una sociedact constituida como civil realice 

actividades cuyo fin se dirija directamente al lucro o, en un 

plano menos probable, viceversa. 

No a6lo ea im~ortante diotin~u!rlaa DOr si mismas, sino 

por las consecuencias que su status produce, como por 

ejemplo: 

a) Desde la p~opia constituci~n, se exi~e & la mercantil 

llenar reauisitoa de publicidad Que las civiles no tienen, 

{37) Gu~m~n Valdivia, Isaac. HUMANISMO TRASCENDENTAL Y 
DESARROLLO, Editorial Limusa S.A. M~xico, 1982, pp, 93 
a 107. 
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(articulo 19 del C6digo de Comercio). 

b) A la mercantil se le imponen obligaciones organizacionalee 

v contables mae rigidoe Que loe de la civil. 

c) A la mercantil se le aplican, en su caso, las riguroeao 

disposiciones de la Quiebra. 

d) Ee interesante notar Que, para efectos de la Le~ Federal 

de Protecc16n al Consumidor, su articulo tercero reputa 

comercianteo ''a quienee hagan dol comercio actividad 

habitual o reiterada, cuvo objeto sea la compraventa de 

bienes muebles o inmuebles, la preetaci6n de oervicios o el 
{38) 

otorgamiento del uso o goce temporal de dichos bienes.'', v 

por lo mismo sus disposiciones aerAn aplicables en raz6n de 

la actividad, independientemente de la forma bajo la cual 

operen. 

CONCEPTO .o.E COMpASIA MERCANTIL Q COMERCIANTE ~ 

Podemos vAlidamente definir al contrato de sociedad 

mercantil. aplicando a contrario scneu el articulo 2688 de 

nuestro C6digo Civil, (toda vez Que en la leg1elac16n 

mercantil no se da nin~una), diciendo que es aQuel por el QUC 

{38) LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. Instituto 
Nacional del Consumido~. M~xico, 1982. P• 5, 
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los socios se obli~an mutuamente a combinar sus recursos o 

sus esfuerzos para la realizaci6n de un fin com6n de carActer 

predominantemente econ6m1co, Que conetituva una especulaci6n 

mercantil. 

El maestro Joaqu!n Rodri~uez defiende mucho esta 

posic16n contractual, que a su vez ea la postura que 

~eneralmente si~ue la le~islaci6n mercantil, diciendo que en 

el derecho mexicano, el contrato de sociedad ca un autAntico 

contrato ... "cualesquiera sean las dudas que se hayan expuesto 
1391 

sobre esta afirrnac16n". Ea evidente que tiene raz6n al 

afirmar que se trata de un contrato de orKanizac16n, en 

contrapoaici6n a loa contratos de cambio, va que aunque los 

intereses de loa contratantes son opuestos en ambos casos, en 

el de or~anizaci6n la eatiefacci6n de los mismos es 

coordinada. Sin embar~o bien cabria aclarar que, al crear una 

nueva persona juridica, con su propio estatuto, la misma se 

deeli~a en mucho del contrato inicial: por la complejidad de 

la vida ~ las relaciones comerciales que tiene que llevar, se 

ve de nuevo obi;adn n contra~onerae a la ri~idez de la 

coneti~ución, que puede modificarse sin que interven~a la 

voluntad de loe contratantes primitivos. 

Aei, aunque al Pin oo impon~a el peso del Derecho 

positivo, a la doctrina no le ha bastado del todo, va que 

como puede verse, el principio de conaervaci6n contractual no 

{39} Rodri~uez Rodri~uez, JoaQuin. Op. cit. p. 44. 
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puede ser tan tajante en este campo. porque con todo ~ que el 

contrato de or~an1zac16n permite la entrada o salida de 

socios sin que se afecten las bases contractuales 

fundamentales. a la lar~a los nuevos socios podrAn modificar 

cuanto Quieran el contrato inicial o. en otro caso, con las 

acciones de voto limitado, tambi~n podria variarse la 

constitutiva sin la intervenc16n real de los tenedores de 

~etas, aun cuando fueran fundadores. Salvo esta nota, se~uirb 

ape~Andome 

sociedad. 

la idea del contrato de or~anizaci6n de 

En cuanto a loa elementos del contrato de sociedad 

mercantil, para Que reune los reQuisitos normales de 

existencia y validez, ea preciso Que haya consentimiento ~ 

objeto: Que el motivo o fin sea licito, y que se cumplan las 

formalidades que la le~ dispone. 

A) Consentimiento.-

El conocntimiento es la manifestaci~n de voluntad de 

los socios para acociarsa, poniendo en com~n las aportaciones 

pertinentes para lograr un fin social determinado. AdemAa se 

entiende Que también hay conformidad con las bases fijadas 

para ello. 

Para QUe pueda existir el consentimiento, se requiere 

que Quien lo externa ten~a capacidad Y que no se presenten en 

é1 vicios. 
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a) Capacidad.-

ESiA 
SALIR 

TESIS 
DE lh 

NO DEOE 
BIBUOTEGA 

Los comerciantes y, en .:eneral, Quienes tcn¡¡an 

capacidad contorme el derecho com6n, podrAn celebrar el 

contrato de sociedad mercantil. 

Las personas morales enumeradas en el articulo 25 del 

C6di~o Civil podrAn ser socios tambi~n. 

Loe extranjeros reciben, para estos etectos, un 

tratamiento especial en la Ley para Promover la Invers16n 

Mexicana v Re~ular la Inversi6n Extranjera, va Que no e~lo ee 

refiere a peroonae tisicaa o morales, sino ºunidades 

econ6micas extranjeras sin personalidad jur!dica y sociedades 

mexicanas en las ~ue participe mayoritariamente el capital 

extranjero o en las que los extranjeros ten~an, por cualQUler 
(40) 

titulo, la tacultad de determinar el manejo de la empresa", 

para poder participar en una sociedad mexicana. 

b) Vicios del Consentimiento.-

Los vicios reconocidos para el consentimiento en el 

contrato de sociedad mercantil, son los mismos del derecho 

camón: error. dolo y violencia (por 16~ica, excluimos a la 

lesi6n). Su presencia hace ineficaz el contrato. 

(40) LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICAllA Y REGULAR LA 
INVERSION EXTRANJERA. E6. Porr6a S.A. M~Kico, 1986. 
Art. 2, Freces. III V IV. p. 382. 
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Bl Objeto.-

Por objeto de este contrato debemos entender las 

''aportaciones'' que los socios han de hacer a la sociedad, las 

cuales podr!n ser de eetuerzos o recursos, y estas ~ltimas se 

dividen en traslativas de dominio o de uso. 

Cabe mencionar que en las socicdados an6n1mas y en las 

de responsabilidad limitada, no es posible la aportac16n de 

trabajo. 

C) Motivo o Fin.-

Se pretende que exista licitud en el motivo o fin de la 

sociedad, que se traduce en la part1cipac16n de las partes en 

los beneficios y en las p~rdidas. 

Respecto de las utilidades, la Ley ha determinado 

principios que deben se~uirse para poder repartirlas, como la 

existencia real de las mismas, la aprobación previa de loa 

estados financieros, la eeparac16n para el fondo de reserva, 

etc. 

O) Forma del contrato.-

La legislaci6n mercantil consszra una m~ltiple 

exigencia formal para el contrato que se trata. Ya que 

dispone que bate debe otor~arae ante Notario Póblico (al 

i~ual que las modificaciones posteriores). realizando la 

80 



tramitaci6n de requisitos administrativos y judiciales. e 

inscribirse en el ReKistro P~blico de Comercio. 

a) Escritura P6blica.-

l!l articulo 6 de la Le~ General de 

Mercantiles señala loa pormenores de la 

constitutiva: 

a.1.- ReQuisitoa Personales: 

a.1.1.- Socios; 

Sociedades 

escritura 

Nombre, Nacionalidad y Domicilio. La ~inalidad de que 

aparezcan estos datos tambi~n es dual, toda vez Que por una 

parte es necesario identificar a las personas Que intervienen 

en el contrato. como por la otra, para comprobar el 

cumplimiento de disposiciones eapeciPicas en materib de 

inversiones extranjeras. 

a.1.2.-sociedad: 

Raz6n Social o Denominación, Domicilio, Ourac16n y 

Objeto social. 

La sociedad debe ser distinKuida de otros entes 

jurict1cos mediante la asi2naci6n de un nombre social. Este 

"nombre" serA raz6n social, cuando se forme con los nombres 

de uno o varios de loe socios, en el entendido de que es de 

una importancia decisiva la publicidad de dichos nombres, 
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como en el caso de las sociedades colectivas. Se ni 

denominación en Principio, cuando el nombre social se forme 

objetivaniente, como en las sociedades anónimas, aunque la 

importancia radique en realidad en los efectos jurídicos QUe 

cada caso conlleva, como veremos mAe adelante. 

El domicilio se establece para Pines prActicos de 

publicidad ante terceros (determina el Registro donde ha de 

inscribirse la sociedad); para efectos de las convocatorias a 

asamble&s de accionistas y la celebración de las mismas; para 

cuestiones de Jurisdicc16n ~ emplazamiento a juicios; para 

aspectos tributarios ~ la fijaci~n del derecho comdn que debe 

re¡¡:ir en casos de aupletoriedad. En términos generales es el 

lu¡¡:ar de residencia de la admin1strac16n de la sociedad. 

La duración es, en principio, el tiempo durante el cual 

loe socios mantendrAn sus aportaciones a la sociedad; sin 

embargo es. en mi opinión, un vesti~io de las antiguas 

Compañías de Indias que ya no tiene razón de ser, toda vez 

Que, dada la complejidad de loa actos comerciales que las 

empresas deben realizar para llP.va~ n cabo uu objeto, es casi 

imposible poner un plazo cierto para el cumplimiento de ~ate, 

er¡¡:o no existe una base objetiva para determinar la du~aci6n 

de la sociedad. 

Sin embargo, en nuestro pala, al llenar el Ya de por s1 

arcáico reQuisito del famoso "Permiso de la Secretaría de 
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Relaciones Exteriores", no puede sugerirse una duraci6n 

inde~in1da (ni siquiera una que exeda de 99 años), aun cuando 

sea a todas luces licita, so pena de ne~ativa de ciicha 

dependencia. 

Lo Que la prActica ha dado en llamar objeto social. no 

debe ser confundido con el objeto del contrato y QUe ya he 

comentado brevemente, sino a la actividad real a la Que se 

dedicard ia empresa v que padrlamoo d1stin~u1r como el ~iro de 

la misma. 

a.2.- Requisitos Reales. 

a.2.1.- Capital social.-

E1 capital social de la empresa tiene la dobie 

finalidad de ser utilizado como instrumento para el 

cumplimiento del objeto social ~ para servir de ~a~ant!a a 

terceros. 

a.2.2.- Fondo de Reserva.-

Que, de conto~midad con el artículo 2a de ia Le~. debeU:Í 

sor formado con un cinco porcLento de l~ utilidades netas 

anuales, hasta alcanzar un importe equivalente a una Quinta 

parte del capital social. 

a.2.3.- Aportaciones.-
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Que constituven. como va se ha dicho, el objeto 

propiamente dicho del contrato. v que, como dispone la 

fracción VI del articulo 6 Que analizarnos, deben contenerse 

en la escritura, señalando la expresión de lo Que cada socio 

aporte en dinero o en otros bienes; el valor atribuido a 

~atoe v el criterio ee~uido para su valoraci6n. Como puede 

verse, inexplicablemente, en esta fracc16n se omite el papel 

del socio industrial. o aportac16n impropia, como la llama 

Garri~ues. 

a.3.- Requisitos Funcionales. 

a.3.1.- Sistema de Administración.-

Señalando la manera en que habrA de administrarse la 

sociedad; nombramiento de administradores v determinación de 

sus facultades: desi~nac16n de los Que han de llevar la firma 

social. 

a.3.2.- SiatemA 

P~rdidas. 

para la D1etribuc16n de Ut1lida.dco 

a.3.3.- Casos de Disoluci6n Anticipada de la Sociedad, 

a.3,U.- Bases para la Liquidación de la Sociedad. S~ incluye 

tambi~n el modo para elegir a los liquidadores. 

