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INTRODTlCCION 

Loe negocios mercsntiles oue se vienen celebrando en 

nuestro aedio, requieren de la concurrencia de varias personas 

que persigan fines semejantes pare su conetituci6n y ejecución, 

pare lo cual, se ha recurrido a las distintas figuras jurídicas 

contenidas en le Ley General de Sociedades Y.ercantilee, pues en 

elle, ee configuran varias clases de personas morales a las que 

se puede recurrir eegú~ le importancia o magnitud de loe nego

cios, Por otra parte, esto facilita que las personRB f!sices in

teresadas en esoa negocios no lleguen P figurar en fonna perso

nal 7 directa en el desarrollo de loe miemos. Como es sabido, 

el consejo de administraci6n, es el órgano encargado del manejo 

de la sociedad. En esta forma se evita conocer a quienes inte

gran o figuran como due~os de esos negocios, as! pues, podemos 

dejar apuntado que estas sociededes vienen a satisfacer el desa

rrollo de una parte de loa negocios mas importantes en nuestro 

medio. La convergencia de intereses en los socios eobre aspec

tos eoon6micoa, de mercado, financieros, etc., hace que su reu

nión origine una persona moral distinta a todos y a cada iino de 

ellos, confo:nne lo establecen las disposiciones legales respec

tivas. 

Ahora bien, cuando dos o mas sociedades mercentile9 -



convienen en conjugar sus objetos societes pare ::iejorer a•1s con

diciones, estamos en presencie de la figura jurídica conocida 

como fusión de tas sociedades. Esta fusi6n significe 1e sunervi

vencia de une de las sociedades sobre te otra u otras, e través 

de ta unión de tos activos, pasivos y formación de une sola au

toridad administrativa, dando origen a un nuevo consejo de ad

miniet rae i6n. 

En estas condiciones y con la exposición enotRda, cree

mos que es suficiente pera introducir el lector al esfuerzo rea

lizado en el presente trabajo, para llevar a cabo e1 estudio de 

algunos aspectos de ta !usi6n de les sociedeñes, 
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1.1 EDAD ANTIGUA 

El comercio como fenómeno social y económico se ha pre 

sentado en los pueblos más anti¡;uos, como en Babilonia, Egipto, 

Fenicia, Grecia y Carta;¡o, donde solamente exiRtÍan normas ais

ladas relativas a determinados actos o relaciones comerciales. 

Los egipcios dejaron el comercio en lns manos de los e~ 

tranjeros, porque el mercader favorecía al artesano y todo el e~ 

ceso de producción se lo llevaba a lRs aldeas o ciudades más cer 

canas y al regresar entregaba los productos de los vecinos, 

La civilización Babilónica, ee encontraba inte1'J'ada por 

los caldeos y asirios, se les consideró como un pueblo dedicado 

al comercio; su código, el de Hwnurabi reglamentó el préstamo 

con interés, el cual consistía en que el acreedor le entregaba 

semillas al deudor y éste se las regresaba después de la cosecha, 

también se contemplaba en este código el depósito de mercan

cías. (1) 

Tanto en Egipto como en Babilonia, existió un derecho 

consuetudinario que sirvió para satisfacer las necesidades de 

eeoa pueblos, ya que las compilaciones c.¡ue existían pertenecían 

casi todas al derecho marítimo. 

Los Fenicios como eran mercaderes, au~ntaron una insti

tución que trascendió hasta nuestrog d!as, tal es el caso de las 

Leyes Rodias sobre las averías marítimas, el Digesto Romano las 

recoge con el nombre de ~ ~ J!! .!!!:..!!!• actualmente se le c~ 

noce como Ley de Navegación, y servía para prevenir accidentes en 
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el comercio marítimo, porque cuando eY.iEtía una tormenta y pa

ra evitar que ee volteara el buque, tiraban al mar la mercan

cía y aeí disminuir el peeo. (2) 

En Grecia, inventaron el pr~stamo a la gruesa, denom~ 

nado también nauticum ~. consistía en que el prestamieta 

otorgaba crédito a un naviero exportador, y ei el viaje era e~ 

citoeo, el prestamieta recibía un interée elevado, pero si fr~ 

casaba no tenía derecho a cobrar. (3) 

En el Derecho Romano, no puede hablarse de la existe~ 

cia de un derecho mercantil especial o aut6nomo, porque el de

recho privado romano (4) era considerado como perfecto, flexi

ble y adaptable a lae relaciones privadas y a las que nacían 

del comercio. 

Lae primeras disposiciones del derecho comercial rom~ 

no fueron internacionales, pertenecientes al~~ (5) 

porque el ejercicio del comercio era permitido para los ciuda

danos y los extranjeroe que iban a Roma, o estaban domiqiliados 

en ella. 

En Roma, no exieti6 una norma que regulara al comercio, 

posiblemente porque deepreciaban eea actividad y el derecho ro

mano podía adaptarse a las exigenciae del tráfico mercantil. 

Loe jurieconsultoe, al encontraree ante instituciones comercie.

les, ee~alaron eua reglas dividiéndolas en dos: 

~ Inetitoria; a los due~oe de las negociaciones me~ 

cantiles, ee lee coneideraba como responeables de loe actos que 



- 9 -

hubieren ree1izado los encargados o dependientes. (6) 

~ Exercitoria; consistía en que loe dueños de las 

embarcaciones eran considerados responsables de loe actos reali 

zadoA por loe caoitanee. (7) 

También existieron loe dcp6eitos de mercancías en naves, 

donde al depositarse un equipaje, ee le entregaba e1 dueño un r~ 

éibo para que pudiera recogerlo (8), Garciadiego Ba.uche al res

pecto menciona que, "en el receptum nautarum se obligaba al arm~ 

dor a responder de las pérdidas y de los daños sufridos por las 

mercancías y loe equipajes recibidos a bordo del navío, salvo 

que dichos de.ilos o pérdidas derivaran de hechos propios del car

gador o del pasajero", (9) 

Podemos decir que en eeta e~oca, son pocos loe antece

dentes con respecto a las sociedades mercantiles, y en cuanto al. 

fen6meno jurídico de la fusi6n de sociedades mercantiles, toda

vía no existía un solo antecedente, 

1.2 NACIMIENTO DEL DERECHO MERCANTIL 

El Derecho Mercantil nace en la Edad Media, y ee de orf 

gen consuetudinario, su nacimiento eat' ligado a la actividad de 

los gremios de mercaderes que se organizaban en las ciudades co

mercialeo medievales para defender los intereses comunee de las 

clases. Estos gremios instituyeron tribunales consulcres, y se 

encargaban de resolver alguna cuesti6n que se relacionara entre 
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loe aeociadoe, aplicando loe usos o costumtres del comercio. 

Estas normas consuetudinarias junto con las decisiones 

de loe c6nsulee, fueron recopiladas constituyendo así los orde

namientos mercantiles de la época. (10) 

Posteriormente, surge la necesidad de someter a las co~ 

tumores al derecho escrito, principalmente en el derecho del mar, 

entre las que se encuentran: 

El Consulado del Mar, era utilizado para resolver las 

controversias de derecho marítimo, en los puertos del Mediterr~ 

neo. (11) 

Loe Roles de Oler6n, recogieron las decisiones sobre el 

comercio marítimo en la Costa Atlántica francesa. (12) 

Las Leyes de Wisby, regulaban el comercio del mar Bál

tico. (13) 

Y el Gid6n de la Mer, ee refería a las reglas relaciona

das con el seguro marítimo, especialmente contenía la reglamenta

ción del contrato de seguro. (14) 

Para que pudiera desenvolverse el Derecho Mercantil, fu~ 

ron importantes las Perias de Prancia, porque los comerciantes de 

Europa ee reunían parH intercambiar sus productos y monedas, las 

mde importantes fueron las de Champagne y Lyon, donde ee estable 

Cieron y dit'undieron loe ueoe y costumbres, además, tuvieron ca

rácter internacional. (15) 
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1.3 CODIFICACION DEL DERECHO ~:ERCANTIL 

"Con el descubrimiento de América y el paso hacia las 

Indias Orientales por el Cabo de Buena Esperanza, se amol!a la 

actividad comercial hasta entonces reducida al l•'.edi terrá -

neo". (16) 

El auge internacional del comercio que se practicaba 

en las ferias, también form6 parte a nivel nacional, estable

ciéndose normas que regularan dicha actividad. 

