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l N T R o D u e e l o N 

La preocupüci6n que han mani~·estado los estudiosos y -

de manera espc-cial los autores españoles ael c.1 ~rccho mercan--

til, en torno a la empresa y sus múltiples problemas, y el hs 

cho de que el Derecho ~ositivo hasta el momento r.o contemple

una noci6n un1fo7"1e de la empresa m1:rcant!.l, que permita 

apreciar todos lot aspectos de ésta, ha motivado y aecidido -

nuestra pretenci6n cie profundizar en el terna. 

En ese afán herros iniciddo esta investigaci6n pa~ticndo 

de la .::cnsideraci6n de q~::: la empn~sa surgió como :r.anlle~ta -

ción del trabajo pues el hombre logr6 pas·3r de la e.üstencia

orgánica a la existencia organizada, de-' la horda al pueblo, ~ 

a la tribu, etc., y una vez que el hombre acept6 la vida en -

comunidad y con el af An de obtener los elementos de que care

c1a, aprendi6 a·preparar la tierra, levantar la cos~cha, la -

cria de animales, para descubrir en seguida el trueque, mismo 

que permiti6 que surgiera as1 la primitiva empresa. 

En segundo término nos referimos a los diversos concep

tos qui;- se han cMi tido en torno a la f lgura en estudio para -



continuar con el an~llsis de diversas teor1as que surgieron 

con el fin de conocer a la empresa mercantil -desde el punto de

vista de su ccnstituci6n jur1dica. 

Una vez que qued6 plasmado un concepto de la figura de 

referencia entramos al estudio de su~ elementos, los cuales se 

oresentan en dos ns;)P.ctos: person3les y material~-!s, de donde 

observamos al empresario como persona individual y como persona 

colectiva con todos sus derechos y obligaciones derivados de su 

profesi6n. 

Para la elaboraci6n de este trobajo se tom6 como apoyo ~ 

primordialmente e! libro de aerecho Mercantil del tratadista e_§, 

pañol Joaqu1n Garriguez y de los doctrinarios mexicanos Roberto 

L. Man~illa Malina y Rafael de Pina V~ra en ~us obras de Dere-

cho Mercantil, respectivamente. 

Asi las cosas 1 podemos decir que el método e.-;-.µlc.1do en el

desarrollo de esta investigaci6n fu~ el docurr.ent.al, pues dichas 

obras, entre otras, fueron el medio para concluirla. 

f'inalmPnte debo señal,1r que el obj..-·to r.'e la r:-er:ente es 

mostrar una visi6n global de la f.mpcesa Merc~ntil, es decir, 

mostr~rla con sus elementos de m~nera conjunta ya ~UP nuestro -

ocdenamiento legal la regula de manera uisr,,...rsa, y con C?llo, -

resaltar que la empcesa es importante en la vida econ6mic~ del

pa1s, pues permite que la comunidad disfrute de les avances de

la ciencia, además de crear fuentes de trabajo qu~ p~rmiten una 



mejor vida para la colectividad. 



CAPITULO I 

LA EMPP.~SA E~ LA HISTORIA 

1 o ANTECEDEtlTES 

La empresa aóopta en la prbctica las m~s v.,ria

bles formas, es un 6rgano complejo :ue ~~ prPsenta bajo as

pectos m6ltiples, a través de ella ejecutan su actividad -

por ej!itiplo: el farr.i.ace6tico, el in1ustrial, el banr.u€ro, -

etc., ya que ~xisten grande5 y pequeñas e~presas; no es un

elemen~o esenciñl la cor.f i~uración de ella, ni su dimensi6n, 

ni el volor ne lon diverso::i elementos ~ue la componen; pod~ 

mos establecer que donrJe~uiera que una persona individual -

o colectiva coordina los factores de la producci6n, utili-

zando a trabajadores en tarem pnra las que senn m!is aptos,

aprovcchando la fuerza de la naturaleza y aportnndo el cap,! 

tal necesario del consumo a fin de obtener a cambio la co-

rresvmC:iente remuncraci6n, surt')e ñ!;1 el Ó!"gilno que :;e lla

ma 11 !!1Ml'RESA 11
; sin embargo, pr:in: comprender lr. =Jnterior ase

verac i6n es menester mencion:ir una sr~rie de circunstancias

guc se fueron pre!:entando en el tiempo "Jc.ir.;i concluir en el

nacimiento de lo que conocemos cano Empresa. 



2.-

El ho•bre como ser socialmente útil desde sus -

1lborea re•li&• 1ctividades laborales productivas y de la -

econ001!a sieapre ocasionadas por su esp1ritu creados y al -

compAs de ese afAn l•borativo el pensamiento de empresa tr~ 

t6 de salir a l• iuz. El hombre siempre variando su técnica 

que en un •odo de proceder conforme a un estudio determina

do de la cultura general, refiriéndonos a la técnica en fot 

ma gen~rica, como modo de operar en bdos los aspectos de la 

vid• y consiste en un modo particular y personal, que al i~ 

ponerse al conjunto de las nuevas formas de existencia ha -

logrado pasar de la existencia orgAnica a la existencia or

ganizada, de la horda, al pueblo, a la tribu, a la clase y 

al Estado; por ello el hombre conoci6 el lenguaje, que en -

principio carec1a de sentido, concebido monol6gicamente y -

que mSs tarde fue aceptado como una t~cnico dialogadora. 

Cabe señalar que antes de que el hombre emplea

ra el lenguaje mAs o menos organizado, para su vid• de·rel~ 

ci6n, utiliz6 cualquier forma de expresi6n, estableciendo -

sus primeras relaciones de persona a cosa y no de persona a 

persona, es decir fue una relaci6n con las cosas de la not~ 

raleza, de ah! que surgier• la manera de aprender las cosas 

que necesitaba para su suatento y paro los suyos. 



Ante el pri~er grupo famili•r o ante el primer 

grupo de individuos frente a un hecho cualquiera y podero

so de l• naturaleza, o ante uno necesidad urgente impuesta 

por factores naturales de cualquier 1ndole se present6 la 

necesidad de una acci6n conjunta, semejante de principio a 

la que las especies inferiores desenvuelven¡ y en ese acto 

realizado entre varios visto s6lo desde su proyecci6n ex-

terna, no podr!amos advertir todavia una actividad a la -

que correspondiese llamar 11 DE: EMPREJA". (l) 

Lo anteriormente se~alado se refiere al aspee-

to objetivo, pero introduci,ndonos a l• intimidad del actq, 

a su or9anizaci6n, veremos que se establece as! una activi 

dad conclente que obedece a una determinaci6n, sin que nos 

interese que •sta se halle bien o mal razonada, aju1tada a· 

un plan y en ese "ACTO EJECUTADO ENTRE VARIOS CONFORMo A -

UN PLAN", se nos presenta la forma mSs rudimentaria o pri-

mera de la empresa. 

Poco a poco el pensamiento de empresa se apod~ 

r6 de manera mSs acentuada a la vida enimica del hombre, -

(1) ARECHA WALDERMAR. La Empresa Comercial. Ed. Buenos A!. 
res. 1943, PAgs. 32 y 33. 



··-
en cuanto es aceptado 1 la convivencia con otro• h0111bre1 -

como ocurre en loa alborea de la vid• paatorll, en 11 que 

la actividad humana adquiere un •atia en pri••r lu9ar faM! 

liar¡ la prepar•ci6n de la tierr1, la siembra, la cosecha, 

la cr!a de animales domésticos y posteriormente, la aten-

ci6n de los animales de car9a, la preparaci6n y atenci6n -

de la propia vivienda; y todavia mSs adel1nte el trueque, 

que apareci6 como una necesidad en la vida del hombre a --

fin de sostener e intensificar la actividad de la "PRIMITl 

VA EMPRESA", para que de eata manera obtener elementos de 

que se carec!a a cambio de los frutos que sobraban de la -

p&Oducc16n ya conocida. Ello fue abriendo nuevos caminos -

para conseguir fines diversos, y por ende obtener nuevos -

progresos t6cnicoa, siempre en virtud de una actividad de 

e111presa. 

La evoluci6n no ae hizo esperar, aai del prim! 

t1vo trueque Mencionado que •• realizara entre individuos, 

pae6 a efectuar•• entre clanes, c0111arca1, pueblos y nacio

nes, a fin de hacerse m&s provechoae, ajust,ndose siempre 

a los excedentes y a la demanda for6nea; apareciendo en •! 

te momento una div1116n lnternaclonal de trabajo al inten

sificarse el cambio entre naciones. 

{ 1 oi~} ·"'recha ~\ALLii:.t'.hi~• L.a. Empresa Comercial. ~d. Buenos AJ. 
res ... rg<mtina. 1943. pAg. 33. 
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lol E:XTRANJEROS 

i.a empreaa es una de las c4estiones fundament!. 

les del Derecho Mercantil contemporAneo, senala el ilustre 

jurlata RAUL CERVANTES AHUMADA( 2 ) que en las 6ltim•s déca

das del siglo pasado los tratadistas alemanes en la bósqu.!!. 

d• de la esencia de la mercantilidad de los setos de comer, 

cio, la encontraron primeramente en los actos comerci•les 

y posteriormente en l• actividad mercantil de l•& empresas; 

•e adhlri6. eat• id•• el profesor PISA LORENZO MOSSA,< 3 l 

al senalar que "la empreaa es la cond1c16n necesaria P•r• 

la perfecta adquisici6n de la calidad de comerciante" de -

ah{ que el comerciante ae conciba como titular de una em-

presa, por lo q'Je el Derecho Mercantll pasa • ser concep-

tualmente el derecho de los actos de comercio, el derecho 

de las empresas, sin embargo, la mayor1a de los tratad1•-

taa actuale• y de loa ordenamientos admiten la singular i~ 

portancia de la 1nstituc16n en cuesti6n y concluyen que el 

Derecho llercantil no es derecho de las empresas, ya que 

ta•bi'n lo ea de las peraonas mercantiles, los actos de e.e, 

mercio y otras cosas mercantiles. 

(2) CERVANTES AHUMADA, RAUL. Derecho Mercantil. Ed. Herr.!!. 
ro. "'xico 1986. p¡g. SOS. 

(3) Idem. Plg. 505 



De lo anteriormdnte expuesto ee infiere que le 

mayor!• de los actos de comercio ee realizan por empresa y 

que la mayor!a de las cosas mercantiles se realizan con -

ellas, esto unido que el nacimiento de la empresa que ha -

quedado narrado ontol6gicamente al inicio de este trabajo, 

hace manifiesta l• relaci6n esencial que existe entre el -

acto de comercio y la empresa; de ahi que tengamos que - -

abordar el estudio del acto de comercio en su evoluci6n P.!!. 

ra fundar los antecedentes de la "EMPRESA", cuya trascen-

dencia para nuestro derecho positivo se palpa especifica-

mente en Italia y España. 

1.1.1 ~ 

El Derecho Mercantil surgi6 como derecho subj!, 

tivo toda vez que éste solamente tenia aplicaci6n en los -

gremios y corporaci~nes de las ciudades italianas de la -

edad media, respecto de los comerciantes que pertenecieran 

a éstos, se concebia al Derecho Mercantil como un medio de 

protecci6n de las actividades econ6micas que se desarroll,!. 

bon en aquella ~poca, present~ndose como l• manera rSpida 

de resolver los conflictos que se suscitaban entre comer-

ciantes. 

Este derecho de comerciantes !ue creciendo y -
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con ello impulsando el desarrollo del comercio, en los di!. 

tinto• reg!menes econ6micos feudal, de libre cambio nacio

nal e internacional¡ al irse difundiendo el Derecho Merca.!l. 

til de maner• lenta aunque continua se fue reconociendo el 

carActer comercial de ciertos actos en virtud de la ejecu

ci6n continua y frecuente por parte de los comerciantes. -

De esta manera se di6 comienzo la transformaci6n del sist!!_ 

ma subjetivo al sistema objetivo, mismo que se consagr6 en 

el C6digo de Comercio de 1808 (C6digo Napole6n). 

El c6digo Italiano en 1~82 sigui6 la misma te.!l. 

dencia del siglo XIX, pero cuando se unificaron el Derecho 

Civil y el Derecho Mercantil el C6digo de Comercio de 1942 

al estar influenciado por el pensamiento de los mAs ilus-

tres tratadistas de aquella 6poca, se despoj6 de su carAc

ter objetivo y adopt6 el subjetivo y en este momento se i.!l, 

trodujo la figura jur!dica llamada "EMPRESA"C 4 > con el de

sarrollo de las sociedades de responsabilidad limitadas, -

l•s sociedades an6ni~as, con las uniones y concentraciones 

de empresas, la sinoicalizaci6n obligatoria, la protecci6n 

o reconocimiento de monopolios, de trust, con las formas -

(4) BAUCHE GARCIA, DIEGO MARIO, La Empresa, Nuevo Derecho 
Industrial contr•tos Mercantiles y Sociedades Mercan
tiles, Ed. Porrúa, ~xico, D.F., PAg, 12. 



de producci6n racionalizada, la intervenci6n y el protec-

cionismo estatal, la lucha de ~erdados internos o interna

cional surgi6 el Derecho Comercial c0010 derecho de la eco

nom!a y dentro de ~1 1 como centro y como apoyo, surge la -

empresa considerada como la organizaci6n m¡s adecuada de -

los factores de producci6n en~aminada • obtener una ganan

cia limitada; afirma acertadamente el tratadista BAUCHE -

GARCIA DIEGO.(S) 

cabe se~alar quP. el sistema de Derecho Comer--

cial Italiano actual e .t¡ sostenido en torno a la figura -

del empresario comercial y ror ende, regula las relaciones 

de or9anizaci6n respecto del @mpresarlo, la hacienda, los 

auxiliares del empresario, la parte m¡s relevante del li--

bre trabajo, etc. 

1.1.2 ~ 

El C6digo de C0111ercio Espanol de 1885 naci6 --

con dos grandes preocupaciones: a) la de transplantar al -

campo mercantil la tendencia igualitaria que la Revoluc16n 

Francesa habla implantado en la Constituci6n Pol!tica de -

(5) BAUCHE GARCIA, UIEGO MARIO. La Empresa. MJevo Derecho 
Industrial Contratos Mercantiles y sociedades Mercan
tiles. Ed. Porr6a. Mlixico, D.F., Plg. 12. 
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aquella 6poca; b) la de terminar o abolir los vestigios de 

privilegio profesional que fueron la ba.se de las primeras 

ordenanzas del C6digo de Comercio. Los legisladores de es

te ordenamiento al fijar su atención de sobrem•nera en los 

problemas de referencia, no pensaron en construir un slst~ 

ma subjetivo personal de clase, pero si desconoci6 al sUj!!, 

to de la relaei6n mercantil, atento solamente a la materia 

que regula los actos, sin tomar en consideración la cali-

dad de los ejecutores, lo que condujo a que el c6digo de -

Comercio Español se transformara en un ordenamiento legal 

objetivo. Lo anterior se corrobora con la exposlci6n de m.2_ 

tivos del c6digo Español que en la parte conducente dice: 

"Mientras el c6digo de 1829 parece ser el C6digo propio y 

peculitr de una clase de ciudadanos ••• el actual ••• se fi

ja principalmente en la naturaleza de los actos o contra-

tos para atribuirles o n6 la calificación de mercantiles, 

con independencia de las personas qu• en ellos intervie- -

nen". 

1.2 NACIONALES 

En ~xico se promulg6 el Primer c6digo de Co-

mercio en el año de 1854 conocido como c6digo de Lares y -

dej6 de aplicarse en 1855 para reanudar su vigencia en el 

año de 1863, aplicAndose de nueva cuenta en este intervalo 
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~as Ordenanzas de Bilbao. 

En 1883 1 el Derecho Mercantil adoptb un carác

ter federal en virtud de la reforma que sufri6 la f racci6n 

X del articulo 72 del Pacto federal de 1857 1 al otorgar al 

Congreso de la Uni6n la facultad de legislar en materia c,a 

mercial; esta reforma fue tomada como base por los legisl!. 

dores para dar nacimiento al C6digo de Comercio de 1885 -

aplicable en toda la Rep6blica y fue el primero de enero -

de 1890 1 cuando entr6 en vigor este C6digo de Comercio cu

ya vigencia continúa en nuestros d!as. 

El C6digo de Comercio de 1884 no menciona de -

manera alguna a la empresa, tal pareciera que se hubiera -

olvidado de ella; sin embargo, considero que esta institu

ci6n jur1dica, cuyo estudio nos ocupa siempre ha estado 

presente para los legisladores puesto que al regular al c,a 

merciUlte lo hace de manera indirecta con la empresa, toda 

vez que el empresario es comercl•Rte en cuanto tiene capa

cidad legal para ejercer el comercio y hace de él su ocup~ 

ci6n ordinario lart1culo 30 fracéi6n I, del C6digo de Co-

merciol y a este sujeto se le aplican todas las disposic12 

nes legales pertinentes. 

El C6digo de Comercio de 1854 se refiere a la-
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eftlpresa mercantil en el articulo 13 punto "E"(G) (Libro -

Primdro. De l•• Peraonas del comercio. Titulo Primero. De 

loa Comerciantes. Capitulo I. Pe los Comerciantes en gene

ral l, que a la letra dice: "Actos mercantiles son los que 

constituyen un• operaci6n de comercio o sirve para reali-

zar, facilitar y asegurar una operación o negociaci6n co--

11ereial"; en consecuencia, se reputar&n rnercantiles ••• 11 30. 

Las empresas de f~bricas manufactureras, almacenes, tien--

da•, bazares, fondas y otros establecimientos semejantes, 

de comisiones y agencias, de transporte por tierra, rios, 

lagos, canales, de seguros de toó:tg6nero y aún les especu-

l•ciones especiales que tengan por objeto una o varias de 

los referidos ramos; y las empresas de espectáculos p6bli

cos, sin perjuicio de las medidas que corresponda tomar a 

la autoridad administrativa.< 7 > 

La regulaci6n que hace de la empresa el C6digo 

de Comercio de 1889 1 que entr6 en vigor en 1890, se anali

zar& • lo largo de este estudio. 

(6) C6digo de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos. -
Tipograf!a. Gonzalo A.Esteva. México 1855. Págs. 8 y9 

(7) C6digo de COl!\ercio de los Estados Unidos Mexicanos. -
Tipografh. Gonzalo A.Esteva. Mbico 1855. Págs. 8 y9 



12.-

CAPITULO II 

GEN~RALIDADES ACERCA DE LA EMPRESA 

2.1 CONCEPTO 

2.1.l ETIMOLOGICO 

La palabra empresa procede del lat!n in-prehen 

sa, que significa cogida o tomada, respecto a esca instit!!_ 

ci6n el derecho ha reconocido diversas clases, según su ti 

tular existen ~mpresas pÚblic~s y privadas, empresa socie

tarias o corporativas y no corporativas; tambi~n ae pueden 

constituir por personas fisicas, una comunidad o grupo de 

personas, una unidad econ6mica; dependiendo de la natural~ 

za de la actividad econ6mica que se ef~ct6e, a travbs de -

la negociaci6n puede tratarse de empresas agricolas, come!. 

ciales, en estricto sentido, industriales, fñbr1les o man!!_ 

factureras¡ de producci6n o servicios, etc. 

De lo anteriormente sefalado es ~e inferirse -

la existencia de una amplia gama de empresas en l~• que --
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aparentemente se encuentra incluida cualquier actividad, -

sin embargo, debemos exceptuar a la pequeña empresa, (ta--

lleres de artesanos), quien no ofrece su produccl6n o ser-

vicios al público en general ya que operan por pedidos, y 

tamb16n deben excentarse las negociaciones agricolas que -

hacen de su actividad diaria de explotaci6n del suelo o de 

ganado sin que exista elaborac16n o cambio de los frutos -

que se obtienen, ello en virtud de que estas últimas no -

son mercantiles, raz6n por la cual no se encuentran com- -

prendidas en las fracciones V a x, XV y XVI del art!culJ -

75 del C6dlgo de Comercio.< 8 > 

2.1.2 JURIPICO 

La existencia de una acentuada anarquía respe.s, 

to al significado de la empresa o negociaci6n, ya que ade

mAs de esta expres16n los doctrinarlos se refieren • ella 

como establecimiento mercantil o fabril, almachn, tienda, 

fundo o casa de comercio¡ el hecho de que la palabra empr~ 

sa se encuentre pre~ada de equívocos, pues si bien tienen 

una clara ascepci6n econ6mica, su significado en el lengu~ 

je jur{dlco estA lejos de mercantilizarse, constituye una 

(8) Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investiga 
clones Jurídicas. ed. Porrúa. ~xico 1985. PAgs. 10 y 
51. Tomo IV. 
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de las razones que impide que los mercantilistas no se co

ordinen para emitir un concepto jur!dico, ad•m'• de que -

nuestros preceptos positivos no formulan un concepto Jur!

dico unitario de empresa, ya que solamente encontramos di.!, 

posiciones sobre sus elementos patrimoniales, as! por ejem, 

plo 11 Ley de Propiedad Industrial de 16 de Hayo da 1902 -

protege algunos derechos conexos de la empresa como marca, 

nombre comercial, patente, etc., mientras que los demAs -

elementos como mercanc!a, mobiliario, instalaciones, ma- -

quinaria, inmuebles, se encuentran sometidos a las reglas 

del Derecho Civil t Mercantil. 

Por su parte juristas como JOA-.UIN GA:liUGUL~, 

senalan que aun cuando al9unos autore~ aseveren que hay d!, 

ferencia en el arrendamiento de empresa y en el de local -

de negocio, por lo que de manera timid• subrayan de la em

presa el hecho de constituir una unidad patrimonial con vl 

da propia, 61 considera que esta declaraci6n no ea id6ne1 

para convertir a la empresa en una cosa susceptible de 

arrendamiento como puede serlo un fundo o un inmueble, ya 

que faltan disposiciones que resuelv•n los múltiples pro-

blemas que plante• el arrend•miento de empresa como objeto 

unitario de derecho, y adamáa porque la voluntad de las -

partes no basta para convertir a la empresa en un objeto -
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distinto de sus elementos integrantes. Tampoco la Ley de -

Hipoteca Mobiliario y Prendo llega a reconocer a la empre

s• como unidad, pues segón su exposici6n de motivos el ob-

jeto fundamental y directo de la hipoteca es el estableci

miento mercant11 ;. no siendo 6bice el hecho de que la hipo

teca pueda extenderse a otros elementos de la empresa, ya 

que en ningún caso podr& extenderse la hipoteca a la orga

n1zaci6n, a la clientela o a la expectativa; todo lo ante-

rior nos lleva a corroborar que nuestro derecho carece de 

un concepto legal unitario de la instituci6n a comento, -

quizS porque ésta es una organizac16n, la cual es refrac-

taria al derecho. Sin embargo, los juristas parten de la -

considerac16n de que desde el punto de vista econ6mico es 

una unidad, insisten en considerarla como objeto unitario 

de derechos y en ese afAn unificador han surgido diferen-

tes concepciones que analizaremos •l flnal de este cap!tu-

lo. { Bb) 

2.1.3 ECONOMICO 

Desde el punto de vista econ6mico, cualquier -

concepto que se tenga siempre se concluye que la empresa -

es una organizaci6n de los factores de la produccl6n 1 con 

(8 bis) (j,\f;r~:·..;w· .. JV.\.1U:~:. C.ur::>o ue • .u.!n.:cno f·~ctr.:·.'.l:til. i::d.
f·orrlla. r-:':-xico 1987. fo;1.o ~. i ~ • 16?. 
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el fin de obtener una ganacia ilimitada, concepto que -

no presenta dificultad algJna, ya que por st mismo despeja 

cualq~ier duda que pudiera aparecer. C 9 l 

2.1.4 l':ERCANTIL 

A efecto de dar un concepto adecuado de Empre-

sa, me permito transcribir los siguientes conceptos: 

El tratadista ROBERTO L. MANTILLA MOLINA util!. 

za el t~rmino negociac16n como sin6nimo de empresa par• --

conceptuerla 11 como el conjunto de cosas y derechos combln!., 

dos para obtener u ofrecer al público bienes o servicios, 

sistem~ticamente y con prop6s1to de lucro". (lO) 

Por au parte el doctrinatio RAPAEL DE PINA VA-

RA señala: que el comerciante -individual o colectivo- al 

ejercer el comercio aporta al mercado general bienes o ser. 

vicios con fines de lucro a trav~s de los elementos patri-

maniates y personales necesarios, elementos que en su con

junto integran su empresa, la empresa es pues "La organ1z!. 

(9) GARRIGUES JOA~UIN. curso de Derecho Mercantil. Ed. P,2. 
rr6a. ~xico 1987. Tomo I. P~g. 167. 

(10) MANTILLA MOLINA, ROBERTO L. Derecho Mercantil. Ed. P,2. 
rrúa. M&xico 1986. P~g. 105, 
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ci6n de una actividad econ6mica que se dirige a la produc

ci6n o al intercambio de bienes o servicios para el merca

do", (ll) 

Toda vez que la doctrina y la legislaci6n gen.!, 

rol mercantil no manifiestan def1nici6n uniforme de lo que 

debe entenderse por empresa, en nuestro af'n por lograr -

una concepci6n jur1dica adecuada, hemos de recurrir a la -

Ley de Navegaci6n y Comercio Mar!timo, la cual concibe a -

la Empresa Naviera, en su articulo 127 de la siguiente ma

nera: "Empresa marítima es el conjunto de elementos mate--

riales y de valores incorp6reos coordinados por la explot~ 

ci6n de uno o mh buques en el trHico mar1timo''. 