Debe hacerse mención de que los requisitos expuestos no 
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~ozan del mismo valor, ya que el articulo 8 señala que se 

aplicarAn supletoriamente las disposiciones de la propia Le~. 

cuando se omitan loa establecidos por las fracciones VIII a 

la XIII, inclusive. 

b) Tramites Administrativos y Jurisdiccionales.-

AunQue la doctrina nacional no los reconoce claramente, 

en mi opinión y para efectos de las conclueionea a este 

trabajo, considero Que ea indispensable caer en cuenta del 

atraso juridico QUe representa la realizaci6n de al~unos de 

estos menesteres para completar la formalidad de las 

sociedades. 

b.1.- Tramites Administrativos. 

b.1.1.- Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores.-

Este reQuisito sur~e como consecuencia de la entrada de 

M~xico a la Se~unda Guerra Mundial y en ese entonces era 

comprensible. Sin embar~o. aunQue hace 03 años terminó el 

conflicto, nuestro pais conserva este medio de control sobre 

las sociedades mercantiles. Por medio de ~l. los estatutos de 

la sociedad deben ser revisados por la dependencia 

mencionada. en sus puntos mAs sobresalientes. 

b,1.2.- Anuncio de la Calidad Mercantil.-

conei~nada como obli~ac16n de los comerciantes en el 
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articulo 17 del C6di~o de Comercio ~ un tanto inoperante. 

dado Que no existe eanci&n por el incumplimiento. 

b.l.3.- Inecripci6n en el Re~ietro Nacional de 1nvers1ones 

Extranjeras.-

En su caso, deberAn iscribiree en dicho Re~ietro las 

sociedades en las que exista invere16n extranjera. asi como 

loe propios inversionistas ~ los titules de las acciones 

respectivas. 

b,l.4.- Empresas Mineras.-

Como otro ejemplo de control, las empresas mineras 

tienen que pasa1~ por otro trAmi te 1ntersecretarie.l dentro del 

de Permiso, por un anAlisls previo de l.a Secretaria de 

Ener~ia, Minas e Industrie. Pe.raestatal. Si la empresa lo~ra 

que sean aprobados sus estatutos, deberA inscribirse 

Posteriormente en un Re~istro de minerla. 

b,t.5.- Alta en la CAmara de Industria o Comercio 

Correspondiente. 

b.1.6.- Alta ante las Autoridades Fiscales Correspondientes. 

b.2.- TrAmite ~urisdiccional.-

Previamente a la incripc16n ante el Re~istro P~blico de 

Comercio. es preciso calificar judicial.mente la constitutiva, 

mediante un procedimiento de jur1edicci6n voluntaria, con 
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intervenci6n del Ministerio Póblico, v en el cual, la 

sentencia reeolveclsobre la inecripci6n (o no inecripci6n, en 

su caso), de la escritura. En ciertas sociedades, ee necesita 

la autorización de la Secretaria de Hacienda v Cr~dito 

Póblico Cv. ~r. casas de cambio, instituciones de ee~uroe), 

se prescinde de la calificsci6n judicial. 

Este trAmite, como se vió anteriormente, nace en el 

C6di~o de Comercio de Napoleón y de ahi se trasplanta su 

influencia a España v M~xico. Sin embar~o. el derecho 

continental europeo ha dejado de aplicar dicha medida 

(Francia, desde 1867 v España, desde 1869), para dejar mayor 

libertad contractual a las empresas; en cambio, en M~xico, se 

persiste en ae~uir sistemas de control mAe ri~uroeoe. 

Resumiendo, pueden verse con claridad loe variados 

frenos formales Que deben enfrentar las sociedades 

mercantiles en los que se contempla la 

intervenc16n estatal, como si fuera el ei~lo pasado. 

A~otadoe los elementos que conforman el contrato de 

sociedad mercantil. pasar~ a exponer muy brevemente las 

ca1·acteristicas propias de loe diversos t1poe de ~etas, con 

la rinalidad de direrenciarlas unas de otras, sin pretender 

abarcar demasiado, por el riee~o de incidir en otros temas 

que no son relevantes para efectos del presente estudio. 
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lf. H HO.HBRI!'. 

El ori~en de este tipo de sociedad mercantil es, como 

todos. incierto: pero ~enaralmente es aceptado Que nace en el 

seno de familias de mercaderes Que desempe$aban 1a misma 

actividad Que sus ancestros en una eocietas duorum fratrum. 

Lue~o el vinculo familiar es subotituido POl' el social. per>o 

subsiste el elemento de confianza Y compañerismo. Las 

Ordenanzas colbertistas de 1673 la reconocen como ''soci~tó 

g:isn~rale" y las Bilbainas de 1737 como "compai\iae "enerales". 

El C6di~o de comercio franc~a lee atribuye el nombre actual. 

El articulo 25 de la Lev define a la sociedad en nombre 

colectivo como ''aquella Que existe bajo una raz6n social Y en 

la Que todos los socios responden, de modo subsidiario, 

ilimitada ~ solidariamente, de las obli(tscionee sociales", 

pero para variar, la def1nic16n legal resulta insuficiente: 

Rodriguez Rodri~uez agrega previamente que ''es una sociedad 
{Ul} 

mercantil personalista''· 

(41) Rodr!~uez Rodr!~uez, Joaqufn, TRATADO DE SOCIEDADES 
MERCANTILES. Ed. Porr6a S.A. M~Mico, 1981. T. I. 
p. 19a. 
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li Q ~ .I .! ll A I2 ~QMAHI2.Il'.A 

La sociedad en comandita, en ~eneral, tiene su remoto 

ori¡cen en la "commcnda" medieval, donde una persona se 

encargaba de aportar capital, (commendator) otra 

(tractator) negociaba la compra o venta de loe bienes 

convenidos; sin embargo no es sino hasta que ambos 

contratantes aportan capital para que exista un sociue 

pecuniae y un socius industriae et pecuniae, y pueda hablarse 

va de este tipo de sociedad. 

La primera leg1slaci6n que la regl&Jnentó, exigiendo su 

registro y por ende su publicidad, tue la expedida en 

Florencia, en 1408. De ahi paso, como todas, a las Ordenanzas 

francesas, a las bilbainas y a loe diversos C6digos de 

Comercio. A nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles 

pasa casi intacta su anti~ua naturaleza. 

Dicha Ley re~ula dos tipos de sociedades en comandita: 

simple y por acciones. 

La simple es una sociedad mercantil, pereonalista, Que 

existe bajo una raz6n social y se compone de uno o varios 

socios comanditados Que responden de manera subsidiaria, 

ilimitada y solidaria de las obli~aciones sociales y de uno o 

varios comanditarios. que 6nicamente estAn obli~ados al pa~o 

de sus aportaciones. 
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SQ.C.l.E'.D.AD. E'. 11. .C.Ql:!Alf.D. l. :r. A E .O. R 

Su ori~en como tal es alzo pooterior, va que aprece 

hasta el sizlo XVIII, lle~ando a regularse en nuestro paie 

hasta el C6ctizo de 188~. v como las anteriores, se encuentra 

en franca decadencia. 

La podemoo deeinir como una sociedad mercantil, 

constituidas bajo una denominaci611 o razón social de capital 

tundacional, dividido acciones, en la Que los socios 

responden hasta por el monto de sus aportaciones. salvo uno 

de ellos, cuando menoat que debe responder solidaria, 

subsidiaria e ilimitadamente por las deudas sociales. 

No debe pensarse que, por su carActer intermedio entre 

la anterior ~ la anónima, es una especie de evoluci6n hacia 

hsta, sino tan solo una ti~ura que, por las necesidades de la 

época, requirió tomar ras~os de una y otra, lo que demuestra 

una vez mAs el principio de modernización ~ conveniencia que. 

riKe a esta rama del Derecho. 
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12 E ll.E.S.l!llll.S.A.11.tl.. .t 12 A 12 

La ~ltima de las sociedades mercantiles personalietae 
(42) 

(el t~rmino ''de personas''• utilizado por la doctrina chilena 

me parece menos preciso), es la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, Que nac16 de la aplicaci6n QUe hicieron los 

inKleaee (Private Company) v los alemanes (Geeellechaft mit 

beschrllnkter Hartune) de los principios mAs avanzados de una 

base capitalista v una estructura Ql1e descansacc cobre las 

calidades personales de los socios. 

Puede def'inirae como una sociedad mercantil 

constituida bajo una ctenominac16n o raz6n social, de capital 

fundacional, dividido en partes sociales no representables 

por titules neKociables, en la cual los socio~ responden sólo 

por el monto de eue aportaciones, salvo en loe caeos de 

aportación euplementarla y accesoria permitidas po~ la Ley. 

(42) Baeza Pinto, Ser~io. SOCIEDADES MERCANTILES DE 
PERSONAS. Ed, Juridica de Chile, 1977, pp, 7 a 9, 
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Sll.C.l.l!.D.AD.l!.S .C.llll~l!.RA:I.l.llAS 

La Sociedad Cooperativa puede definirse como una 

aociedad 

diVi<lido 

mcrcant 11, de capital fundacional, variable, 

en certificados de aportac16n izuales, cuya 

actividad social se pt•esta exclusivamente en favor de sus 

socios, que sólo responden limitadamente por las operaciones 

sociales. 

Las Sociedades Cooperativas podrAn serlo de Producc16n 

o de Consumo. 

A diferencia de las sociedades personalistas, que en mi 

opin16n eetAn condenadas a la extinc16n (porQue va a nadie 

importa que el sefior ''X'' sea el socio de responsabilidad 

ilimitada, mAs aun y por el contrario, al inversionista y al 

p~blico en zeneral les otorza mAs confianza saber Que una 

emprcca fcrma parte dP. un ~uerte consorcio), las sociedades 

cooperativas pueden (aun en nuestro pala), evolucionar como 

la se~unda forma de sociedad mercantil en importancia. 

Sll.C.l.l!.D.AD.l!.li Alilllil.MAS 

Para efectos del derecho nacional, puede definirse a la 

Sociedad Anónima como una sociedad mercantil, de estructura 

colectiva capitalista, constituida bajo una denominación, de 
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capital fundacional, dividido en acciones y cuyos socios 

limitan su responsabilidad al monto de sus aportaciones. 

Ya QUe el estudio mAs pormenorizado de la estructura y 

funcionamiento actual del tipo de sociedad mercantil que sin 

duda es, desde principios de este ei~lo, el mAe importante y 

completo, corresponde al capitulo inmediato del prcaente 

trabajo, dejaremos el snAlieia de su definición para el 

mismo. 

SQ.C.I.lUlAD.l!'..S D. 1" ;!AR.I.AB.t..1" 

Las Sociedades de Capital Variable no son un tipo 

diferente y determinado de sociedad mercantil, sino tan sólo 

una modalidad de ~eta, prevista en M~xico desde su C6di~o de 

Comercio de 1884. 

Cabe hacer mención que salvo para la Sociedad 

Cooperativa, las demAe sociedades mercantiles pueden optar 

por el r~~imen previsto para las de Capital Variable, no aei 

las p1·1meras, para las cuales, esta modalidad es obliKatoria, 

como ya dijimos, por la reduccibn de las formalidades en caso 

de movimientos de capital y de la consecuente posible entrada 

o aalida de socios. 