La funci6n legislativa aparece en Francia haciéndose 

cargo de las corporaciones de carácter privado, surgiendo as! 

las Ordenanzas de Colbert (17) de Ú.673) sobre el comercio te

rrestre y sobre el comercio mar!timo de (1681). (18) "El.las 

fueron la~ que prepararon con más de un siglo de anticipaci6n 

el actual C6digo de Francia, padre de todos los c6digos mode~ 

nos; en ellos se inspiraron pri.ncipalmen~e los redactores del 

mismo, y muchas de sus disposiciones pasaron a él !ntegramen

te". (19) 

Las Ordenanzas de Colbert no pudieron satisfacer las 

necesidades y aspiraciones que Francia deseaba, por consider~ 

seles en desuso, ya que hubo cambios y modifi~aciones introduci 

dos por ordenanzas posteriores (20). Esto dio lugar a una revi

si6n general de las leyes mercantiles en el año de 1787. Desgr~ 

ciadamente el proyecto de revisi6n no pudo llevarse a cabo, 

sino veinte años después, y la asamblea dict6 una medida abo-
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liendo el r6gimen de las corporaciones. 

El derecho consular del 3 de abril de 1801 nombró una 

comisión para redactar el proyecto del nuevo Código, y el 4 de 

diciembre del lliamo ai'lo se presentó al gobierno el Ministro de 

Justicia Chaptal junto con una exposición donde indicaba el e~ 

p!ritu general del trabajo. El gobierno ordenó BU impresión, en 

viándolo a los tribunales y coneejos de comercio para que pre

sentaran sus observaciones encargándose la comisión de redac

ción de analizar las observaciones y de redactar el proyecto, 

permaneciendo el mismo sin discutirse. 

Y hasta 1806, Napoleón ordenó que se emprendiera de nu! 

vo el estudio, llevándose a cabo las discusiones del 4 de novie~ 

bre de 1808 al 24 de agosto de 1807, transformándose as:! en ley, 

comenzando a regir el lo. de enero de 1808. (21) 

Al promulgarse el Código de Comercio Pranc6s, (Código 

de Napoledn) de 1807 se inicia la 6poca de la codificación del 

derecho mercantil. Dicho Código cambia radical.mente el sistema 

del derechi mercantil, porque s~ 9oncibe como un derecho regula

dor de una categor!a especial de acto~1. los actos de comercio, 

eee orden.amiento pretende darle al derecho mercantil una base 

objetiva, que deriva de la naturaleza comercial intr!naeca de 

los actos a los que se aplica. 

Este Código consagra un sistema que representa para el 

derecho mercantil una transformación importante, ya que además 

de aplicarse a los comerciantes en sus actividades profesiona

les, tarnbi6n lo fue para todas las personas (sean comerciantes 
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o no) que se dedicaran a los actos de comercio (22) de esta 

forma se pasa de lo personal a lo real, se sustituye el siste 

ma subjetivo por el objetivo. ".1. Código Franc~s fue considera.

do como de exportacidn igual que todas las leyes napoleónicas. 

La evolución legislativa de los Estados Europeos pro

mulgaron sus respectivos. códigos de comercio sobre una base ob 

je ti va, ( 23) 

En Francia· ·continuó en vigor el Código de Comercio de 

1607 a partir del lo. de enero de 1808, con algunas reformas y 

leyes complementarias. Es necesario mencionar a la nueva Ley de 

Sociedades Mercantiles del 24 de julio de 1966, en vigor a par

tir del lo. de febrero de 1967, que ha sido reformada con post~ 

rioridad. 

En Espa.~a por su importancia destaca el Código de 1829, 

obra de Pedro Sainz de Andino, fue sustituido por el de 1885 en 

Vigor, complementado este por otras le¡•es, entre las que se des

tacan las relativas a las sociedades anónimas (1951) y de respOll 

sabilidad limitada de (1953). 

li:n Italia el Cddigo de Albertino de 1829 fue sustituido 

por el de 1865 y ~ste por el de 1882 derogado por el vigente Có

digo Civil de 1942 que consagra la unificación del derecho pri

vado Italiano. 

En Alemania el Cddigo de Comercio de 1861 sigue al de 

1900 que vuelve al sistema s~bjetivo, para configurar al dere-
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recho mercantil, tomando como base al comerciante, es importan

te la Ley de Sociedades por Acciones de 1937 y la vigente de 

1965. 

Para finalizar, el C6digo de las Obli~aciones Suizo 

(1811-1911) regula la materia civil y mercantil. {24) 

1.),1 ESPAilA 

Por eer necesario para entender varios asoectos de la 

historia del derecho mercantil en nuestro pais, se hará men

ci6n de al~oa datos de la evoluci6n hist6rica de esta rama 

jurídica en Eepa!\a. 

EJ. Fuero Real y las llamadas Siete Partidas formulados 

por orden de Alfonso el Sabio, la quinta, contiene disnosicio

nes de derecho mercantil marítimo. 

Para el siglo XY en Espa!\a hubo gremios de comerciantes, 

que en ese pais se llamaron Universidades o Hermandades de Mer

caderes, dirigidas por jueces llamados C6naulea. 

La influencia de las corporaciones :tue muy importante 

porque los mercaderes aeremiados debian matricularse y regirse 

por los consulados de comercio, que eran tribunales especiales 

mercantiles, 

Loa consulados expedían ordenanzas, las de Burgos se 

referían a los seguros y averiae. En las ordenanzas de Sevilla 
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figuraron lae relacionadae·con el seguro, 

Las m~s importantes fueron las Ordenanzas de la Uni

versidad y Casa de la Contrataci6n de Bilbao. Estas Últimas re

gularon las instituciones 1el co~ercio terrestre, marítimo, so

ciedades, contabilidad y libros de los comerciantes, (25) 

Tales Universidades de Mercaderes siguieron produciendo 

sus propias ordenanzas o conservaron lo ya logrado, tras de ser 

examinadas por loe Reyes Cat61icos. Esta soluci6n careci6 de V! 
ei6n y sentido prdctico y condujo a tal pluralidad de normas, 

que varios reyes posteriores se vieron en la necesidad de mandar 

hacer recopilaciones ordenadas de las mismas. 

En España aparecen colecciones jur!dicae como la liueva 

Recopilaci6n y la Novísima Recop11aci6n, con esta Última se as2 

cia la creaci6n de una importante instituci6n comercial, la Ca.

ea de la Contrataci6n de Sevilla, a través de la cual debían d~ 

cumentarse y moverse todas las operaciones celebradas entre Es

paña y sus colonias de Am~rica. 