Ahora bien, con el fin de adecuar lo se~•l•do 

de una manera genere¡ a nuestro objeto, podemos determinar 

al tratarse la e~preaa tan solo de una figura jur!dica, ya 

que no tiene ella personalidad jur!dica, pues ~sta deriva 

de la persona que en virtud de su actividad profesional r.!, 

sulte comerciante, podemos decir que esta instituc16n se -

va a configurar a partir del momento en que se coordinen -

los elementos personales, entendidos como el empresario, -

(ll) D& PINA VA.RA, RAFAEL. Derecho ~~rcantil Mexicano. E~ 
Porr6a. 1'16xico 1970. P~g. 28. 
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ya sea persona f!sica o persona moral, sus trabajadores, -

los elementos materiales consistentes en todos aquellos -

bienes •Uebles e inmuebles que utilice el comerciante para 

la real1:i.aci6n de su actividad profesional, as! como los -

valores incorp6reos, constituidos por los derechos y obli

gaciones que ejerza el empresario sobre la llamada propie

dad industrial. 

2.2 CONSTITUCION JURIDICA D~ LA oMPRoSA M5RCANTIL 

2.2.l EMPRgSA COMO UNIVgRSALIDAD 

Los seguidores de esta doctrina influenciados 

por el concepto romano de "universitas 11 han senalado que -

la empresa estA integrada por una variedad de cosas que no 

se ligan entre si materialmente, por lo que pretenden al-

canzar un tratamiento jur!dlco unitario. La universalidad 

en esta construcci6n es permanente aunque cambien los com

ponentes de la 1nstituci6n. 

Los sostenedores de esta construcci6n todavia 

no han unificado criterios para determinar 11 la universa

lidad de que hablan es de hecho, por ser la agrupac16n de 

cosas que varian según la voluntad de quien las ha unido y 

que se encuentran reconocidas por el derecho como unidad -
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jur1dica, o es una universalidad de derecho, porque la em

presa ta~biAn comprende derechos. En la actualidad JOA~UIN 

GARRIGUES ha considerado a la empresa como una "universi--

tas rerum", o universalidad de cosas, es decir, como una -

reuni6n f1sica o ·econ6mica de elementos que el ordenamien

to jur!dico considera, al menos en ciertos aspectos, como 

entidad 6nica, sometida a una disciplina nueva y diversa -

de aquella que es propia de los elementos aislados,< 12 > y 

por ello, la vieja discusi6n respecto a la diferencia exi_!!. 

tente entre universalidad de hecho y de derecho. Sin emba~ 

go, es prudente aclarar que la untversalidad de hecho tie

ne ese carActer ya que el derecho se lo atribuye y las so-

mete a un tratamiento unitario, mientras que las universa

lidades jur!dicas tienen una pluralidad de cosas f!sicas; 

por lo que toda universalidad tomada como concepto jur!di

co es al mismo tiempo de hecho y de derecho. 

La complejidad de esta doctrina no permiti6 -

que la misma trascendiera puesto que dej6 flotando la duda 

para determinar si las universalidades constituyen realme!J. 

te una cosa o siguen siendo jur!dicamente una pluralidad -

de cosas, aún cuando la conexí6n econ6mlca influya en su -

(12) OB. Cit. en el (9). P&g. 177. 
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tratamiento jur!dico. LO onterior unido a que la empresa -

no aparece en legislaci6n olguna como un todo indivisible, 

ya que la ley autori?.a • los interesados para determinar, 

en su caso, el contenido objetivo de los negocios jur!di-

cos referentes a la em~r~sa, y por lo general, al coordi-

narse de manera econ6mica los elementos de ~sta, invita a 

las partes a someter todos esos elementos al mismo destino 

Jur!dico; no obstante lo anterior, la realidad del tr.Hico 

perrrite conocer que el objeto inmediato de la.• relaciones 

Jur!dicas no es la universalidad como tal, sino los elemen, 

tos integrantes de la em~resa, porque en las transmisiones 

de la empresa el signo caracter!stico de las universalida

des, es la transmisi6n ipso iure de derechos y obligac!o-

nes. 

2. 2. 2 E:HPRE:Si. COMO ACTIVIDAD 

E:sta construcci6n se baso en la consideroc!6n 

que atribuye la existencia de un concepto jur!dico de em-

presa que carece de relaci6n alguna con el concepto econ6-

mico; y que asevera la existencia de dos puntos de vista -

al respecto: uno, la empres• o actividad econ6mica del em

presario y la hacienda o establecimiento, que constituye -

el conjunto de medios instrumentales c~n los que aquél re~ 

liza su actividad econ6m1ca. 
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En este orden de ideas, se deja considerar a -

la empresa como congl0111erado de elementos de diferente na

turaleza que se encuentran organizados y unidas por un Vl!l, 

culo de finalidad econ6mica, y se concibe como todo ejerc,!. 

cio profesional de una actividad econ6mic• organizada y -

con el fin de actuar en el mercado de bienes y servicios. 

Juristas como JOAUUIN GARRIGUES no comulgan --

con estas ideas, argumentando que son inexactas para cono-

cer lo que se pretende definir porque es precisamente la -

actividad del empresario y de sus colaboradores la que ha 

creado a la empresa como cosa distinta de esa actividad, -

ya que esa instituci6n es l• organizaci6n de esa actividad 

y conjunto de elementos de diversa naturaleza sobre los -

que se vierte la actividad organizada. GARRIGUES pretende 

subrayar que la actividod del empresario no puede separar

se de bste como persona, mientras que la em,resa puede y -

debe distinguirse dél empresario. (12 b) 

En esta teor!a se destaca el aspecto espiri- -

tual de lo empresa pues afirma que el elemento decisivo de 

~sta es la organizaci6n, por ello, comienza separando los 

conceptos de empresa y patrimonio de bsta. 

( 12 bis) l:,\.. ::.Gu:..:.~ J ....... :.Jl:J. Cur::;;o ó. 1.1e:··.cno i· . .;_C<>• •.~l • ..:c.:. '-2 
rr6a. ~&xico 1967. Tomo I. l~g. 172. 
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Existen teorias patrimoniales que se~alan que 

empresa es la reuni6n de derechos u obligaciones sometidos 

a tratamiento juridico unitario¡ vista desde el Angulo del 

derecho subjetivo, en el que la empresa se presenta como -

unidad juddica en los n,,gocios en que aparece como objeto¡ 

y desde el punto de vista del derecho objetivo aparece co

mo normas de protecci6n de la empresa como unidad juridica. 

Cabe señalar que en la realidad la eMpresa me!_ 

cantil es una cooa distinto de los edificios en que se 

asienta, de las maquinarias que utiliza, de las mercanc1as 

que fabrica o vende, asi como de todos los bienes patrimo

niales puestos al servicio de la explotac16n 1 y estas co-

sas pueden ser destruidas sin que por ello desaparezca la 

empresa o viceversa; lo anterior unido al hecho de que en 

la enajenaci6n de una empresa mercantil, el adquiriente P!. 

ga un precio que es superior • la suma del valor de todos 

los eleaientos patri•oni•les que •e tr•n••iten COlllO son, 

edificios, •ercancias, cr6d1tos, etc. En este orden de 

ideas es necesario encontrar la esencia de la e•presa mer

cantil en sus elementos sui generis, en las relaciones de 

hecho, que son componentes econ6micos de la empresa; y to

da vez que los elementos patrimonial•• no son eaenciale• -

en el concepto econ6mico de esta 1nst1tuci6n, ya que hay -
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empresa• que prescinden de ellos, como las agencias de me

diaci6n. 

Esta doctrina postula ademAs, que la institu-

ci6n a comento aobrepasa el conjunto de cosas y derechos -

pertenecientes a la empresa, esta es la organización de los 

ioedios de producci6n y una ocasi6n asegurada de venta, de

donde se infiere que la empresa no es una finca rústica en 

la que su valor se termina en el valor del suelo. 

2.2.4 EMPRESA COMO PATRIMONIO SEPARADO 

En este plano doctrinal se pretende presentar 

a l• empresa como un patrimonio •eparado o tambiln llamado 

patrimonio de afectaci6n, es decir, este patrimonio estA -

separado del patrimonio civil del comerciante, ya que tie

ne su administraci6n propia, un nomhre especial y una esp~ 

cial representaci6n, asi como la capacidad para establecer 

relaciones jurldicas frente a terceros como es el caso de 

entablar cr~ditos y deudas, por ello el comerciante se pr~ 

senta como tal y como perscna, lo cual se refleja en la -

existencia de dos patrimonios distintos que son el comer-

cial y el patrimonio civil que posee como persona. 

A la anterior consideraci6n debe se~alarse que 
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las deudas del comerciante, ya sean civiles o mercantiles 

no se pueden hacer efectivas de menera indistint• sobre -

los bienes que constituyen la negociaci6n o sobre los que 

le sean extra~os. 

AOn cuando lo anterior parece adecuarse de ma

nera perfecta a la vida mercantil, en la realidad existe -

una falta de autonomia del patrimonio comercial, ya que ~~ 

ta s6lo se presenta desde el &ngulo contable, segón se ad

vierte en los articules 37 y 38 del c6digo de Comercio que 

se refiere al balance inicial detallado y a la situaci6n -

patrimonial de la empresa en virtud de la reforma del 21 -

de julio de 1973. 

Por otra >•rte se infiere la falta de autono-

mla, que es la separaci6n de responsabilidad, en el patri

monio mercantil, porque: los acreedores mercantiles no PU!. 

den exigir una satlsfacci6n privilegiada y preferente en -

ese patrimonio¡ la quiebra del comerciante, que puede pro

vocorse por deudas civiles afecta a todo el patrimonio del 

deudor común, m.§:s aú.n, el p!trimonio mercantil carece de -

deudas propias porque res.onde de toda clase de deudas Ce.!. 

viles o mercantiles); no siendo 6bice que un comerciante -

tenga varios negocios mercantiles, ya que los acreedores -
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pueden dirigirse indistintamente contra todos los negocios 

aón C•ando el cr6dito se originara en ~a explotac16n de un 

negocio determinado¡ además en la sucesi6n de comerciantes 

se fusionan en una sola herencia los patrimonios civiles y 

mercantiles. 

Esta teoría del patrimonio no se ha aceptado -

de manera general, pero si parcialmente, como se desprende 

del texto de los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Na

vegaci6n y Comercio Marítimo, que a la letra dicen: "cada 

buque con sus pertenencias y accesorios, constituir& la -

fortuna de mar", pues tant·a derechos y obligaciones prove

nientes de la negoc1aci6n de un buque se ejercitarán s6lo 

en el ámbito de la fortuna de mar que constituya un buque" 

en el caso de •toda obligaci6n derivada directamente del -

proceso de la negociaci6n° ¡ de lo anterior se desprende 

que dentro del derecho comercial marítimo el naviero, O C2, 

mercial en este ramo del rlerecho estitular de varios patr,!. 

monlos. 

2.2.5 EMPRESA COMO COMERCIANTE 

Los tratadistas comerciales h~n concurrido a -

establecer que la empresa es el resultado de la actividad 



desplegada por el comerciante, en el sentido de organizar 

diversos elementos patrimoniales y personales encaminadas 

al intercambio de bienes y servicios par• ofrecerlos al --

mercado; en este orden de ideas, la empresa como comercia!l 

te puede ser persona física o moral, aseverac16n que en- -

cuentra su fundamento legal en la interpretaci6n del ar- -

t!culo 3g del c6digo de comercio que • la letr• dice: r.

Las personas que tentendo capacidad legal para ejercer el 

com~rcio, hacen de hl su ocupaci6n ordinaria; Ir.- Las so

ciedades constituidas con arregla a las leyes mercantiles; 

III.- Las sociedades extranjeras o las Agencias y Sucursa

les de hstas, que dentro del territorio nacional ejerzan -

actos de comercio. 

De lo anterior podemos señalar, que el Derecho 

Mercantil considera •l comerciante bajo diversos criterios 

que ~eterminan su calidad, bien cu3ndo se trata de p~raona 

fisica, esto es, en cuanto ejerce el comercio en forma ha

bitual y profesional expendiendo sus mercancias en un est~ 

blecimiento, como deja entender el articulo 4g del mismo -

C6digo de comercio, o bien en el caso de adoptar su perso

nalidad juridica, al constituirse en nuestro pa!s como una 

sociedad a.ercantil dentro de alguno de los tipos enumera-

dos en el articulo lQ de la Ley General de Sociedades Her-
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cantiles. Observ,ndose un tercer supuesto al permitir el -

Estado Mexicano que las sociedades mercantiles extranjeras 

legalmente constituidas en su pais de origen re !leen ac-

tos de comercio profesionalmente en nuestro pa!s. Para que 

legalmente podamos encuadrar a una persona fisica e inclu

so moral como comerciante se requiere, desde mi punto de -

vista, en primer lugar gozar de capacidad de ejercicio con. 

forme a la legislaci6n comón esto es tener m§s de diecio-

cho años cumplidos y no encontrarse en alguno de los su- -

puestos que establece el articulo 150 del C6digo de Comer

cio; realizar el intercambio de mercancias entre producto

res y consumidores; con ánimo de lucro, esto consiste en -

la obtenci6n de una ganancia producto de la interposici6n 

en el trAfico, habitualmente, esto es, en forma continua y 

reiterada; tener establecimiento fijo. 

Por otra parte, la concepci6n legal que nos -

ofre~e el aludido articulo 3g del C6digo de comercio, en -

su fracci6n I, presenta como requisitos esenciales para t~ 

ner la calidad individual de comerciante a la capacidad, -

al ejercicio del comercio y a la ocupaci6n ordinaria, que 

se traduce en la llamada legitimaci6n para comerciar. 
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Por lo que hace a la capacidad, ksta tiene su 

fundamento primordial en el articulo 4g del Pacto federal, 

al establecer que no se podr& impedir a persona alguna que 

se dedique a la profesi6n, industria, comercio o trabajo -

que le acomode siendo l!citos, de donde se infiere que - -

cualquier persona que no se encuentre impedida por la Ley 

podr~ ser comerciante; sin embargo, la capacidad a que al,!;!_ 

de el articulo 3g en comento, no es capacidad de goce sino 

de ejercicio, es decir, la capacidad para actuar como co-

merciante, esto es, cuando la persona est~ en aptitud de -

contraer derechos y obligaciones porque la Ley no se lo -

prohibe expresamente, entendiéndooe que tienen capacidad -

de ejercicio para dedicarse al comercio en lo conducente -

los que no se encuentren en alguno de-los casos a que se -

refieren los artlculos 23, 450 1 y 646 (en relaci6n al 34 -

constitucional), del c6di90 Civil, sean o no mayores de -

edad, y aquellas personas a quienes se les prohibo expres~ 

mente comerciar por s! mismas conforme a la legislaci6n -

mercantil, como es el caso de los corredores; los quebra-

dos que no hayan sido rehabilitados¡ y los que por senten

cia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra 

1~ propiedad, incluyendo en ~stos la falsedad, el peculado, 

el cohecho y la concusi6n (articulo 12 fracciones I, II y 

III del c6digo de Com~rcto~. 
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Sin embargo, no son éstas las únicas disposi-

ciones que contienen prohibiciones par~ el ejercicio del -

comercio, ya que la Ley del Notariado para el Distrito y -

Territorios Federales lo hace respecto a los Notarios en -

ejercicio de su funci6n (articulo 17) ya que dicha activi-

dad es paralel• a la de los Corredores, a quienes puede --

considerarse como los Notarios del Comercio; asimismo la -

Ley General de Poblaci6n (articulo 66), prohibe el ejerci-

cio comercial respecto a determinados extranjeros con base 

en su calidad migratoria; as! como la Ley Federal del Tra

bajo en su articulo 378 fracci6n II 1 que prohibe a los Si~ 

dicatos ejercer la profesi6n de comerciante con ánimo de -

lucro. 

El ejercicio continuo de comercio, es otro re

quisito para ser comerciante. La doctrina en repetidas OC.! 

sienes menciona que ejercer el comercio es sin6nimo de re!_ 

!izar efectivamente actos de comercio. Sin embargo, el tr!_ 

tadista Roberto L. Mantilla Molina,<t3 J señala que no to--

dos los actos de comercio son aptos para conferir el sta-

tus de comerciante, ello en virtud de que aunque son reit!_ 

radas no otorgan la calidad de comerciante a su ejecutor, 

(13) MANTILLA MOLINA 1 ROBERTO L. Derecho Mercantil. Ed, -
Porrúa. 1986. Págs. 81 y 82. 
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como es el caso de quien con frecuencia libra cheques para 

cubrir sus deud•s. 

La ocupaci6n ordinario, es el tercer requisito 

que unido • los anteriores permite calificar a una persona 

como C0111erciante, esto es, aqu&l que pretende postularse -

como comerciante debe ejercer el comercio de manera habi-

tual, reiterada, de tal forma que esa actividad se consid~ 

re prActicamente como el verdadero ejercicio de una profe

ai6n. 

De lo •nterior cabe destacar que la figura del 

comecciAnte se encuentra íntimamente ligada con la de la -

negociaci6n mercantil, ya que en esa instituci6n, sin lu-

g•r • dudas, el ejercicio del comercio es habitual, y por 

ello, el concepto de comerciante individual se ve sustitu! 

do por el de empresario mercantil mientras la empresa no -

se haya constituido bajo un r~gimen societario¡ este r•zo

namiento fue tomado en cuenta por el legislador, quien me

diante la reforma del C6digo de Comercio verificada el 21 

de julio de 1973, adicion6 las disposiciones ya existentes 

en materia de Registro M@rcantil <•rts. 16, 17 y 30), en -

l•s que se introdujo la expresi6n •comerciantes o empresa

rios mercantiles individuales", disposiciones que corrobo-
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raron los t6rminos de co~erciante y empresario individual

º empresario 111ercantil individual que ya figuraba en el R!, 

glamento del Registro Mercantil de 14 de diciembre de 1956¡ 

no obstante lo anterior, el equiparamiento de los concep-

tos aludidos ónicamente ha tenido trascendencia en el ámb_!! 

to term1nol6gico, ya que la noci6n de comerciante que sen!. 

la el C6digo de COftlercio en su titulo primero no ha sufri

do menoscabo alguno en virtud de la reforma referida. 



CAPITULO III 

ELEMENTOS DE LA EMPRESA MERCANTIL 

3.1 ELEMENros PERSONALES 

L• leqislaci6n mercantil mexicana regula en -

forma dispersa en sus variados textos a los elementos con~ 

titutivos de la empresa, as! norma la conducta de los co-

merciantes, lo referente a las marcas, patent~s, nombre e~ 

mercial y avisos comerciales entre otros¡ estudiosos de la 

materia, como los profesores DE PINA VARA y MANTILLA MOLI

NA, han profundizado en el tema, sustentando criterios que 

desde . r¡ucstro punto de vista describan de manera clara 

a dichos elementos, por ello, incluir en este trabajo sus 

aportaciones me es grato. 

3.1.2 EMPRESARIO 

Es la persona que maneja una empresa, y ~sta -

puede ser persona f!sica o una persona jur!dica colectiva, 

como es la sociedad mercantil. El empresario es la persona 
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que llA!le.1a '1 orgaaiza por sí y a travéa de sus dependien..::. 

tea a la e11preaa con tines de lucro mediante la coordica-

oi6n de sus elementos materiales y valores incorpóreos. 

) .1. 2 • 1 PEl!SOllA 1ISIC.l 

Una persona tísica es todo ente colectivo ca-

paz de tener der.echos '1 obligaciones, la persona comerci8B_ 

te (persona física) es el pU.llto central de un orden juridi 

ce especial, co•puesto de normas aplicables a la conducta 

de UD solo '1 aismo individuo. El derecho común alude a la 

figura de la persona coao una constitución normativa, que 

se refiere al ciudadano, a los sindicatos, a las nocieda

des aercantiles, etc., es decir, que la persona puede pre

sentarse como un ente individual o colectivo. 

_ 3 .1. 2. 2 PERSON.l !!ORAL 

Ha quedado entendido que las personas se mani

fiestan individual o colectivamente, siendo las segundas -

de las que hablaremos breveaente en este apartado. La per

sona •oral es UD ente colectivo cu7os derechos ejercita a 

trav~s de un representante, que ea designado conforme a lo 

establecido por la ley y en lee escrituras constitutivas -

de sus estatutos¡ en este orden de ideas, y tomando en - -

cuenta que el ritmo de vida actual ha permitido el creci-

aiento del comercio, la industria, con ello se ha dado lu

gar a que la lillpreaa Mercantil se manifieste preferenteme~ 
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te como persona aoral (coao se desprende del articulo 25, 

tracción III del Código Civil) 1 7a que gracias a la unión -

de personas físicas, se puede dar origen a otra porsona -

distinta, la cual, mediante la conjugación de sus estuer-

zos, logran constituir a un coaeroiante con la capacidad -

jurídica 7 solvencia econóllica, que pueda prestar más ete.s, 

tivamente la producción de bienes o servicios mediante la 

especulación, tal 1 como se ha dejado entrever en el penúl 

timo apartado del capitulo anterior de esta monogratia, -

por lo que por obvias razones, en este apartado no hacemos 

más que mencionar las tacilidades que aporta al comercio, 

la constitución de una persona jurídica colectiva como un 

comerciante, de acuerdo a la tracción II del articulo 32 -

del Código de Comercio vigente. 
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3.1. 2.2.1 SOCIED.lllES l!ERCANTILES 

Al partir. de la consideraci6n de que la empre

sa es un círculo de actividades que está gobernada por la -

visión organizadora del eapresario, ¡a que la negociación -

tuncions a partir del aoaento en que el empresario combina 

¡ coordina sus partes integrantes de producción, en busca -

de la obtención del lucro, adquiriendo máquinas, instalaci,2 

nes, mercancías, arrendando o habilitando locales, contra-

taodo personal necesario, etc. constituyendo UD núcleo din! 

aico y heterogéneo de elementos productivos que están uni-

dos por UD vínculo de identidad del destino ecou6aico de e.! 

peculación, llegllllos a la conclusión de que la empresa, pe

se a su importancia comercial, actualmente no se circunscri 

be dentro de los cuadros y nomenclaturas tradicionales del

Derecho Mercantil. Por ello, ante la necesidad de proyecta.!: 

se en la vida económica adopta con frecuencia el carácter -

de ente colectivo llamado sociedad, pues todas las socieda

des son eapresas, y de manera especial, el de Sociedad Anó

nima, puesto que, coao lo menciona Joaquín Garrigues(11J.) _ -

•ta sociedad mercantil nace a la vida del derecho con un o~ 

jeto determinado que ea la explotación de la empresa; cuan

do se cambia el objeto social de ésta, se debe hacer por el 

(11J.) Oh. Cit. Pág. 316 
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procedimiento de la aodi!icación estatutaria" y, "tanto la 

Empresa coao la sociedad, descansan en el elemento de la -

organización, pero además, en la Sociedad ~ánima el empr1 

sario organiza a la negociación como je!e y titular de - -

ella"; por ello, es necesario abordar el estudio de las SJl. 

ciedades aercantiles 1 antes de profundizar en el de la So

ciedad ~Ónima, 

A.si encontramos que Sociedad deriva de la pal! 

bra latina societas, que a su vez proviene del vocablo - -

sociue, que eigni!ica reunión, comunidad, compañía, que m! 

tafísicamente se define como "la reunión moral de seres i.!l, 

teligentes de acuerdo estable y eficaz para conseguir un -

!in conocido y querido por todos, y ese fin puede s~r de -

naturaleza mercantil, cultural, etc., pero en todo caso se 

exige que en la existencia de la sociedad, se de el conses 

timiento para alcanzar todos loe socios entre si ese fin.(l5) 

Las sociedades mercantiles tienen personalidad 

jurídica que les atribuye el artículo 2Q de la Ley General 

de Sociedades ftercantiles, al señalar que la poseen las ss 

ciedades aercantiles inscritas en el Registro Público de -

Comercio, y aquéllas que se hayan exteriorizado !rente a -

(15) Diccionario Jurídico ftexicano. Instituto de Investi
ciones Jurídicas, Editorial Porrúa. ftéxico, D. F. --
1985. Pág. 149. 
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terceros con ese carácter. Esta disposici6n viene a corro

borar lo señalado al respecto por el artículo 25 del C6di

go Civil; por ello, las sociedades están dotadas de capac,t 

dad jurídica, patri•onio, nombre, domicilio y nacionalidad, 

lo que peraite que se pueda considerar· a la sociedad como -

una persona distinta a la de sus socios. 

La capacidad jurídica es un reconocimiento que 

se hace a la sociedad como sujeto de derechos y obligacio

nes, siendo ésta - de goce y ejercicio, que se hace valer 

a tra''ª de personas que la integran, estando o no al ser

Ticio de la sociedad, al constituirse como sus represent"!!, 

tas legales. 