Como conclusión a este Sc~undo Capitulo, solamente 

Quisiera apuntar la finalidad óltima del mismo, Que no es el 
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anAlisis profundo ~ sistematizado de las diversas sociedades 

mercantiles reconocidas por la Ley de la Materia, sino 

analizar muy brevemente la naturaleza de las mismas, para 

poderlas diferenciar claramente entre si, con el objeto de 

precisar su evoluc16n Y el alcance juridico Y real que en un 

futuro cercano pudieran lle~ar a tetlcr. Una finalidad 

secundaria. pero no por ello desligada a la principol, fue 

poner en evidencia la carencia de actualizaci6n juridica de 

la le~1elaci6n mercantil mexicana en materia de sociedades, 

para que le opinión doctrinal tome en sus manos el problema, 

n efecto de evitar que continóe el estancamiento descrito. 
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l.ER.C.lLBl2 

l.. l>. 5.l2.C..IED.l>.D. l>.lil2li.IMI>. 

Oetinición. Conceptos Fundamentales: El Capital Social, La 

Acción v La Responsabilidad Limitada. Conetitución, Estatutos 

v Modificaciones. Or"anización: Or~ano de Decisión, Or~ano de 

Admin1etrac16n ~ Or~ano de Vi~ilancia. 

La sociedad Anónima puede ecr vAlidamcnte definida como 

una sociedad mercantil, de estructura colectiva capitalista. 

constituida bajo una denominaci6n, de capital fundacional, 

dividido en acciones cuyos socios limitan su 

responsabilidad al monto de sus aportaciones. 

Ea sociedad mercantil, toda vez que su propia 

naturaleza ee lo exige. y por que queda incluida en la 

le"ielac16n corres~onUlt=nte; independientemente de las 

actividades que realice, su sola forma la determina. 

Tiene una estructura colectiva capitalista, en la Que 

por principio se somete a las normas de loe organismos 

sociales plurales, por lo QUe la organ1zaci6n de la misma 

tiene un carActer democrAtico, este es, que los socios 

ejercitan sus derechos en las respectivas Asambleas, en las 

cuales loe acuerdos deben tomarse por ma~oria de votos 

(Quorum de votaci~n). Dado QUe loa socios son personas 
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distintas a la sociedad, no podrAn, por el hecho de serlo, 

actuar a nombre de ~sta, sino que se precisa la detern1inaci6n 

previa por parte de loe accionietae de qui~nee han de ser 

Administradores y Representantes de la empresa, que 

diferencia de los otros tipoe de sociedades mercantiles, 

pueden eer euatituidoe continuamente. Por otra parte, como 

una caracteristica propia de la sociedad an6n1ma, encontramos 

que el valor de loe eocioa se estima dependiendo de la 

cuantia de su aportaci6n, !Y'S que cada acci6n da derecho a un 

voto en las Asambleas, v no como ocurre en otras sociedades, 

en las que el voto es per espita. 

Se constitu!Y'e bajo una 11 Denom1nac16n". En mi opini6n, 

se habla de denominaci6n cuando la inclusi6n del nombre de 

alKón socio en el de la empresa no tiene relevancia juridica, 

ea decir. no cambia el contenido obliKacional del contrato de 

sociedad para la persona implicada. Esto es, (al contrario de 

lo que varios tratadistas comentan), que en la ''Raz6n Social'' 

el raa~o distintivo radica en la responsabilidad ilimitada 

Que tienen loe socioo que inclu~en su nombre en el de la 

sociedad. Por ejemplo: en el caso de la Sociedad en 

Comandita, los socios comanditarios CU!Y'O nombre aparezca en 

la raz6n social, tendrAn el caracter de comanditados. por ese 

solo hecho. auponi~ndose que su responsabilidad ae vuelve. 

por tanto, ilimitada, 

De esta manera. ~eneralmente la denominaci6n de la 
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Sociedad Anónima tendrA. un caracter objetivo, aunQue nada 

impide QUe ~ata se forme con el o los nombres de alguno de 

los socios. No existe en la Lel{ (articulo 88) cHeposici6n en 

contrario, ni tampoco cabe la explicación histórica: la 

sociedad es "anónima" porQUe el concepto de capital no 

requiere necesariamente del apoyo de un nombre, pero en la 

prActica. comercial puede de mucha ayuda que la 

dcnominac16n Be beneficie con el de al¡¡;l\n fuerte 

invereion!ota. Roctr!~ucz Rodrf ~ucz ar•umenta esta prActica 
(43) 

como ilegal y peligrosa, y el maestro Bauche Garciadiego, 

''vendo todavia mAe lejos de lo que eenala Rodrlguez como 

peligroso", la estima poco menos QUe fraudulenta. En mi 

opin16n, no descarto Que en la realidad puedan llegar a darse 

las situaciones QUe describen ambos doctrinarioa, pero a 

pesar de todo, éotae no son fatalmente necesarias, por lo Que 

creo que loe tratadistas no deben eatanizer esta costumbre, 

sino QUe, en todo caso, debieran proponer soluciones mAe 

abiertas y compatibles con la plsneac16n mercantil Que puede 

ser a todas luces vAlida, 

Por ejemplo, podría implementarse un sistema consa~rado en la 

ley, en virtud del cual se re~lamentara la ineerci6n de un 

nombre en la denominac16n, restr!n~iendo esta facultad para 

el o loe accionistas mayoritarios, duenoo de un porcentaje 

determinado del capital, y Que a su vez supusiera la 

{h3} Bauche Garciadiego, Mario. LA EMPRESA. Editorial 
Porr~a S.A. M~xico, 1977, pp, 494 " 495, 
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eliminaci6n del o los mismos en el momento en Que su 

participaci6n disminuyera ~ Que estableciera las sanciones 

pertinentes en caso de incumplimiento, como bien podrla ser 

la de hacer al socio emisor ilimitadamente responsable. 

Evidentemente esto trerla rnodi~icaciones al articulo 88 

citado y variarla por tanto la noc!6n que para erectos de 

nuestro derecho ten~o de la Denom1nac16n. 

Se dice que la sociedad objeto de este cntudio es de capital 

fundacional, dado Que existe la exigencia legal de que por lo 

menos una pai•te del m1Bmo se ha~a denembolsado a benericio de 

data. Se requiere que todo el capital se encuentre suscrito, 

ea decir, adjudicado a alguno de los socios, ~ exhibido 

c11ando menos un minimo del veinte por ciento del valor de 

cada acci6n pagadera en numerario o la totalidad cuando en 

todo o en parte ha~an de pagarse con bionee distintos al 

dinero. 

Este capital social, necesariamente debe estar dividido en 

acciones. QlJ~ A0!1 loe t1tulosvalo1· d~ ~avticipac16n en los 

Que ee incorpornn loo derechos societarios, ~ que al mismo 

tiempo exprcean una parte fraccionaria del capital social. A 

su vez, las acciones no podrAn subdividirse y por tanto, 

todas dcberAn tener el mioma valor non1inal, da11do derecho a 

su titular a un voto cada una, para efectos de las Asambleas. 

Las acciones serAn invariablemente nominativas, dAndole al 

socio la calidad de tal. 
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Otro concepto tundamental, intimamente liKado al anterior, ea 

que loe socios limitan su responsabilidad al monto de sus 

aportaciones. Esto se deriva del principio Que separa ~ hace 

independientes al socio v a la sociedad, de tal manera QUe ni 

el accionista obliga a la sociedad, ni la sociedad obli~a al 

accionista, como consecuencia 16~1ca de la personalidad 

jurídica de aquella v de la tajante diferenc1aci6n entre el 

patrimonio de uno v otra. Esta distinci6n llcKa a un Krado 

tal QUe siendo la sociedad reconocida por la Le~islaci6n como 
(44) 

comerciante (articulo 3 del C6diKO de Comercio), no puede 

desp1~enderse de las disposiciones normativas ni de la 

prActica mercantil que el socio, por el mero hacho de haber 

suscrito el titulo correspondiente, se convierta en 

comerciante individual. El ~undarnento leKal a este comentario 

se encuentra en el articulo 2 de la Lev General de Sociedades 
( 45) 

Mercantiles, que en lo conducente dice: ''Las sociedades 

mercantiles inscritas en el ReKietro P~blico de Comercio, 

tienen personalidad jurídica distinta a la de loe socios''• 

aei como el antes citado tercero del C6diKO, Que establece 

Que el com~rcinntc individual d~ber hacer del comercio ''su 

actividad crdinaria". 

AdemAs. aun cuando loe actos realizados o consi2nados sobre 

t!tulosvalor se reputan de comercio (articulo 1 de la Ley 

(44} CODIGO DE COMERCIO. Editorial Po~r6a S.A. MAxico. 1987. 
Articulo 3. pp, 3 ~ ~. 

(45} LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Editorial Porr6a 
S.A. MAx1co, 1987. Articulo 2. p, 174. 
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{46) 
General de Titulas V Operaciones de Cr~dito). la adquisic16n 

de acciones de una sociedad anónima no puede convertir al 

accionista, por ese hecho, en comerciante. Quien afirme lo 

contrario tambi~n daria la misma calidad a quien firmara un 

cheque o endosara un pa~ar~. 

Como conclusi6n a lo anterior s6lo podemos comentar que 

bajo este cocepto, se vislumbran como principios 

fundamentales para la d1stinc16n de la sociedad an6nima, la 

cHvis16n del capital en acciones v la responsabilidad 

limitada de los socios al monto de sus aportaciones, 

El proceso de conet1tuc16n de la Sociedad Anónima 

supone una serie de actos para alcanzar la debida perfecc16n 

i'ormal: la elaborac16n del contrato social, la 

correspondiente adhcsi6n y aportaci6n de cada uno de los 

socios, la iecr1pc16n de la sociedad en el Re~istro P6blico 

de comercio y el cumplimento de diversos trAmitea 

administrativos. 

En cuanto a la elaboración del contrato de sociedad, en 

tratAndoee de sociedades an6nimas, la LeY de la materia ha 

{46) LEY GENERAL DE LOS TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. 
Editorial Porr~a S.A. M~xico, 1987. Articulo 1 .. p. 229 
V 230. 
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establecido un contenido m!nimo para que puedan existir (aun 

cuando con ~ato no pueda hablarse de Que se encuentren 
{47) 

le~almente constituidas), en su articulo 89, el cual a la 

letra dice: 

''Art. 89. Para proceder a la constitución de una 

sociedad an6nima se requiere: 

l. Que hava cinco socios como minimo. v cada uno de 

ellos suscriba una acci6n por lo menos: 

II. Que el capital social no sea menor de veinicinco 

mil pesos v QUe est~ inteKramente suscrito¡ 

III. Que se exhiba en dinero en eeectivo, cuando 

menos, el veinte por ciento del valor de cada acci6n pa~adera 

en numerario: v 

IV. Que se exhiba inte~ramente el valor de cada 

acc16n que hsva de P&Karse, en todo o en parte, con bienes 

distintos del numerario.'' 

En cuanto e la fracción Primera del referido articulo, 

es interesante hacer notar la situación prevista por la 

leK1Blac16n extranjera; por ejemplo. en Francia se requiere 

(47) LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Editorial Porrda 
S.A. M~xico, 1987. Articulo 89. p. 191, 
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de siete socios. en España y Suiza de tres, v en Italia de 

dos. llegAndoac al extremo de llegar a aceptar la formación 

de sociedades unipersonales, en el caso de constitución 

simulada o por concentrac16n de las acciones en un solo 

tenedor. 

En nuestro pais, la imposici6n le~al de incluir cinco 

socios me parece una puerta falsa, ya que de hecho, como 

infinidad de vecea se ha comentado en las escuelas de 

Derecho, abundan empresas en las que un socio es quien en 

realidad domina la vida de la ••sociedad'', cumpliendo los 

requisitos formales con una serie de accionistas sin ninguna 

clase de interés en el neKocio. 