Pedro Sainz de Andino present6 ante el Rey una propoe! 

ci6n para redactar un C6d1go de Comercio, oara ~ate, influyeron 

las Ordenanzas de Bilbao y el Código de Comercio Pranc~s. (26) 

Espa!\a lleg6 a tener un 06digo de Comercio Nacional ha~ 

ta el siglo XIX, y el '11timo promulgado en este pais sigue el 

eiatema franc&e. 
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l.3,2 llEXICO 

En el año de 1581 se funda en la Nueva España la Uni

versidad de Mercaderes de M~xico, cuya existencia se aprueba 

por los reyes dos veces1 un.a en 1592 y la definitiva en 1594, 
primero se le autorizd para usar como normas las Ordenanzas de 

Burgos y las de Sevilla, pero despu~s formu16 sus propios esta 

tutos inspirados en los de Bilbao, 

La Universidad de Mercaderes de M~xico tuvo :funciones 

de administraci6n pdblica para fomentar el comercio. Así se eQ 

carg6 de constituir y vigilar almacenes, caminos, canales y adn 

puertos, para hacer frente a los gastos de estas funciones se 

les asii;:naron los productos de un impuesto llamado de averia, 

que gravaba el movimiento de mercancías de la Colonia. 

Con la Independencia de M~xico, se promulgan leyes me

xicanas, respecto al derecho mercantil, nombrándose una comisi6n 

redactora para el efecto, 

Mientras se declaraban vigentes en N.~:ll!!.co las Ordenan

zas de Bilbao, hubo un periodo confUso, del cual emergen como 

datos exactos los siF-Uientes1 

En 1841 se expide una ley que establece trib.lnales es

peciales para asuntos mercantiles creandose un.as Juntas de Po-
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mento del Comercio. 

En 1843 aparece un Decreto que deroga algunos artículos 

de las Ordenanzas de Bilbao, y en el cual se reglamenta por vez 

primera en México la for.nn en que los comerciantes llevarian su 

contabilidad. 

En 1854, con una extensi6n de 1091 artículos, se 0romul 

ga el primer C6digo de Comercio de M'xico llamado C6diao de La

res en honor de uno de sus autores, Teodosio tares. Este C6digo 

tuvo una vida efímera, porque su vi~encia termin6 al triunfar la 

Revoluci6n de Ayutla y ta~bián al caer el régi~en santanista, 

Interesa hacer notar que la Conatituci6n de 1857 daba a 

los Estados de la Re¡n1blica, facultades para legislar en materia 

mercantil. Esto no dio buenos resultados y en 1883 se promulga la 

Carta Magna, volviendo 11111teria de la competencia del Gobierno Fe

deral el legislar en cuestiones d comercio y uniformando as! en 

todo el pais la legislación comercial, 

Trae esta reforma aparece el C6digo de Comercio de 1884, 

aunque su duración fue corta, ya que en 1889 se promulg6 un C6-

digo de Comercio destinado a entrar en vigor en 1890, Este orde

namiento, al que se le nombra indistintamente por estas dos fe

chas, es el que todav!a está en vigor en Máxico, 

El C6digo de 1889, tiene ya 101 allos en vigor, ha teni

do que ser puesto al día mediante leyes de materia especial con 
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las que se han derogado secciones enteras de tal estatuto legal. 

Otra11 leyes especiales han venido a complementarlo con institu

ciones nacidas del comercio moderno y la evolución mercsntil de 

nuestro pais. (27} 

Existen leyes que rigen a la materia mercantil aparte 

del Código de Comercio, actualmente eetdn en vigor y entre 'stas 

puede mencionarse as 

n.7 General de T!tulos y Operaciones de Cr6dito de 1932 

Ley General de Sociedades Mercantiles de 1934 

Ley sobre el Contrato de Seguro de 1935 

Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1943 

Ley de Navegación y Comercio Mar!timo de 1963 

Ley Federal de Protección al Consumidor de 1975 

Estas leyes encuentran llU fundamento en la fracción X 

del art!culo 73 de la Constitución Pol!tica de loe Estados Uni
do11 Kexicanos de 1917. (28} 

1.4 CONCEP'l'O DE DERECHO MERCANTIL 

Es neceaario precisar el concepto del Derecho Mercantil 

para estar en condiciones de determinar cuando y a qui6n le son 
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aplicables sus normas, es decir, debemos conocer el contenido, 

el campo de acci6n de esta rama del derecho, existen mÚltiples 

dificultades que el derecho mercantil ha sufrido desde sus orí

genes, el cambio de sus instituciones; la a~oliaci6n de su cont! 

nido, ya que día tras día se adhieren más y más actividades a la 

vida comercial; y al ~iemo tiempo el desmembra~iento, la deeint! 

graci6n, la separaci6n que del Derecho Mercantil tradicional se 

ha hecho de varias ra~ae del Derecho, vgr. el Derecho Bancario, 

entre otras, dificulta la fijaci6n de su concepto; su defini

ci6n. 

Se sabe que el contenido de nuestro derecho ea principal 

mente el acto de comercio y para poder determinar un concepto dr 

derecho mercantil tendría que estar basado en ~l, nuestro Cédigo 

de Comercio no 9stablece un concepto de acto de comercio, aclamen 

te los enuncia en el artículo 75, es decir, que el concepto de la 

ciencia mercantil puede entenderse solamente en funci6n del dere

cho positivo, (29) 

Los juristas han intentado muchas definiciones del Dere

cho Mercantil partiendo de distintas ideas, y utilizando diferen

tes m6todoa. Sus diversas definiciones han tenido que ajustarse a 

la ~poca en que se escribieron y a la forma en que las leyes de 

sua respectivos paises renlamentaron el derecho mercantil. 

A veces este derecho ha sido solo aplicable a los comer

ciantes profesionales, y en otros casos ha funcionado para regu

lar ciertos actos o contratos sin tomar en cuenta si quienes los 
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efectuaba.~ eran o no comerciantes de profesión, 

Parece extraño que tratando de definir al derecho mer

cantil, puedan encontrarse en loe libree conceptos distintos de 

•1, y a veces, contradictorios. La eran variedad de definiciones, 

puede explicarse porque se presentan obstáculos que hasta la fe

cha han impedido llegar a una definición dnica de esta rama del 

derecho, v4lida para todos los paises y para todas las 6pocae, 

Rodr!guez y Rodr!guez lo resume as!1 (30) 

l.- El constante cambio de las relaciones jur!dicas que 

reglWDentan, las cuales segiin las 6pocas, han sido y dejado de 

ser reguladas por ~l, o a la inversa, 

2,_ La ampliaci6n progresiva de su materia, que abarca 

cada vez mayor ndmero y variedad de relaciones, 

3.- La eeparaci6n dentro de ~l de nuevas eubramas con 

caracteres propios que se han independizado teórica y legalmente, 

Hay que añadir una dificultad más, provocada por el he

cho de que el Derecho ~ercantil forma parte eeg¡ln opinión genera

lizada, del derecho privado y en este campo se entrecruza en 

multitud de relaciones con el Derecho Civil, lo cual complica 

más el problema de separar su materia propia y encerrarla en una 

definición verdadera, completa y permanente, 

Por todo ello, tratar de dar una definición del Derecho 
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Mercantil ajustada al procedimiento clásico de establecer un gé

nero pr6ximo y una diferencia esnt-c!fica, no resulta factible, 

Aunque el g~nero pr6ximo ea determinable con facilidad, ya que 

se trata del Derecho Privado, que es el que tiende de modo pre

dominante a regular las relaciones o intereses personales partí 

cularee, la diferencia eepec!fice que lo separa del Derecho 01-

Vil resulta imposible detérminarla con nitidez y en una forma 

que pueda ser verdadera en todos los casos. 