El patrimonio social constituye el conjunto de 

bienes y derechos de la sociedad, con deducci6n de sus - -

obligaciones, constituyéndose inicialmente con el conjunto 

de aportaciones de loa socios, el cual varia constantemen

te conforme a las necesidades de la sociedad. Toda vez que 

el patrimonio representa una garantía para quienes contra

tan con la sociedad, existen normas protectoras de carác-

ter iaperativo que regulan los intereses de terceros, sie!! 

do una de ellas el artículo 19 de la Ley General de Socie

dades Mercantiles que prevé la fidelidad del balance y pr~ 

hibe que se repartan utilidades antes de comprobada su 

existeo cia. 

3.1.2.2.1.1. NACIONALIDAD 
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La Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n MexiC,! 

na, en su articulo 5Q, señala que serio aexicanas las so-

cied11dea que se constituyan de acuerdo a las leyes de nue!, 

tro paia, y que establezcan en 'l su domicilio, y en caso

de ausencia de alguno de estoe requisitos, se le consider.! 

r& coao extranjera • 

.&demás de lo anterior, otra consecuencia de -

los atributos derivadoe de la personalidad, es qua la so-

ciedad y los socios son dos personae diferentes, por eso,

independientscente del car&oter de socio, los socios pue-

den guardar relaciones jurídicas con la sociedad de la que 

!orman parte, ya que puede llegar a ser su arrendataria, -

vendedora, mandante, etc., sin que por ello pudiera lleg~ 

se a pensar que los socios son extraños a la sociedad, re.!!.' 

pecto a la responsabilidad de las deudas sociales, en vir

tud de que los socios deben responder con eu propio patri

aonio de las deudas sociales, después de que la sociedad -

responda con su propio patrimonio, en algunos casos de mo

do iliaitado, y en otros hasta el limite de eus aportaci.!!, 

nas señalado en el acta constitutiva. 

F.ata relaci6n jurídica existente entre eocioe 

y sociedad es reconocida por la Ley General de Sociedades -

Mercantiles vigente en su artículo 24, al señalar que "la -

sentencia que se pronuncie contra la sociedad, •• tendr6 - -

!uerza de cosa juzgada contra los socios cuando estos hayan 
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1ido deaandados juntamente con la sociedad", Lo anterior se 

contiraa con lo establecido en el artículo 13 y l~ de ése -

aiaao Ordenamiento qne señalan de aanera esencial en lo ca.e. 

ducente: 

a),- Que el socio que se separa de una sociedad 

continu' respondiendo por las obligaciones resultantes de -

las operaciones celebradas antes de su salida, pero no de -

1&11 posteriores; b),- El socio que entra a formar parte de

una sociedad responde de todas lea obligaciones a cargo de 

ella, tanto las anteriores, como las posteriores a su ingr!. 

80 personalaente; y c).- Que tanto el enajenante como el as 

quiriente de una acci6n no responder&n de manera total de -

las obligaciones sociales, pero han de exigirse primero a -

éste últiao·que a aquél, 

Dispositivos éstos que tienen la finalidad de -

proteger de manera justa las relaciones jurídicas de la so

ciedad con sus socios y para con terceros que ingresen a la 

sociedad, ya que daade el momento de eu adheai6n ya cuentan 

con inforaea sobre au situaci6n, por ello, se presuae· que -

la aceptan tal coao est6, 

Ro s6lo responsabilidades adquieren los aocios, 

puesto que taabi6n se hacen acreedores de derechos, como 

aquélloe que nacen da las aportaciones que otorgan para 

constituir la sociedad, las cuales se document3.I'&n rrovor--
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cioaalaeate, a efecto de que se puedan establecer las ganan 

cias generadas para cada socio, de acuerdo al tipo de soci_i 

dad·aercaatil al que pertenezcan. 

3.1.2.2.1,2 OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

Punda.entalmente el socio tiene obligaci6a de -

aportar a la sociedad todos los medios necesarios que permi 

tan realizar el fin común, como es el caso de las sportaci.!?_ 

aes en especie o de industrias hechas, desde luego, por los 

socios industriales que consisten ea obligaciones de hacer; 

y las de capital, otorgadas por socios capitalistas, las -

que se ooostityea por obligaciones de dar, mismas que inte

grarán al capital social de la negociaci6n. 

Constituidas las aportaciones industriales como 

una obligación de hacer, éstas consisten en la aportaci6n -

de actiYidades que hace el socio industrial, para alcanzar 

el !in social, aieado el objeto de dicha aportaci6n la - -

tuerza y la capacidad de trabajo del socio. 

Las aportaciones de capital, como obligaci6n de 

dar, pueden cu11plirse en dinero, en especie y en créditos, 

Por lo que hace a las dos primeras no presentan dificultad 

para co•preaderse, puesto que se refieren a las entregas de 

numerarlo y a todas las aportaciones cuyo contenido no es -

precisamente la moneda circulante, como muebles, inmuebles, 
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y algunos valoree incorpóreos, pero que sí se pueden valo-

rar en forma pecuniaria. 

Las aportaciones de crédito hechas a una socie

dad están respaldadas por el cedente, en cuanto a que tiene 

obligaoi6n de responder de la solvencia del deudor en el ·~ 

mento de la aportación¡ ello, con la finalidad de asegurar 

la existencia real del patrimonio socialt en consecuencia, 

no producirá efecto alguno el pacto en contrario, conforme 

n lo dis¡,uesto por el artículo 12 de la Ley General de So

ciedades Mercantiles, que dice: "A pesar de cualquier pacto 

en contrario, el sccio que aportara a la sociedad uno o más 

créditos responderá de la asistencia o le~iti•idadde ellos, 

así como de la solvencia del deudor en la época de la apor

tación, y de que se tratare de títulos de crédito y éstos -

no han sido objeto de la publicación que previene la loy P!!. 

ra los casos de pérdida de valores de tal especie". 

Co•o quedó mencionado, los socios también poseen 

derechos, los cuales tratadistas como Don Roberto L. Manti

lla Molina<16) clasifican en: 

(16) Derecho Mercantil. Mantilla Molina. Fd. Porrlin.- ftéz.
S.D. 198. Pág. 224. 



1.- Derechos de contenido patriaonial¡ y 

2.- Derechos de carácter corporativo. 
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Los primeros se re!ieren al al derecho de part1 

cipar en el reparto de utilidades de toda empresa, para la 

cual sociedad se auxilia de contadores que peraiten, media.!!. 

te un balance, conocer si se ha obtenido utilidad o si por 

el contrario han sufrido párdida, para que una vez conocida 

la situaci6n econ6mica de la sociedad, se otorgue inexcusa

blemente el derecho de participación en las utilidades a -

sus socios, ya que el artículo 17 de la tanta veces citada 

Ley General de Sociedades Mercantiles señala que no produci 

rán efecto legal alguno las estipulaciones que excluyen a -

uno o aás socios de la participación en las ganancias, no -

siendo Óbice el hecho de que en los estatutos de la socia-

dad se haya omitido dis,osici6n al resrecto ya que además -

el articulo 16 de la ley societaria e~tablece la distrihu-

ci6n de las utilidades entre los socios capitalistas de ma

nera proporcional a sus aportaciones, Asimismo, se determi

na en el artículo re!erido, que los socios industriales pe!. 

cibirán el 5°" de las ganancias y el resto para los socios 

capitalistas, 

otro derecho patrimonial es el de recibir la e.!!. 

trega de una parte del retrimonio de la sociedad a la diso

lución de la misma, el cual se actualizará una vez cubier-

tas las deudas sociales, conforme a lo que disponga al res-
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pecto la escritura constitutiva, y si ésta es anitida la r!_ 

cepci6n se hará en proporción a las contribuciones o apor

tacione1 reali1adas para integrar el capital social, repll!: 

ti6ndose entre los socioa también proporcionalmente, y el 

remanente resultante después de baberse otorgado las utili 

dadee que arroje el balance de liquidación. 

Sin embargo, cuando el balance arroje pérdidas, 

éstas se deducirán del haber de cada socio en la misma pr.2, 

porción, a menos de existir pacto en contrario, 

Los derechos de naturaleza corporativa se pre

sentan en Yariadas !armas, por ello, solamente señalaré -

que son: 

a) El carácter de miembro del ente colectivo. 

b) El poder para integrar órganos sociales. 

c) El derecho para obtener de algunos órganos 

sociales la realización de actos que !avo

rezcan el ejercicio de otros derechos del

aocio. 

d) El derecho de votar y ser votado en las -

asambleas, 

),1,2,2, 1~3 C.A.RACTER DEL ACTC CONSTITUTIVO DE UNA SOCIEDAD 

Ji:ste tema ha sido motivo de diversas argument,! 

cienes, pues hasta fines del siglo pasado se consideró que

la sociedades un contrato, Ásta concepción no ha desaparee.!, 
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do por completo, en virtud de que el C6digo de Comercio y -

la Ley General de Sociedades Mercantiles todavía en algunos 

preceptos aluden al contrato de sociedad, sin embargo, la -

doctrina de los hechos jurídicos ha establecido acentuada -

di!erencia entre el acto constitutivo de una sociedad y pro 

pillllente un contrato, de aanera que, el estudio de esta dos. 

trina parmitió que· León Duguit aseverara que en las socied~ 

des no hay independencia de volunt~des, sino identidad y -

concomitancia de quereres, ya que existe una pluralidad de 

declaraciones unilaterales de voluntad. Ante lo dicho, al -

maestro Mantilla Melina señala que dado que la legislación 

positiva exige la intervención de una pluralidad de socios, 

la constitución de una sociedad puede configurarse como un

acto colectivo, ya que exige de cada uno de los fundadores

deelaraciones de voluntad emanadas en el ejercicio de pode

res y derechcs distintos, unidos por la satisfacción de in

tereses paralelos y las refiere distintamente a cada uno de 

los sujetes. 

3.1. 2. 2.1.4 a..;:QUISITOS DEL NEXiOCIO CONSTITUTIVO 

POl!JIAS DEL liEGOCIO SOCIAL 

El artículo 5Q de la Ley General de Sociedadee 

Mercantiles señala que las sociedades se constituirán ante

Notario, claro, mediante un acta constitutiva, debiendo co.e. 

tener dicha acta de acuerdo al artículo 6Q: 

1.- Nombres, nacionalidad y domicilio de las -
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personas !isicas o morales que constituyen 

la sociedad. 

2.- Bl objeto de la sociedad. 

3.- Su raz6n social o denominaci6n. 

4.- Su duraci6n. 

5.- Bl iaporte del capital social. 

6.- La erpresión de lo que cada socio aporte -

en dinero y en otros bienes; el valor atr,i 

buido a éstos y el criterio seguido para -

su valorizaci6n. 

Cuando el capital sea variable, así se ex

presará indicándose el mínimo que se fije. 

7.- El domicilio de la sociedad. 

B.- La manera conforme a la cual haya de admi-

nistrarse la sociedad. 

9.- El nombramiento de loe administradores y -

la designación de los que han de llevar la 

!irma social. 

10.- La manera de hacer la distribución de las

utilidades y p~rdidas entre los miembros -

de la sociedad. 

11.- El importe del fondo de reserva. 

12.- Los casos eo que la sociedad haya de diso];; 

verse anticipadamente, y 

13.- Las baaes para practicar la liquidaci6n de 

la sociedad y el modo de proceder a la --

elección de los li;uidadores, cuando no se 
baya designado anticipadamente. 
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Ahora bien, de la !racci6n primera se infiera 

que puoden constituir una sociedad personas físicas o mor.!!. 

les, de donde resulta que una sociedad mercantil podrá ro~ 

mar parte de otra sociedad. 

Por su parte, los extranjeros tambi'n podrán -

participar en la constituci6n de una sociedad, pero con -

ciertas limitaciones, ye que no podrán suscribir más del -

4~ del capital social (conforme al artículo 5Q de la Ley -

General de Sociedades llercantiles), pero no podrán !ormar

parte de una sociedad, de manera absoluta cuando el objeto 

social sea la radio, la televisión, el transporte de motor 

urbano, interurbano y en carreteras federales, asi como el 

aéreo o marítino nacional, la explotación !orestal, la di.!!, 

tribución de gas. 

Las sociedades mercantiles aludidas para cons

tituirse deberán incluir la cl&usula ~e exclusión de ex---

tranjeros. En las sociedades que están en aptitud de expl~ 

taciones especiales relativas a reservas mineras, naciona

les, sólo podrán suscribir el 34~ del capital. A los ex--

tranjerosse permitirá suscribir hasta el 4°* en las socie

dades cuyo objeto sea la elaboración de productos secunda

rios de la industria petroquímica o la !abricación de com

ponentes para vehículos automotrices. Dicha disposición no 

escapa de la excepción consistente en la facultad que tie

ne la Comisión Nacional de Inversiones Extranj9ras para ª.!!. 

torizar la suscripción de una sociedad con participación -
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extranjera en un porcentaje aayor del 49,I> del capital so-

cial, cuando a su juicio sea conveniente para la econcmía

del pa!e. 

3,1,2.2.1.s CLAUSULAS ESS!iCI.lLF.S DE LA ~CRITUR.\ SOCI.lL 

De manera necesaria son: 

1,- Objeto de la sociedad. 

2.- Ra~6n social o denominaci6n. 

3.- Du.ración. 

4,- Doaicilio. 

5.- Capital social, el cual deberá ir aeomp_! 

ñado de la expresión de lo que cada par

tícipe (socio) aporta en dinero o en es

pecie, 

3,1.2.2.~.E OBJETO DE LA SOCIEDAD 

Esta es la característica distintiva de toda -

sociedad, constituida por el !in común seguido por ésta. - -

Ese tin o también llaaado "giro comercial", puede tener di

versa naturaleza, como es la adoptada por una sociedad ere! 

da con la tinalidad de arrendar inmuebles, el de la socie-

dad que se forma para vender vestidos o artículos de belle-

za, etc. 

3. 1,2 ,2 .1 • 7 RAZOB SOCIAL O DE!IO?II!IACION 

Cuando el nombre de la sociedad se forma con -

los nombres de pila o.apellidos de uno o más socios, habla~ 
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remos de una razón social, y en el supuesto de que cuando -

dicha designación se constituye de manera libre con algún -

vocablo estructurado según el ingenio de los socics, ser! -

entonces una denominación social • .Lsimismo, todas las soci!, 

dades deben señalar enseguida de su noabre, el tipo de so-

ciedad al que pertenecen, siendo aceptable el uso de siglas, 

La excepción a esta regla se refiere a la sociedad colecti

va, ya que la !alta de indicación in!erir! que se trata de

una sociedad eL comandita. Lo anterior justifica la omisión 

que hace el legislador al señalar como requisito para asen

tar en la escritura el tipo de sociedad adoptado, puesto -

que del noabre se desprende, 

3. ". • 2 ,2 , 1 /3 DURJ.CION 

La ley de la materia !ue omisa acerca de la d!!_ 

terminación de un tiempo en que se mantengan constituidas -

las sociedades, pues el artículo 6~ en su fracción IV deja 

libre este requisito; no obstante lo anterior, en la prácti 

ca se ha negado la inscripción de una sociedad cuando éata

se presenta con duración indefinida. Situación que ha sido

corroborada por la H. Supre1ta Corte de Justicia de la !la- -

ción al declarar a través de la Tercera Sala del Tribunal -

Superior de Justicia del Distrito Federal en !or~a negati-

va, la validez de la constitución de una sociedad bajo es--
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tas circunstsncias.<17) 

3. 1. "-• 2. 1. 9 Cil'I7.&L SOCIAL 

Este se oonstitu,ye por al conjunto de aporta-

oiones da dar o hacer que efectúan los socios en !avor de -

la constituci6n de la sociedad. Al respecto el artículo 6Q, 

fracci6n V de la.Ley General de Sociedades Mercantiles, se

ñala que en la escritura constitutiva de toda sociedad debe 

indicarse el importe del capital social, por lo que siendo

éste un requisito esencial, en su ausencia no se podrá con.!!_ 

tituir la sociedad, por ello, se ha establecido que bastan

do la pérdida de 2/3 partes producirá la disoluci6n de ente 

societario¡ sin embargo, mientras no se disminuya a tal gr_! 

do éste podrá reducirse o aumentarse siguiendo los linea--

mient oe que para cada tipo de sociedad señala la Ley. Cabe 

señalar que el capital social es diferente al patrimonio s~ 

cial, - ya ¡¡ue el primero es la cifra aritmética que repr!_ 

eenta el valor de las aportaciones iniciales de loe socios, 

y el segundo es el conjunto de bienes y derechos realmente

poseidoe por la sociedad en un momento determinado, después 

de su constituci6n. 

(17) Anales de Jurisprudencia XXXVI. Pág, 525 y la S.C.J,N, 
en la ejecutoria Serran·o !leléndez s. de R.L. en Infor 
me del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de:: 
1943. Pág. 40 en la parte correspondiente a la Terce
ra Sala y Germán Jernández del Castillo. El plazo s~ 
cial no puede ser indefinido. 
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3. ;.:;.2.1.'.: DOMICILIO DE LA SOCIEDAD 

La aociedad como atributo de cualquier persona, 

tiene su dollicilio y en este caso preciso, en el lugar donde 

se haya establecido su administración. 

3.:.2.2.1.11 CLJ.USULAB PAR! AMPLU.R LA CAPACIDAD SOCI.lL liJi 
BASE A LA ADMISION DE EXTRA..~JEROS COMO SOCIOS 

Esta cláusula se de~e incluir en el aeta nota

rial para que la sociedad esté en posibilidad de admitir ª.2 

eios extranjeros y de adquirir el dominio sobre tierras, 

a¡:;uas y sus accioces fuera de la zona prohibida (que es de-

100 kil6metrcs a lo largo de la frontera y 50 a lo largo de 

la costa). Pero al adquirir el extranjero la calidad de S,2 

eio se le considerará co•o mexicano, puesto que deberá re-

nunciar a la protección de su gobierno en relación con la -

sociedad, considerándose los efectos de la llamada cláus~la 

Calvo. <1s) 

No obstante lo anterior, si la sociedad no de

sea admitir extranjeros, ello deberá insertarse en la alud! 

da acta, por medio de la cláusula absoluta de extranjeros. 

(18) Derecho Mercantil. Roberto Mantilla Melina. Pág. 238. 
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3.1.~.2.1.12 CL.l.USUL!S J.CCIDE!ITALES 

Son aqueilaa que van surgiendo debido a las n_! 

cesidadea de la sociedad y son varias según el tipo de ésta. 

3 .1. ~. 2 .1.13 I!ISORIPCIO!I DE LA SOCIEDAD 

Esta debe realizarse en el momento en que se -

perfecciona la creación de la sociedad y deberá erectuarse

en el Registro de Comercio del domicilio de la sociedad co

ao corresponde al procedimiento de su constitución. Dicha -

inscripci6n se efectuará en cumplimiento de un mandato judi 

cial que deberá dictaree con audiencia del Representante S~ 

cial conforme a los artículos 260 a 264 de la Ley General -

de Sociedades Mercantiles, resultando innecesaria para las

sociedadee cooperativas, ya que éstas lo realizan en el Re

gistro Cooperativo Nacional, en el que establece que no es 

necesario decreto judicial alguno para realizarla. De igual 

forma sucede con la sociedad de responsabilidad limitada, -

cuya escritura se someterá a la aprobación de la Secretaría 

de Industria y Comercio. Ahora bien, por lo que respecta a 

las In9tituciones de Fianza, de Seguros y a las Sociedades

de Invención, éstas realizan el citado tratado ante la Se-

cretaria de Hacienda y Crédito Público, y una vez obtenida

su aprobación realizan su inscripción en el Registro de Co

mercio, sin orden judicial. 

3.1. 2.2. 10 14 REFORHAS A LA F.sCRITURA COllSTITUTIVA 



Estas ref crmas deberán realizarse conforme al -

tipo de sociedad, siguiendo los mismos pasos necesarios pa

ra su constitución, pero bajo escritura pública y decreto -

judic1al para la inscripción, 
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).1.2 .• 2.2 SOCIED.lD Jl!Oll'Il!A 

Contorae al artículo 87 de la Ley General de So

ciedades ~ercantilea, la Sociedad Anónima es la que existe 

bajo una denoainaci6n 7 se coapone exclusivamente de socios 

c~a obligaci6n se liaita al pago de sus acciones, coocep-

ci6n de la que resaltan tres características: 1.- Deoomin! 

ci6n; 2.- Respon;abilidad de los socios que son loa accio-

nistas, que se limita al pago de sus acciones (de sus apor

taciones); y J.- La presencia de acciones en que divide y -

que representan el capital social. 

La denomioaci6n es la designaci6n mediante la -

cual se manifiesta públicamente y su conformación será li-

bre siempre, pero distinta de cualquier otra sociedad, la -

cual se estructurará con un nombre de producto de la fanta

sía como es el caso del Palacio de Hierro¡ con la referen-

cia al giro comercial o finalidad social, o bien, en el su

puesto que se cree con la uni6n de iniciales que a veces r.!!. 

aultan impronunciables como Casa Biuthseoeeotk. 

Al respecto, es necesario señalar que los artíc~ 

los 87 y 88 del mencionado ordenamiento prevé que la denomi 

naci6n irá seguida de las palabras sociedad an6nima o su -

abreviatura s. A., pero prácticamente no establece sanción 

en el caso de utilizar una razón social seguida de las si--
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glas, S. A,, no obstante lo anterior, aplicando por analogía 

el artículo 59, se infiere que tal aplicaci6n, en caso de no 

incluirse propiamente una denominaci6n, sujeta a todos los -

socios a la responsabilidad ilimitada para las deudas socia

les como resulta del texto del articulo 25, 

!hora bien, en cuanto se utilice debidamente una 

denominación social, la responsabilidad de los socios estará 

liaitada sólo al pago de sus acciones, dicha limitación con

duce a que carezca de validez cualquier pacto o convenio que 

imponga a uno ~varios socios como tales, responsabilidad -

ilimitada y solidaria, como consecuencia de actos ilícitos -

cometidos por sus integrantes a nombre de la sociedad, cuan

do controle a ésta por cualquier medio, 

Por otra parte, la división del capital en acci,2 

nes que caracteriza a la sociedad anónima, es un signo dis-

tiotivo de cualquier otro ente social, toda vez que las.accJe 

nes se consideran como títulos de crédito conforme al artic:!!. 

lo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mismos -

que tendrán que ser nominativos para poder circular mediante 

endoso, su entrega al adquirente y la inscripción de la tre.n.! 

misión en el libro de accionistas, con el !in de que se rec.2 

nozca como legitimo titular a su tenedor. 

Por lo que hace a la transmisión de acciones es
tará siempre sujeta a registro con!orme a los artículos 128 

y 129 de la Ley General de Sociedades Hercaotiles, para fac,i 

litar la movilidad de estos documentos en !orma segura para

sus tenedores. 
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3.1.2.2.2.1 RES!!JISITOS DE CONSTITUCION 

Loe requisitos para la constitución de una B,2 

ciedad anónima que señala el articulo 89 de la aludida Ley 

General de Sociedades Mercantiles eon los siguientes: 

1.- Que haya cinco socios como mínimo, y que -

cada uno de ellos suscriba una acción por

lo menos¡ 

2.- Que el capital social no sea menor de vei,a 

ticinco ail pesos y que esté integramente

suscrito ¡ 

3.- Que se exhiba en dinero efectivo, cuando -

menos el 20% del valor de cada acción pag! 

dera en nuaerario; y 

4.- Que se exhiba íntegramente el valor de ca

da acción que haya de pagarse, en todo o -

en parte, con bienes distintos del numera

rio. 

Respecto al número esencial minimo de cinco S,2 

cios, que caracteriza a las sociedades anónimas reglamenta

das en la Ley General de Sociedades Mercantiles, se observa 

que este tipo societario es el único que requiere estricta

mente de este requisito, ya que indirecta~ente, para todas

las demás clases a excepción de las cooperativas, basta la

presencia de dos socios cuando menos, ya que el articulo 229 

en su tracción IV del Ordenamiento invocadn señala como causa 
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de diso1uci6n de las sociedades que; "las partes de inter6s 

se reunen eo una sola persona ••• • y nosotros agregaríamos -

la disainuci6n del núaero esencial de &iembros requeridos -

por la ley, por lo que la pluralidad de socios justifica -

que se considere a las sociedades coao entes colectivos y -

que puedan ser plurilaterales y no sólo bilaterales. Por lo 

demás, en nuestro sistema jurídico, no puede formarse una -

sociedad anónima con menos de cinco socios, ni tampoco pue

de subsistir, ya que ello constituye causa de disolución, -

como ya se mencionó. 

Por lo que toca a la determinaci6n de un mínimo 

de capital, establecido por la Ley General de Sociedades -

Mercantiles, ésta señala un importe de S 25 1 000.00 suscrito, 

lo cual resulta en nuestro tiempo ridículo. 

El principio de exigir un capital mínimo para -

constituir a las sociedades de capital fundacional (S. de -

R.L. y S.A.), es comprensible en función de que en estas sg_ 

ciedades, ningún socio responde con su patrimonio personal 

de las obligaciones societarias, y si sólamente con el mon

to de sus aportaciones. Cabe ouaerar que en el proyecto del 

C6digo de Comercio de 1982 el mínimo de capital se fijó eo

función de una multiplicación del salario ainimo vigente al 

constituirla, por determinadas veces, ello con el objeto de 

que la pérdida del valor adquisitivo de la moneda se com-

pense con las alzas de los salarios. 