La raz6n de que esto ocurra se explica porque el 

comerciante individual estA obl!"ado a t."esponder 

ilimitadamente por las obli~acionea contraictas por BU 

empresa, en tanto que la personalidad jur!dica totalmente 

separada de la del socio en la sociedad an6nima, supone la 

rcnponoo.bilidad limltadt1. al monto de la aportación, de la QUe 

va tanto se ha comentado. 

La solución a esta situación no es, por tanto, el 

reconocimiento le~al a las famosas sociedades unimembres, c;aue 

por ese simple hecho no son sociedades, sino el otor~ar 

personalidad juridica diferente a la empresa diri~ida por el 

comerciante individual, claro estA, previendo una 
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realamentación detallada de eu actividad, para evitar el 

abuso de esta facilidad. 

En el eieuiente capitulo de esta tesis se harA un breve 

comentario h& este punto Que ha sucitado polhmicas 

interesantes en otros paises. 

En relación a la se~unda fracción, para lo~rar la 

concordancia leeal con otras materias, el minimo de capital 

permitido para una sociedad debiera indexarse, por ejemplo, a 

un n~mero determinado de salarios minimoe, previendo asimismo 

la posterior cap1talizaci6n de las empresas, bajo este mismo 

sistema. 

Respecto de las óltimae, puede verse que no basta que 

el capital de la sociedad eet~ inteeramente suscrito, es 

decir, referido especiticamente a los accionistas, sino que 

se deba exhibir inmediatamente (entreear a la caja social), 

en los t~rminos Que dicho articulo señala. 

Por otra parte, el articulo 5 de la Ley indica que la 

constltuc16n de las sociedades mercantiles debenlhaceree ante 

notario, lo mismo que las modificaciones a sus estatutos. Loe 

sieuientee tres articules aenalan el contenido leeal de la 

escritura, en tanto que los articules 91 y 92 se encar~an de 

los reQuisitos especiales para las sociedades anbnimas. 

De esta manera, en la escritura constitutiva de la 
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sociedad an~nima podremos encontrar diversos tipos 

clAusulas para el contrato: 

I.- C1Aueu1as de contenido le~almente ob1i~ator1o. 

II.- C1Asulae de contenido le~al modificable. 

(U8} 
III.- ClAusulae especiales. 

IV.- ClAusulae Potestativas. 

de 

La Or~anizaci6n de la Sociedad se debe a la 
(U9) 

1mplementac16n de tres Organos: de Oecisi6n, de 

Adminietrac16n v de Vi~ilancia. 

(48) Mantilla Molina, Roberto L. DERECHO MERCANTIL. 
Editorial Porrda S.A. M~xico, 1980. pp, 223 y 22U, 

(49) Rodri~uez Rodri~uez, Joaquin. TRATADO DE SOCIEDADES 
MERCANTILES. Edito~ial Porr6a S.A. M~xico, 1981, Tomo 
II. pp. 1 a ?;. 
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~ CONSIDERACIONES 

La Sociedad An6nima como Base del Proceso de Tranetormac16n. 

Las Uniones de Empresas: HoldinKs o Controladoras. Truets. 

Consorcios. Concernos. CArteles. Joint venture. 

importancia de las Empresas Tranenacionales. Error en el 

Criterio Constitucional v LeKislativo. Soluciones Propuestas: 

Kl ProKreso LeKislativo V el Fortalecimiento Jurieprudencial. 

Evidentemente, la evoluc16n real de las sociedades 

mercantiles, no se detuvo en M~xico Cv mucho menos en el 

resto del mundo), a partir de la promu1Kaci6n de la Lev 

General de Sociedades Mercantiles. durante el Maximato. Sin 

embarKo, parece ser que la le2islaci6n se ha ''adormecido'' 

despu~e del triunfo modernizador de la BeKunda etapa de 

codificación en nuestro paie. 

totalmente correcto. 

Parece ser, pero no ee 

Como veremos mAe adelante, existe una razón 

constitucional para que en el pro~reso real de las 

a~rupaciones mercantiles no alcance el abstracto panorama de 

nuestra reKlamentación viKente. 

Si se analiza con cuidado, la actual Ley no tiene 
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demasiadas diferencias con loa tres ordenamientos de la 

Materia Que fueron promul~ados el si~lo pasado en el M~xico 

indepandiente, v hatos a su vez, guardan un estrecho 

parentezco con las Ordenanzas de Bilbao, de 1737. 

¿Acaso en mAs de doscientos años no han variado los 

criterios econ~rnicos. o la cretividad del horno mercator 

encontr6 la forma idonea y perfecta de a~rupaci6n mercantil? 

Por supuesto no es asi v las consecuencias que esto acarrea 

tienden a llevar al comerciante a dar la vuelta a la 

le~1elac16n para satisfacer sus necesidades tActicas. Ni 

siquiera el corporativismo revolucionario mexicano ha podido 

Drever N atender esta s1tuac16n debidamente. 

Mhxico no puede sustraerse mAe del orden econ6mico del 

orbe. ni pretender cerrar loe ojos ante loe apremios de la 

realidad. Tan ea asi, Que en un acto que condena a muerte a 

infinidad de pequeñas industrias ha tenido que firmar los 

protocolos del GATT, (Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio}, quitando las barreras arancelarias proteccionistas 

y obli~ando a modernizar la operaci6n y la estructura misma 
{50) 

de las empresas. 

(50) Raneel Couto, Hueo. EL DERECHO ECONOMICQ. Editorial 
Porr~a S.A. M~xico, 1982. pp, 180 V 161. 
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Otra desavenencia entre la realidad v la Le~, que puede 

servirnos para mostrar una vez máe la ineficacia de esta 
(51) 

bltima en varios sentidos, es la retratada por Garibi ocampo 

al referirse a las Sociedades Aparentes o de Comodidad, en 

las que se violan deliberadamente las normas destinadas a la 

constitución, mediante la inclusi6n de "socios de paja", que 

no tienen un inter~e real en el ne~ocio, ~ en las que una 

sola persona controla toda la vida de la supuesta sociedad. 

Como va se comentb anteriormente, se pretende con ello evadir 

la responsabilidad ilimitada del comerciante individual, ~a 

que en la le~1elac16n mercantil no existe una salida real al 

problema QUe se presenta para quien tiene recursos 

euf icientes para atender por si mismo una empresa de 

importancia, pero a la vez no quiere (y con razón), afectar 

la totalidad de su patrimonio en ese ne~ocio. 

Con todo, el marco juridico que ri~e a las 

instituciones societarias ha permanecido inmutable v parece 

ser Que aei se~uirA por un buen tiempo. 

Recordando anotaciones anteriores, ee puede conc1uir 

que el desarrollo institucional de las sociedades anbnimae 

tiene en nuestro paie mAs de una centuria de retraso, va Que 

Francia en 1867 v España en 1869, se alejan claramente del 

Sistema de Autorizaci6n Gubernativa para dar paso al de 

(511 Garib1 Ocampo, Alberto. ENSAVO DE SOLUCION AL PROBLEMA 
DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES APARENTES O DE COMODIDAD. 
Universidad Aut6noma de Guadalajara. 1965. 
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D1epoeic1ones Normativas QUe, salvo alKUnoe lapsos de 

inoperancia ha permanecido hasta nuestros dias. AQUi no s6lo 

siKue siendo necesario nacer bajo las alas del Estado, como 

sociedad mercantil, sino vivir bajo su tutela, (basten de 

ejemplo el multicitado permiso de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores o loe trAmites diversos ante la comie16n Nacional 

de Inversiones Extranjeras). 

Es indipenanble resaltar el significado intrínseco de 

esta torcera etapa de la evoluci6n societaria, de las 

Disposiciones Normativas. 

Como su propio nombre lo indica, son un medio por el 

cual el Estado no pretende asumir el papel de ~endarmef como 

Quisieran 

contrario, 

loe mAs obstinados liberales. sino por 

consciente de su papel subsidiario, 

el 

crea 

ordenamientos 16~1cos para encausar la fo~ma y actividad de 

las empresas. Evita loa excesos que provoca la absoluta 

libertad y a.vuda al orden en el desarrollo del pais. 

Sin embarKo, es muv diferente Que la autoridad p~blica 

utilice su imperio para fiscalizar y retener que para planear 

v orKanizar. 

~ambi~n en la evolución de lae eociedadea se ha tendido 

a una perfeccion que consiste en encontrar el justo medio 

entre dos extremos viciosos: 
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por un lado se tienen lae ambiciones individualistas 

que pretenden desconocer la realidad pol1tica del poder 

estatal, asi como su misma necesidad social, procurando por 

todos los medios lo~rar que la autoridad cierre sus ojos a 

todos sus movimientos comerciales, sean ilcitos o no. 

Por el otro tenemos a un Estado derrochador de su poder 

omnimodo, que requiere detener ~ sofocar a las empresas por 

anteriores comprom!sos adquiridos. Su poder es tan vasto Que 

nada puede Quedar fuera de au sombra, ni siquiera la sociedad 

anónima, Que tendrA que ser, en su orKanizaci6n buocrAtica, 

un n6mero mAe para poder confiKurar otro orKanismo 

corporativista. 

Este extremo es, en mi opinión, el que actualmente 

vivimos, donde cada empresa ~ cada accionista ( a partir de 

el expresidente Jos~ L6pez Portillo, con su reforma que 

eliminó las acciones al portador son perfectamente 

vieilados por el Estado. La misma sociedad anónima lleKa a la 

negaci6n de su propia naturaleza: deja de ser anónima para 

convertirse en sociedad supervisada por el Estado. 

Me parece extraño Que los tratadistas mexicanos no 

h~an comentado nunca esto que parece tan claro: en todo el 

mundo occidental el derecho societario se ha ido alejando de 

ambos opuestos para alcanzar este sistema de Disposiciones 

Normativas. que es a todas luces mAe sano que el de 

Autorizaci6n Gubernativa que vive nuestro pala. 
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En resumen, si el Estado interviene en las sociedades 

an6nimae, debe ser e~lo en dos aspectos a mi entender: 

Primero en cuanto a Que ~atas son contribuyentes del 

fisco y, 

Se~undo, en relación al marco juridico que ~arantice el 

orden operacional y la función eocia1 d~ la empresa. 

Franceaco Gal~ano señala, por otro lado, que ''se trata, 

·en este sentido, del relanzamiento de la categoria del 

Derecho Mercantil como modo no estatal de producir el 

dcrect10, como directa producc16n normativa (ahora Producción 

contractual) de la clase mercantil, al mar~en de la 

comprometida rned1aci6n de la clase ~olltica. La ''economla del 

derecho'' quiere ser tambi~n una revalorac16n de la esencia 

histórica del derecho mercantil, como derecho de una 

''sociedad económica'' (la sociedad de loa comerciantes).,, La 

principal tarea de la política del derecho de nuestro tiempo 

(una tarea que tal como aeñalaré a continuación es tambi~n de 

economía del derecho) consiste en superar le manifiesta 

contradicción aeg~n la cual el centro motor del sistema 

econ~mico actual es el productor industrial. cuando el 

productor industrial es todavia para el derecho sólo un 

comerciante, s6lo el punto de imputación de una serie, lo 

mdltiple y varia que se quiera, de relaciones de cambio.'' 

''Construir un derecho de la producción es tarea del 
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''Oerecho mercantil« (so t~ata de reformar las comunicaciones 

sociales en el seno de la sociedad an6n1ma, convirtiendo en 

comunicaciones las que ahora a6lo son 

comunicaciones consuntivas} ..• Pero es tambi~n una terca del 

"derecho de la ~conomla'' (Que implica la conatrucci6n de una 

relac16n entre la pro~ramAtica p6b11ca y los planea de la 

empresa, e implica re~ular los procedimientos de consulta, 

Karantizar el destino de la financiac16n póblica. etc). 