Por ello, todos loe tratadistas modernos se conforman 

con establecer definiciones inspiradas en el sistema de des

cripci6n met6dica. Y aun aa! no resultaron completas, ni váli

das de modo permanente. (31) 

Se mencionará a continuaci6n algunas definiciones del 

Derecho Mercantil, para percibir en lo eeneral la materia de 

esta rama jurídica, algunas son de juristas de otros paises que 

resultan por una u otra raz6n inadecuadas para el Derecho Mer

cantil Mexicano, 

Para Heinehenner, mercantilista alemán, "el Derecho 

Mercantil ea aquella rama del Derecho Privado que se aplica a 

los comerciantes," ( 32) 

Rocco, autor italiano, define al Derecho ~ercantil c2 

mo "aquel que regula las relaciones de loe particulares naci

das de la industria merca..~til o asimiladas a ellas en cuanto a 

au r~eimen y ejecuci6n judicial". (33) 
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Entre autores mexicanos, Mantilla Molina establece: 

"el sistema de normas jurídicas que autodeterminan su campo de 

aplicaci6n cal.ificado como mercantiles a ciertos actos jurídi

cos, regulando éstos y la profesidn de quienes se dedican a e~ 

lebrarlos". (34) 

Barrera Graf, ofrece la siguiente definici6n1 "es la 

rama del Derecho Privado que regula los actos de comercio, la 

organizaci6n de la empresa, la actividad del comerciante indi

vidual y del colectivo (sociedad mercantil) y los negocios jurJ. 

dicos sobre cosas mercantiles". (35) 

Y para Cervantes Ahumada el Derecho Mercantil ea: 

"el conjunto coordinado de estructuras ideal.es, pertenecientes al 

ordenamiento jurídico general y destinadas a realizarse o actu! 

lizarse principalmente en la actividad de la producci6n o de la 

intermediaci6n en el cambio de bienes o servicios destinados al 

mercado general". (36) 

Con las anteriores definicicnes se tendrá una noci6n 

general clara, del campo social y econdmico al que se aplica el 

Derecho Mercantil. 
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CAPITULO SEXlUNDO 

NOCIONES GENERALES SOBRE SOCIEDADES U.ERCANTILES. 
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2.1 Lll'l:.h,,;J1CIA J::li'J'RJ;; SOCILDAD C:IVIL Y 
socr J:.JJt.lJ 1 .. J:.RCJJ. TIL. 

Existen doe criterios en el derecho mexicano cara n2 

der calificar a una sociedad corr·o mercantil y diferencierla de 

l~s que no tenran e~e ct1r~cter, en este caDO nos rPferimos a 

laP socied&dee civiles y de 1;.~ sociedPdeF cuya finalidad sea 

de derecho ptÍblico, como l&s de car>1cter >rnrio, lPboral, y 

admínintntivo. (1) 

i:a primero de e e tos criterios se da er: función del tioo 

de socit-dact que !.e adopte, noroue !=!On rl'tercantiles C'Uftll"':U]er~ que 

sea BU fi1"'1lidad, nu,cie Fer de derecho núblíco o privado, lucra

tivo o no. l:.'l artículo lo. de la Ley General de Sociedader; l·:er

cantiles reconoce como enpecie de sociedades mercantiles lao si 

ruientes: 

1.- Sociedad en Nombre Colectivo; 

II.- SocicdHd en Co·11aruli 1. a Si•rmle; 

III.- Socjedad l:e Reooonsabílidnd Limitada; 

IV.- Sociedad Anónima; 

v.- Sociedad en Comandita por Acciones; y 

VI.- SociEdad Coooerativa ( 2) 

1:;1 Art:!cvlo 4o. de la m1'1,,-,u Ley establece, que µe consi 

dernrdn merc:ictiles las ~ociedHden en tE:-n mPnci onridns. 

J::'l otro criterio se refiere concretamente a la finalidad 

de ln sociedr•d. 

Esta nota y criterio de di~tinción con las sociedades civ.!, 
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les ee desprende del artículo 2688 del C6digo Civil que además 

de definir al contrato de sociedad civil diciendo que "los so

cios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuer 

zoe para la realización de un fin común de carácter preponderan 

temente económico" ( 3), señala las características que lo distin 

guen de la asociación y de la sociedad mercantil, la sociedad Ci 
vil se diferencia de la mercantil porque su finalidad debe ser 

preponderantemente económica, lo que excluye el artículo 2670 

del Código Civil cuando define las asociaciones, diciendo que V!. 

rios individuos se reunen, que no sea en forma transitoria, para 

realizar un fin común permitido por la ley y no tenga carácter 

preeminentemente económico, por lo tanto la finalidad de la so

ciedad mercantil, no debe constituir una especulación comercial, 

De ambos criterios de'mercantilidad de las sociedades, 

puede concluirse; primero, se consideran mercantiles las socie

dades que adopten uno de los seis tipos enumerados en el artíc~ 

lo lo, de la Ley General de Sociedades ~ercanti1es, independien 

temente de que su finalidad sea económica y especulativa; segun 

do, también se considerarán mercantiles las sociedades cuya fi

nalidad constituya una especulación comercial independientemen

te del tipo elegico, esto es, que sea uno de los comprendidos en 

el artículo lo. de dicha ley, 

Para efectos del artículo 2688 del C6digo Civil por es 

peculaci6n comercial debe entenderse, que el fin buscado es con 

la intención o el propósito de obtener una ganancia con la acti 

Vidad que se realice, de acuerdo con el artículo 75 fraccidn I 

Y Il del Código de Comercio, al manifestar que las adquisicio_ 



~ae y Y'1n~~e d~ C!.-':n~s !.!"'~Je·::.J.es si:: taga.91 ce::.. ~=--::~és: ':::> cc::.e;: 

cial. 3i !'~') ~xiat'! 3.a lr:."'.:~::ci~:-.. :·.:.:-:-a~:.·:a ;·ara ':):-ga.:::.z.a!" ~ C9_ 

:ercio, ni la o:-e~iz.aci!n y ex~:o'";~Ci6n :ie? '-U".& ::.;gcciaci6n o 

e::preaa, r.~ se -::ra:.~!"i de 12..a es~ecu.la:i6:: :::~:=:.e:-cial, !"'..Í 1e u...-.a 

aocie1adea. (4) 

La pe:-aon.a '?S un r:t:!r racic:--.. al q•.le "'rive en un ¿:-:-uno de 

seres hv=a."l?n 11.le coop~rr~n en l;. realización do: •;arios de sus 

intt:reaea "Jrincipales, '!nt:-e los ~ue in'ter-vienen, de ::odo in

variable, su oan~~ni!"'iiento y nresie:-vac1dn ya que es '..l:", ser ca

paz de derechos y otlieacior.es, Esta canacidad aparte de perte 

necerl~ a los indi·1iduoa, ta-nbi~n corresoonde a to~o9 los en

tes colectivos, porq'.1'? la ley les otorga dicha cap&.cidR1 a las 

personas jurídicas, (5) AJ. lado de las personas físicas surgen 

otras que tienen p'.!rt1cip1'ci6n en el :!!oVi::iiento j=!dico, nos 

eatamoo refiriendo a lae sociedades, 

La sociedad nace de un contrato, teniendo corno parti

cularidad el dar nacimiento a unn. persona distinta de las que 

intervienen en el q~ to las cuc-_J..es se Cl"t!'l!)rome ten a efe e tuar 

aportaciones, eeparando parte de eu patrimonio y aport~ciones 

porque en ou conjunto llegan a formar el capital social, n~cleo 

del patrimonio inicial de la persona que nace, en cambio es di~ 



- 32 -

quien mu..r.ifiE=eta -=:ue, la "socier.hd. ?:.erca.'1t1l es la asoc1aci6n 

de pe:-1!on~~2 qu,_ C!"'!'&.n ur. :or::!o :;at!'"'i:.o::.ial co:min para colaborar 

ero la t:7.plo~~c16n di: '.lntl empresa con &.:nrr.o de obtener '.l..""l benefi 

cio l!""~'i1·111·,;..a}, r;f~;t1-:-::::a.---.':l-:i '?-" el re:;i¡;;,rto 1!e las ;::a."1anc1a!; que 

ee obten¡;an". (7) 