Por su parte, estudio3os de la materia, como lo 
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es el tratadista !'!antilla l'lolina~1 9) no presta especial -

atención al capital mínimo, pues considera que lo esencial 

en la sociedad anónima es la existencia de un patrimonio -

que responda de las obligaciones sociales, ya que no ha,y -

socios que teogao tal responsabilidad; 

También se meocioo6 que las sociedades mexics-

oas para poder estar en aptitud de ingresar a otra sociedad 

debe incluir la cl,usula de exclusión de extranjeros si ha

de considerarse su aportación como mexicana, ya que de lo -

contrario, se dejaría la puerta abierta para que la facul-

tad de deterl:linar el manejo de la empresa recayera, indire.!l. 

tamente en extranjeros, 

Bn lo que se refiere a las aportaciones de din.2. 

ro, se permite que el valor de las acciones sean cubiertas

de macera integra al suscribirlas y por lo tacto, haya un

saldo deudor del socio a favor de la sociedad y ésta pueda

exigirla aún judicialmente, por medio de requerimiento que

sea publicado, salvo que eo el texto de las acciones se fi

je plazo plll'a cubrirlo; pero siempre los dividendos que cos 

ponen a esas acciones (pagaderas) así como la cuota de li-

quidaci6n de los socios, deben ser proporción al importe e~ 

hibido por ellos. 

(19) Derecho Mercantil. Roberto l\aotilla l'!olina. (Pág. )49) 
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Por lo que mira a las aportaciones en especie, 

éstas deberán cubrirse ea su totalidad, es decir, que el -

accionista transmitirá a la sociedad ea el aomento de la -

suscripci6n, un bien o un derecho cuyo valor social deberá 

ser mínimamente, el del monto total de la aportación. 

A lo anterior debe agregarse que la exhibición 

que realic~n inicialmente los suscriptores del capital so

cial, deb~ ser igual por parte de los mexicanos y de los -

extranjeros, y para mantener esta igualdad en el capital -

exhibido deberán establecerse al respecto reglas en los e.!!. 

tatutos, porque de no ser así se corre el riesgo de que la 

inversión extranjera supere a la mexicana. 

3.1.2.2.2.2 PROCEDIMIENTOS DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
ANONil'!A 

La sociedad anónima se puede formar de las si-

guientee maneras: 

1.- Por comparecencia ante Notario Público (su.!!. 

cripción simultánea); y 

2.- "ediante presentaci6n del Proyecto de Esta

tutos Sociales ante el Registro Público de

Comercio (suscripción pública o sucesiva). 

1.- El procedimiento de comparecencia ante Not,! 

ria Público también reconocido como constitución simultánea, 

es el más utilizado en la práctica y su peculiaridad oonsi.!!. 
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te, en que la escritura constitutiva, además de los requi

sitos de rigor, determinados por la Ley General de Socied! 

des ftercantiles, debe reunir los que establece el articulo 

91 del aismo Ordenamiento, que son los siguientes: 

1,- La parte exhibida del capital social, 

2.- El número, valor nominal y naturaleza de -

las acciones en que se divide el capital -

social, salvo lo dispuesto en el segundo -

párrafo de la fracci6n IV del articulo 125. 

3,- La forma y términos en que debe pagarse la 

parte insoluta de las acciones. 

4,- La participación de las utilidades concedi 

das a los fundadores. 

5,- El nombramiento de uno o varios comisarios; 

y 

6,- Las !acultades de la asamblea general y las 

condiciones para la validez de sus deliber_! 

cienes, asi como para el ejercicio del der! 

cho de voto, en cuanto a las disposiciones 

legales pueden ser modificadas por la.volua 

tad de los socios • 

De este precepto legal podemos comentar que en 

la práctica la tracción III no se aplica cuando el capital 

ea pagado de macera integra al constituirse la r.ociedad, y 

la IV sólo es aplicable en los casos en que se concede una 
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participación especial de las utilidades a los socios !un

dadores, 

2.- Por lo que hace al procedimiento de sus--

cripción pública, que también se le reconoce como constit.!!, 

ción sucesiva de una sociedad, cabe decirse que ha sido -.

prácticamente desusual en la práctica mercantil. 

Al respecto el maestro Rafael de Pina Vera <2o) 

dice qu~ esta constitución societaria se caracteriza por el 

llamamiento que hacen al público los fundadores de la crea

ción de una sociedad para obtener su adhesión, rarticipa--

ción y aportacio~es de los futuros socios. Este procedimie.!l 

to de suscripción pública debe desarrollarse idealmente me

diante las siguientes fases: 

a).- Redacción y presentación del proyecto de -

estatutos, 

Ea esta rase los fundadores de la sociedad 

deberán redactar y luego depositar como lo dice la ley en -

el Registro de Comercio, el Programa del Proyecto de los e! 

tatutos que deberán re·-ir a su suciedad (artículo ')2 de la 

(2::) Ob, Cit. Pág. 90 y 91, 
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Ley General de Sociedades Mercantiles), hecho lo anterior 

se procederá a¡ 

b).-Las adhesiones, que consisten en recoger -

por duplicado ejemplares del programa, do!!. 

de debe estar asentado lo siguiente: 

1,- Nombre, nacionalidad y domicilio del sus-

criptor. 

2.- El número señalado con letra de las accio

nes que suscriba, la naturaleza de dicbas

acciones y su valor. 

Cualquier persona que quiera adquirir el cará.!O, 

ter de socio firmará por duplicado un boletín de suscrip-

tor, quedando un ejemplar en poder de los fundadores como 

prueba de la obligaci6n contraida por el suscriptor; el -

otro conservará éste como prueba de sus derechos, dicho -

boletín contendrá lo siguiente: 

).- La forma y términos en que el suscriptor -

se obligue a pagar la primera exhibición. 

4,- Cuando las acciones hayan de ragarse con -

bienes distintos al numerario, la determi

naci6n de dichos bienes. 

5.- La forma de hacer la convocatoria para la 
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Asamblea General Constitutiva y las reglas 

que normarán su celebraci6n. 

6.- La !ecba de la suscripción. 

7.. La declaración de que el suscriptor conoce 

y acepta el proyecto de los estatutos de • 

la sociedad (articulo 93 de la Ley General 

de Sociedades ~ercantiles). 

Aunado a lo anterior cabe mencionar que el ar-

tículo 97 de la Ley General de Sociedades Mercantiles impo

ne la obligaci6n de que las totalidades de las acciones de

ben quedarse suscritas dentro del término de un año, con-

tando a partir de la fecha del programa; cuando no se baya 

fijado un plazo mínimo, además de que si en el plazo de re

ferencia el capital no estuviere íntegramente cuscrito, o -

que por cualquier causa no se lle~are a constituir la soci.!!. 

dad dentro del plazo de que se habla~ los suscriptores dej.! 

rán de estar sujetos a tal obligación¡ por lo tanto, esta-

rán en posibilidad de retirar las cantidades que hubieren -

depositado a cuenta de sus aportaciones. 

e).- Aportaciones. Cuando los suscriptores re.! 

licen sus aportaciones en numerario, deberán depositarlas -

en Ja Instit»ción de Crédito que hubieren designado los fUl). 

dadores, a !in de que los rerresentantes de la sociedad pue

dan recogerlas una vez que se baya constituido el ente eo-

cial. 
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Por lo que hace a las aportaciones en especie, 

éstas se formalizar'º· al protocolizarse el Acta de la Asa.!!! 

blea Constitutiva de la sociedad, pero si los suscriptores 

omitieran realizar sus respectivas aportaciones, los fund.!!. 

dores podrán exigirles judicialmente su cumplimiento, o -

bien tener por suscritas las acciones respectivas, lo ant,t 

rillr tiene su fundamento legal en lo que prevén los articJ! 

los ~. 95 y 96 de la Ley General de Sociedades Mercanti--

les. 

d).- Asamblea General Constitutiva,- Esta eta

pa de !ormaci6n del ente social a estudio se verificará -

cuando el capital esté íntegramente suscrito y se encuen-

tren hechas las exhibiciones legales, para que los rundad,2 

res en el término de quince días publiquen la convocatoria 

de la Asamblea General Constitutiva en la forma señalada -

en el pro5rama; hecho lo anterior, la Asamblea General es

tar' en posibilidad de ocuparse de lo siguiente: 

1.- Co•probar la existencia de la primera exh.i:, 

bición prevista en el proyecto de est_atu-

tos, 

2.- Examinar, y en su caso aprcbar el avalúo -

de los bienes distintos del numerario que 

uno o más suscriptores hubieren obligado a 

aportar, en la inteligencia de que los in

teresados no tendrán derecho a voto en re-
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lación a sus respectivas aportaciones en -

especie, 

),- Deliberar acerca de la participación que -

los !UDdadores se hubieren reservado en las 

utilidades, 

4,- De hacer el nombramiento de los administr!, 

dores y comisarios que hayan de !ungir du

rante el plazo señalado por los estatutos 

con la designación de quienes de los prim.!!. 

ros han de usar la firma socia1.<21 ) 

e1.- Protocolización y Registro de los Estatu-

tos, Esta última etapa tendrá lugar una vez que la Asam--

blea General aprobare la constitución de la sociedad, para 

proceder a la protocolización del acta de la reunión co--

rreopondiente y de los estatutos, así como a su inscrip--

ción en el ~egistro de Comercio. 

En líneas anteriores se ha mencionado de manera 

reiterada a los fundadores, sin que se hubiere señalado -

quienes son, por lo que es oportuno señalar que del artíc_!! 

lo 10) de la tantas veces invocada Le¡ General de Socieda-

(21) Ob, Ci t, Págs, 90 y 91. 
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des ftercantiles consigna "!undadores de una sociedad an6ni 

11a a los otorgantes del co·.trato social (escritura consti

tutiva), y a las personas que redactan, !irman y depositan 

el pro7,rama, en el caso de constituci6n sucesiva o por SU! 

cripci6n pública. 

Entendido lo anterior, cabe mencionar que la -

~amblea General deberá aprobar las operaciones efectuadas 

por los !undadores, en el caso de constituci6o sucesiva,-

con excepci6n de aquéllas que sean necesarias para consti

tuir la sociedad, la omisi6n de tal aprobaci6n traerá como 

consecuencia que dichas operaciones se consideren nulas. 

Respecto de los !undadores, también es oportuno 

mencionar que el artículo 105 de la Ley de la materia prevé 

determinados privilegios en favor de los fundadores, pues -

éstos tienen derecho para estipular una participaci6n en 

las utilidades anuales, mismas que no podrán exceder del 

10jlÍ de las utilidades, ni abarcar un plazo que exceda de 10 

años, contados a partir de la !echa de la co~stitución de -

la sociedad, Esta pa.rticipaci6n se pagará a los fundadores 

una vez que se haya cubierto a los accionistas uo dividendo 

del 5~ sobre el valor exhibido de sus acciones, 

Ahora bien, la aportación de utilidades de que 

se habla, en favor de los fundadores, señala el jurista De 
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Pina Vara,<22 ) puede hacerse notar en títulos de crédito 

denominados bonos de fundador, que servirán para acreditar 

y transmitir la calidad y derechosde los fundadores y con

ferirán a sus tenedores el derecho de recibir la particip~ 

ci6n en las utilidades que el bono de fundador exprese y -

por el tiempo que él mismo idique; tales bonos de fundador 

pocrán ser nominativos o al portador. 

3.1,2 .• 2 .3 ORGANOS DE LA SOCIEDAD 

El ~aestro Acosta Romero conceptúa a los órganos 

haciendo la si¡;uiente reflexión: "Los entes colectivos para 

expresar la voluntad social, necesitan tener órganos de re

presentación y administración, que son los que ejercitan -

los derechos y obligaciones inherentes a aquéllos", de ello 

podemos inferir 1ue los órganos 3ocialos de que hablaremos 

en este apartado son partes o instrumentos eseuciales de -

las personas morales, que se componen de personas físicas a 

las que la sociedad mercantil atribuye una cierta esfera de 

competencia, como veremos en lineas posteriores, al abordar 

el estudio de los órganos de la Sociedad Anónima. 

(22).- Ob, Cit. Pág. 45. 
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De manera obligatoria deben ser: 

A.- Asamblea Genorsl de Accionistas, 

B.- Organo de Administraci6n. 

c.- Organo de Vigilancia. 
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Asamblea General de Accionistas.- Este es el &!, 

gano supremo de la sociedad en cuesti6n, que encuentra su 

fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 178 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, que a la letra di-

ce: "La Asamblea General de Accionistas es el <•rgano supr.!!. 

mo de la sociedad, podrá acordar y ratificar todos los ac

tos u operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumpli

das por la persona que ella misma designe, o a falta de d.!!, 

signación, por el administrador o por el consejo de admi-

nistraci6n". 

Este órgano societario, es fundamental para la -

Tida de toda la socieda.i, ya que de la direcci6n y declara

ciones que acuerden sus integrantes, dependerán los éxitos 

o fracasos 1ue obtenga la sociedad anónima, los cuales se-

rán el producto directo del ejercicio de los derechos corp~ 

rativos que hagan sus socios. 

Así, el jurista Osear Vázquez del Mercado nos dl 

oe categóricamente: "La sociedad expresa su voluntad por m.!!. 
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dio de la asamblea, basta este solo hecho, para justificar 

la utilidad de la asamblea", Por ello podemos aseverar que 

de la asamblea general depende la marcha de la empresa, to

da vez que ella es la que determina y controla la actuación 

de los administradores en el ejercicio de sus !unciones co

mo órgano ejecutor de sus decisiones, que pueden comprome-

ter jurídicamente a la organizaci6o social. 

Las anteriores consideraciones vienen a corrob,2_ 

rar, que el órgano en estudio es el que posee mayor impor-

tancia de una scciedad mercantil, ya que axterna la volun-

tad del quorUJll legal que conforma la voluntad societaria. 

Un se ~undo punto de interés, lo conforma la or

ganización, así como el control sobre las decisio·es adopt~ 

das para que éntas tengan realmente cumplimiento, apegándo

se al estricto orden de importancia de las re3oluciones que 

se acuerden ea los distintos tipos de asambleas -1ue celebren 

los socios para lograr la buena marcha de la sociedad. 

Así las cosas, podemos observar diversos tipos -

de celebración de asambleas, las cuales son convocadas en -

atención a la prioridad que revistan los asunto~ a tratar.

En este order. de ideas, una de 1as clasificaciones q,Je a -

nuestro Farecer resulta práctica y co~pletG para comprender 

so~eramente las funciones de este or,.ano, es la expuesta 

¡:or el dest3cado maestro Raúl Cervantes Ahumada, el cual 



destaca cuatro tipos de asamblea en su obra: 

1.- Asamblea Constitutiva. 

2.- Asamblea Ordinaria. 

3.- .lsamblea ilxtraordinaria. 

4.- Asamblea Especial. 

69.-

1.- Lo referente a la Asamblea General Constitutiva 

no representa problema para entenderlo, pues ya fue aborda

da con antelaci6n en esta monografía al estudiar loe proce

dimientos de constituci6n del ente social en estudio, por -

ello pasaremos al estudio de las demás asamblaas señaladas. 

2.- En este orden de ideas, cabe decir que la Asam

blea Ordinaria se ocupa de los asuntos comprendidos en la -

marcha normal de la sociedad, sesionando por lo menos una -

vez al año y siempre dentro de loa cuatro meses siguientes 

a la clausura del ejercicio social anual. 

Además de los asuntos que se incluyan en la orden -

del día, así como de la discusión, aprobación, modificación 

o rechazo del balance general, de cc~siderar todas las med,i 

das que juzgue oportuno en relaci6n con la marcha de los n~ 

gocios sociales, dedicándose especialmente a efectuar el 

nombramiento de los administrador&s y comisarios¡ así como 

a la determinación de los emolumentos que les correspondan, 

en el caso de que tales retribucior.es económicas no estén -

fijados en la escritura conntitutiva, todo esto de cooform,i 
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dad con el articulo 181 de la Ley General de Sociedades Me!: 

cantiles. 

Respecto a este punto cabe destacar la afirma-

ción del maestre Vázquez del Mercado, quien señala:<23)"Ad,2_ 

más de las asambleas ordinarias celebradas anualmente en --

cumplimiento de las disposiciones legales, los accionistas 

pueden reunirse en asambleas cuantas veces lo crean útil y 

conveniente para la sociedad". 

La'opini6n del maestro en cita nos parece acer

tada, en virtud de que resulta lógico el ejercicio del der~ 

cho de los accionistas a través de la Administración a con-

vocar a asamblea ordinaria en cualquier tiempo, pudiendo 

apegarse en estricto sentido a lo que señala el precepóo ª.!l 

tes citado, ade~is para mejor comprcnsi6n de ~~te tipo de -

asambleas, la doctrina las ha denominado <24 ) "Ordinarias ª! 

cepcionales o bien Ordi -.arias reunidas extraordinariamente", 

sin que se traten estas últimas de asambleas extraordinarias 

propiamente hablando. 

3.- Ahora bien, por lo que hace a la Asamblea -

denominada Extraordi~aria, ésta tiene su fund¡i.mento legal -

(23) Ob. Cit. Pág. 34. 
(24) Ob. Cit. Pág. 36 



eD el contenido del artículo 182 de la Ley General do So-

ciedades Mercantiles,. ante lo cual, vale la pena aclarar -

que la propia ley determina cuándo una asemblen debe ser -

coasijerada ordir.aria o extraordinaria, y que este crite-

rio meramente de distinci6n, lo podemos desprender simple 

y sencillamente por exclusi6n, atendiendo al texto del ar

tículo 180, el cual cita: "Soa asambleas ordinarias las -

que se reunen para tratar de cualquier asunto que no sea -

de los enumerados ea el artículo 182". Dicho lo anterior -

pasaremos a enumerar lo que señala nuestra Ley General de 

Sociedades Mercantiles, la cual establece en forma clara -

el contenido de las asambleas extraordi:arias, pues de - -

acuerdo al numeral 182, serán aquéllas que se reunan para 

tratar cualquiera de los siguientes puntos: 

I.- Ir6rro;a de la duraci6n de la sociedad. 

II.- Visoluci6n anticipada de la sociedad. 

III.- Aumento o reduccjÓn del capital social. 

IV.- Cambio de objeto de la sociedad, 

v.- Cambio de nacionalidad de la sociedad. 

VI.- Trans!ormación de la sociedad. 

VII.- Fusión de la sociedad. 

VIII.- Emisión de accio·iea privilegiadas. 

IX.- Amortización de acciones y emisión de -

acciones qu~ goce. 

X.- Emisión de bonos. 

XI.- Cualquier otra modificación del contrato 
social. 
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XII.- Los demás asuntos para los que la ley o 

el contrato social exijan un quorum espe• 

cial. 

No obstante la descripción legal anterh1r, los 

estatutos sociales pueden coote~er disposiciones en el sen

tido que determinados asuntos sólo se puedan ventilar a tr! 

v~s de la Asamblea Extraordin•ria, por lo .ue podemos con-

cluir, que los estatutos sociales r:uede" mo.ificnrse media.!! 

ta res~lución adoptada en asamblea extraordinaria, siempre 

que no se limiten los derechos individuales de los accioni:!, 

t~s; tales como el derecho a las utilid~des, derecho do vo

to y por últim<. el derech._• de trato de i"ualdad. 

A lo anterior cabe a3regar ,ue tc.;don 103 U'!ntn•

dcs deriva~os de la Asamblea e~ cuestión, debco inscribirse 

en el Registro PÚblico de la PropiddE!d Secciúa Comorcio, P! 

ra ,ue surtan los efectos legales perti oentcs fronte " ter

ceros y aai proteger los intereses ajeno.; de las personas -

físicas y morales, 1ue tienen relaciones económicas cou '31 

ente social, de acuerde a lo establecido por el artículo -

lo/>1 párrafr III de la Ley Gener;,l de Socie'.hdco 11ercunti-

les. 

4.- Por lo que se refiere a las Asambleas de .. o

minadas Especiales, el maestro Joaquin Rodrigues y Rodrí- -

guez determina: "Son asambleas especiales a¡uollaa 1ue se -



componen de un ~rupo más o menos numeroso de accionistas -

que tienen algún derecho especial"(25); en el mismo senti

do se pronuncia el destacadu jurista Rafael de Pina Vara, 

al señalar "Cuand~ se haya pactado en la es.:ritura c msti

tutiva que el capital social se divide en varias clases de 

acci•nes coc derechos espaciales pura cad~ una, los accio

nistas que !or~en cada categoría deberán reunirse para tr.!!, 

tarde cual¡uier proposición ¡ue pu~da afec~ar sus dere- -

chos•<26 ). 

Acerca de esta clase de asamblea, existe un 

criterio unificado respecto a los asuntos que trata, ya 

que básicame"te se concreta al tratamiento de aquellos pr.2, 

blem1s relativos a cierto tipo de accionistas privilegia-

dos con derechos especiales, que de alguna manera pueden -

ser atectados por la toma Je decisiones ee asamblea ordin.!!, 

ria, de ahí ¡ue la ley establezca en su articulo 195 la -

protección de los derechos inherentes a esta clase de ac-

cionistas, los cuales tendrán en todo tiempo el legitimo -

derecho de convocar a las sesiones de este tipo de asam- -

bleas, al encontrarse reunida la mayorí" de accionistas -

requerida para las modificaci.nas del contrato social con~ 

titutivo. 

(25) Ob. Cit. pág. 120. 

(26) Ob. Cit. pág. 11). 
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Esta mayoría se co~putará con relación al nú

mero total de acciones de la categoría especial de accio

nistas que vea afectados sus derechos privilegiados. 

Por otra parte, a este tipo de asambleas se -

aplicarán las reglas generales aplicables en au caso a -

las asambleas de este tipo especial, pues como acertada-

mente dice el maestro Joaquín Rodríguez "Las asambleas e_!! 

peciales de accionistas ae rigen por las normas que la 

ley establece ,para las generales en lo relativo a convoc.! 

toria publicidad, orden del día, lugar de reunión, mayo--

rias, asistencia por representante y actas, impugnaci6n -

de acuerdos y deoás materias, salvo los preceptos partic,!!_ 

lares ·¡ue se hubieren contraído, que no contradiga11 a ac

ciooes imperativas lcgales"(27). 

l!'icalmente, respecto a e.ate tiro de asamblea 

cabe agregar que la reglamentación jurídica aplicable, se 

cita en los artícu'.os 179, 18) j del 190 al 194, notándo

se que ea cuanto al precepto que cita este tipo de reu- -

nióo es expresamente el 195 de la Ley General de Socieda

des Mercantiles. 

Para lograr una mejor comprensión de la cele-

(27) Ob. Cit. pág. 120. 
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braci6n y funcionamiento de loa diversos tipos de asam- -

bleas, es pertinente. !ijar un concepto de "cúnvocatoria", 

de la cual, la mayoría de autores como Joaquín Rodríguez 

y Rodríguez coinciden en eat1<blecer ~ue "la convocatoria 

ea un aviso adecuado a loa accionista"s para advertirles -

la techa, el lUI>ar y el motivo de la reuni6n, clasificán

dose en potestativa y obligada. La primera corresponde -

darle a conocer a los administradores y a los comisarios, 

cuando los juzguen pertinente (asamblea ordinaria y extr.! 

ordinarias). Por otra parte la convocatoria obligada co-

rreaponde notificarla tanto a los administradores especí

ficamente y comisarios; como a la autoridad judicial en -

casos especíticoa•(28), 

Los administradores convocarán a Asamblea en 

los casos siguientes: 

1,- Si !alta la totalidad de los comisarios -

(asambleas ordinarias), 

2,- Para la asamblea ordinaria de aprobaci6n 

de balance, 

3.- Si lo pide una minoría con derecho (asam

bleasordinarias y extraordinarias), 

(28) Ob, Cit. pág. 116, 
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4.- Si lo pide un solo accionista cuando no se 

baya celebrado asamblea alguna durante dos 

ejercicios consecutivos, o cuando las asa~ 

bleae celebradas durante ese tiempo, no se 

baya ocupado de los a~untos que cada año -

deben tratarse en uaa asamblea general or

dinaria de accionistas, dentro de los cua

.tro meses siguientes a la clausura de un -

ejercicio social. 

Respecto a las facultades de los comisarios en 

cuanto tengan la posibilidad de convocar a asamblea, éstas 

se observ&ll en forma obligada, en los casos señalados en -

los incisos 2 1 3 y 4 descritos anteriormente. 

Por su parte la autoridad judicial convocará a 

asamblea coactivameote en los casos previstos en los artíc.!!. 

loa 168, 1~ y 185 dela Ley General de Sociedades Mercanti

les. 

Asi las cosas, podemos decir que la oonvocato-

ria, ya sea con carácter potestativo u obligatorio como me

tas principales tiene las de otor~ar a cada acciocista el -

derecho político de participaci6n en las asambleas y las de 

integrar el conjuato de voluntades de los socios en una so

la voluntad social. De esta manera, ea virtud ie la figura 

jurídica en estudio, todos los accionistas tendrán la posi

bilidad de conocer de antemano los asuntos que ae van a tr_! 
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tar en la reuni6n, misma en la que harán sus proposiciones, 

~ue en caso de ser apr~badas, traerán b~neficios o ea el -

peor de los casos, perjuicios a la sociedad, y consccuent_! 

roente a los uccionistas. Todo lo anterior nos lleva a con

cluir que sin convocatoria no puede haber junta, y jurídi

camente mucho menos decisi6n social, pues ésta no es una -

reunión espontánea de accionistas, sino una reunión preví.! 

mente preparada y convocada, claro con la excepci6n que -

confirma la regla, al tratarse de una Asamblea Tvtalitaria. 