Mientras tanto es preciso hacer -tal como, metodol6~1camente, 

sugiere Santini- ''economia del derecho'', es decir, considerar 

no las normas de la le~ (Que todavla no existen} sino las 

normas contractuales •.. donde estA naciendo un cuerpo 

or~hnico de normas Que llena, pro~~esivamente, el antiKUO 

''espacio vacio del derecho'', y re~ula los modoa ~ las rormaa 
(52) 

de la ne~oc1ac16n entre las parees eocialea.'' 

Considero que en su momento, las razones politicaa que 

ori~inaron el atraso eran explicables, maa en estos tiempos 

de crisis econ6mica, se requiere del Derecho la regulación 

eficaz, no el acoao proteccionista. En el campo de las 

instituciones de derecho mercantil es ur~ente el 

reconocimientc de ~i~uras Que impactan el campo fActico de 

lao empresas ~ que deben dejar de ser eatanizsdas por ciertos 

sectores Que tan solo reelejan el miedo Que produce la 

completa i2norancia. Ea por esto Que mi 1ntenai6n finai se 

(~2) Gal~ano,Francesco. HISTORIA DEL DERECHO MERCANTIL. Ed, 
Laia. Barcelona, 1981. Pp. 2is-222. 
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diriee a indicar brevemente la naturaleza propia de estas 

fi~uras ~ las razones por las QUe han sido desconocidas. 

LA SQJ::l.1>12Al2 

121>1. ZRQCE;SQ 

AliQll.l.MA CQMQ llASJ!. 

12.ll; l:RAliSl!QRMACl.Oll. 

La sociedad an6nima ec ha constituido como la forma por 

e>oelencia de a~rupaci6n mercantil, pero la tendencia 

económica internacional desde que ~sta nac16 como fi~ura 

jur{di~a independiente, ha sido la colect1vizac16n. 

En un capitulo anterior vimos como el mercator se 

transform6 poco a poco en capitalista y ~ate a su vez. 

reQuir16 de la a~rupaci6n con sus pares para poder 

sobrevivir. Lue~o el Estado intervino y decid16 tomar cartas 

en el asunto, re~ulando este tipo de asociaciones lucrativas. 

En paises diversos la evoluc16n subsecuente ha sido, 

sin embar~o. similar. La apertura de loe mercados mundiales, 

provocada sobre todo en virtud de las Guerras Mundiales ha 

empujado a loe empresas mismas a colectivizarse, para crecer, 

prote~erse y cobre todo, manternerse a salvo. Es evidente que 

para las funciones de una ~ran transnacional se reQuiere no 

sólo de un numerario sino de un elemento humano formidable, 

QUe no ae podría obtener de una sola empresa con unos cuantos 

socios. 

El proceso QUe se eigui6 es natural! primero las 
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industrias m~nutactureras r&Quir1eron de otraa que los dier&J1 

servicios (de administraci6n, juridicoa, contables, etc.), 

par$ hacer mAa eficiente su producQi6n. Pronto se pudo 

Qbser-var la conveniencia de tener un cam~o mayor <le 

actividades en un Plano reol,~ no sólo eatatuta~io. Que podla 

brindar el funcionamiento ~onjunto de empresas productivas y 

de aervicios, Asi naciet'on loa llamadoe ºGrupoa de Empreaaa't, 

Que hoy so11 la pie~ra an~ular del sistema econ6m1co en 

Occldehte y que, como podrA ve~ee, Qarece absolutamente ae 

re~ulac16n en nuestra patvia. 

Loe Grupos de Emp~eaas nacen necesariamente de la 

$oc1edad An0n1ma puesto que ai~uen el mismo cnPOQue: as! como 

en ~ataa. los socios se aeru~an para lo~rar tines que 

unitariamente 1ea eerfa muv dif!ci1 (si no imposible) 

realizar. La eatructuvs calcada de ellas pe~mite la oreaci6n 

ae un ente eon pe~oonalidact Jurídica propia a partir de una 

unidad Que ~oza del m1smo p~ivile~io. De cs~ae a~rupaciones 

existen diversos t!pos. dependiando de l.os fines Que 

peraieuen y de la estructura e 1ndepen~ene1s de sus unidadea. 

En e:l Derecho M:exics.no a6l.o se han reconocido la.o formad$.a 

mediante la eusi&n. en la QUC por lo menos una de l&s 

aoc!edade~ deaaparece, Cv que por tanto no eetudiaremoa), v 

las conocidas como Holdin~s o Controlaaoras, para @fectoe m~Y 

lim!tados. 

Pe eere punto partiremos Qara exponer mu~ brevemente 

113 



las Uniones de Empresas mundialmente t~econocidae, para val" 

deepu~s lo conducente a nuestro Derecho. 

J.. A .S J.!l!l.Ql!E.S 

La concentraci6n de empresas siempre debe entenderse de 

manera Que laa unidadeo de la a~rupac16n no pierdan por ello 

eu personalidad Juridica propia, para no caer en el supuesto 

de la tuai6n. 

En t~rminos econ6micos encontramos dos tipos de 

concentraciones de em~rosaa: la horizontal y la vertical. 

Hablamos de "concentraci6n horizontal" cuando la un16n 

abarca empresas de la misma naturaleza, por ejemplo, una que 

eabrlque ~ una que venda maquinaria. 

Existe ''concentrac16n vertical''• cuando se trata de 

empresas de distinta naturaleza guo, por otro lado, se 

encuentran 11¡¡-ada~ pcon6mico.mcnte: Pat•a la obtención de un 

mismo producto, como podria ser una de explotación minera, 

otra metal6r~1ca, otra siderór~ica y otra de fabricaci6n de 

maguinaria. 

{ 53) 
Existen tambi~n otros criterios. en 1os Que 1a doctrina 

reconoce como loa mAs sobresalientes a 1oe CArtelee ~ 

(53} Garri~ues, JoaQuin. Op. cit. Pp. 68-625. 
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Sindicatos, por un lado, Y por el otro a los Concernos: 

apuntando atrae ti2uras mAs elAsticas o de ~inee mAs 

limitados o transitorios. 

A.- HOLDINGS O CONTOLADORAS, 

Sur~en con la tinalidad de fundar a su vez otra u otras 

sociedades, conservando en ellas, en todo o en parte, sus 

acciones (o derechos de socio} o adQuiriendo las acciones de 

otra sociedad QUe existia previamente, formando aei 

sociedades madre v filiales. 

Para efectos del Derecho mexicano. las sociedades 

controladoras tienen loa etectoe juridicos limitados a lo Que 

dos ordenamientos le~alea lee han Querido conceder: la Ley 

para Promover la lnverei6n Mexicana y Re~ular la Invere16n 

Extranjera v la Lev del Impuesto Sobre la Renta. 

En cuanto a la primera, una de aun funciones ea la de 

pretender re2ular el conocido fenómeno de la "piramidaci6n", 

Que hace variar drAeticamente los montos v t~rminoe reales de 

la inversión extranjera. Aun cuando no sólo reconoce este 

tipo de control sobre las empresas. 6n1camente noa ocupa en 

este campo. 

En cuanto a la le2ielaci6n fiscal, el Capitulo IV del 

Titulo II de la Lev, se encar2a exclusivamente de las 
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Sociedades Mercantiles Controladoras, principalmente para loe 

erectos de la opci6n de la consol1daci6n de resultados. 

El articulo 57-A de la citada Ley del Impuesto Sobre la 

Renta nos brinda el #nico concepto le~al de sociedad 
{5U) 

controladora Que tenemos, y que en lo conducente copiamos: 

''Para loe efectos de esta Ley, se consideran sociedades 

controladoras laa que rebnan los requisitos ei~uientes: 

I.- Que se trate de una sociedad residente en M~xico. 

II.- Que cean propietarias de mAe del 50~ de las 

acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades 

controladas. inclusive cuando dicha propiedad se ten~a por 

conducto de otras sociedades que a su vez sean controladas 

por la misma controladora. 

III.- Que en nin~ón caso mAs del 50S de sus acciones 

con derecho a voto sean propiedad de otra u otras eociedades: 

para estos efectos ~o oc computarAn eue acciones Que se 

co1oQuen entre el zran p6blico invcroioniata, de conformidad 

con las re~lae ~cnerales que al erecto dicte la secretaria de 

Hacienda v Cr~dito P~blico.'' 

{5U) LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Ed. Themia. M~><ico, 

1988. Ar<iculo 57-A. 
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Como puede observarse la leKislaci6n mercantil no 

reKlamenta nada relacionado a este nuevo tipo de sociedades 

Que la leKielac16n administrativa no iKnora. y en la Que ee 

hace mención especitica de la piramidación y de las 

controladoras Que cotizan en la Bolea Mexicana de Valoree. 

Respecto de la fracción I del articulo en cuestión se 

observa Que para efectos de esa Lev se coneiderarA como 

controladoras a las QUe residan en M~xico, curiosamente en un 

criterio distinto al expresado por el articulo primero de la 

misma, QUe nos indica como sujetos del impuesto tambi~n a loe 

residentes en el extranjero Que ten~an un establecimiento 

permanente en el paie, respecto de la riQueza obtenida del 

mismo, o cuando lo obtenKan de otra fuente de riQueza dentro 

del territorio nacional. Peude decirse entonces Que el 

concepto de controladora se ha limitado sólo a las residentes 

en el pais, 

8,- TRUSTS. 

La fiKura del Trust es típica del Derecho An~loeaj6n, 

conocida por atender a loe servicios bancarios, de modo 

parecido a nuestro rideicomiso. E1 Corporate Trust supone la 

unión de varias empresas de tal modo que pierden su 

independencia económica y, a veces, ta.mbi~n 1a jurídica. al 
(55) 

quedar sometidas bajo una direccibn dnlca, 

{55} Garrig:u~e, JoaCJ:uin. Op. cit. pp, 620 V 621. 
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La einalidad que se perei~ue es el dominio de mercado 

(dominac16n externa) o el dominio de varias empresas 

(dominaci6n interna). 

En sus ori~enea norteamericanos, la idea era lo~rar la 

adminietraci6n de una sociedad an6nima, mediante la 

transrerencia de t!tuloa de los accionistas asociados a un 

eiduciario (votin~-truat), quien las utiliza en las asambleas 

~eneralea para votar en un sentido definido. A la lar~a se 

notaron las bondades del sistema para lo~rar el control o 

evitar la competencia entre varias sociedades anónimas. Se 

lo~ra una concentración capitalista en la que la mavoria de 

loe accionistas de cada sociedad, traneriere sus titulas a un 

zrupo de fiduciarios (board of truetece), para que estos 

controlen a su vez la operaci6n v decisiones de cada empresa 

Que pudieran arectar a las demAe. 

La inet1tuci6n trust ti.ene varias funciones para 

beneficiar al asociado, mediante sus Corporate A~encies, que 

act6an como a~cntee fiscales, promotores de invera16n, 

tenedoras de acciones obli~aciones, manejando 

transferencias de fondos entre las empresas, conservando y 

11Qu1dando la p~opiedad de corporaciones, actuando como 

representante le~al para ne~ocios y pleitos de las com~añiaa. 

como depositario, pa~ando y administrando intereses o 

dividendos. Tambi~n ha sido muy usado para hacer obras de 

beneficencia y para instituciones P~blicaa, como i~leeiaa, 
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(56) 
hospitales, escuelas, tundaciones, etc. 