JI.antilla t'.olina expresa ~ue la sociedad !:".erca."1til ouede 

definir!3e CO!no ºel acto Jurídico :!iediante el cual los socios se 

obliea.n a co:::ibinr1r sug recursos o PU9 esfuerzos para 1a realiz! 

ci6n de un f1n común, d~ acuerdo con las nor~as que, para algu

no 1e loe tipos !lOCi«les er. ella orevi~tos, sm1ala la ley mer_ 

cantil". (8) 

2,1.2 HA'l'UAALEZA JURIDICA Y ELEY.E!>'l'OS DE LA SOCIEDAD 

De lo antes mencionado se desprende que la sociedad ea 

la vinculnci6n rec!p~oca de las oartea oara realizar un fin co

mún. Existen tres elementon consti tu ti vos del concento de soci.!!. 

dad relacionadou con la finalidad común, estos son ~ affectio 

eocietatis, ln necesidad :lo aoortaciones de los socios, y la v2 
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cacíón a las ganancias y a las p~rdidas, 

~ affectio societatis, es la existencia de una igual 

dad entre las nartes, que la constituya en verdaderos socios. 

Cuando ~stos no se encuentran en un mismo plano, norque u.~os 

mandan y otros obedecen, faltando una verdadera comunidad de 

fines y e<Jto se debe, a que los fines son di·,tintos, (9) 

Aportaciones de los socios. Para que se pueda lograr 

el fin co:ndn se requieren las aportaciones de cada uno de ellos, 

se entiende como tal las económicas y las de trabajo. 

Por dltimo existe la vocación a ganancias y pérdidas, 

la cual consiste en que todos los socios oarticiparán en las g! 

nancias y comoartirán las pérdidas. 

Concluyendo, puede decirse que el fin social, consiste 

en la realización de neeocios lucrativos, y oara que el fin sea 

comdn a todos los socios, deberán narticioar en las ganancias 02 
tenidas cuando el fin social se realice, soportando también las 

párdidas en forma eventual. 

2,2 PER::iONALIDAD DE LAS SOCIEDADES 

A las sociedades mercantiles se les reconoce una oerso

nalidad jurídica ya que se consideran como entes dotados de vida 

propia y personificados. De aquí que el derecho le otorgue a las 

sociedades el atributo de la personalidad, 

El artículo 2o. de la Ley General de Sociedades Mercant! 

les menciona que tienen oersonalidad jurídica las sociedades mer

cantiles inscritas en el Regietro Público de Come~cio, y las que 

:.e hayan exteriorizado ante terceros con ese carácter. Con esto 

se confirma que las sociedades mercantiles están incluidas entre 
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las personas morales. 

A continuación se analizarán los atributos de las oe~ 

sonas sociales oor tener capacidad jurídica, un patrimonio, un 

nombre, un domicilio y una nacionalidad. 

Capacidad jurídica¡ el ser persona consiste en ser su

jeto de derechos y obligaciones jurídicas, al otorgarle perso"! 

lidad a las sociedades sienifica, reconocerles capacidad jurídi 

ca. Para que se ejerciten los derechos y se cumplan las obliga

ciones, deben realiz.arse actos jurídicos porque 1fotos, son imp~ 

tables a la aoci~dad, los cuales serán realizados por medio de 

los Órganos sociales, por tener la representación. Loa represen 

tantea de una sociedad son los administradores, 6stos no pueden 

realizar operaciones distintas al objeto de la sociedad y la s~ 

ciedad no puede actuar sin ellos, por lo que se concluye que la 

sociedad está capacitada para realizar los negocios jurídicos 

que tienden a la realización de sus fines propios. (10) 

Para que integren su voluntad y se manifiesten frente a 

terceros, la sociedad requiere de órganos, y éstos pueden ser: 

asambleas de accionistas y juntas de socios, de administraci&n; 

consejos de administraci&n, directores y gerentes, de vigilan

cia y comisarios, (11) 

El capital soci«l, es la suma de los valores aportados 

por loe socios al momento en que ~e constituye una sociedad. P~ 

ra evitar unn posible confusi6n entre patrimonio, activo patri

monial y capital social, se establecerán sus conceotos; el patr! 

monio es el "conjunto de obligaciones y derechos de una persona", 

el activo patrimonial "es el conjunto de bienes que esa persona 
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posee co:r.o propios" y el caoi tal social, es la cifra ari tmét1ca 

que repre¡;:er,ta ~1 valor je las aoortacior.e3 de los socios. El 

capital soci•il coincidirá con el activo pRtrimo:1ial al mo:nento 

en que se realice la constit"~ci6n 1e la sociedad, pero quedará 

disminuido al momento en que se paguen los rastos de constitu

ci6n y de reeistro, en cambio, el canitnl social oermanecerá 

intacto. (12) 

La ley en re1Rci6n con el ca~ital ordena que se exnre~e 

en la escritura consti t".i ti va su importe, lo que haya aportado el 

socio en dinero o en bienes, así como el valor y el criterio se

guido para su valoraci6n, en su caso, la indic3ción cuando el c~ 

pital haya sido varilldo, 

El patrimonio social está cambiando continua.mente por

que está sujero a los problemas de la sociedad, aumenta al mo

mento de ser prósperos los negocios, y disminuye en caso contr~ 

rio. 

El artículo 9o. de la Ley General de Sociedades Yercan

tiles, hace referencia al aumento o disminuci6n del caoi tal y el 

procedimiento para realizarlo, también menciona el derecho de 

oposición que tienen los acreedores. 

Para impedir el menoscabo del patrimonio social, sólo 

se podrán distribuir las utilidades cuando la asamblea de socios 

o accionistas las hayan aorobado por medio de los estados finan

cieros, (13) en caso de exiRtir pérdidas en el caoital social, 

éste tendrá que ser reintegrado o reducido antes de realizarse 

dicha di~tribuci6n. 
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Para consolid,,r la base del o&trimonio de la sociedb 

el legislad~r ha exifido que el 5~ de las utilidades ce lleve a 

una cuenta d<! res<!rva leeal anualmente, de este roodo la socie

dad puede disponer del 95~ de lRs utilidades de cada ejercicio, 

ai llegara a diaminuir el fondo de reserva se reconstruirá de 

la misma mW'l<!ra, as! lo expresa el artículo 20 de la Ley Gene

ral de Sociedades Mercantiles. 

El nombre y el domicilio eociules, ser~n estudiados más 

adelante, cuando 1e hable del acto con~titutivo. 

La nacionalidad; como todas las personas, lRs socieda

des tambi'5n la tienen, la Ley de Nacionalidad y tlaturalizaci6n 

en su artículo 5o., hace la diferencia entre so~iedades ~exica

nas y extranjeras, establece que las sociedades que se consti~ 

yan de acuerdo a las leyes de nuestro pais, y establezcan en ál 

su domicilio, eerán meY.icarnis, si llt-pnrc-t a f&.1 tar alF.Uno de e~

tos requisito~, ce len con;.iderAr~ co~o rxtra.njeros. 

El derecho poaitivo consaera la dütjnci6n e!'tre la 

peroona sociedad y la nert0ona de loa socios, por eso los socios 

entran siempre en rel11ciones jurídicas con la sociedad de la que 

forman parte y participan en la responsabilidad de las deudas s2 

ciales. 