En cuanto al contenido y la publicidad de la -

convocatoria, ésta deberá reunir elecentos precisos para -

considerarla válida, atendiendo a lo expuesto en los artíc~ 

los 186 y 187 de la multicitada lej'. Por ello, uno de los

requisitos más importantes que debe contener toda convoca

toria, es la orden del día, que en otras palabras se refi~ 

re a la raz6n y la causa por la cual los accionistas van a 

reunirse, y que comprende la relaci6ri suscinta, como si --. 

!uese un memorandum, de los asuntos que van a ser sometí-

dos a la decisi6n de la asamblea, para evitar en lo posi-

ble contratiempos que alteren el orden de la misma. Así, -

el Jurista Vázquez del Mercado concluye que la orden del -

día es la lista de mate~ian que deherh~ trutar3e en la - -

asamblea. 

Por otra parte, la Ley General de Sociedades -

Mercantiles, prevé la celebraci6n de asambleas en segunda 
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.. 
convocatoria, siempre y cuando en la primera rio se n,:ya re!!. 

nido e! ~uorum necesario establecido por los estatutos so-

ciales o por la ley; en otras palabras, cuando en la prime

ra no se baya iniciado .. cuerdo alguno, por,¡ue los accionis

ta presentes no representen, en su conjunto, el capital so

cial necesario para la válida celebraci6n de la asamblea,. -

pu3.:!e fijarse o~ra techa de celebración en segumia convoca

toria, aún ea el cierre de la acta de l'• asamblea citada en 

primera ccavocatoria. El contexto para la convocatcria de -

la segunda asamblea deberá reurir los mismos requisitos pa

ra la prim~ra, incluyendo el ordeo del día, pero con el im

pedimento legal pero no de hecho, de que la segunda asam- -

blea no podrá celebrarse el mismo día IU" se convoc6 para -

celebrarse la primera, observándose iue esta seg~nda convo

cat"ria prActicamente adquiere el carácter oblir,atorio. 

B.- Orga~c de Administraci6n.- Antes de entrar 

al estudio de las funciones de este Organo, cabe mencionar, 

ea primer lugar, que puede desempeñarse por un Administra-

dar único o por ente de carácter cc.legiudo, <J.Ue tendrá n su 

cargo la organización y representación ue la asambleu de a~ 

cioniatas. 

Por lo que respecta a la integración de la admi 

nistración, la Ley General de Sociedades nercantilos esta-

blece en el artículo 142: "La administraciln de la soci•dad 

anónima estará a cargo de unn ovar.jos mandatarios tempera-
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ex-

trañas a la sociedad~. A este respecto po·Jemos sef.alar que 

la !orma de constituir el sistema elegid·, de ad!llinistraci6u 

debe=á constar en los estatutos societarios, es decir, se 

podrá optar por un administrador único o on su caso por -

una adllinistraci6n colegiada. 

Así, el maestro Rodríguez y Rodríguez destaca 

la importancia de esta elecci6n mdneiooando que "la unidad 

o pluralidad de administradores tiene importancia, porque 

si los administradores son dos o más deberán constituir el 

consejo de administraci6o, en el que las decisiones se to

men por voto de mayoristas (art. 143) y si ruasen tres o -

más, la mayiría de accionistas ¡ue representen un 25% del 

capital soci3l eodrá derecho a designar uoo de ellos (ar

tículo 144, párrafo primero)". 

Por tanto, pode~os apuntar que la adminiatra-

ci6o, es el 6rsano ejecutivo en la organización de toda ª.2. 

cíedad au6nima, mismo 1ue independientemente 1ue se consti 

tuya en !orma única o por dos o más administradores,.ten-

drá el desempeño de sus funcionos, caráct•r tempoNl y re

vocable, las cuales realizarán er: forma personal. 

En cuanttt al criterio de ser ésta una función 

eminentemente personalisima, debemos señalar que deriva de 

lo expuesto e;, dl a!'tÍCulo 111~ de la Ley GenorRl de Socia-
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dadas Hercantiles, en concordancia con el artículo 151, ya 

1ue para el dese:r año del cargo de ad~.i~istrador es indis

pensable no estar inhabilitadü para el ejercicio del come!: 

cic, eo decir, tener capacidad rara ejercerlo y no estar -

comprendido en ninguna de las prohibiciones <¡ue el C6digo 

o las leyes especiales establecen. 

Come .¡ued6 aseo: ado en lioeao anteriores el -

cargc de adcinistrador se puede conferir a persona extraña 

a la sociedad, atendiendo a la posibilidad legal, debiaodo 

ostentar un nómbraoieotp temporal, teda vez <¡ue su desii>n!, 

cióo debe constar en los estatutos, estableciéndose espec.f. 

!ica~eote un tiemro determinado de gesti6n, sin ecb•"go 

existe precepto expreso ~ue desvirtúa lo anterior, pues el 

artículo 15'+ nos dice: "Los administradores continuar!ri en 

el dezerrpeño de sus funcicnes aún cuando hubieren cooc1ui

dv el pla:o para ~1 que haya,, sido designo,dos, mientras no 

se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen po~ 

sesi6n de sus cargos". 

Por otra parte, la ley obliga a los admioistr.!. 

dores como a los gerentes en s caso, a otori>ur garantía -

en la fvr~a y térffiiaos 1 ue se establezca en loo estatuto~, 

a !in de asegurar la responsabilidad en :ue pudieran incu

rrir en el ejercicio de sus funciones. De esta manera, - -

otorgada dicha garantía se deber! inscribir el nombramien

to respectivo er. el Registro PÚblico de Comercio, ésto con 
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fundamento en los preceptos ¡52 y 153 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, pues hasta que se realice Jicha in~ 

cripci6n podrán ejecutar las funciones conferidas. 

Tiene relaci6n a lo exyuesto lo contemplado en 

el artículo 156 de la Ley General de Sociedades Mercanti-

les, que establece el deber do lealtad en la gesti6n y en 

la instrumentaci'.n de la fir~a social de los admini3trado

res, lo que deberá manifestarse expresamente, ya que si se 

contraviene esta disposición al actuar deslealmente, serán 

responsables de los daf.os y perjuicios ,¡ue se causen a la 

sociedad por su deshonestidad. 

Tomando cc~o base loa linea~iontus anteriores, 

a continuación centraremos nuestro estudio en el análisis 

de las facultades y poderes del administrador único o en -

su caso del consejo le administración. Así, el artículo 10 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles señala: "La r.!!. 

presentación le toda sociedad mercantil corresponderá a su 

administraci6n o ad·inistradores, quienes podrán realizar 

todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, 

salvo lo que expresaffiente establece la ley y el contrato -

social". En relaci6n C(O este precepto, el ma~stro De Pina 

Vara menciona: "Los administradores tienen a su cargo la -

gesti5n de la effiprosa social· y la representación de la so

ciedad. A falta de design11ción es¡;ecial, les corresponde -

la ejecuci&n de los acuerdos de las asambleas general''ª de 
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accionistas•(29). 

En ese or.ie de ideas, el .Jdministrador o en 

su ca.a o el c..:..o.;ej_, contrác un sinnúmero de obli::;acioo~s -

para con la sociedad de la cual es representante, y obvia

ment~ resr~nje de las ob~i~acioncs pers•nales r:jadas en -

la Ley y en os est~tut~s. De eJta macerd ~ode~o~ ~encio-~ 

o&.r div-;rsll.s obligaciones 1ua p?:'ácticat!'ent~ se convierten 

en ~eberes del 6rgano en cuestión. Atendiendo a' criterio 

del jurista Rodríguez y Rodríguez: Algunas de las princip~ 

les funciones se refiere a la fucultod que tiene el admi-

oistrador, paru hacerse carg~ de to1a 1a docu~entación re

lativa a la fundación de la St:Cii.da~!; art~;~c:J.s Je eccar~arsc 

de e}aborar todos aquel] os documentos rl•.) las OJ>:?racL ... ·nes -

reali¿adas por los fucdaJorcs y ;ue 5a ~ayan aprcbado por 

la a3amblea ~eneral (J~tículo 102 dB la Ley General de So

cied~des Mercantiles). 

Por otra parte, y ea atención a la fracción IV 

del artículo 158 nos percatamos que los administradores d~ 

beráu obs~rvar el exacto cumplimiento de los ncue~los de -

la asumblea de accioni~tas. 

Otra facultad importante ;ue corr~opondc a la 

A.dmi!listración, '?S la fo!'maci '.n iit::l b:ilonce anual· de 1<.i 3.2, 

(29) Ob. Cit. pág. 115. 



83.-

ciedad, mismo i.ue deburá preseotursu dentro de 103 tres me

S·JS si?,uientoo a la clausura da c . .id.1 0Jt.:rcicio Stici:il (art. 

173) así como la forouhci6n -Je un b~'ance mo::~ual ¡u.> per

mi~a fijar la bu.;nu o deficien•.u m.Jrcha de la soci•dad (art. 

166 fracciGn II de la Ley General 1u Socieduies Mercantiles). 

Asimismo, la administraci6n debe vigilar en to

do momento la e:<istencia y buen mantenimiento de la contab,i 

lidad de la empresa (artículo 158, fracción III de la Ley -

Geoeral de Sociedades Mercantiles)¡ además de tener la fa-

cultud de convocar a asamblea general de accionistas y por 

supuesto, l~ rersonalísima obligación, salvo pacto on con-

trario, de presidir las citadas asambleas, siendo los ar- -

ticulos '¡uc regulan estas funciones, los numerales 183 y --

193 de la Ley General dé Sociedades Mercantiles. 

Si~uj ende con esto orden de ideas dcbeoios seña

lar que los adrinistradores, deber3n de recabar las aporta

ciones exhibidas er: numerario por loa sus~ri¡;tores de la S.2, 

ciedad, así como comprobar la roa1idad de las aportaciones 

otorgadas en numerario y a especie, .-~ue r.Jalicen los ti.cci.2. 

niat:is. 

Dos puntos más jUC nos r3rece imrortan~.e !'.)Sal

tar s~ contiti tuy~n por el hecho de 1ue : os ad mi nistr~úorcs, 

procederán a anunciar, llegado e: case y previo acuerdo de 

la asamblea general, h 1ecluración de 1ui .. ,bra 1 asl co:no el 
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balance, e" la forffia y plazos ¡ue la ley determina en S• -

articu:o 173 .ie la Le·· General de Socíedades l'lercaotiles. 

Asi co~o hemos descrito someramente loa debe-

res ie la administraci6n, ta~bién 1uereroos resaltar un de-

racho inherente a los ai~inis~radores, consistente en la -

facultad de oxigir el cumplimiento o pago por daños o per-

juicios -iUe se les causo a su pers:_.na, ea el caso de rt!vo

caci6n injustificada de su cargo. 

La Gerencia.- :..cerca de esta figu!·u, si bien -

designada jurídic~ment;e por la administración, pero con f!! 

cultades a veces tan amplias y autónomas como los de la 

misma administración para dirigir a la sociedad, cabe men

cionar ::,_ue, como acertad~rtent.e el mae8tro Rafuel de Pina -

Vara r:.c-nciona~ ''la socit?dad po:irá desigo.Jr uno o varios G!, 

rente Genar:lles o .Es¡;ec::.aJes (6rgano.s secumlarios de admi

aistración)"(JO), De lo anterior podemos inferir que la aJ!. 

ministración de una sociedad cuc.fiala a un administrador o 

al Consejo de Administración ~ue actúa en forna col"giada, 

se complementa invariablemente de órganos auxiliares, sin 

:¡u~ por esto se ;iierda continuidad en e: ejercicio de la -

!unción social, pues es precisamente la actividad de los -

Gerentes, la que consilera coadyuv.into de la admi "i~tra- -

ción, al estar ~stos apegodos a los lineamientos del •r---

(3C) Ob. Gil. pá~. 117. 
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t!culo 146 de la Ley General de Sociedades 11ercantileo, ya 

que ae trata especificameate este precepto, ie lns delimi

taciones a las !acul tades ,,ua expresaa:ente se le co~!ieren. 

El artículo er cuesti6 , preceptúa: "Los Gere.!!. 

tes ten1rán las facultades lUe expresamente se le confie-

ran; no necesitarán de autorización especial del 3dminis-

trador o C.:nsejo de Administraci6n par' los ;¡ctos que eje

cuten y gozarán dentro de la órbita de las atribuciones 

que ~e les haya asignado ie las más amplias facultades de 

representación y ejecuoi6n". 

Lo antericr no es 6bice para que los Gerentes 

respeten los acuerdos superiores que toma la administra- -

ción o tomen por si mismos sus propias decisiones ya que -

as factible l• coexistencia de un Gerente General y de va-

rios especiales eco uno o varios administradores. 

Al respecto el Licenciado Roberto L. Mantilla 

11olina opina, que poseen mayor importancia los Gerentes -

"si su nombra~iento parte por acuerdo de la Asamblea Gene

ral de Accionistas, señaland_, que así se acentúa su car~c

ter de 6rgano social como pa"te integrctnte del cuerpo admj. 

nistrativo•(Jl). 

(31) Ob. Cit. p~g. ~32. 



Guarda relaci6o a lo anterior, lo dispuosto -

por el articulo 147 de la Ley Gooeral de Sociedades Merca~ 

tilca que preveé que el cargo de Gerente e1 revoc~ble y ea 

necesariamente retribuido en fcrma econ6mica, ade~ás de 

¡ue dicha función aJtá ccndicion&da a 1ue est~s fuociona-

rios no se encuentre ichabilitados para ejercer el comer

cio, puediendo ellos mismas otorgar poderes en nombre de la 

sociedad, los cuales podrán ser revocables en todo mGmento, 

percatándonos ,ue el otor~amiento de estos poderes no res

trinse en nada las fácultades rrcpias de la gestH'n de los 

gerentes (arti'culos 151 y 150 de la Ley Gen;ral de Socie4!!. 

des Mercantiles, 

La función del órgano societario en estudio se 

extinguirá por rer.uncia voluntaria, por revocación del - -

puesto, ya que se ¡:uede revocar precisa::::ente po:.· el Conse

jo de Administraci~n, siempre que 6ste haya conferido el -

cargo, o en todo caso por la Asamblea de ~ccionistaa. Como 

es lógico, también tercina la !unción de la Gerencia por -

muerte o por1ue sea declarada la sociedad disuelta, 

A..'lora bien, toda vez. '}UC herr.os an~lizado brov,2_ 

mente las funciones Je la As&mblca·General y del Orsano de 

Admir.istración, es pertinente pasar a examinar de igual 

!orca, el Organo de Vigilancia, 
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C.- Organo de Vigilancia.- Este 6rgano contr.!!. 

lor societario encuentra su fundamento jurídico en el ar

ticulo 181 tracci6n II de la Ley General de Sociedades -

llerca.ntil&e, en el que se consigna: "La Asamblea Ordina-

ria se reunir! cuando menos una vez al año dentro de los 

cuatro meses 1ue sigan a la clausura del ejercicio social 

y se ocupar~ acje.-,ás de loa asuntos incluidos en el orden 

del dia, de los siguientes: tracci6n II.- En su caso nom

brar al Administrador o Consejo de Adrninistraci6n y a los 

Commisarios•. De tal forma, podemos deducir ,ue es prerr.2. 

gativa propia y exclusiva de la Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas, el nombramiento de los comisarios, -

por lo que sólo los accionistas cun derecho de voto po- -

dr!n intervenir en su nombramiento, observ~ndose que di-

cha designaci6n será válida si la Asa-blea se reuni6 en -

la forma y términos previstos por la ley. 

Una vez establecida la designaci6n en. estudio, 

el Órgano de vigilancia será a1uél a quien esté encomend.!!, 

do primordialmente el control y vigilancia de la gestión 

administrativa, así como a la supervisión de la marcha de 

los negocios de lu sociedad, en beneficio de loe socios. 

Como se puede observar, en nuestro derecho P.2. 

sitivo, la persona ;ue se ocupa de 1escmpeñar este cargo, 

es el Comisario, a 1.¡uien compete de acuerdo a sus tareas 
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societarias esenciales, vigilar la gesti6n del 6rgano di

rectivo o sea la vüluntad exteriorizada de la sociedad -

mercantil de 1ue se trata, y de rr.aneru especia~, el adve!_ 

tir a la Asao:blea, de los errores o deficiencias en que -

incurra la administraci6n social. 

Siguiendo esta temática observamos ¡ne la ra

zón de ser del Comisario o Consejo de Vi~ilancia, será -

ejercer una !unción estricta de inspecci6n en la gesti6n 

de la Administración, a !in de que la marcha de la socie

dad sea regular. 

Ahora bien, la !unción de vigilanc;a y con- -

trol de las actividades del Consejo de Administraci6n, no 

será siempre exclusiva del Comisario, pues dicha función 

tambi~n la puede ejercer la Asamblea de Accionistas o in

cluso los socios en !orma individual", como es el caso do 

la facultad que les permite comprobar y examinar el bala_!l 

ce anual de la sociedad. 

Para reforzar la magnitud de la importancia -

del Or0ano de Vigilancia, e~ jurista Joaquín Garríguzs C.2, 

menta ~ue "ciertamente no puede admitirse 1ue otro socio 

tenga en cualquier momento facultad de investigar la adm,i. 

nistración social (el desenvolvimiento normal de l~ empr~ 

sa estaría a merced de la ignorancia o mala re de los so

cios), más por otra parto tampoco puede dejarse integra--



mente en manos de la Junta General Fiscalizadora, pues la 

discontinuidad inherente de la actuación de la Asamblea y, 

casi siempre su incompetencia en materia.de gestión social 

ponen de relevancia la actividad ccntrola,lora del Órgano -

de vigilancia, ante la presunción de ~alos manejos por pa;¡: 

te de la .Administración, sería conYeniente que en nuestro 

derecho positivo existiera una regulación sistemática del 

órgano de vigil~cia y control, ya fuere en terma indivi-

dual o colectiva, cuya misión consistiese en fiscalizar -

las operaciones sociales, solicitando aclaraciones oportu

nas al Consejo de .Administración", 0 2 ) 

En relación a las formas en que se puede cons

tituir el órgano de vigilancia, cabe distinguir a dos de -

las principales que puede adoptar este órgano: a),- la uni 
taria; y b) .- la colegiada, Dejando la ley al arbitrio de 

los estatutos sociales, la determinación y forma que deba 

revestir su órgano vigilante, A este respecto la Ley Gene

ral de Sociedades Mercantiles en su artículo 164 señala: -

"La vigilancia de la sociedad anónima estar& a cargo de -

uno o varios comisarios temporales y·revocables, quienes -

pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad". 

As! las cosas, el órgano podrá ser unitario, y 

para el caso de que se nombrasen dos o más comisarios ·¡ue 

(32) Ob. Cit. Pág, 189. 
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conformarían el Consejo de Vigilancia, las características 

de este Órgano serían diversas. Ea el fondo, la mayoría de 

los autores coinciden en reconocer como fundamento a lae -

!unciones de vigilancia ea estudio, las que señala el mae! 

tro Joaquín Rodríguez y Rodríguez, al decir: "La asamblea 

General de .lccionistas, órgano supremo de la sociedad, es 

el principal órgano de vigilancia y de control. Los comis! 

rios son los órganos encargados de vigilar permanentemente 

la gestión social con independencia de la administración y 

en el interés excluaivo de la sociedad"¡ 03) por su parte, 

el maestro .Ma?tilla Malina señala: "La vigilancia de la -

marcha regular de la Sociedad Anónima, corresponde a los -

Comisarios. Es un órgano necesario y las funciones de ---

quien lo desempeña son temporales, revocables y remuoera-

das". 04) 

De los anteriores puntos de vista podeQos inf! 

rir que las notas esenciales del ca~go de comisario, las -

cuales serían: Se~ un organo social, permanente (en rela~

ción a la vigilar.cía)¡ temporal y revocable en cuanto a -

sus elementos personales; independiente y primordialmente 

remunerado e interno eo razón a sus funciones. 

Este ór3aoo es indispensable en atención a lo 

(33) Ob, Cit. Páf>. 177 
(34) Ob. Cit. Pág. 434 
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que señala la !racci6n V del articulo 91 de la Ley General 

de Sociedades "ercantiles, pues la escritura constitutiva 

deber& contener además de lo requerido p.or el articulo 62 

lo siguiente: •v.- El nombramiento de uno o varios comisa

rios"; 1 peraanente, porque así lo preceptúa el articulo -

166 !racoi6n II de la citada ley, al decir: "En general vi 
gilar ilimitadamente y en cualquier tiempo las operaciones 

de la sociedad. Asimismo es temporal y revocable según lo 

dispone el articulo 164 ya citado con antelaci6n, porque -

se determinar& su !unci6n por un lapso determinado, pudié.!!. 

dose extinguir juridicamonte en cualquier momento su actu_! 

ci6n. 

El órgano social comentado, fundamentalmente -

es independiente por la propia naturaleza de su !unción, -

al respecto el maestro Joaquín Rodríguez y Rodríguez ha -

opinado: "La ley no ha querid~ crear un 6rgano de vigilan

cia capaz de enfrentarse llegando el caso, con el Consejo 

de Administración, para eso es indispensable ·1ue los Comi

sarios no dependan ni directa ni indirectamente de los Ad

ministradores, porque ellos lee quitaría la indispensable 

libertad de acción para el cumplimiento de sus deberes•(35) 

Sin embargo, cabe señalar que el Organo de Vigilancia prA~ 

ticamente es nombrado por la Administraci6n. 

(35) Ob, Cit. p!g. 134. 
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Por lo :¡ue h~ce al funcionamiento laboral de -

osle 6rgano de vigilancia, ~ste es remunerado, en atenci6n 

a lo que señala la fracci6n III del artículo 181 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles que cita: "La asamblea -

extraordinaria se reunirá por lo menos una vez al año den

tro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercj,, 

cio social, y se ocupará, además de los asuntos incluidos 

en el orden del día, de los siguientes: "III.- Determinar 

los emolumentos correspondientes a los administradores y -

comisarios cuando no hayan sido fijados en les eststutos", 

con esto se determina que los comisarios recibirán una re

muneraci6n econ6mica po~ el desempeño de sus funciones. 

Por otra parte, cabe señalar >ue la loy impone 

algunas condiciones para desempeñar el cargo de co~isurio, 

mismas :¡ue se encuentran establecidas en el artículo 165 -

de la Ley General de Sociedades Mercantiles al siguiente -

tenor: 

"Articulo 165.- Ro podrán ser comisarios: 

I.- Los que conforme a la ley estén inhabilit.!!, 

dos para ejercer el comercio¡ 

II.- Los err.pleados de la sociedad, los emplea-

dos de aquellas sociedades que sean accionistas de lo so-

ciedad en cuestión por más de un v~inticincc por ciento -

del capital social, ni los empleados de aquellas ~ociada-

des de las ,ue la sociedad eo cuestión sea accionista en -
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más de un cincuenta por ciento; y 

III.- Los paridctes consanguínaos de los admini,¡¡_ 

tradores, en línea recta sic limitación de grado, los col! 

terales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo. 

Respecto a las facultades y obligaciones del -

Organo de Vigilancia son las que se encuentran consignadas 

de los artículo~ 166 al 170 de la Ley General de Socieda-

des Mercantiles y consisten en: 

l.- Cerciorarse de la constituci6n y subsiste.a 

cia de la garantía que exige el artículo 152, dando cuenta 

sin demora de cualquiera irregularidad a la asamblea gene

ral de accionistas. 

11.- Exigir a los administ~adores una informu-

ci6n mensual que incluya por lo menos un estado de situa-

ción financiera y un estado de resultados, 

III.- Realizar un examen de las operaciones, do

cumentaci6n, registro y demás evidencias comprobatorios en 

el grado y extecsi6n 1ue sean necesarios para efectuar la 

vigilancia de las operaciones ¡ue la ley les impone y para 

poder rendir !undadamente el dict6men ¡ue se menciuna en -

el sigl'iente inciso, 

IV.- Rendir anualmente a la asamblea general o~ 
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dinaria de accionistas un informe respecto a la veracidad, 

su e!iciencia y razo~abilidad de la informaci6n presentada 

por el consejo de administraci6n a la propia asamblea de -

accionistas, este informe deberá incluir por lo menos: 

A) La opini6n del comisario sobre si las polí

ticas y criterios contables y de in!ormaci6n seguidos por 

la •ociedad son adei:uados y suficientes tomando en consid~ 

raci6n las i:ircunstani:ias particulares de la sociedad. 

B) La opini6n del comisario sobre si esas poli 

ticas y criterios han sido aplii:ados consistentemente en -

la in!ormaoi6n presentada por loa administradords. 

C) La opini6n del comisario sobre si, com~ co.!!. 

secuencia de lo anterior, la in!ormaci6n presentada por 

loa ndministradores refleja en forma veraz y suficiente la 

situaci6n financiera y los resultados de 13 sociedad. 

V.- Hacer ~ue so inserten eo la orden del día 

de las sesiones del consejo de administraci6n y de las --

asambleas de accionistas los puntos que crean pertinente. 

VI.- Convocar a asambleas ordinarias y extraor

dinarias de accionistas, en caso de omisi6n de los admini.:!· 

tradoras y en cualquier otro oaso en quo lo juzguen coove

niente. 