L6~1ce.mente todo eato se prestó tambi~n a abusos por 

parte de los asociados, por lo Que sur~16 la le~1e1aci6n 

anti-trust, Que buscaba suprimir prActicae monop611cae. Para 

eludirla convincentemente fue QUe nacieron las compañiaa 

controladoras (holdin~ company), de las QUe ~a hemos hablado. 

l':n Europa. se ha utilizado el Truet con i'inea 

oursAtilee, para lo~rar la mediata part1cipac16n del p6blico 

1nvera1onieta, en una ~ran serie oc empresas (sociedad de 

colocac16n ae capitales, inveatment-trust). Ea interesante el 

parecido de las euncioncs de ~stae ~ltimae, con las de las 

Caaao de Bolsa mexicanas, por lo Que seria interesante 

es~uctiar comparativrunente sus nopmaa re~ulsdoras. 

e. - COllSORC ros. 

(57) 
Existen doe ticoa de Coneo~cioa: 

a) Consorcioa de Em1ai6n o Finsnciaci6n, ses para 

estrat~Kias de ventas v colocacioneo de acciones o para 

asumir empr~aitoa pdblicoa. 

(56) THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA. Americana Cot'l'Ot'<ltion. 
u.s.A. 1961. Vol. III. pp. 177 ~ 178. 

{57) Garri~ues. Jo&Quin. Op. cit. p. 620. 
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b) Consorcios de accionistas wara el ejercicio de 

derecho de voto en las sociedades por acciones. ve sea en una 

misma sociedad, ~a sea en diferentes sociedades, formando lo 

Que se conoce como ''~rupos de interhs'' o ''sindicatos de 

acc1on1ataa''· 

Loa Coneo~cios se dife~cncian de loa Trusta no tanto en 

sus funciones 1 ~a que normalmente se buscan loe miemos Yinea 

de control y de sometimiento de la competencia, sino mAs bien 

en la cuest16n de independencia. ya que ciertamente loe 

asociados no pierden su soberania jurÍdlca. ni ~uedan 

sometidos a una misma adminiatrac16n unificada, aunQue en un 

momento dado deban ceder parte de sua libertades econ6m1cna, 

lo~rar la concree16n de 1os acuerdos tomados en 

conjunto. 

O.- RINGS. 

De naturaleza transitoria, los Rin~s no son otra cosa 

que asociaciones de especuladores. A diferencia de Garri~ues, 

que limita au a~tuac16n a el acaparamiento de titulos-valor o 

mevcancias para conee~uir la elevación de precios, opino que 

tanibi~n pueden tener por finalidad eiiminar a un competidor 

peligroso mediante la simple compra de sus acciones o de su 

producc16n {por ejemplo. mediante la compra ae todos loa 

envases retornables de una compañia rerreequera v eu 

posterior deatrucci6n). o mediante la prActica, tamb16n 
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especulativa. de comprar todos sus titUloa v lue~o vonderlos 

repentinamente para desplomar au valor. 

Su diferencia especifica con los cArteles es su 

carActer temporal o transitorio para resolver situaciones 

eepecit'icas. 

l!.-CONCERNOS. 

Los Concernoe son erupoe de empresas QUe en su unión 

conservan su independencia jur1ct1ca. pero Que se someten a 

una dirección económica unitaria. Su diferencia con el Trust 

precisamente ea la conservación de la independencia jurídica 

Que los caracteriza, ~ de loe CArteles en la p~rdida de la 

independencia económica , subordinada a una dirección ~nica. 

Como ejemplos de concernos: la alianza entre varias empresas 

mediante el intercambio de miembros de sus respectivos 

consejos de administración. o mediante intercsmbio de sus 

titulas valor. o mediante inversión directa o compra de la 
(58) 

ma:1oria de acciones de ot1•a sociedad, Puede verse Que, en 

todos los caeos, la persona11dad jurídica previa no se ve 

afectada. 

F. - CARTELES. 

Los cA~teles suponen una unión de empresas QUe, 

(581 Idem. t>. 620. 
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conservando su independencia jurídica y económica. procuran 

la dom1naci6n econ6m1ca del mercado, de manera permanente, El 

proposito determinante es el reducir eliminar la 

competencia en un area especifica. 

Los cArtelea sur~en en Alemania como un elemento de 

importancia, a partir de la Primera Guerra Mundial. Se 

extend16 a la industria quimica, de fertilizantes 

siderórgica (la I. G. Farbenindustrie, fue el primer 

supercArtel alemAn de los años 20s y 30s), extendi~ndose, 

bajo el ~obievno Nazi a la industria b~l!ca, teniendo en esta 

Area una importancia decisiva para que la Se~unda Guerra se 

iniciara. Esto no eue descubierto sino hasta muy avanzada la 

misma, lo que provoc6 una euerte reacc16n en su contra en 

Gran Bretafia y Estados Unidos, obligando a una re~lamentaci6n 

mAs restrictiva para los mismos, sobre todo en Alemania 
{ 59) 

Occidental. 

Sc~ón Flechthe!m, los cArteles pueden calei~icarse de 
(60) 

la si~uiente manera: 

a) CArtelea sin fijaci6n de contingentes de venta. Los 

miembros adquieren la obl1~aci6n negativa de abstenerse de 

realizar toda actividad de negocios en condiciones, precios o 

territorios diversos de los pactados. 

{59} THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA. Americana Corporation. 
U.S.A. 1961. Vol. V. pp, 678 Y 679. 

{60} Garri~ues, Joaquin. Op. cit. p, 621. 
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b) CArteles con fijación de contin~entes de venta. Una 

vez determinada la cantidad mAxima de venta total, se divide 

entre loe miembros del cArtel dicho monto, conforme 

dterminadoe tipos. Generalmente la cantidad de participac16n 

es proporcional al derecho de voto del socio dentro del 

CArtel. Por otro lado ee suelen centralizar las ventes 

mediante un Sindicato de Ventas. 

G,- JOINT VENTURE. 

Esta fi~ura tambi~n proviene del Derecho An~losaj6n ~ 

ha tenido que tomarse en cuenta en nuestro pais por la 

importancia Que reviste en ciertos pro~ectoe de coinversi6n 

internacional o transferncia de tecnolo~ia, que cada dia 

adquieren mAs inter~s en el campo mercantil mexicano. 

Aun cuando el t~rmino Joint Venture 
{61) 

ten~a. 

juvldicamente hablando, varias acepciones, en un sentido 

eatricLo, ~odernon referirnos al mismo como el Corporate Joint 

Vel\ture, toda ve~ que en ~l se conJu~an los eeruerzos del 

contrnto de promesa de sociedad (Joint Venture A~reement) han 

cristali~ado en la nueva sociedad constituida para loe 

erecto~ del ne~ocio conjunto. 

El Corporate Joint Venture supone normalmente la 

{61} Arce Gar~ollo, Javier. CONTRATOS MERCANTILES ATIPICOS. 
Ed. Trillas. M~xico, 1985. pp. 195 a 219. 
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participación de socios de nacionalidad diversa, Que por un 

interés conjunto de realizar nezocios, constituyen una nueva 

sociedad. usualmente en el territorio y bajo las leyes del 

socio nacional, esto es, que bajo el principio de la affectio 

societatis crean para esos efectos un nuevo ente. 

En un sentido amplio, el Joint Venture admite tambi~n a 

las Asociaciones en Participacibn (Intormal Joint Venturo), 

Que es el nezocio entre dos o mbs personas fÍsicas o morales, 

Pat•a la reali~aci611 de un proyecto o trabajo conjunto, Para 

tluestros efectos resaltaremos la importancia QUe hasta una 

figura corno ~eta puede tener en nuestro medio, va Que el 

carácter transitorio de la misma no disminuye BU 

trascendencia. Existe jurisprudencia en el sentido de que ''La 

asoc1ac16n en partlc!pacibn es un contrato celebrado entre 

dos o m~s ind!Viduos o entidades por tiempo determinado o 

indeterminado, para llevar a cabo uno o varios negocios a 

nombre propio del socio ~erente, que hace suyos los aportes 

de loa participantes, a quienea tien~ obligación de ~endir 

cuentas de su derecho de cr~dito, y entre~arles lo que les 

corresponda; y los terceros que contrater1 con este socio, no 

tienen nin~una ~cción 
(62) 

participantes.'' 

(62} Quinta Epoca: 

juridica en 

Tomo XX.XI, p. 770. Machín, Francisco. 
Tomo XLVIII, p. 660. Tafova, Amalia. 

contra 

Tomo LII, p. 521. González William, José. 
Tomo LV, p. 2705. Lbpez Lon~inoa. 

de loa 

Tomo LIX, p. 591. Salineros delsurcate, A. en P. 
APENDICE DE JURISPRUDENCIA DE 1917 A 1965 DEL SEMANARIO 
JUDICIAL DE LA FEDERACION, Cuarta Parte. Tercera Sala. 
Ed. Ma,yo. México. 1965. p. 300. 
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Sin embargo se distineue claramente el Corporate Joint 

Venture de esta Asociacibn en Participacibn entre asociados 

de distinta nacionalidad, en que por el primero se crea Un 

nuevo ente. una nueva persona jurldica distinta de los socios 

que la componen, a diferencia de la segunda, en la Que no 

exitc esta calidad para la asociación. 

IMPORTANCIA D..E .LAS EMPRP;SAS TRANSNACIONAL"f!:S 

El orden econ6mico mundial se encuentra regido por 

grandes e~emoniae. Este lado del planeta tiene una inflliencia 

decisiva v vital por parte de loa Estados Unidos de America, 

Japón y algunas naciones europeas. Estos paises, dentro de su 

propia organización económica interna han desarrollado una 

serie de empresas Que se desbordan de loa Ambitoe 

territoriales, en busca de materias primas, mano de obra 

barata o mercados de consumo mayores. En fin, seria necesario 

decidirse a cerrar los ojos para ignorar los oligopolios de 

producción y en el intercambio, la mezcla de grandes 

intereses privados y pdblicos, las desigualdades entre las 

estructurtts de las economías llamadas nacionales. aua 

capacidades muy desiguales de invertir en el extranje~o Y de 

hacer crear en su beneficio medios de pago internacionales. 

Mientras lle~& el ansiado cambio de mentalidad v el 
(63) 

nuevo orden econ6mico mundial anunciado por Fran~o1s Perroux. 

(63} Perroux, Fran~o1s. LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y EL 
NUEVO ORDEN ECONOMICO DEL MUNDO. UNAM. M~xico, 1982. 
PDa 11 a 85. 
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México tiene la exi~encia de ponerse en ~uardia ante esta 

aplastante realidad, tratando de alcanzar a la brevedad una 

serie de estructuras juridicas y reales QUe tienen 

repercución práctica en nuestro paia, como las QUe se 

describieron en párrafos anteriores. 

lU!B.QB. E1i ~ CRITERIO CONSTITUCIONAL y LgGISI.ATIVO 

{611) 

Nuestro famoso articulo 28 constitucional -el cual no 

transcribo por su exesiva longitud-. se pronuncia en contra 

de cualquier prActica monop611ca adoptada por los 

particulares (no as! del Estado), por lo que, en vez de dejar 

una re~lamontacibn para cada caso, los constituyentes 

acabaron de un plumazo con una serie de situaciones de hecho 

que ahora se ~eal!zan al mar~en de la Carta Ma~na, con el 

consecuente desamparo de las partes menos favorecidas. Es de 

esta rorma, que en materia mercantil, la Ley Ger1eral de 

Sociedades Mercantiles no puede tomar en cuenta las prácticas 

Que tienden a la estabilizacibn de mercado y a la eliminaci6n 

de competencia que en la prActica se dan de todas formas. Por 

otro lado la prActica jurídica en este aspecto presenta un 

atraso de un siglo, toda vez que el Estado pretende seguir 

sujetando y controlando a las sociedades mercantiles de todas 

lac formas posibles. 