Si crur.bian los socios, pero subeiEte la ~isma persona 

social, el nuevo socio rcsuonderá de todaE lan obliP.aciones so

ciales contraídas antes de su adm1si6n y durante ella. Si un e2 

cio ee aepara o queda excluido de la sociedad, continuará res

pondiendo por lue obligacioneE nue resulten de las operac;ones 

celebradas antes de eu salida, pero no de las po~teriores, El 



enajenante y el udquirer.tc de u:m nc-cicSn que no ha l'idc oarad&. 

en su totalidad, responderár. de la~ orlirac tcnH •ncü1les. (14) 

2.2,l ESTADO DE SOCIO Y EL F:-.GOCIO C.UE LO ORIGINA 

Co:-r:o oblicucionn".'.i de lo!'> aoci.-..s, .... ue:1en ~enc1:>nRreie ls. 

aportaci6n de lo,, '11c:lioo '1~Ce"rtnos n-.ra l'l realizi•ción del fin 

comtin, di~i''as aportaci:>:'lr'~ T'IUf:den ser de indu.c':tria v a~-. cariital. 

l:.n las anortu.cione ~ de 1ndu:tria, el Foc10 inju~·trial 

está '>llliead0 u nr~''tur !l:.I uc• iviclad nnra la ohtrr.=16:i de1 fin 

social; c1 ot-jeto de la Anortaci6n er- la fum·zn d1' tr<~bojo, en 

l':is j .. c,:r-1 t,11 : c1 ~~ n0 .... io:-- :-ani t·,: l.'"it:-!.;: nnort::tn 0.inrro, otros bi! 

nes o crt<ditos, 

Lns n.nortacione3 de capital, f\e d1v1:len en ::i.nortacio:1es 

de di:1P?'O y l:~s =1U'::' tic~f':l un ob.ieto diverso y de'.:tr:> dP é:;tas 

se rncurntr;,n lri~ ~~nrtnc1~~.~~ ie rr~diton. 

1.- Apn~·tac1o:i~ .. ~ •\.~ dinPro, consi~te en ent!"erur a la 

sociedo.dlit~ S\lJl,~1!~. f'$t1nulnd·'.2 1 ,¡r ;,cuerlo aj,_~)~ plnzos fijados 

por la ercri turn c0m, 1 i tu ti va y en tcdo •P ri ren por J "R n0nr.as 

rclHcionndos & le.Et 0l1lit::Acionrs de par.Ar unn snmn detern.inttdn dr 

dinero. 

2,- Aport&cionee en {!snec1e, se refiere n 10:. 1-if"r:e.r. f1Ue 

son d1~tintos del numerr.r'io y nueder. é.nortnr:P corAf' <iE' t.odEHl 

clnpes rorrris muebles o inr.ueblcs; simnles o rcfT'tn:rotae; (como el 

caso de ur¿n ne[C'Ci.Pci6n); corn0rrl<'r: o incorror:.] C'F ( pn1.entt·s), 

así lo "1e:1C'~ona el t-'.rtículo 141 ct.~ ln ley yn .... er!C'iC'nn.da. 
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3.- Aportaciones de crédito~ de acuerdo con los artí

culos 2042 y 2043 del C6digo Civil, el cedente de un crédito 

responde de la existencia y legitimidad de éste, pero no de la 

solvencia del deudor. Lo anterior no se anlica cuando el ceden 

te aporta el crédito a una sociedad, pues estaría obligado a 

responder de la solvencia del deudor a1 momento en que se efectúe 

la aportaci6n, as! lo expresa el artículo 12 de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles. Esta norma tiene como finalidad as! 

gurar la existencia real del patrimonio social, además vrotege 

a loe acreedores y no produce efectos el pacto en contrario, 

as! lo expresa la ley. 

Loa derechos de los socios pueden clasificarse en der! 

chos de contenido patrimonial y derechos de carácter corporativo, 

l.- Derechos de contenido patrimonial; facultan al so

cio para exi~ir una prestaci6n que se sumará a su patrimonio y 

ee divide en doa1 el primero consiste en e) derecho de partici

par en el reparto de utilidades y el segundo en el derecho de 

obtener la entrega de una narte del patrimonio de la sociedad, 

al díeolveree ~sta, 

2.- El derecho de carácter corporativo, no tiene valor 

en numerario, ni a trav~s de su ejercicio podrán obtenerse bie

nes para que se val~en, pueden agruparse en dos clases1 poder 

para integrar loa 6rganos sociales y el derecho de obtener de 

alguno de los 6rp,anos sociales la realizhci6n de actos que perm1 

tan o faciliten el ejercicio de otros derechos del socio. 

El voto está considerado por la doctrina como una de

claraci6n unilateral de voluntad al sujeto votante, hecha dire~ 
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ta.mente o por medio de representante, dicha voluntad, se logre 

medi~nte el conteo de votos recibidos y atribuyendo nredominio 

a la mayoría, de tal mar.en. que el arbitro de loe der-.ifa se imp2 

ne al de los rr,er,os, JJE<r>< adquirir jurídicamente el carácter de 

voluntad del ente, lb. cual ne es nccesariarr:er,te nrcducto de la 

voluntad de todoc los socios, pero si de la rrayoría, 

En les juntas o &.sar-bleas de las sc.r.iedades las opini2 

nea y voluntades de las nersonae ~ue las integran se unifican 

por medio de principios jurídicos particulares establecidoe por 

el legislador, que generalmente consisten en atribuir a la cor

po1·aci6n l,; voluntad de la rr.a:1or:!a de sus cor.monentee para la 

deciai6n de un asunto sujeto a debate y que vinculan a todos 

ellos, incluso a loo aueentes y ~isidentes. {15) 

Para Joaquín Rodd¡;:uez (16), el derecho de voto consiste 

"en el que tiene ceda accionista nnra expresar en le. asamblea e! 

noral su voluntad, para que conjugaaa con las demás ee integre 

su voluntad colee ti va". 

lü derecho de voto se atribuye a l~ calidad de socio, 

al manifestar el artículo 113 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles "que cada acci6n solo tendrá derecho a un voto", 

En la Sociedad An6nima exi~te un principio básico consistente en 

que se vote y decida de acuerdo al ndmero de acciones, como COil 

secuencia de la estructura cauitalista de esta snciedsd. En la 

sociedad an6nima exiHte el voto por capital y en las ~cciedades 

por personas el voto se realiza por cabeza. (17) 

El titular del derecho de voto es el accionista, es 

decir, es' ti tulnr del derecho de voto, lE. per~ona e ~uien corre.!!, 
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ponda la calidad de socio, ya que el voto es uno de los dere

chos personales que se derivan del status del socio. (18) 

Respecto a las asambleas ordinarias, el artículo 189 

de la ley roer.cionada anteriormente, roanifi~sta que loe asuntos 

ee deciden por la mayoría de votos de las acciones presentes. 

En lae aeambleae extraordinarias, se requiere el voto favorable 

de la mitad del capital social, artículos 190 y 191, respecto 

de ellas los estatutos pueden fijar mayorías elevadas que las 

exigidas por la ley. 

El derecho de voto no puede ejercerse por el accionis

ta que tenea un inter~s contrario al de la sociedad en un dete~ 

minado asunto, un ejemplo de restricci6n al derecho de voto lo 

menciona el artículo 197 al decir que los administradores y co

wisarioe no podrán votar en la anrobaci6n del balance ni sobre 

eu propia responnabilidad. 

Respecto de la participación de las utilidades, se con~ 

tituye con el propósito de dividirlos entre los socios, ya que 

tienen el derecho de obtener una parte de las r.anancias de la 

sociedad. 