VII,- Asistir con voz, pero si~ voto, a todas las 

sesiones del consejo de admioistraci6n, a las cuales debe-
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rán ser citados, 

VIII.- Asistir con voz, pero sin voto, a las asa.m 

bleas de accionistas; y 

IX.- En general, vigilar ilimitadamente y en -

cualquier ti~mpo las operaciones de la sociedad. 

Respecto al nombramient ·. de los comisarios 1 &,!!. 

te será !acultad de los accionistas, no obstante, en el C.!!. 

so especial a 'que alude el artículo 165 de la Ley General 

de Sociedades Mercant.les la autoridad judicial del domic,i 

lio de la sociedad podrá nombrar comisarios, pero con ca

rácter provisional, 

Al i5ua1 que los administradores, los comisa-

ríos seguirán en ejercicio de su fun7i6n mientras no so h,! 

ga nueva designaci6n o si ya existiera, mientras 1ue los -

nuevos comisarios no hayan tomado posesi6n del curgo. 

La Asamblea General de accionistus podrA revo

car el nombraciento de comisarios en cual~uier tiempo, pe

ro respecto a los nombramientos, ea casv de que no se cue.e. 

te con la totalidad de los comisarios, los administradores 

en un plazo de tres días deben convocar a Asamblea General 

Ordinaria de accionistas, a !in de que ésta realice los -

nombra~ientos respectivos, pero si no se respetara el pla-



zo aludido cualquier accionista poirá acudir a la autori-

dad judicial del domicilio de la sociedad con la solicitud 

de que realice tal convocatoria. 

Por otra parte, al igual que los administrado

res generales, los comisarios para respaldar las responsa

bilidades en <ue pueden incurrir con motivo de su función, 

deben otorgar la garantía que se encuentra establecida en 

loa estatutos, o bien, la ~ue se señale a juicio de la 

Asamblea General ordinaria de accionistas. (artículos 156 
1 

y 170 de la Ley General de Sociedades Mercantiles), 

Respecto a la responsabilidad de los comisa- -

rios, el articulo 16° de la tantas veces citada Ley, prevé~ 

que serán individualmente responsables para con la socie-

dad por el cumplimiento de las obligaciones <Ue la ley y -

los estatutos lea imponen, pero serán responsables de man.!¡. 

ra solidaria con los comisarios que les hayan precedido -

por las irregularidades cometidas por ~stos, si habiendo -

conocido de ástos no los denunciaren a la asamblea general 

de accionistas para que ejerciten la correspondiente ac- -

ci6n de responsabilidad. Esta acci6n de responsabilidad c.!, 

vil, corresponde ejercitarse en principio por la asamblea 

general ordinaria de accionistas, pero tambián la poJrá 

ejercer directamente los accionistas ¡ue repres~nten el 

33% del capital social por lo menos. 
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).1.3.- AUXILIARES DEL COK.:::RCIANTE. 

El comerciante para el ejerc.icio de sus dere

chos y desempeño de sus !unciones se auxilia de colabora

dores, quienes tendrán atribuciones jiiridicus, intelectu~ 

les o materiales, para realizar las actividades de repre

sentaci6n, de ahi que el doctrinario Rafael De Pina Vara 

(3G)considere que, son colaboradores mercantiles los suj~ 

toe que además de prestar su ~.c.t.Jvidad material o intele.E_ 

tual, colaboren jurídicamente con el comerciante, actuan

do en mayor o menor grado en su representaci6n, en ese o~ 

den de ideas podemos establecer que la doctrina distingue 

dos tipos de auxiliares del comerciante y éstos a su vez 

se dividen de la siguiente manera: 

]!'actores 
Dependientes 
o Subordinados Dependientes del comer

cio 

Auxiliares del Comerciante 

Corredores 
Aut6nomos o 
Independientes Comisionistas 

Agentes 

Los auxiliares dependientes guardan una rcla

ci6n de subordinaci6n con el comerciante ya que !orman --

(36) Ob. Cit. pág. 
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parte de la organización e~presarial en virtud de prestar 

para ella normalmente sus servicios en !orma exclusiva, -

por mantener con ella un vinculo contractual que surse C,2. 

mo consecuencia de un contrato de prestación de servicios 

profesionales o de trabajo por un mandato 1 ubicándose en 

la siguiente hipotesis: 

3.1.3.1 LOS FACTORES.- El comerciante, ea uso 

de la facultad que le confiere el artículo 309 del Código -

de Comercio de constituir factores, los designa para que -

tengan a su c.;go la dirección de una empreaa y con facul

tades para contratar respecto a los negocios que conciernan 

a la misma por cuenta y en nombre del titular de la empresa. 

Sin embargo, los factores, quienes en la práctica también 

se conocen como Gerentes o Administradores, conforme a lo -

previsto por el numeral 311 del Cádigo de Comercio, en el -

desempeño de su encargo pueden actuB.I! contratando a nombre 

de sus principales, señalando así en los documentos que su!!_ 

criba con tal carácter o contratando en nombre propio, sieJ!! 

pre que estén debidamente facultados rara ello por el empr,! 

a ario. 

En el se;;undo caso, el factor queda personal~e.!!. 

te en aptitud de dirigir su acción en contra del rrinci--

pal por actos del factor, siempre que los actoe desplega--

dos por éste (factor) estén comprendidos dentro del obje-

to de la emf:'.resa de que está encaro;ado 1 pues existe la -
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presunci6n que el factor al estar frente a la empresa op~ 

ra como su represent~nte, presunción que se deriva del -

texto del articulo 315 del C6digo de Comercio, que a la -

letra dice: "Sieopre ¡ue los contratos celebrados por los 

!actores recaigan sobre objetos comprendid ns en el giro o 

trl!ico de que están encargados, se entenderán hechos por 

cuenta del principal, aún cuando el factor no lo haya ex

presadc así al celebrarlo, haya transgredido sus faculta

des o cometido abuso de confianza•, 

Por lo que hace a los poderes conferidos al -

factor, ~stos subsistirán mientras no sean expresamente -

revocados o haya sido enajeaada la empresa cuyo cargo te~ 

nía el factor, asimismo las actos que hubiere celebrada -

al !actor tendrán validez respecto del principal, mien- -

~ras el !actor no haya conocido de su revocación o de la 

enajenación de la empresa, Cabe agregar que respecto a -

terceros la revocaci6n na surtirá sus efectos legales co.!!. 

ducentcs, en tanta no se publique en la !arma que prevA -

el articulo l? del C6digo de Comercio y sea suscrito en -

el Begistro de Comercio (articulo )20 del Código de Come!: 

cio). 

Finalmente, podemos agregar iUe las factores 

siempre responderán frente s sus principales de cu.llquier 

perjuicio que ocasionen por malicia, negligencia o infra,g_ 
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ción de las instruccic.r.es ·¡ue hubiere recibido, y los se--

3undos a su vez responderán respecto a la indemnización -

que deberán hace~ a los factores de los gastos realizados 

durante el desempeño de su encarDo, lo anterior en térmi-

nos de los artículos 227 y 226 del C6digo de Comercio. 

3. t. 3 .2 DEPENDIENTES DEL COMERCIO 

El comerciante en el ejercicio de su tráfico, -

podrá gozar del auxilio de dependientes, de acuerdo al ar

tículo 309 del·C6digo de Comercio, que son personas que d~ 

sempeñan coastantemente al5unas gentiones propias de una -

empresa mercantil, en nombre y por cuenta do este comercia11 

te y cuyos actos obligarán a su principal en todas las ore-

raciones que se les hubieren encomendado, así como sus fa-

cultades, seráo sei:aladas po:o el principal. 

En esta categoría de auxiliares del comercio e~ 

contramos, de acuerdo al critedo del tratadista Rafael De

Pina Vara~)?) a: 

3. t. 3. 3 LOS AGENTES DE VErlTA 

Son aquellas personas que realizan actos de in

termediación entre el comerciante y la clientela dentro de 

una circunscripc1Ón terríturial determinada, quienes además 

(37) Ob. Cit. Pág. 
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están autorizados para cobrar el importe de sus ventas y -

expedir los recibos n~cesarios a nombre de su principal, -

cuando las ventas se hubieren realizado en almacén público 

y siendo al mayoreo, generalmente, se hayan verificado al 

contado en el propio almacén, 

Por otra parte, desde mi particular punto de -

vista considero que dentro de la hipótesis a que se refie

ren los dependientes del comercio podemos ubicar a los Co.a 

tadores Privados, quienes son especialistas en materia co.a 

table cuya actividad consiste en llevar los libros de con

tabilidad de una empresa; y los empleados en general, que 

son los trabajadores o demás colaboradores del empresario 

fuera de los ya citados. 

Observándose que sus relaciones laborales se -

encuentran subordinadas a la autoridad del patrón o empre

sario o la de sus representantes, ya que se puede prorro-

gar el vencimiento de su contrato de ·trabajo y exigir el -

pago de indemnización en caso de que el patr6n rescinda de 

manera ilícita el contrato de trabajo. 

Respecto a la segunda clase de auxiliares del

comerciante, es decir, los auxiliares autónomos seialara-

mos que éstos se constituyen-por los siguientes: 

3. 1, 3, 4 LOS CORREOORES 
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:C:O el C6digo de Comercio se contempla a la fi

gura del Corredor como Agente !uxiliar del comercio, con -

cuya intervención se proponen y ajustan los actos, contra

tos y convenios, teniendo la facultad de actos certifican 

los mercantiles; adem6s de estar investidos de té pública, 

y de actuar como peritos en asuntos de tráfico mercantil.· 

(artículo 51 del C6digo de Comercio). No obstante lo ante-

rior, existe oposición de criterios respecto de la calidad 

mercantil de su función. Por ello, esclareceremos esta CO_!! 

troversia. 

Así, Rodríguez y Rodríguez(3B) sostiene que -

los corredores son comerciantes, los ~ue se dedican habi-

tualmente a realizar actos de comercio, por lo que debe c~ 

li!icarse como tales a los corredores que profesionalmente 

se dedican a realizar actos de mediación mercantil. Djcha 

oonside~aci6n descansa en la certeza"de que ejercer actos 

de comercio es sinónimo de realizar efectivamente el come.i 

cio, sin tomar en consideración que no toda actividad que 

produzca actos de comercio es apta para conferir la cali-

dad de comerciante a quienes los ejecutan. 

(38) Curso de Derecho Mercantil. Pá·. 20 
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Por su parte el Licenciado Roberto Mantilla M.2. 

lina 1 contrariamente ~severa, que los corredores no son c.2. 

merciaotes, pues como se infiere del text·o de los artícu-

los 12 !racci6n I y 69 fracci6n 1 1 del C6digo de Comercio¡ 

así como 18 tracción I, del Reglamento· de los Corredores, 

'stos tienen prohibici6n para el ejercicio del comercio, -

lo cual impide que se ubique al corredor en la hip6tesis 

a que se refiere el artículo 32 fracción I, del Código de 

Comercio, pues en ese orden de ideas debe entenderse que -

los corredores carecen de facultad legal para ejercer el -

comercio por sí mismos. Lo anterior se encuentra corrobor.!!, 

do con el contenido del artículo 51 del Código invocado, -

en el que se califica a los corredores como auxiliares del 

comercio, quienes para poder ejercer su profesión deben 

re~nir los requisitos a que alude el artículo 54 de ese O!, 

denamicr.to ;¡ que son los siguientes: 

I.- Ser mexicano por nacimiento, en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles. 

II.- Estar domiciliado en la plaza en que se -

ha de ejercer. 

III.- Haber practicado como aspirante durante -

seis meses en el despacho de algún corr.!!. 

dor en ejercicio. 

IV.- Ser de ahsoluta moralidad. 

V.- Tener titulo de Licenciado en Relaciones 

Co~erciales o Licenciado en Derecho. 



104.-

VI.- Tener el caracter de aspirante y aprobar 

el examen práctico, jurídico mercantil y 

el de oposici6n en su caso, ante el Col!!. 

gio de Corredores respectivos; y 

VII,- Obtene~ la habilitaci6n a que se refiere 

el articulo 56 que se otorga cuando a _,_ 

juicio de la autoridad correspondiente -

se han cumplido satisfactoriamente todos 

los requisitos establecidos en las trac

ciones anteriores. 

Además de lo expuesto, los corredore~ deberán 

ser habilitados por la Secretaría de Comercio y Fomento I.!!. 

dustrial en el Distrito Federal y en 103 estados por los -

Gobernadores respectivos, Una vez obtenida la habilitaci6n, 

los corredores deben solicitar a la auto!'idad habilitante -

que publique en el Diario Oficial de~la Federación dicha -

habilitaci6n conferida, Hecho lo anterior, los corredores 

puede~ ejercer su profesión únicamente en la plaza para la 

cual !ueron habilitados, con excepción de que actúen en la 

proposición y ajuste de un contrato o como reritos, ya que 

en estos casos podrán ejercer su profesión en cual.¡uier l!!. 

gnr de la Rerública. 

Ahora bien, conformo a lo dispuesto por el ar

tículo 64 del Código de Comercio, se prohibe a los corred~ 

res: 
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I.- Comerciar por cuenta propia y ser comisi.!!. 

nista. 

II.- Ser !actor o dependientes de un comercia.!). 

te. 

III.- .4.dquirir para si o para su esposa, pariea_ 

tes consanguíneos hasta al cuarto grado -

y atines de la colateral hasta el segundo 

grado, los erectos que se negocien por su 

conducto. 

IV.- Intervenir en cualquier forma en contra

tos cuyo sujeto o !in sea contrario a la 

ley o a las buenas costUJ11bres. 

V.- Garanti&ar los contratos negociados por

su conducto y, en general contraer en - -

los negocios ajustados con su mediación -

responsabilidad extraña al simple ejerc,i 

cio de la correduría. 

VI.- Autorizar los contratos que ajusten u - -

otorguen nombre propio o en representa- -

ci6n de tercera persona, para su esposa;· 

para sus parientes coosaguineos o a!ioes 

en los grados que expresa la fracción llI, 

y los dos comerciantes de los que sean ª.2. 

cios o de las empresas eo que figureo co

mo miembros.del Consejo de Administración 

o de Vigilancia, 

VII.- Con excepción de los cargos docentes, ser 

empleado p~blico o militar eo servicio. 
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En el caso de que los corredores incurran en el 

incumplimiento de las prohibiciones aludidas, serán acreed~ 

res a una sanci6n administrativa, independientemente de la 

responsabilidad en que pudieran incurrir de acuerdo a otras 

materias, 

Para concluir este apartado, me parece oportuno 

recalcar, que desde un punto de vista personal, los corred~ 

rea no pueden ser catalogados como comerciantes, ya que ex

presamente así lo dispone el articulo 12 del C6digo de Co-

mercio al prohibirles el ejercicio del comercio por si mis-

moa. 

J.1.3.5 COMISIONISTAS 

Por lo que se refiere a estos colaboradores del 

comerciante, cabe mencionar que, ellos prestan sus aervi--

cios a todo comerciante que se los solicite, según se iníi,!!. 

re del texto del articulo 273 del C6digo de Comercio "Es el 

mandato aplicado a actos concretos de comercio.- Ea comite.a 

te el que confiere comisión mercantil y comisionista el que 

le desempeña•. 

Por su parte el maestro Roberto Mantilla Malina 

considera al comisionista "como un auxiliar del comercio en 

cuanto facilita la realización de los actos de comercio que 

se le encomiendan, y un auxiliar indeneodiente, puesto ~ue 

presta sus servicios a loa comerciantea en general y no a 
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uno concretamente determinado, con exclusión de los demás"~4o) 

.A.si las cosas, el comitente es la persona que

con!iere la comisión y comisionista ea la persona que la

deaempeña, sin que sea necesario poder' constituirlo en es

critura pública para desempeñar la comisión. El encargo p_a 

drá hacerse verbal, pero deberá ser rat~!ioado antes de 

concluir el negocio, y también podrá hacerse por escrito. 

Por su parte, el maestro Miguel Acosta R. des

cribe de la manera siguiente las !unciones del comieionis-

ta: 

El comisionista puede desempeñar las órdenes -

que reciba por si mismo, y no puede delegarlas sin previa-

autorización. 

El comisionista está obligado a dar oportuna-

mente noticias a su comitente de todos los hechos o cir---

cunstancias que puedan determinarlo-a revocur o modificar 

el encargo, asimismo, debe dársela sin demora, de la ~jeCJ! 

ci6n del miemo.<41 ) 

Derecho Mercantil. Roberto L. Mantilla Melina ~ág.170 
Derecho Bancario. Miguel Acosta Romero. Fág.479y 480 
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De acuerdo a lo dicho, es de resaltarse que un 

comisionista, puede ser o no comerciante de acuerdo a la -

ley, y que su funci6n consiste precisamente en fomentar y 

desarrollar lucrativameote la actividad comercial de un C.2, 

merciante de manera aut6noma, contando coo su propio patri 

mooio y personalidad jurídica. 

3.1 •. 3.6 EL AGE!!TE 

El último de los auxiliares aut6nomos, de ecue¿: 

do con el criterio del maestro De Pina Vera es el .Agente. -

Esta fi~ura no encuentra regulada de manera nitaria sus ftJE 

ciones, ya que de ella derivan una gran variedad de activi

dades y relaciones, al grado de dificultar la elaboraci6n -

de uo concepto del Agente¡ sin embargo, el maestro Roberto 

L. Mantilla Malina señala que, Agente del Comercio es la -

persona tísica o moral que de modo independiente se encar

ga de fomentar los negocios de uno o varios comerciantes;~ 

7 que la actuación del agente del comercio ha de ser inde

pendiente, ya que ea el mismo y no alguno de los comercias 

tes a c1170 ravor ejerce sus !unciones, quien determina el

modo, lugar y tiempo de desple~ar su actividad; asimismo, -

el agente está en libertad de consagrarse a otras activid,! 

des e incluso, de servir como agente a diversos comercian

tes, con la única posible limitación de que oo sean compe

tidores entre si, limitaci6n esta, que impone la lógica de 

los hechos, pues si las funciones del acento, según la de-
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tinici6n propuesta, consisten en tomentar los negocios de

un comerciante, malamente podría fomentarlos si favorece a 

los de un competidor:c42 > 

La independencia de que por esencia, disfruta 

el agente del comercio, tiene como consecuencia el que no 

deba ser considerado, en cuanto sea propiamente agente mer

cantil, como un trabajador, carácter que sí tiene el que -

se denomina agente de ventas. 

De lo dicho con anterioridad, podemos interir 

que el agente m~rcantil es un auxiliar del comercio, como 

atirma el maestro Mantilla Molina(43) y no del comercian-

te, pues sus tunciones no se limitan a coadyuvar con uno -

determinado, sino con todos aquellos que se le permitan --

las circunstancias de hechos. 

Agrega el tratadista de re!erencia, que dada -

la vinculación de intereses que existe entre el comercian

te y el agente, y en atenci6n también a que éste, en mu--

chas ocasiones, renuncia (tácita o expresamente) a reali--

Derecho Mercantil. Roberto L. Mantilla Molina. Pág.16? 
Derecho Mercantil. Roberto L. Mantilla Melina. Pág.168 



110.-

zar negocios similares a los de aquel de quien es agente, -

con frecuencia se le concede el derecho de exclusividad --

~ respecto al desarrollo de su actividad en un determinado -

territorio, cuyo contenido >ráctico puede considerarse de

ncuerdo a las siguientes circunst~ncias:C44 ) 

a).- La renuncia del··col!flrciante .. a otorcar el -

carácter de agente a otras perscnas, en el territorio de -

que se trata; 

b);- La renuncia a gestionar negocios sin inte~ 

vención del agente, aunque reservlindose la facultad de nce~ 

tar los propuestos enpontáneamente por personas resident.es 

en el territorio de exclusivid~d o que han de ejecutar8e -

en él. 

c).- La obligaci6n de no contratar sin interve.!l. 

ción del agente, o por lo menos, la de abonarle la cantidad 

pactada sobre todos los negocios celebrados en el territo-

rio respectivo y que han de ejecutarse en él, aunque se hu~ 

biere perfeccionado sin mediación del agente. 

(44) Ob. Cit. Fá;;. 168 
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3.t.3.? CORRESPOUSALIA. 

Ante el deeacuerdo constante entre los estudio-

eos de la materia, para determinar quó es un corresponsal, 

y si corresponsal y a~ente son sinónimos, el ilustre trata

dista Acosta Romero(45), señala 1ue: "la raz6n de que exis

ta la corresponsalía es que ~sta permite que se lleven a C.!!; 

bo muchas operaciones y transacciones iUe de maneru diversa 

no poirian efectuarse sin la intervención de corresponsales 

en el extranjero, de estas funciones en materia bancaria -

son las cartas de cr~dito confirmado, los pagos internacio

nales, las compensaciones internacionales, el manejo de las 

tarjetas de cr~dito que operan internacionalmente y el pago 

de cheques de viajero". 

Los derechos y obli5aciones entre los correspo.!l. 

sales internacionales ne regulan preponderantemente por los 

usos bancarios internacionalea y por los contratos qua cal.!!, 

brar. las instituciones, y en algunos casos por normas da C_!! 

rácter internacional, como son los Tratados. 

En materia empresarial, la práctica mexicana 

(45) D. Bancario. Miguel Aco3ta Romero. Pá5. 490 
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utiliza la tigura del corresponsal para realizur diversas -

operaciones, fundamentalmente de servicios de complementa-

ci6n, que las instituciones mercantiles no pueden tíaicamen 

te controlar en terma directa con su clientela, como la - -

cueati6n de cobranzas, gestiones entre.autoridades locales, 

defensas en juicios, firmas de escrituras, etc. 

El máestro Acosta concluye señalando que: "se -

entiende, en Derecho Mercantil, por corresponsal al comer-

ciante de una localidad, a quien otro comerciante qua habi

ta en rliatinta localidad, confía la realización de sus neg_2 

cios propios~. Las notas principales que podemos encontrar 

en este concepto, son las siguientes: 

· a) Se trata de un comerciante que real~za su -

propia •ctividad comercial en una licalidad, en la ·¡uc otro 

comerciante carece de representanta. 

b) :,ue tiene personalidad·, patrimonio y establ~ 

cimientos o locales propios. 

e) Que en sus oficinas puede llevar a cabo neg.2 

cios de un comerci~nte -¡ue ejerce su activi:!ad mercantil en 

distinta localidad. 

d) \,¡u.e esa reali¿ación, ea complementaria y so

bre todo espor&dica. 
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e) Que las oric inas, el personal y mobiliario y 

e:¡uipo, pertenecao al corresponsal y no al co:r:erciante a -

quien representa. 

La remuneraci6n que se fija al corresponsal ge

neralmente se pacta en los contratos y se les dá el nombr~ 

de comisi6n, y es la retribuci6n que percibe por su inter-

venci6n. 
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3 .2 .1 ELEl"'.E!ITOS MATU!HLES O CORPORALES. 

En este apartado h'1blarel!KB de los elementos o 

cosas corporales de la empresa, !'Ji~mos que pueden diviJirse 

en dos grupos, a saber: muebles e inmuebles. Los primeros -

están constituidos por los enseres J efectos materiales ce 

general, que si~vec a la ecpresa para el desempeño y prote~ 

ción de su actividad c~ocrcinl; y los inmuebles o hicnes -

raíces, son los edificios, adornos o artificios 1ue por es

tar sujetos a la tierra la ley atribuye consideraci6n de iJ1 

muebles. 

3. 2 .1. 1 EST Al!LECI!'U:E!ITO. 

Según el maestro Rafa~l De Pina Vara, est~ fi~~ 

rb "es el loc&.l donde se ubic.:1 la eirprosa, esto es, c:l lu-

gar donde se instala y desarrolla su "actividad mercantil C4 ó) 

Cabe éJ.gregar al respecto, '}Ue no debe confuudi!: 

se al establecimientc principal con una sucurs3l, ya que éJ!. 

ta, aunque en sentido estricto es un establecimiento, no al 

berga al órgunc ejecutivo de r-.ando de la minnt.i, aur. 1ue .oí -

(4ó) Ob. Cit. PAs. 30 
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opera bojo la misma personalidad jurídica y por ello, con -

sus dsn:cs derechos y oblir,aciones. 

3.2,1,2 l'IATRIZ. 

Dicho lo anterior, podemos señalar que uno de -

los elementos corp6reos m's importante de la instituci6n a 

comento, es la Casa Matriz o tan:bién llamada Casa Central -

que reviste el cur,cter de sede de la empresa, que es preci_ 

samente el lugar en que ella tiene su domicilio real, el l,!O 

gar donde se conducen o supervisan, o se homologan todos 

los negocios concluidos en la sede o fuera de ella. Es el -

asiento de su direcci6n o administraci6n y generalmente de 

su contaduría y archivo. 

Así. las cosas, el maestro Miguel Acosta Romero('~?) 

señala ¡ue "matriz es el edificio donde están ubicados los 

locales er; los <¡ue se celebran la Asamblea General de Accig, 

nistas, la Junta del Consejo de Administraci6n, donde tie-

nen sus oficinas los Consejos, Delegados, Directores y Ge-

rentes Generales, y las principales dependencias, ya que se 

trate de Direcciones, Gerencius, Divisiones, Departamentos 

(47) Ob. Cit. Pág. 100 
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tran su ubicacijn en el domicilio de la emprtlsa". 