{64) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Secretaria de Gobernación. México, 1987. Art. 28. pp. 
46 a 49. 
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Como puede veree eete criterio es erroneo, ~a que 

jur!dicamente hablando, impone un obetAculo insuperable tanto 

a la re~lamentacibn necesaria en al~unoe campos como en la 

simplificac!bn indispensable en otros. 

LA QOCTBINA MARXISTA y E.L ~ MERCANTii 

Un punto de vista del Que no podemos prccindir en estas 

conclusiones es el referente a la doctrina marxista, en 

relación al desarrollo histórico del Derecho Mercantil, 

doctrina con la Que esto:.' en total desacuerdo :¡ que en mi 

opinibn puede producir serias confusiones en este tema. 

El pensamiento marxista en cuanto al Derecho en aeneral 

quizA pudiera comprenderse mAa si ee limitara tan solo al 

Derecho Mercantil. 

Marx señala que " los hombree entran en relaciones 

determinadas. necesarias, independientes de su voluntad; 

estas relacionec .a.e. orort11ccf6n ( el subt•avado es m!o 

corresponden a un ~rada determinado de desarrollo de eus 

fuerzas productivas materiales. El conjunto de esas 

relacl0r1ee de producc16n constituye la estructura económica 

de la sociedad, la base real. sobre la cual se eleva una 

superestructura jurídica Y política V a la Que corresponden 
{65) 

determinadas formas de conciencia social.'' 

{65) Marx, Karl.. CONTRIBUCION A LA CRITICA DE LA ECONOMIA 
POLITICA, citado por Ti¡car. Micho.el. E. ll Lev.v. 
Madelaine R. en EL DERECHO y EL ASCENSO DEL 
CAPITALISMO. Si¡clo XXI Editores, S.A. de c.v. M~xico, 

1986. Pp. 284 ll 285. 
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En virtud de lo anterior y tal como Ti~ar y Levy 

sostienen o mAe bien intentan sostener }, que ''en 

definitiva lo que llamamos 'derecho' no es un sistema. sino 
{66) 

un proceso". Un proceso que ha servido a una burgueela QUe ha 

podido pagar a loa abogados para que creen la ideolo~Ía 

jurldtca Que eus~ente su sistema de pvoducc16n. 

Puede verse en esto similitud con n11e aPirmaciones. ya 

que estos autores apuntan que, por lógica, el derecho surge 

necesariamente como consecuencia de dichas relaciones de 

producc1611, es decir, primero aparece el hecho económico ( o 

la existencia económica Y lue~o el derecho viene a 

apuntalarlo, en tanto que yo afirmo QUe el Derecho Estatal Y 

codoficado va un paso atr¿s de los usos mercantiles. 

Esto si~nifica Que aceptar sue declaraciones como 

cier~as pervertiría todee las misa, va que ellos suponen Que 

como hace un siglo afirmaba su maestro ) el capitalismo 

estA perdido y caerA inminentemente. dejando paso libre al 

socialismo. como un sistema idóneo de producci6n. 

Con eeto nos topnmoe de nuevo con el moniqu~!smo de 

izQuievda: los QUe no son eocialistae son cBpitaliatss y nada 

de lo Que ha~an impedirA la calda de eu anquilosado sistema 

de producci6n. 

{66} Tiear, Michael E. Y Levy, Medelaine R. Op. cit. pp. 290-
292. 

128 



Puedo afirmar, ein temor a equivocarme Que esta etapa 

de pensamiento ha sido superada, en otras palabras, el 

desarrollo histórico del Derecho Mercantil ha demostrado con 

hechos dos puntos rundamentalea para desmentir la teorla 

marxista: 

Primero, QUe el Derecho Mercantil no es una 

superestructura que cambia por encar~o de la clase bur2ueaa 

Que ha modificado previamente sus medios de producci6n. El 

Derecho Mercantil, por el contrario, es un sistema jur!dico 

Que se ha tenido que adecuar a una realidad comercial 

cambiante, dinAmica y natural. 

se2undo, los juristas, concientes de la problem&tica 

social que la doctrina marxista ha expuesto, han compensado 

tensiones balanceando intereses contrarios, atendiendo a los 

problemas sociales v proponiendo soluciones prActicas como la 

Que en el si2uiente apartado se expone. 

SOLUCIONES PROPIJP;STA!L,. 

A.- EL PROGRESO LEGISLATIVO. 

Aun cuando pienso tirmemente que los mejores tiempos de 

la coditicacihn han quedado muy atrAe va que se ha demostrado 

una v mil veces que el principio de la plenitud herm~tica del 

Derecho no es sino una lejana aprox!macihn a la verdad: en mi 

op1ni6n creo que no es solo necesario sino urKente un cambio 
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en el texto conetitucional del articulo 28 1 respaldado por un 

cuerpo de normas reauladoraa de las actividades de las 

uniones de empresas reconocidas por laa mismas. Por supuesto 

en ellas se pretendería re~lamentar la vida u operac16n de 

estas sociedades ~ no el libertinaje irreatriato de prAoticas 

monopblicae anti~ticae. 

Se requiere de un Estado fuerte, Que comprenda en 

realidad que eatao prActicas re~uladae se llevan a cabo por 

sociedades en paises desarrollados o en viae de desarrollo, 

proporcionando un nuevo empuje no solo al concepto de 

sociedad mercantil, sino a la capacidad real ~ a la 

producción ~ tuncionamiento de las miemao. 

Por otro lado, otro punto importantísimo que se ha 

omitido en la le~ielaci6n mexicana y Que corresponde como 

cosecuencia del claro estancamiento evolutivo que hemos 

comentado, 

ltmpreea11 • 

ea el referente al "cara.cter Social de la 

La moral no estA excluida de la prAatica de loe 

neKocios, como muchos quisieran creer: por el contrario 

mó1t1Plco estudios desde el ei~lo pasado se han hecho car~o 

de lo que se conoce como ''La cueeti6n Social''• 

Loe socia.listas ut6picos 1 precursores de Marx. 

distin~uieron clara.mente la injusticia social Que acarre6 
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consiKO la Revolución Industrial, desde finales del siKlo 

XVIII ~ pretendieron mejorar. oon teorlas impracticableo al 

sistema econ6mico imperante. 

Sin embarKo es claro Que no contaban con conocimientos 

suticientes de economía, ni con un sistema 16Kico v 

orKanizado. Marx acabó con ese problema, pero aplicando su 

dial~ctica 

reeolvi6. 

heKeliana creó problemas mAs &KUdos QUe loe Que 

Su participación v su obra provocaron Que se abordara 

con mAs seriedad la cuestión social v con ello, la doctrina 

jurídica occidental ha dado soluciones olarao sin 

complicaciones exesivas. 

l!:n varios paises no solamente los colosos 

capitalistas se ha loKrado jur!dicamente, conciliar 

elementos clave de la doctrina marxista con los intereses del 

capital. 

Estamos hablando sobre todo de la COGgSTION, Que ha 

aliviac.1.o la tensión causada por el concepto de la 

''01usva1!a''· Esa parte de trabajo empleado v no PBK&do puede 

ser cubierta razonablemente v sin descapitalizar a las 

empresas mediante la participación de loe trabajadores en la 

estructura accionaria dg la misma. 
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La CoKastión supera a la partioipaoión de utilidades 

PorQue supone crear en loe trabajadores una conciencia de 

socio: ee varia la paioolo~!a laboral de manera Que va no se 

trabaja para el patrón explotador, sino se labora para "la 

propia" empresa. 

En mi opinión, esta idea no debe menospreciarse va Que 

la actual crisis del paie reQuiere Que se aclare v se inteKre 

el concepto de solidaridad. 

Tampoco debe temerse a una medida de esta ciase va Que 

ts.mpoco se trata de reiit&lar las empresas a los trabajadores, 

va Que el empresario pierde el control hasta donde lo desee, 

de manera similar a lo QUe sucede en las compañiae Que 

cotizan eue tituloe en Bolea. 

En M~~ico, en mi opinión, podría establecerse en la 

prActica un sistema en virtud del cual el trabajador tuviera 

opci6n, despu~s de transcurridos cierto n~mero de años 

( cU¡camoa cinco), para Que se le "pa¡rara" anualmente parte de 

eu trabajo en acciones de voto limitado, lao cuales 

dnicamente tuvieran decis16n en cueationee ooerativae de la 

empvcea., como poc:h .. 1an set' ciertae inversiones en eQuipo de 

ee2uridad o en politicas internas, de tal manera Que el 

empresario no pueda perder el control bAeico sobre loe 

ne~ocios de eu compañia ( en Que ramas invertir, cr~ditos, 

etc. ) • 
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Eeto, a<1emAe 

deecapitalización " 

de lae ventajas <le evita.r 

del cambio de PsicoloKia en 

la 

el 

trabajador, que va he comentado, le aar1a mAe leKitimidad a 

las eKi~enaiae de eu clase, toda vez Que se eliminaría en 

este caeo el 1nter~s muchas veces contrario a BUB 

verdaderos sentimientos ) de los sindicatos. 

Sin duda mAe de una vez hemos oido de como sindicatos 

con intereseo contrarios a loe de sus aKrem1adoe han hecho 

Quebrar a la empresa. En este caeo serA mucho mAe dificil Que 

un oindicato amañado ~ de oscuras intensiones acabe con la 

empresa en Que sus propios a~rem1ados son socios, puesto que 

tal contrad1cci6n de intereses pondría de manitieeto eu 

escaza o nula repreeentaci6n. 

Tan es cierto todo esto, Que la CoKeati6n tunaiona 

realmente en otras leKislaciones. 

Por otro lado,· v sin excluir todo lo anterior, el 

perfil social de la empresa no queda limitado a la Co~eeti~n. 

sino aue lle.Ka a tocar la moral misma del capitalista a 

c~ecto de Que no evada las disposiciones a favor de ios 

trabajadores. 

En este apartado se ha Querido resaltar Que el Estado, 

en su aeAn monopolizador, se ha Quedado tuera de la evoluc16n 

de 1a empresa mercant11 ademAs en cuanto a la cueeti6n 
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social. va que no ha asimilado en su Quehacer codificador, un 

procedimiento ordenado respecto a la Co2esti6n. 

Esto es, en otras Palabras, Que el Estado ha 

desconocido por una parte, Que los herederos de los anti~uoe 

mercatoree ei~uen elaborando sua propias costumbres y usos 

para re~irse, liberÁndoee de cualQuier obetAculo QUe se 

presente, v por otra el desarrollo del inter~e de la clase 

trabajadora dentro del capital Y de la or~anizaci6n de la 

empresa. 

Po~ supuesto, para implantar nuevos mAtodoe en las 

empresas, tamb!An debe cambiar la filosofÍ~ misma de los 

empresarios: dltimamente se ha resaltado la busQUeda de la 

e~lencia en unos, y en otros la ''total QualitY''• para 

optimizar todos loe recursos de la producción. Pero ademAa, 

en otra Area, ha.y Quienes se han ocupado de perfeccionar no 

tan solo la producción, eino la manera misma de llevar loe 

neaocioe, utilizando c6di~oe de ética para todos loa que 

colaboren en la compañía, tal como es el caso del "Libro 
(67) 

Verde'' de 1a IBM (International Business Machines}. 