Una de lae prohibiciones existentes para las sociedades 

consiste, en que no pueden neear a los socios, la porción que 

lee correeoonda de las utilidades, que resulten del balance 

aprobado, además, nineún organo social negará o aplazará el re

parto de lae ganancias obtenidas, al menos que se haya eetipul! 

do en loe estatutos. 

Hay ocasiones en que no existe disposición estatutaria 

para el reparto de utilidades, tanto entre loA socios caoitali~ 
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tas come en los socios industriales, por lo que es necesario 

dejar asentada la forma en que podrán resolverse estas situa

ciones; en el caso de los socios capitalistas, les utilidades 

serán distribuidas de acuerdo a lo que hayan aportado; y para 

socios industriales las ganancias serán repartidas por mitad 

entre ellos y los socios capitalistas y respecto de la parte 

correspondiente de los socios industriales, se distribuirán 

entre ellos por partee iguales, 

Existen algunas sociedades donde los derechos de los 

socios se encuentran incorporados en documentos denominados 

acciones o partes de interés, la diferencia que existe entre 

ambos consiste en que la parte de interés nara poderse trans

mitir requiere del consentimiento de los otros socios (dere

cho del tanto), y la acci6n puede negociarse sin la anuencia 

de los demás socios, (19) 

2,2,2 REQUISITOS DEL NDJOCIO CONSTITUTIVO 

La forma del negocio social de acuerdo al artículo 5o. 

de la Ley de la materia dice que "las sociedades se constituirán 

ante notario". 

Loe requisitos que debe contener el acta notarial son: 

11J8ar y fecha en que se otorga, firmas del otorgante y del no

tario que autoriza la escritura, el artículo 60, fracci6n I 

ae,rega1 "nombres, nacionalidad y domicilio de las personas fí

sicas o morales que constituyen la sociedad", 

Existen en la escritura social las cláusulas esencia

les, ya que l~ ley, las ha considerado necesarias para la exi~ 
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tencia de un negocio social como son: (20) 

Objeto de la sociedad, raz6n o denominaci6n social; 

duraci6n; domicilio; y el capital social, de acuerdo a la apor 

taci6n en dinero u otros bienes que hayan efectuado los socios, 

El objeto social, es la actividad a la que se dedica 

la sociedad, tiene que asentarse en la escritura constitutiva, 

La existencia de un objeto o finalidad es, requisito indisoens~ 

ble de toda sociedad mercantil. 

Raz6n social o denominaci6n social, ouede for~arse el 

nombre de la sociedad con el de uno o varios socios, en este c~ 

so nos estarnos refiriendq a la raz6n social, y cuando se forma 

libremente estamos frente a la denominaci6n social. 

Las sociedades en nombre colectivo y comandita simple, 

utilizarán una raz6n social, las sociedades an6nimaa y las coo

perativas, una denominación social, y las sociedades de resoon

sabilidad limitada junto con la sociedad en comandita por acci~ 

nea, pueden emplear indiferentemente una raz6n o una denomina -

ci6n social. 

La duraci6n de la sociedad quedará indicada en la ea

cri tura constitutiva, podrán los socios pactar libremente la 

duraci6n que tendrá la sociedad, (21) 

El artículo 33 del C6digo Civil establece que, tienen 

su domicilio las personas morales, en el lugar donde se encuen

tre establecida su administraci6n, 

hL capital social, fue estudiado al tratar el temar~ 

lecionado con la personalidad de las sociedades, pero puede d~ 
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cirae que está formcuo por el conjunto de a~ortaciones de dar, 

Como cláusulas nat"J.rales de lo. escri tur?. constitutiva 

de una sociedad, el artículo 60. dice que son: (22) 

Las normas sobre la administración de la ROCiedad¡ r~ 

parto de utilidades y constitución de la reserva, causas de di 

solución de la soci<>j1d y nc·r:nus r"-r" la l;.nuid01ción de la so

ciedad, 

De acuerdo al artículo 260 de la ley de la materia, 

menciona que la in~cripci6n en el Refi5tro Público de Comercio 

de la escritura constitutiva de una sociedad mercantil y la de 

sus r·eform1>s se har!Í mediante or•1en judicial, 

Así, la constit"J.ción de una oociedad mercantil, será 

considerada como perfecta al momento en que quede inscrita en 

el Registro de Comercio, al no exigtir la inscripción, traerá 

como consecuencia la irre¡;ularidad de la sociedad, 

2.3 CLASIFICACION DE LAS SOCIEDAliES, 
ARTICULO lo, DE LA LEY GENERAL 

DE SOCIEDAllES MERCANTILES. 

SOCUJlAD Ell UOJt.llRh COLl:.CTIVO Y COJILA!IDITA Sllr!PLE, 

Cervantes Ahumada, considera a la sociedad en comandi

ta de tipo mixto, por tener tanto socios personalistas como ca

pitalistas, donde los comanditados pertenecen a los personalie

tae y loe comunditarion son capit~listas, (23) 

En cambio la sociedad en nombre colectivo, ea perso

nal, por toio1<rse en cuenta las calidades nen1onales de aque-
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llos que intervienen en el acto constitutivo. (24) 

Ta.~to los socios de las sociedades en nombre colec

tivo, como la comandita simple responderán respecto de las 

obligacioni;:a social~s, en forma sub=-idiaria, ilirti tada y so

lidariamente. (25) 

Será subsidiaria la responsabilidad, porque los acre~ 

dores sociales podrán hacerla efectiva en el oatrimonio de los 

socios, una vez que lo hayan intentado e~ forma inútil en los 

bienes de la sociedad. 

Es solidaria, porque pueden loa acreedores sociales 

exigir a loe oocios el cumplimiento de las obligaciones de la 

socied1<d. 

La responsabilidad es ilimitada, ya que loe socios 

responden de lan neudas sociales con sus bienes, sin importar 

la participaci6n que tengan en la sociedad. 

Es característico de las sociedades en comandita sim

ple y por ~cciones, la existencia de dos categorías de socios 

(loe comanditarioo y los comanditados) con responsabilidades 

distintas referentes a las deudas sociales. 

Loa socios comanditarios ne dietineuen porque no res

ponderán frente a terceros de las consecuencias de las opera

ciones sociales, mientras que los socios comanditados serán 

ilimitadamente responsables, as! lo exoresa el artículo 51 de 

la ley de la materia. 

Para las sociedades de las que hemos hablado anterior

mente, el socio industrial es de ¡Tan importancia, 
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Loe oreanoe de las sociedades en nombre colectivo y 

en comandita 9imple se integrb.fl por la junta de socios, la a~ 

ministraci6n y la vieilancia. (26) 

Son atribuciones de la junta de socios para ambas s~ 

ciedades, (aunque la ley no habla de junta de socios): autori 

zar la ceei6n de partes sociales o la admis16n de nuevos so

cios, modificar la escritura ~ocial, consentir que un socio se 

dedique a neeocios nemejantes a loR de la sociedad, nombrar y 

remover a los administr .. ctores, facultar a loB administradores 

para que enajenen los inmuebles sociales, nueden exieir la re~ 

dici6n de cuentas, nombrar a los liquidadores de la sociedad 

deciden sobre el proyecto de partici6n. (27) 

La administraci6n de la sociedad estará a cargo de 

uno o varios administradores, que podrán ser socios, se nom

brarán a los administradores. Si en la e'critura constitutiva se 

hubiere establecido la ina.'Tlovilidad del "d:ninistrador por ser 

ademáo socio, sol1u11ente será removido judicialmente por dolo, 

culpa o inhabilidad¡ a todoz lou socioa les corresponderá la 

firma oocial; las decisiones de los socios se tomarán por may~ 

ria; la junta de socios puede delegar al administrador de su 

cargo. (28) 