Toda vez. que e:1 líneas anteriores se menciona a 

la figura del dc~icilio social, es pertinente indicar que -

aunque al respecto, en Méxicc hay auuencia absoluta de dis

posiciones en la Ley G.eceral de Sociedades Mercantiles, y -

en el CÓdiGO de Comercio, omisi6n ésta que también se com-

partió en Francia, ec donde h;sta el ano de 1958 no había -

artículo del CÓdigo Civil o del Código de Comercio, 1ue ha

blara de sede d dorr.icilio social, es de observarse que aun

que nuestros textos hacen referencia a ello, el maestro 11i

guel Acosta Romero cor.curre a señnlJr con diversoG tratadi~ 

tas que "Domicilio social o sede de las sociedades mercantl 

les corresponde al mismo concerto 1u~ Je enti0nde respecto 

al do~icilio de l•s porsonns flsicus•<•s>. 

3. 2.1. 3 SUCURS:.L. 

Una vez 1uc se ha mecciunado 1ué es la casa ma

tri~, podemos señalar que uca Sucursal es uc establecimien

to separado físicamente del" sede de la e~presa, aun¡uc se 

(48) Ob. Cit. !'á;;. 107 
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halle eo una mis~u jurisdiccién estatal o municipal, b~sta 

que fhicamcnte esté ~eparadu de la sede :r que reuna otras 

características de filiación jurídica para que se constitu-

ya en miembro de la ccrresa destinada a realizar negocios -

que interesan al proceso de la primera·, btijo la misma pcr3.2, 

nulidad y atribuciones jurídicas de la empresa. 

Cabe agregar 1ue existen diversas opiniones re_! 

pecto a 1ue las sucursales gozan de cierta autonomía, y es

tas son compartidas por el jurista Miguel Acosta Romero, -

quien señala que: "en México por disposiciones fiscales y -

de la Ley Bancaria, las sucursales deben llevar su contabi

lidad por separado, es más, deben presentar los avisos de -

alta, baja ;e cambio de domicilio por sepurado"(4 9). 

3, 2. 1,4 ELD;EllTQ:; O VALORES Il!CORPOREOS, 

CLIENTELA Y AVIO. 

La clientela y el avío, que no es otra cosa que 

el prestigio de que go¿a una empresa, son considerado·s como 

elementos incorpóreos ·1ue guardan una estrecha relación en-

(49) Ob, Cit. Pág. 111 
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tre sí, por e lo, podemos e~uipararlcs con el anverso y re

verso de un objeto, pues el avío es la aptitu1 de la empre

sa para organizar a S'.!S elementos y generar beneficios de -

car,cter econ6mico. Este elemento es determinante de la - -

clientela ·1ue, según el maestro De Pina Vara "la constituye 

el conjunto de personas -;ue acostumb:an acudir a una empre

sa para proveerse de mercancía p&ra utilizar sus servi- --

cios". (50) 

En ese orden de ideas, podemos agregar, que la 

clientela puede' acrecentarse o dis::.inuirse al conjungarse -

algunos factores, co~o la confiania, la atención, la cali-

dad de los productos, el crMito y el atractivo da la e"'pr~ 

sa, entre otras circuastaocias. 

(50) Ob. Cit. P~.~. 36 
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3.).1. PROPIEDAD COMERCIAL. 

Esta prerrogativa jurídica, se· constituye .porque 

la ley reconoce al empresario sobre el local arrendado, en 

donde se encuentra establecida su empresa. Esta situaci6n -

es competencia del derecho común, por lo que únicamente se

ñalaré que el C6digo Civil limita a 15 y 20 años respectiv.!!. 

mente, el término de los arrenda~ientos je fincas destina-

das al comerciv y a las industrias, en términos del artícu-. 

lo 2398 de ese ordenamiento. 

Asimismo, la regulaci6n jurídica coQontada favE_ 

rece los intereses del empresario, ya ~ue dispone que los -

arrendamientos que rebasen je cinco años, cuando el arrend.!!. 

tario ha hecho mejoras a la finca arrendada y siempre que -

en'~d al cot>riente d~l p!i~o ie la rentn, el ~rrendatario ten. 

drá der•cho a 1ue on iGualdad de condiciones se le prefiora 

sobre otro interesado en ol nuevo arrendamiento de la finca; 

ta~bién es de obs~rvorse ¡ue el comerciante deberá gozar 

del derecho de tanto si el propietario dispone vender la 

finca arrendada; además, una vez vencido el contrato ae - -

arrenda~iento, el arrendatario que se encuentre ul corrien

te de su pa:;o, tendrá der~cho a ·1ue se le prorrogue hasta -

por un año, siempre que el propietario oo quiera habitar la 

casa o cultivar la finca cuyo arrenda~iento haya vencido. 

Por otra parte, respeoto a la prórroGa de 1ue -



120.-

se habla, cabe menciunar 1ue la ley de 24 de Diciembre de -

1948 declara prorrogados todos los contratos. 

Por otra parte, el comerciante arrendat~rio no 

puede ceder sus derec"oa de arrendamiento ni subarrendar el 

local ~ue ocura sin ~ue el arrendador manifieste su consen

timiento para ello. (articulo 2480 del C6:1igo Civil) 

3. 3. 1. 1 PROPIEDAD INDUJTRI.;L. 

Es 'el nombre 'J.Ue se dá a la agrup:i.cién de los -

derechos ejercidos por el comerciante o empresa sobro el e~ 

tablecimiento, nombre comercial, marca, dibujos y modelos -

industriales, patentes y avisos comerciales. 

3. 3. 1. 2 ;;Ol':BRE COViERCIAJ,. 

Es la desi¡:;n~ci6n bajo la cual una persona ej e_r 

ce el comercio públicamente y que en ocasiones es de fanta

sía como "La Sirena", o aludir al tráfico propio de la neg.2. 

ciaci6n como "La Gran Sederia", o bien, incluso el apellido 

o nombre del propietario como "Casa Novoa", la L·JY de Inve.!!. 

cienes y Nurcas al respecto señala, ;ue el nombre comercial 

así com0 su :lerecho de uso exclusivo, se encuentra protegi

do sin necesiducl de dcp6sit" o registro dentro de la zona -

geogr~fica que abarque a la clientela efectiva de la empre

sa o ur.:.übli.?ci:.ieotc industrial o comurciol a 1ue su :ipli--
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quo, pues deb~ consider•rse, que si el nomb,,e se difunde, -

los consumidores podrjao caer en error o confusión respecto 

a un comerciante determinado. Así las cosas, el derecho al 

uso del nombre comercial es ad¡uirido en primer t~rmino, -

por la persona que primuro lo aplique a una empresa o a uo 

establecimiento mercaatil(5l), pero no podrá negarse a al-

guíen el derecho. a usar en su empresa palabras o frases de.!!. 

criptivus 1ue propia y simpleme~te designen naturalmente a 

los productos o servicios ¡ue ahi se fabriquen o presten, o 

bien, que representen la denominación usual de las empresas 

o establecimientos de su género. 

La proteccién que al respecto hace la aludida -

ley consiste, adenás de regular a esta figura, en la imposi 

oión de infracciones administrativas ea virtud del uso de -

un noa;bre comercial semejante a otro, '¡uo sa haga dentro de 

la zona geográfica en que resida la clientelu efectiva, de 

tal manera que ru"dan confundirse con el nombre comercial -

que coté siendo usado por un tercero. Independientemente 

que en su caso, dicha conducta también se califique como d.!!, 

lito, como es el caso de el uso de un nombre comercial que 

sea igual al de un tercero, en ~ue habrá usurpaci6n. 

(51) Art. 179 do la Ley de la Propiedad Industrial. Pácr. 64 
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Las sanciones administrativas y la acci6n penal 

.;.ue pudiera ejercitarse procederán si.e~.1p.:.·u '"l.Utt la Secreta-

ría de Comercio y Fomente Industrial haya declarado de man~ 

rú previa la existencia del ilícito, lo anterior no es 6bi

ce pura que la persona afectada de~·ande la reparación y pa

go de los daños sufridos can motivo de dichas conductas an

tijurídicas. 

Para adquirir el derecho de uso do un ncmbre CE, 

mercial, el interesujo debe solicitar ante la Secretar:'. a de 

Comercio y Fomento Industrial la publicuci6n del nombre co

mercial que esté usaoJ.;;, oo la G.:.i.cetr.i. je Inv·.rncioncs y !~ar

cas, debiendo anexar & dicha solicitud los documentes nece

sarios 1ue acrediten la person.:.i.lidad del solicitL.r.ntu, quien 

debe demostrar la utilización efectiva del nombre comercial 

aplicado a un giro 1cterminudo. 

La publicaci6n del ncmb~e comercial solicitada· 

se hará cuando el nombre comercial revi"ta elementos que -

hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se -

trate de otro de su g~nero y carezca de las características 

a 1ue alude el artículo 91 de la Ley de Invenciones y Mar-

cas. El efecto de diclrn publicación durarán cinco años y uc 

er..pezarAn a contar a partir de la prcsont:.:.cL)n :e lu solici 

tud, y ser& susceptible dcrcnovarse indefinidumente, sicm-

pre y cuando se solicite la misma dentro del último semes-

tre de cnd.:i. período, pal'o de no h<Jcurlo, cesarán len e!ec--
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tos del derecho tutelado en virtud de la publicación. Sin -

embargo, en algunos c.asos, '1,ue la Sccrt?taría de Com·.:rcio y 

Pomeoto Industrial considere excepcionales, concederá un 

plazo de seis meses, que Je coasiderarán come adicionaleo -

al plazo señalado para presentar la so'licitud. 

Si transcurriere un año de manera consecutiva, 

o un a~o después de la desaparición de la empresa mercantil 

el derecho de uso exclusivo de un nombre comercial termina

r~. Cuando un establecimiento mercantil es motivo de traos-

misión, ésta podrá realizarse incluyendo o no el derecho de 

uso de un nombre comercial. 

La concesión del uso del nombre de ~ue se habla, 

deber~ ser aprobada e inscribirse en el Registro Nacional -

de Traosferonciu de Tocnolo~ía, conforme a la Ley Sobre Coil 

trol y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso 

y Explotación do Patentes y Marcas. 

3. 3.1. 3 AVISOS COl1E.'!CIALES. 

Respecto a esta figura, señala el jurista Rodr.!, 

guez y Rodr!guez(52) "Llamamos avisos comerciales a cual- -

(52) Curso Derecho.Mercantil. Tono I. Pág. 397 



~uier combiaacién de ltras, dibujos o cualquier otros ele-

ment s ..¡ue : en~:an seii.alad..i orig: oalidJd :.' sirvan para dis

tinguir f~cilmer:te a una empresa o deterl!:inados productos 

de los demás de su especie". 

Conf ,rme al artículo 174 de la Ley ea comento, 

"toda persona que para anu.,ci,!r· .11 1-'.Íblico un esta.blecimies. 

to o negociaci6n comercial 1 industrial o do servicios o de

terminados productos, haga uso o quiera unar oraciones o 

!rases que lo distingan f~cilmente de los de su especie, 

pueden adquirir el derecho exclusivo de imp~dir ·1ue otras -

personas hagan uso de avi.soo iguales o semejantes, ~ l gra:Jo 

de que se confundan en au conjunto. Cst~ ~1~3~ de ~~eistro 

se regirá en lo ~ue es aplicable y no haya disposición esp_!l. 

cial, por las reglas estJblecidas coa relacién a las mar- -

cas", (53) 

El registro de un aviso y la tutel3 de suo der_!l. 

chas de exclusividad, ten!r& vigencia dur'-!ntc diez años, al 

t~rmino de los cuales caerá de pleno der.,cho ba:o el :lod-

nio público, por lo que ya no podrá volver a sur registrado 

como aviso. 

(53) Art. l 7'> Le;· Invenr.ionu5 y léarc3s. F5¡;. 63 
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El registro de aviso comercial deberá solicita,i: 

se ante la Secret~ría.competente pcr duplic3<lo 1 debiendo 

cumplir con los re1uisitos a que alude el. Re~lamcnto de la 

ley de h materia. En dicha solicitud debe mencionarse el -

objeto del aviso, es decir, se anunciaºproJuctos o servi- -

cios, sin que puedan incluirse en un mismo resistro a aro- -

boa. 

Cuando el aviso comercial pretenda anunciar al

gún estableci: iento o instituci6n deberú atender a la regla 

que contiene el artículo 178 de la referida ley 1ue dice: -

"Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún est~ 

blccirniq~to o instituci6n, sean óstos de l~ naturaleza que 

fueren, se considerarú comprendido en una clase especial, -

complementaria de la clasi!icaci6n que establezca el regla

mento". El Rugintro no amparará en estos casos productos o 

servicios 1 •iún cuando con ellos esté relacionado dicho cst~ 

blecimiento, sino sl.mplomente a éste. 

3.3.1.4 PATENTE. 

Es el derecho ;.ue ª'' tiene r-ara explotar de ma

neru exclusiva un invento o sus mejora3, o bien un modelo -

o dibuj0 industri3l. También se menciona como patente al d~ 

cumento 1ue expide el estado medlan a el cual reconoce el -

derecho exclusivo de explotar o ejercer algún privilecio. 
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De acuerdo con el artículo 4Q. de la Ley de In

venciones y I1arcas, sarán patentables tanto las invencioniJs 

que sean nuevas, as! como sus mejoras, siempre qu~ sean su!_ 

ceptibles de aplicación industrial, que se pueda<: fabricar 

o utilizar por la industria. 

Lo anterior nos lleva a r~flexionar acerca do -

las siguientes circunstancia: 

Novedad. 

AcÚvidad inventiva. 

Aplicación industrial. 

La Ley de Patentes Industriales reconoce tres -

tipos, que son los s;guicntes: 

Patente de Invanción, es P.uell& 1ue su regis-

tran en virtud de. un nuevo produ:.;to iadustriul o de un"' nu~ 

va composición 1ue Je ~dhieru a un producto, por el uso de 

nuevos me lioJ para obtener un producto o resultado indus- -

trial, o bien, de nueva aplicación de medios conocidos para 

obtenerlos. (54) 

(5'l) :.rtículos 4 y 5 de la Lc7 fo bvencjooes ;¡ Marcan. 
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Patente de Mejoras, son laa -!lle nacen en virtud 

de las me;'.oras que s~. efect{•en a una invcnci6n que yu tenía 

patente, o bien que pertenezca al dominio. público, siempre 

que tenga como consecuencia un resultado industrial. 

Al igua~ que la marca, la solicitu<l '.J.Ue se hace 

para obtener una patente debe presentarse ante la Secreta-

ria de Industria ., Comerci., por toda persona física o mo-

ral o sus causahabientes, <Ue se ostente como primer autor 

o creador de una invenci6n, mejora, modelo o dibujo indus-

trial, señalándose el nombre y domicilio de su solicitante 

y del invento1•, la descripci6n de la invenci6n, así como -

los requisitos -iue cvntiene el artículo 17 de la menciona.da 

ley. 

.3i la Secretar! J de Comercie y Fomento Iodus- -

trial coosi•!e:-a '1Uú la ~nvención motive de la solicitud de 

'ªtente es nueva, pero no satisface algún requisito de ley, 

dicha autcridad adminiatr~tiva lo comunicará por escrito al 

interesado para 1ce en un tár~ino de dos ~eses cumpla con -

los re,uisitos exigidos, pero si en ese plazo no se reunie

ran los re¡uisitcs omitido~, se ne~ará la patect~ o se ton

drá por abaod •nafo. No obstante, si procede la expcdici6n -

de patente, ~sta se notificad. al solicitante a fin de ,ue 

dentro de los dos meses siguientes cumpla con los re<uisi-

tos necesarios para la publicaci6n y cubra los derechos pe! 

tinent.,s Pª'"" la expc<lici6· del título, el cual lo habrá de 
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expedir el Fresijente de los Estajos Unidos Mexicanos. 

La patente tendrá vigencia durante die¿ años i.!!! 

prorrogables, :¡ue se em¡,;e2aráo a e cotar a partir de la fe-

cha de expedici6n, e osideráodose cooo tal el día y hora de 

la presentaci6n y su solicitud. Por lo 1ue hace a la caduc.!, 

dad de la iUe habla la ley, ésta operará dentro del t~rmino 

de tres años contados a partir de la fecoa del otorgaciento 

de la primera licencia obligatoria, en los casos en ~uc el 

titular no haya comprobado satisfactoriamente ante la Secr_a 

taría de Comercio la explotaci6n de dicha po.teote en los -

t~rminos que señala la ley de Inveocioacs y Marcos. Además, 

las patect~s se dcclararár. nulas cuanio se ubi~uen cr. los -

supuestos que cootiener. el artículo 59 de a]uella ley, :¡ue 

a la letra dice: "Las patentes serán nulas cuando por error 
inadvertencia, car-encía de d.-.t:>s t: otros r:otiv0s :..:•!:::.c:a:.tt:~ 
se hayan otoreada ec ccntravención a lo dis~ccstu~ en c~tu 
ley. Por tanto, serár. nulas en los sjguiantcs C3Eos: I.- Si 
la invenci6n no es patentuble de acuerdo ccn lo dispue~to -
en esta ley. II.- Cuando la inveoci6n-que amparen no tenga. 
noveda1 o aplicación indu;trial, III.- Cuando amparer. dos o 
~ás inven~iones ~ue Ceban ser cbjcto !e ratentcs indepen- -
dientes; pero será parcial ya ;ue poJrá subsistir por la in 
venci6n reivindicada en primer lugar. IV,- Si la descrip- '::' 
ción de la invención o la leidinvicacióa no se ajustan ~ lo 
dispuesto en el artículo 17 de esta ley. V.- Cuando durante 
el trádte se hubi·ora incurrido en abandono de la solici- -
j;ud". 

3, 3, t. 5 CERTIFICAJlúS DI:; INVENCIOll. 

Estos certificados son una innovaci6n de la Le3 

de Invenciones y Marcan, y puedeí. obtenerse en los casos --
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que no se permita la expedición de una patente, sin quo por 

ello se puede pe11sar ~ue este certificado dá derecho al uso 

exclusivo de la patente. 

).3.t.6 MUESTRAS Y MARCAS. 

Es común ¡ue los comerciantes por medio del no.!!! 

bre comercial identifi,uen su negocio y al combinar éste 

con dibujos y ponerlo a la vista del público, constituye la 

muestra 'lUe guiar§. al púb:ico hacia el establecimiento co-

rrespondionto. Pero ade1e5.s, como el comerciante busca :¡ue -

luu mercuncías ~ue fabrica se distingan con facilidad de ~-

los que sean sirrilares, para iue de esta wanera incremente 

la deman1a del pro1ucto por parte de la clientela, el medio 

Hóneo para identificar sus m"rcancías son las marcas, que 

como sic;nos o conc-Jpto rueden pre:Jcntarnc con el mismo nom

bre del co~erciunte o de la neeociaci6n, o como alguna dc-

signación de fantasía como embl2ma de la negociación o sím-

bolo, como uu dibujo cual~uieru o como m:n•a con:bioación de 

colores.(55) Por ello, podemos concluir que marca es un siz. 

no distintivo de los artículos 'lUe fabrica o vende una 006_2 

ciaci 60 y 1ue la distingue de las demás de su especie, pre-

(55) Mantilla Melina, Roberto. Derecho Morca::til. Ed. Po-
rrúa. P~g, 120 



vio su registro ante la Secretaria de Com 0 rciG 1 ; cumpliendo 

con las formalidades y requisitos que señala la Ley de Io-

vcnciooes y Marcas, y aicnpre que dicha marca no se encuen

tre en alguna de las hip6tesis a que alude el articulo 91 -

de aquella le~; en ese orden de ideas, puede constituirse -

una lllBrea según el articulo 90 de la referi,Ja ley: 

I.- Las denominaciones y signos visibles, sufi
cientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible 
de identificar los productos o servioios a que so apliquen 
o traten de aplicarse, frente a' los de su mism~ especie o -
clase. II.- Lo3 nombres comt?rciales y las ru.zones sociaies 
o denominacionf1S sociales, siempre qu'-3 oo ·1uerlen comprom.:ti 
dos en las prohibiciones previ3tas en el articulo siguicn--:' 
te. 

Po~ otra parte, las marcas se clasifican en In-

dustriales y Comarciales 1 las primeras son las que empl'9U -·· 

e: fübr'icantc y lJ.3 St!c;und==.s, son las 1ue U.3J. :1 v1.1ndudor. 

Como qued6 anotado 'en líneas anteriores, las -· 

ma!"Cb.3 se deb·~n rec;lstrar ante la .3.;ocr~t::iría di! Industria y 

Comercio, dab~e:-.do hacerle en rel:ición al produ~~to o al sc;t 

vicio respectivo, conforme a la c1asificación que cstablez-

ca el Regllllllento. Desde que la r:l!.lrca qu~de ~ugistcafa, nG -

por.ir~ ~um~ntd;·su e1 nú.:Pro d:! pruJu:tos o sarvicios r¡uu am

pare, aun-:¡ue pcrtene.:ca a la mistta clase, p1:ro si ¡:or1r&. li

mi tar~e la prod11cción a dct :r··iinados productos o scrvi-:ios, 

cuando así se solicite. 
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El artículo 98 de la Ley •¡uü Ge coir.onta, alude 

').Ue la csducidad, oxt~nción, nulidad o cancelación ucl re-

gistro de una marca ya regist~ads, no pod'rá afect~r la vali 

dez de otras morcas semejantes lUe estén vicrentes sin que -

ses 6bice para ello 1ue 6stss estén ligadas para el efecto 

de su transreisión. 

Y cuando las marcas hayan caducado por falta de 

renovación y de explotsciGn, podrá solicitarse por cual

quier persona basta un año despu~s de su caducidad o extin

ción; p~ro si la mares caduca, se extingue o cancela volun

tariamente, poirA ser solicitada e;; cualquier tiempo por -

otra persona lUe decida explotarla. 

A las disposiciones que señala la Ley respecto 

3. laJ solicitud-as aludidas debe agrag~rS·'J, -1ue e~ solicitaE 

te adená3 deberá reu~ir los rc1ujsitos a que se refiere el 

artículo 103 del or.:lensmiento en comento, que se refiere a 

que una vez que sea recibida la solic'itu.J, se procederá a -

efectuar un examen de ésta y de los documentos exhibidos, -

para comprobar si se r!"!'unon los re t·lisit;os de ley. 

El trámite del rogistro de una marca debo real,i 

zarse an·.e la Secretarín de Comr.:rcio, cumpli<~udo con los r.2, 

quisitos sefialados en el artículo 100 al 111 do la Lay le -

Invenciones y Marcas. 
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El regictro de una marca tendr& visoncia duran

te 5 af.os a partir de la fecha legal, debiéndose considerar 

como tal a la fec'ca :1 ':ora de presentaci6n !e la solicitu:I 

del registr;o. Su ronovacién ncrá indefinida por períodos de 

5 años. 

El titul~r :le una marca, deberA hacer uso de la 

misma conforme a lo señalado en su re3istro, ya -1uc de lo -

contrario podr!n extinguirse los efectos de éste, debiendo 

demostrar su adecuado uso a sutisfacci6n de la Secretaría -

de Comercio, dentro de los tres ai,os siguientes a su regis

tro, ya que de lo contrario se declarará extin¡;uido de ple

no derecho el rc~istro respectivo. Lo onterl0r, de conform! 

dad con los artículos 115 y 117 de iquella ley. 

Los productos nacion:iles \,iUe ostc~ter.. rr::ircas r.2. 

gistradas en México deberán llevar la leyandu "mli.rca regis

trada" y "hecho en México", conforme a los artículos 119 y 

121 de la Ley de la Materia. 

La Secretaría de Comercio está faculta·!:J, cuan

do existan razones de interés público pnra declarar obli~a

tcrio el uso de marcas de cualquier produ.;to; y también por 

las misreas ra~on•JC poirk prohibir ,~1 uso l·:? m:Jrcas ~a los -

casos a que aluden las fracciones I, II, !II del artículo -

125 de la multicitada ley. 
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3.l.t.7 DERECHO~ DE AUTOR. 

La Ley Federal Sobre Derechos de Autor regula -

loa derechos ·1ue tiene una persona sobra una obra 1i ter aria, 

didlctica, científica o artística. Pa~~ usarla y autorizar 

su uso, basta con ;ue se crée una obra para que ésta quede 

bajo el amparo de aqudlla ley, sin necesidad de •¡ue medie -

depósito o registro. 

Del texto del artículo 2~. de la Ley Federal S,2 

bre Deruchos do Autor, sa infiore 1w? los derechos de autor 

son aquellos que corresponden al creador de una obra litar!!_ 

ria, didáctica, científica o artí..tica, consistente en la -

facultad exclusiva de explotarlo y utilizarlos personalmen

te, ~ áUtorizar a otros en forma total o parcial su uso y -

-lis~rute, así como de disponer de esos derechos a cualquier 

titulo, gratuiro u oneroso, total o parcialmente, y de - -

transmitirlos por causa de muurte. 