Otra propuesta concreta ee inetitucionelizar dentro de 

1a empresa la fi~ura del ''Ombudsmen'' noreuropco, es decir, 

''el defensor del pueblo''• Quien tiene a su car~o proporcionar 

el punto de vista del consumidor en el plan de decisiones 

{67} Corriere della sera. Milan 11-1-89. Citado Dor Itamo No. 
181, M~xico, Marzo-Abril, 1989. EL AUGE EN LA ETICA DE 
LOS NEGOCIOS. P~. 48. 



importantes de la misma. 

lil. fl'OBTAr.p;CIMIE:NTO JURISPRUQENCIAt .• 

Para lograr esta actualización de una manera mAs 

completa e idonea, se requiere tomar en cuenta tambi~n, como 

en cualQuier otra materia, el fortalecimiento de la actividad 

jurisprudencial para dar soluciones justas a situaciones 

concretas de controv, rsia. La integración de jurisprudencia 

tendiente a analizar con seriedad v eficiencia la evolución 

real v 16~ica de las sociedades mercantiles, a partir de la 

sociedad anónima las uniones de empresas, es un paso 

esencial para este preoceso de modernizac16n que cada vez se 

vuelve en un reclamo mAs necesario de la prActica comercial. 

Como puede verse, no opino Que sea necesario recurrir a 

caminos nuevos e inciertos: simplemente basta con mirar la 

experiencia jur!dica de otros paises, analizarla 

proeunds.m.ente v modelarla para Que sea acorde con las 

instituciones de derecho QUe todavia tengan raz6n de existir. 
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PRIMERA.- El comerciante es por naturaleza un ser libre 

que huye de las ataduras. Sin embargo no puede darse el lujo 

de ser desordenado; sabe bien Que h~ mínimos de or~anizac16n 

que no debe descuidar. 

Esta premisa puede probarse de la si~uiente manera: 

a) En la Edad Media, raiz eundamental de loe sistemas 

jurldicoa modernos, eur~en las prirneras r1ormas mercantiles 

independientes del régimen ~eudal, al que sobrepasaban en su 

Ambito de aplicación. Sin embargo se amparan en él y en él 

sobreviven. Más tarde los comerciantes encuentran soluciones 

para loe Problemas éticos planteados por la I~lesia. 

b) En el Renacimiento, se acaba con la inercia de las 

corporaciones. Florencia y Venecia son baluartes y modelos de 

la libertad mercantil. 

e) La EpocA Mod~~nn ~uvon~ el nacimiento de los ~rendes 

Estados que en m!G de una ocae16n quisieron restrin~ir la 

libertad de los comerciantes, pero que acabaroJ\ por 

reconocerla y por asociarse con ellos. 

d} Tras la Revoluci6n Francesa se llega al vértice de la 

madurez de la naturaleza de loe comerciantes ~ la libertad se 
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proclama de e de entonces como uno de SUB principios 

fundamentales. 

e) Loe Estados totalitarios creados desde principios de esto 

ei~lo. no han podido impedir el empuje de esta libertad Que 

loa ha orillado final v paradojica.mcntc a buscar alianzas 

financieras v econ6micae con el Occidente, lo cual se refleja 

en el Area jurídica como un acercamiento decidido al sistema 

de las Disposiciones Normativas. 

SEGUNDA.- El marco minimo de or~anizac16n del Que 

hablabamos en la primera conclue16n, 

plenamente si proviene de sus pares. 

s6lo eerA respetado 

Esta se~unda afirmación te.mb~~n puede probarse: 

a) El derecho mercantil en ~eneral nace necesariamente como 

un sistema juridico de clase. va que a nadie mAs importaba 

resolver de manera especial las pugnas que eur~!an entre 

comerciantes de diversos feudos, ni nin~~n catedrAtico se 

~ebajarla a tratar temas mercantiles en sus estudios. 

b) Los estatutos de las corporaciones. las letras de cambi~ 

laa lo11jas v loe tribunales salieron de los usos mercantiles 

y poco a poco ~ueron aceptados y respetados por los propios 

comerciantes, en aras de la se~uridad jurídica. 

e) La Revoluc16n Francesa ea la culm1nac16n de la 
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consciencia de clase de la bur~ues1a especuladora QUe se 

impuso al fin sobre la aristocracia terrateniente. 

d) En el sie~ema jurídico an~losaj6n, prcponderantemente 

liberal, la clase ha tenido influencia directa en la 

fPormaci6n del "common lam. 11 en materia mercantil, .Ya Que son 

BUB Propias controversias las que han f'orjado sus 

antecedentes. 

e) El sistema jurldico continental europeo no ha tenido un 

desenlace tan feliz porque la partic1Pac16n de la clase 

mercantil en la codif1cac16n ha sido siempre indirecta .Y 

supeditad& a la raz6n de Estado imperante. 

TERCERA.- El comerciante es por naturaleza dependiente 

de sus i~ualea v busca por tanto la asocici6n necesaria de 

esfuerzos v capitales para obtener la ~anancia 6ptima. 

8a8o esta arirmac16n en lo siguiente: 

a) El primer intento de agrupaci~n mercantil despu~s de la 

caida del Imperio Romano se realiza sin duda en la Alta E dad 

Media, en alguna caravana armada o hansa, que Pronto 

derivaran en las ligas de comerciantes con representaciones 

permanantes en toda Europa. 

b) En el Renacimiento aur~en la Lndustr!a a domicilio, las 

capitalistas y las manueacturaa del rev y mas tarde la 
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sociedad en comandita. 

c) Ya para la Epoca Moderna la necesidad de agrupar ~randea 

capitales para las fabulosas expediciones al Oriente. 

procuran el ~xito de las Compañías de Indias. 

d) De estas Compañiaa se derivan las sociedades anónimas, 

las ''joint stock companiea'', etc. QUe ~racias al dejar hacer. 

dejar pasar. tienen un crecimiento extraordinario y casi 

irrestricto hasta las erandea revoluciones eocialea 

contemporaneas. 

e) El corporativismo moderno procur6 QUe las sociedades 

sirvieran a los fines del Estado. pero tras la Se~unda Guerra 

la ''affectio societatis'' volvió a renacer libremente. 

t) En los óltimos veinte años las empresas se han percatado 

~e nuevo de los ~randes mercados mundiales. lo Que ha 

provocado un fuerte movimiento de asociacion entre personas 

morales: P.in;o, Cartela, Konzerne, Trusta, etc. y que son hoy 

por ho~ ~rupos de presi6n con mAs poder e influencia QUe 

muchas naciones de mediana importancia. 

EN RESUMEN.- Los viejos Principios de la LIBERTAD, 

IGUALDAD Y FRATERNIDAD, ten solo ~ueron reconocidos 

sabiamente por la Revolución Franceoa, va Que exist1an de 

al~uns manera desde muchos si~los atrAa. Ho~ los le~isladorea 
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de loa Estados de la postguerra los han desdeñado y los 

consideran bonitas piezas de museo. 

Esta eQuivocaci6n e61o refleja la ignorancia 

generalizada que en materia de historia del derecho ostentan 

los neopositivietas. Cuando el Estado entienda esta triple 

naturaleza del comerciante social, promoverA su actividad 

atinadamente al proveerla de un marco Jurldico adecuado, ya 

que s6lo reconociendo la libertad (que no el libertinaje), 

a6lo dando participac16n directa a los comerciantes en el 

proceso legislativo para Que normen a sus iguales y sólo 

promoviendo el caracter social de los empresarios se podrA 

retomar el camino en el que estamos tan rezagados. 

Como óltima consideraci6n, no debe entenderse Que estos 

principios burgueses de 1789 son plena y tajantemente 

aplicables a las circunstancias Que vivimos dos centurias 

después. Es indispensable resaltar que el caracter social del 

empresario ( la fraternidad). no sólo se aplica en su ambito 

1nterno, s1110 Que debe proyectarse efectivamente al resto de 

la sociedad, tomando consciencia de su 1rremplazable papel en 

la cuestión social, 
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El 16 de ma~o de 1989 apareció publicado en el Diario 
{68) 

Oeicial de la Federación. el nuevo Reglamento de la Le~ para 

Promover la Inversión Mexicana ~ Regular la Inversidn 

Extranjera, mismo que viene a modi~icar varias disposiciones 

de derecho administrativo ~ corporativo Que tienen que ver 

con el presente estudio. 

Entre los puntos QUc se destacan dentro del Reglamento 

a que se hace menc16n, encontramos los si~uientes: 

* Apertura a la inversión extranjera en t~rminoa 

generales. exceptuando las A reas señaladas en la 

Clasit'icac16n. 

* Simplificación de trAmites ante el Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 

y la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

* Inversión mexicana, extranjera ~ neutra. En cuanto a 

esta ~ltima, cabe mencionar Que este reglamento inventa las 

acciones sin derechoc corpot•a.tlvos, en las que unicaniente se 

aprecian derechos pecuniarios. Aunque en ~en eral el 

Re2lamento va mAs allA de la Ley, es en este punto mi 

{68) Diario OPicial de la Federac16n. REGLAMENTO DE LA LEY 
PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA 
INVERSION EXTRANJERA. M!xico, 16-V-89. 



parecer, que la extralim1taoi6n es mAe tlaKrante toda vez Que 

dicha diepoeición va en contra de la naturaleza misma de la 

sociedad, al atentar contra la ''atrectio societatie''· 

* Relatividad en la clAueula de exc1uei6n de 

extranjeros v de la piramidacibn. 

* se limitan muchas de las tuncionce del ''Permiso de la 

Secretarla de Relaciones Exteriores'' v se establece la 

atirmativa ricta. 

En cuanto a este 6lt1mo apartado, nos con~ratule.moe por 

este paso Que, aunQue no definitivamente acerca a M~xico al 

ansiado sistema de las Disposiciones Normativas Que va hemos 

comentado ampliamente. 
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"d N.• COMPANIA DE LAS INDIAS. 
·O· Primer DiviúonJo de una porcion de inler<S pagable 
~ al Portador 1 cuya suma y c:poca <ld pagamcuto s~r(n 
(j dc.:tc:rminadas }' anunciadas P?r la Administracion. 

O N.• COMPANI.-\ DE LAS INDIAS. z Si.:gundo DiviJc:ndo <le una porcion dt! intcrcs pa¡;ahlc: 
.l. al Portador 1 cuya suina y epoca del pigaml!nto scrín 
O dcti.:rminadas y anunciadas por )3 Administracion. 
tI1 
,_. N.' COMPANlA DE LAS ~NDIAS. z Tc:rccr Dividc:ndo de una porcion <lc intcrcs p:igahlo 

>-1 
al Portador 1 cuya suma y epoca <lcl p::gamento scrín 
dctermin:ulas y anWlci.;.Jas por la A<lministracion. 

l:I'l~~~~~~~~~~~~~-
N.º COMPAN!A DE LAS INDIAS. :;c 

tI1 

"' ti 

Quarto Dil'i<lcn<lo de una porcion de intcres pagable 
al Portador, cuya suma y epoca dc:I pagamento scrin 
d..:tcrminadas y anunciadai por fa. Adrninistracion. 

tri N.' COMPAflIA DE LAS INDIAS-. 
~ Quinto Dh·idcndo de una porcion de intcrcs pagable 
µ:.. al Portador, cuya suma y epoca dd p:tgamcnto serán 
CJ dcterminad3S y :inundadas por la Administracion, 

0 N.' COMPA~IA DE LAS INDIAS.-
IS:: Soxle> Divid<ndo de una porcion de interco pagable 
>-o al Portador. cuya suma y epoca di::I pagamento sed~ > <lelc:rminadas y anunciadns por la Administracion. 

~ N.• COMPANiA DE LAS INDIAS. 
tJ> Septimo Dividendo de una por<ion de intercs pagabla 
~ al Portador, cuya suma J epoca del pagamento serán· 
ti1 determinadas y anuncia as por Lt A<lministr<1cion, 

~ N.• COMPAfüA DE LAS INDIAS. 
;¡.. establecida por decreto úcl Conscio 
en de 1+ de Abril do 1785 . 

..... El Portador <SI~ interesado en la Compañi~ de las rn. z <lías por una porcion de intcrc:s rJc miUibróls. En PJrÍs 
'ti ~ FirmaJo por la Compañia de 
,_. las Indias en virtud de la dcli-
l> bcracio1> del 
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