Respecto a los derechos de autor que sean utili 

zados industrialmente, éstos no operarán en los casos a que 

alude el artículo 18 de la ley de la matccia y <ue a la le

tra dice: 

"Los dnrechos de ·autor tendrán vi5encia dura:,te 
toda la vida del autor y 50 aics despu~s de su m•terte, pasa 
dos los cuales, o cu3ndo el titular del ddrdcho mue~a sin:: 
herederos o son qne éstos reclamen para sí l" explotación, 
para SÍ los derechos dol U<" Cuju~ pas:;,rán al dominio [Ú--
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blicu, sieopre que no sean reclamddos." (art. 23, rr. I. Ley 
Federal sobre D•reehos ·:!e .\utcr) 

3 .3. t.S OBLIG;.CIONES Di::L COMERCIJJlTE. 

Los deberes profesionales iUc debe cumplir con

forme a derecho, quiec ejerza la profesión mercantil son --

los siguientes: 

a).- Publicidad de la c~lidad mercantil. 

b)-- Inscripci6n en ~l Rcsi~tr~ de Comercio. 

c).- Llevar libros ie Contabili1ad. 

d).- Conservar su correspon1enci~. 

e).- Inscribirse en la Cámara de Corr.~rcio a In

dustria respectiva. 

a) Por lo .;ue hace '' la publicidud murcantil -

~sta se efec!;{:a median'e anuncios en elperíodico o cual- -

quie:o otro m~iic de cc.1muoicación. 

El artículo 17 de la Ley General de l~ nateria 

en relación al anuncio de la calidad rr.erc~:.til eotablece: 

"Los co~~rcia~to~ tienen c1 debP.r de ~a~tic:par 
la apertura del esta:ilecidcnto o despac:.o de $•1 propiedad, 
por los medios de comunicacién ~uc sean idóneos, en las pla 
zaa en ¡ue tuo~a~ io~icilio, zucurs~les 1 relaciones o co- ~ 
rrcsfonsalcz ~ercantile~;. esta ioformac1ón 1ará a conocer -
el nombre del establ,ci~icoto o deJpacho, su ubicaci6n y ob 
jeto; si ha:r persona cncar~.:.ida de su ad".'iinistr!lción, su no~ 
bre y fir~a; s~ h~y C1Cflíia, su n~turule .. a, la indicJci6n 
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del Gerente o Ger<Jotes, la raz6o social o denominaci6n y Ja 
pe~s:na o personas autorizadas para usar una u otra, y la -
dt?sig:nación de las casa::>, sucurs:.11...:s o acr..; ocias, si las hu
biere. De dar parte ae igual for~a de las modificaciones -
que sufra cualquiera de las constar.cías antes referidas." 

b) Respecto a la inscripcí6n ª" el Registro P.lÍ, 

blico de Comercio, el C6digo de Comercio de 1989 rccozi6 del 

C6digo de Comercio Españo, la disposici6n que establece que 

dicha inscripci6n sos potestativa para los comerciantes in

dividuales, pero obligatoria para los entes jurídicos cole!:_ 

tivos, que soo las sociedades mercantiles. 

Cabe agregar ;u~ el registrador debe llevar el 

registro general de co~orcio por orden cronol6gico de pre-

sentaci6n do documentos. 

El documeut0 que sirve como solicitud de ins- -

crípci6n do uo comerciante e~ el Registro Público de Comer

cio deberá reunir los requisitos a 1ue alude el artículo 21 

del C6digo de Comercio y que son: 

I.- Su nombre, raz6n social 6 título; 

II.- La clase de comercio u operaciones a 1ue se 

dedi1ue; 

III.- La fecha en .¡uc 1cba comenzar o haya comen-

zado sus opcraci•,nos; 

IV.- El domicilio, con especificuci6n de las su-

cursa.les que hubiera establúcido, .'3in pi;:,1·--
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juicio de inscribir las sucureules en el R~ 

Gistro del partido jujicial ~n ju0 ~stén d,2_ 

mici liaJ .1s; 

v.- Las escrituras de ccnstitucjón de soci~)ctud 

~lí:rcantil cual-:¡uiera aue sean su objoto o -

denominYci6nt aa! comJ las do mojificuci6n, 

rescisión o di.:rnlnción ie la J mismas socie-

dad es; 

VI.- El acta 1e la ¡rill'era jun·.a :oneral y docu

mentos anexos a ella l"!l 1 as socicd.dt.?s anó

nimas .¡ue se con.,tituyen por suscripci.;·n pú 

blica. 

Por otra parte, de conformidad a lo dispue~to -

por el a~tfoulo 22 del C6dir¡o a comento "cuando Jl::ur.c <!e 

lo3 uctc.J o contr~itos con· ..;:;:id<i.:.: eo r~J t:.rtícu· o · 1 ~t·~rior d!. 

bieron registrarse o inscribirs<: en !ll lleGioltro rútlico de 

la Propiejad, o en el oficio do hipotecas, confi.rm" a la -

ley civil común, su inscripción en dicho R"gi~tro será bas

tante para que su~tan los efectos ccrrcspon-:iicut ~;.J .lel der.::., 

cho mercantil, Síl:1.1prc iue a .. el r...:::;istrc especial de com!.!~ · 

1~io s·:: tcr.i0 ra~ón de Ji1 in;;cri¡cié:; !-tr;ch.::i '!n al R:_-:;ist;ro P!1 
blicu común o en el oficio 1e hi~otecas. 

Rtts¿octc, a la inscripción a ¡:;•.! alude ~1 artíc~ 

lo 21 mencionado ~n lÍneus anteric..ru:-.;, 6sta se vcri!'icur~ -

Je i:.onfot':-·i L.j ll artículo '"'J 1Jcl CÓií.._;.; d1: Coo"'·rc.io, en --
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las cabeceras del Distrito o Partido Judfoial del rlomicilio 

del com·,rcinote, sin ~rab"r¡;o, por haber desaparecido los 

Partidos Judiciales, actualmente de maner'a regular dicho 

tr!mite se realiza en las Delegaciones establecidas en la -

capital de los Estados, respectivamente, señalando además -

el or1enamicnto en cita, que respecto a bienes raíces o de

rechos ruales, constitui1os sobre ellos, dicha inscripci6n 

se hará en la Delegaci6o que correspon1a a la ubicación de 

los bienes • 

.Ahora bian, acerca de las sociodadas extranje-

ras que quierao establecerse mediante sucuraales en la Rep.!1 

bJica, deberán pre3cnta~ y anotar an el Registro, testimo-

nio de la protocolización de sus estatutos, contratos, así 

com0 toda la documentación ~uo se r~fiera a su constitución 

inv0ntnrio o último bal~nc~ si se c0ntare con él, así co~o 

un certificado de e!3tar constituidos y autorizados conforme 

a las le700 dol país respectivo, expedido pnr el Ministro o 

por el Cónsul quo ost& acreditado por la Repóblica Mexicana 

en su país respectivo. 

Dicha inscripción deberá na1izar3e e3t~n1o pr.!!, 

u~nto el testimonio de la escritu~a corrcsrondiente a su 

constituci6n, o del documento, o doclaración oscrita ..¡ua 

prcsentu el comr:rci.::inte en los C•.lsos de ¡u·! •Jl tíl-ulo suje

to a rugistro no deba c0ntar e~ escritura púb;ica, cor.sidc

rao'<lo también los lin:..:ar:-.ienton :?stabl·~ci·iu;J ror lo Le~: Gi:m~ 
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ral de 3ocicdadcs rierl!..antiles en sus artículo:; 250 y .~51. 

Por lo 'lUe -respocta a 1 os dcci;me::ito3 de r:-oce-

dencia extrunj~ra y aujetos a r~giJtro, deberá~ protocoli-

zarse pr6viame:1te en la República. 

El a::"tÍCulo 26 del multicHado C6digo c.-,nsi,;na 

que rüsp~cto a los documuotos que deban resistrars~ y no se 

haga su inscripción, los efectos ~ue producirá tal omisión 

sólo afectarán a los otorgao•cn, slo ~mbargo, dc1 taxto del 

articulo 27 del misn.o Código so infi 1re .¡ue ol tercero pe-

dría aprovechar estos efectoo, pues la falta de rúgistro -

del docur.ieJtCJ h:i.rá ·;.u~ en canc de .uicbr·a ~st·_;, se t .. n.~1t co-

mo fraudulenta, salvo pruoba en contrario. 

Fer S\l parte el art:iculo 30 de CSl} minmo c1~den~ 

miente concede c,ráct>r público a la publicida1 del regis-

tro, pues quien ~uiera conoc.:!r los d<.lto~ q11c en 61 apar:..:-cen 

lo puede hacor, sin qua sea O(!CC.S.lrio justificar sn interés 

ni pae;o alguno. 

que deben realiz~rse rc5pecto de OVGGcios marc~ntilP.s, como 

:os que se rcali:;un antcl e: Rlle;istro Pú,lico de t·Hner!a, R!:, 

c;istr:::. do Cr!·dito A.::;rícol&. y u ';e la S~cruta-ría :'} Com,·rcio 

y Fomento lnJustrial. 
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3,3,1,B,1 LLE'/AR LIBROS DE CONTABILIDAD. 

El uso de una contubiliJad adecuada e. toda em-

presa es una norma merc~ntil que la ley impone a lo3 co~or-

ciantes con el fin de llevar "cuenta y·raz6n de todas sus -

operaciones", 11demás de c¡ue permite conocer, en el caso de 

c¡uiebra, si las causas ¡ue la produjeron son imputables a -

errores o malos manajos del comerciante, o si son causas --

fortuitas; as!mismo servirá para precisar c¡uienes son los -

acreedores y el monto de sus créditos. 

La obligaci6n de llevar contabilidad en las em

pre3as tambiún f11vorece los intereses del Fisco, pues por -

medio de ésta, puede averiguar los conceptos c¡ua constitu-

yan la base del im¡:uesto, el volu:nen olé mercancías objeto -

de gravámenes :; las Ofi:!racionas q1..l.e están sujetas a contri

bución. (56 ) Otra raz6n :¡ue justifica el manejo de la cent~ 

bilidad es ;ue al quedar las operaciones del comerciante -

asenta·las en los libros Diario, 11ayor 1 de Inventurios y Ba

lances y el de Actas en caso de tratarse de una Sociedad -

Mercantil, esta in!ormaci6n se constituye en plena constan

cia de la 9xiste~cia y c~rdct~r de sus actos de Comercio. 

(56) tlantill:. t;olir!:.i, Roherto. DeNcho Nercantil. Pág. 1119 
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El fundan·ontc iel re<;btro do contabi 'id:.d les

cansa en el ortícu:o 33 1ua a la letr3 lice: 

"El comercia• ce e3tá obligado a llevar y mante
OiH' un sisteoa de con::abilid.:d a:Iecuajo. E~;te 3isteca ¡::o-irá 
llevarse m~diaote les instrum~n~os, r·.!cursvs y sistemas de 
re~i::;tr y prccesn:r!2nt·,:; 1ue mejor sa aco~oden a las CJ.rac
teríoticas particulares del ce~ocic, p~ro en to 1 0 caso debe 
rá satisfacer los 5i~uientes requisitos mínirr.os• -

A).-

B).-

Permitirá identific~r las op~raciooeG indi 
viduales J sun Cdract~r!s~icas, así como -= 
c0n2ctar dich~s op~r~Jic~eJ indivj~ualcs -
c0n lo~ docU~!ntoJ co-probat rios ~ricin~
les ie l~s ~ismas. 

Pe:-~~tir~ ses•1 r la huall:: i~ ... de l~s oper~ 
cienes iadividu3l~s a las acumulaciooez -
~uc rle:r: c:::::o r 1J.:1U)talo la~~ cifras f!r.1..t!•.:is 
de la.;; cue:ltas y vicev'9r.sa. 

C).- Per1iJitirá la preparaciór. je los .Jstadoa -
·'lU-e se incluyan en ]:;. infor!!ació~ financie 
ra del n ··.:;(jeja. -

D).-

E).-

Permitirá conectar;;· sebui~ la huella en-
tre las cifras de 1ichos estados, l~~ ~~·¡
~ulacione3 de las cuonta2 y l·1u o~erncio-
r:lr;;.·:J in'!iviri1w.lec. 

Ir.oluird. lo..; ~:l ~tef'l...1.n di: contrcl y V1:ri!i
caciún int.""'rno!i ne~o3.aric~ 1.u.:-a ir:¡:.u.:!ir la 
omisión del regi jtro ·de opcracic.n\!.s, par J. . 

asegurar la Cc·=rección '.!~ 1 ~e¡;i3t.rc ccnta
ble y para ú.Gegu!'ur l.::. currccciór. ric ltw -
cifra3 resultantes. 11 

Ade~ás el comerciante debe llevar un libro en--

yor en dcnd¿: Ge o.se:~t .r.~: todos los aCU.!r:los r<..:l:.i.•;j (.O:.dos -

con el funci<..:naf!'i~nto Jel neBo·:.:io ~ue trr!len las As.:uibh:ao o 

Ju:,tas de 103 socios y en su case, lo.:; Cons'.:o~os li.: ,; !rriinin--

traci6 , 1~ acuer1 · ·11 art!culo ni del C6JiGo de Com~~ci~, 

cuando so trate de Juntus Geccral~s. 
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Lon libros cie contabilida:! !h.:' ccnsiderarán COt''O 

e!ici~ntas medies de p,rucba en cuso de controvcrsian, soli

citando su exhibición o su comuoicacióD. 

Por lo '.juu hace a la prime~a deberá realizarse 

prcaentanjo todos los libros del comerciu te en el local -

donde normalmente sa realicen las funciones de 6sto. Mien-

tras 1 ue l~ ~xhibicióo se basará en el examen de una parti

da específica de un libro determinado, re~pecto a las cuen

tas o por!odos ¡ue tengan relación con la litis. 

Por lo que hace a la comunicación, refiere el -

artículo 43 :¡ue es lu entr•,ga de los libros, aún en el caso 

de ausencia de un procedimiento judicial, comunicación que 

procederá s Ól o en los siguientes casos: 

l) Sucesión uni ·1crsal, 

2) Dirección o gestión comercial por cuenta de 

otro, 

3) ~debra, 

4) Li.¡uidación de compañía. 

Los libros de contabilidad deberán sur =onserv!!_ 

dos por el ccm1Jrciunte ror un lapso :Je die~ af.os, sin }Ut.: -

exista dispositivo lega: ~uc· c·onten0:i dctcrmim.lciún alBuna 

respecto al momento en ¡ue debae~pezarse a contar dicho té~ 

mino. 
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La ú ica sanciGn directa ;ut.? existe para .J\.den -

incumpla con los deberes del comerciante es la que se refie

re a la om;si6n de ;ue los libros se lleven en el idioma es

paLol, consistente en una multa no menor de 25 mil posos a -

cargo del infractor, ademús de cubrir los ¡;astes .¡uc ori¡;ine 

la traducción del libro (artículo 37 del Código de Comercio). 

El tratadista Roberto ~:&ntilla l~oliaa (57) señala 

que las sanciones indirectas y eventuales a :;,ua se h~cc mcr!!. 

ceder el comorciaate infracto~ de los deberes de que se hn-

bla consisten en ~ue: 

a).- La ;uiebra iel co:re!'cianto ¡ue no haya llo

vado sus libros conforme a la ley, se reputará culpable (ar

tículo 94, fracci6n I de la LeJ de ')1iebras ;¡ 3us¡::ensién de 

Pagos) y fr:njulcnta si no ll~varc todos los libros o los al_ 

terare, falsificare e destruyere. (artículo 96, fracción II 

de la Ley de .~iebras y Suspensión de Pa¡;os) 

b).- En caso de controversia judicial, el com•!, . 
ciaote cuyos libros fueren irrcgulareJ o ¡u~ careciere de -

ellos, se ve:-5 pri ·1ado d<:? o.3t·J rner!ic de pruub3., y •.!X[;U·1zto 

(57) Ro~<i::-to ,L. Mantilla tlolina. D~rechc Morcant i 1. F.d. P,2. 
rrun. Pu.;;. 153 
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a que la hagan plena encontrad~ él, lo; de su adversario, 

(artículo 1295 de la L_ey d" Quicbl'ils y 3uspensi-én do fagos) 

3,3,1,B,2 CONSZRVACION DE LA CORRE.>l'O!IDENCIA. 

Esta se encuentra regulada ea los nucor~les 47, 

48, 49 y 50 del C6digo de Comercio, y consiste on conservar 

arcriva1 ·Jn lo5 documentos que reciba el comerci. ... ote, así C.2, 

mo las copias que expidan y originalos de aquellas piezas ~ 

en las 1ue se establezcan obligaciones con motivo del ejer

cicio du su profesi6a, durante uu término de diez años. 

3,3,1,8,3 I!IGCRIFCIOIT E:T LA CAl"u'J!A DE CotlERCiú. 

Este debor se pretende actualizar respecto a t.2 

dos 103 comerciüntcs cuyo capital e:1 giro, sea de dos mil -

quinientos pesos míni~amente, obligación que en caso de omi, 

si6n se sanciona con una multa izual al monto de la cuota -

de inscri.pción, además del pago de la cuota del registro, -

pudiendo duplicarsa ésta hasta por el doble del monto de la 

inscripción en caso de persistir en tal omisión (art!éulo 5 

y 6 de la Ley de las C4maras de Comercio y do las de la In

dustria), 

Esta sanción se hará extensiva a los comercian

tes que no Oolll\llliquen a la c&mara de Comercio su cambio de 

girO o domicilio, así como la suspensión do 3US actividarl•rn. 
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C O N,C L U SI O NE S 

f.-i'UMERA.- La empresa mc·rc.intil es .una f iguríJ juridica 

que ha :;ic!o 3.i....o!"dadu r.ior el C:erecho positivo mexicano rie manera 

poco directa y dispersa, ya que lo huce considerando esencial-

men~e c:l conceplo· oe e.etc de co1 .. crcio sin tomar en cuenr.a que -

dichos actos dan origen y surgen de la actividad ordinaria de -

la em~resa, y también sin fijar su atenci6n en la concurrencia

nccesaria de t.>le:; ~ntos que al conjug.Jrse y coordi:i:.rst: por el -

emp!"esario para la conse;:uci:m ck un lucro, establecen el con-

cepto de ésta • 

.:.t:C.UNütt.- De los diversos conceptos acordados al inicio -

de e~te ~Jtu~~~ 3e ir,f ier~ ·¡u8 los ~ratd¿ist~s no r1an lo;rado 

unificnr criterios para emllir un concepto de empresa qu'? difi~ 

ra del econ6~ico pese a su importancia, ya que el único ordena

mi~nto jurídico rncLcr:intil que ha cons.:tgr.ido 1Jn concepto ciifE:ren 

te de e~ta in'iti!:uci6n ha sido la Ley de Naveguci6n y Comercio

Marltimo, que en su articulo 127 establece: "Empresa marítima -

es el conjunto de elem~n:os matP.riíllcs y de v~lores incoLporeos 

coordjn:,dos por la explotaci6n :.ie un~ o m~s :....uqncs en el trl:fl

co marítimo." 

'?S~CE:RO.- Los trat.·;d~;;ta ce la r:i<Jt...-:::-ia han emitido aiver-
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sa5 teor1as con el fin de ~stablccer l~ e~ ,5tituci6n jurldica

de la e:npresa, las cu3li;s únicame:itt> cc..ncurre:i a cst. t !0cer que 

la Empresa V.eC"ca.ntll es una cosa di::;tinta del edificio en que -

se ~sienta, de las máquin~s 1ue ~tiliza, de l3s m~rc~nci~s q~e

fabrica o vence, asi como todos los ~i~nes p-1trimoniales pue~-

tos al servicio de la ex':)lotación, ya que ert;.s cosns nu<:>rlen -

ser destruidas sin .. :ue por ello óesd~hirezca lrt P.::-.pr1:sa o v.:.ce-

versa. 

plegada ;:ior el com~rciante en i:>l sentido ele or~a:1izar d!.vr.irsos-

de bi-?ne~ y se!"vici'::>~ :-·=..r,-1 ,-.frcccr-los .:.i.} 1~1erc1co, de dr~nde pcc;,g 

mas desprende::- que el ccmerci..::nte ¡iuede.,, s~:- !=J'.!:'"s..:.na f!.sica o m,2 

ral, la p:-imera cu;.i;ndo ejerce el c-,m,?rcio en forma ha~Jituill y -

pt"ofesicnal expioiendo sus mer-cancias en iJn est'?bl..,cimi1~nto co

mo deja entender el articulo 40 del C6digo de com~rcio, lo se-

gunda, es decir, la pet"sona moral, al constituirse en nue5tro -

pais como una sociedad mPrcüntil c~entro dt: ; :1uno de lo:; ticos

enum2rados en el at"tlculo 10 de la Ley General de 5ociP.oades -

Mercantiles. 

~"JUINTA .- Tomando en cuenta que ¡., F!mpI"esa ".!S un el rc•1lo 

d~ <1ctiv1f..:1des t.;u~ e t~ ~t",:J~rn.i.d.:i ~or lcl 'Jisión C1~·¡t1ni ·,1rJ>:n·a --
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del empresario, ya que la negociaci6n funciona desde el momen

to en que el empresario combina y cocrdina sus p.'irtes integran. 

tes de producci6n en busca de un lucro, adquiriendo mliquinas·,

instalacionest ht:1bilitar,do locales, cont-..rat..rndo personal, etc, 

y toda vez que no se circunscrite dentro de los c·rndros y no-

menclaturas tradicionales del Derecho Mercantil, ante la nece

sidad de proyectarse en la vida merc;ntil como persona moral -

adopta con frecu~ncia el cdr~cter de ente cclcctivo llamado 

sociedad, pues todas las sociedades son em~rcsas, ya que la 

sociec!aa mercantil ne.ce ,J; la vida del dercc:io con :;n cbj~tv dQ 

terminado que es lu explotaci6n de la e:T.;.iresa¡ pero no t•:idas -

las empresas son sociedades, ya que el com~rcL•nt~ pc~.:-:::on::i f1-

sica puede cor.s~it~ir una e~~resa, cerno se ¿e~p~9nde del art1-

culo 40 del C6digo de Comercio, 

SEXTO.- El empres~rio persona moral, en el ej~rciclo de

sus derechos y ;Jara el desemp!2'ño de su p!"ofesién !jP- ü11..<i lía de 

colabor·'3.dor-es, cuenta con elementos personales y materi •. dt:s,

derechos, como !)Or Pjerr.~•lo ~l tic 01 nrr1brc cor..'rCi.<.Jl, ·~n .. ~:-1? -

otros, lo cual 5e ap:-ecia clart1mente ill con::tituirsP. en socie

dad a:iór.ima, por ello SC' ha :·rofur.rlizado en el esL1dl., de ezta 

sociedad. 



147.-

SEPTIMA.- En la legislaci6n mexicana no se encuentran -

referencias a la empresa mercantil, sin embargo, entresacando -

las nociones doctrinales sobre la mi~:.ta, podemo:; definirla como

el conjunto de clementoE ~atcri~les y valores incorporeos coordl 

nadas por el em:;resario con un pr-op6sito de lucro. 

OCTAVA.- Caba también concluir que numerosas disposici~ 

nes reconocen la existencia de la negociaci6n de tal manera que

procuran evitar la oesinte1r·Jción de la unidad económica que re

presento en beneficio de la economia nacional, ejemplo de ello -

se apr~~cia en la L.Q.S.P., que reconoce en su r-:xposici6n de moti 

vos como princiµio esi:".cial d~ la c::;nscrvaci6r. de la empresa no

solo como tutela de los intereses privados que en ella coinciden, 

sino sobre todo como salvaguardia de los intereses colectivos -

que teda en.presa representa. 

NOVENA.- Desde el punto de vista del Derecho Merc11ntil 

el ~ignificado de la empr~sa parece ser escaso pues nuestro c6-

digo de Cc.m1·.rcio :.icola el Derecho Mercantil sobre el concepto -

de acto rle ccmercio, desconectado de la orqanízaci6n econ6mica-

en c¡ue talr·s actos s~ ~·roducen. Prira la detnrr.iin~1ci6n de estos 
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actos mercantlles el C6digo de Comercio no se fijo en su pert~ 

nenciu a una empresa, sine en ln cuncurre~ci3 de circun~:an---

cias de diversa ir.dale, no presupone ~l concepto de empr~sa 

desde el momento que pueden concurrir tanto en el 1cto aislado 

como en el acto permanente a la repetición profesional en masa. 

Es cierto ~;ue en n.uestro C6digo de Comercio existen aluciones

esporár.:icas a la Empresa: que no son suficientes par-a afirmar

que ésta es esencial pard nuestro Derecho Positivo; sin embar

go, desde nuestro particular punto de vista podemos decir que

la empresa es importante, primero porque su concepto es presu

puesto del conceoto de empresario, segund0, el hecho de 0ue su 

actividad externa c:clii:ilte el con:enido del l.ierecho Mnrcantil

y, porque la empresa es cada aia más objeto del tráfico juridl 

ce. 

Dt:CIMO.- Como pequef~a aportaci6n nos permitimos sugerir 

que se proporci'Jn:> 1 la Srnpresa protección ad·'CU<lda para s,us -

elementos y cu&liaades, pues si la empresa es 6til a la socie

dad, la sociedad deberá dictar normas de protecci6n en favor -

de i'.:-sta, como por ejemplo, dispensas fiscales en el peri6do 

inicial de l~s ~~p~esas; :rotecci6n rS,ida y e~oAdi~~ oara las 

marcas y paten:es. 
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