Los administradores están obligados a realizar los a~ 

toe que ueun necesarios rn.J.ra que la sociPdad mttrche en forma 

correcta, siendo responsables para con la sociedad de los da

ños y perjuicios que le ocasionen por neglifencia, malicia o 

infracción de los acuerdos de la junta de socios. Hendirán en 

forma oemeatral unn cuenta de ude,inistraci6n, si la P.scri tura 
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:1nia'tr'&Ci6~ ~~ l&.e e~ci~i~~~e, ~1~á:; s~:- a~l~=~~s la~ re

gl.a.a r~!~re~t~s a la e~~i~d~= ~~ ~?:·ur~ ~~~~c:it~, fS i~cir, 

ea!&.rá a cargo t!~ ·.i::--:i ? ·:arios ai::.i:"'o.is~ra..:io:-ee pu.C.ie~'!o se:r S,2_ 

ci!.JB o p1:ra~:'"~9 ';:;t.tra?.e..e. e. la e~c:i:d.a.a, p.c::-ei .:;xiste ~ e:r..cep

ci¿n E::r. la. a?~ii:::-1i::.-! r:r. C':i::.a.:-J.-:1 t.a ~ir:.;:.1e y c0:-...sist~ ~:: ~".l~ i:l o 

C'J.and.o el ec.i::1~ E:;erza &.cti:is =~ a.i:r.::.r::i.stracién, qued! 

r' o'Olie&.d~ .eo1!.:!f1rí;:.:~n'!;e -:::0n los terci:ros po:- :oias las obli 

ga-cion~e 1e l~ a?c1~dad en q~e haya to~a1o parte co=c ad.:Dinis

tra.dor, tambi~n cua;do no r.a.:;a. t.:i!!'.1::.1o narte, 9ie~re y cu.aI'...do 

haya adciiniatrado en for::.a habitual loa neeocios de la socie

di.d, aa! noa lo hace saber el artículo 55 de la misma ley, 

Para el caeo anterior, el artículo 56 mencior.a una e~ 

cepci6n y 4sta conniete en que podrá un socio comanditario en 

forma 1nter1r.a a falta de co:::ar.ditadoe, desempeñar actos urgen 

tea durante un mee, contados a partir de la muerte o incapaci

dad del socio administrador. 

Respecto del organo de vi~ilancia, tanto para lae so

ciedudoa en n?mbre colectivo como oura las en comandita simple, 

el artículo 47 menciona que loa a~c1os no administradores po

drán nombrar un interventor que vigile los actos de loe admini~ 

tradores, y tendrán el derecho de examinar el estado de la admi 

nistrac16n y la contabilidad y paoelea de la compañía, haciendo 
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las reclamaciones que ~stize convenientes. 

De la sociedad en nombre colectivo, se derivan los si

¡¡uientes comentarios: 

l.- «ue tiene orieenes familiares, resultado de la 

evoluci6n de las e~nresas artesanales inctividuriles, en socieda

des basadas pric,cioo.lr:,ente en el trabaJO de los hijos de artes_!!: 

nos. 

2,- Se di~ti"EUe de las demás oor ~os notas esencia

les, ya que se constituye para empresas peque~as y medianas, 

pue3to que co~o la resuonsabilidad oe los socios es solidaria, 

ilimitada y subsidiaria, ft;ne:ralr.¡ente se forr:-.a con dos o tres 

socios que ~e tienen recíproca confianza oara responder de las 

deu1as sociales, acteffiás nor~ue los socios asumen las obligacio

nes cuanao no hay desifnaci6n de administradores. 

3.- ~n la soci~dad en nombre colectivo es donde más 

necios in:iuctri:üeo existen y el cani tal tiene ur.a importancia 

menor en relación a las demá.s ~ociedt:tdes, ya que los acreedo

res cuenr.an con la g&r<lntia de los patrirr.onios nurticulares de 

los socios y sirven como base nara faT!L~tizar el crédito que a 

la sociedad se le nueda conceder independientemente del monto 

de su caoital, pero el nn~rimonio de lo~ socios sirve como r,a

rantia er;necial ;i los cr~rti ton Goci&les, uor lo tanto los acre.2. 

dores de 1a ::;or:iedarl ceberán consul t-tr con los F-.cre~dores de e~ 

da uno de ellos. 

4.- En la actualidnd, ~~ta cociPdad desanareci6 de la 

vi do Ir.crca?1til • además Mantilla kolina menciDna t;ue 1f ::'irec-
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ci6n de estadísticas en 1941 registr6 que el n\irnero de laa co

lectivas era del 12.89" del total de sociedades constituidas y 

el capital social representaba el 3.22~ de la cifra global. 

En 1972 por cada 10,000 socied~des que se fundaron, 

cinco pertenecian a la colectiva, comandita simple y por accis 

nea, respecto al capital de fundaci6n por cada 100,000 pesos 

invertidos en todas las sociedades, solo se invertía un peso en 

las tres sociedades ya enunciadas, (29) 

5.- Por lo antes mencionado, podemos darnos cuenta que 

esas sociedades no son favorecidas por los industriales ya que 

no reunen loa requisitos que ellos necesitan para satisfacer 

sus necesidades econ6rnicas, por eso deciden constituir sus soci~ 

dades bajo la denorninaci6n de la Sociedad An6nima. 

En cuanto a la sociedad en comandita simple, puede de-

l.- Arcangeli considera que surgid históricamente de 

la sociedad colectiva, únicamente por la limitaci6n de la res

ponsabilidad de alguno de loe socios, (30) 

2.- Se considera que esta sociedad tuvo auge durante 

los primeros siglos de la edad moderna, ya que el capital era 

invertido en forma productiva obteniendo as!, gran provecho de 

las actividades mercantiles e industriales. 

3.- Mantilla Melina nos muestra que en 1941, las coman

ditas simples representaban el 2,70~ del n\irnero total de eocied! 

des; y en 1950 era el 0.60~, para 1941 el capital invertido fue 

del 0.13~ y en 1966 solamente se con~tituy6 una, con un capital 

social de cinco mil pesos y para finaliznr, en 1969 nin¡:una, (31) 
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4 .- hn la ><ctualidad la e ;mandi t•.• sit:iple ha .le~ .1 i".> 

un poco más que la colectiva, y se encuentr~ suctituida por 

contr,.tos simples y sin requiEi tos forma.les, como "" el caso 

de la asociaci6n en pnrticip&ci6n o la sociedad de responsabi

lidad limitada, donde todos los ~cejos disfrutbn de las vent&

jae, mientra.a que en la comandita simple solamente los comandi 

tarios que forr.1~n un grupo pequeí'lo, er1m los que obtenían los 

beneficios. 

5.- La asocihci6n en particinaci6n, tiende a sustituir 

a 1& oomandita, esto se debe a que la finalidad que ~e persigue 

es la misma. Consiste en particinar en una actividad mercantil 

ein neceoidad de arriesgar la totalidad del pntrimonio, como se 

sabe que en la comandita uno o varios socios cuya responsabili

dad ea ilimitada administran los negocios sociales, en 1a asoci~ 

ci6n en participación hay un asociante que se obliga, personal

mente con ous bienes y a su carbo tiene la gestí6n de los neeocioa 

pura lo cual se constituya. Los eocios comanditarios son equipa

rables a los asoci~dos, embos limitan su responsabilidad a una 

auma determinada. 

6.- Barrera Graf dice de la asociac)6n en ¡mrticipaci6n, 

que existe un negocio oculto donde una de las partes (asociado) 

aporta bienes a la otra (asociante) y este ~ltimo aparece frente 

a terceros co~o si fuera el sueí'lo. (32) 

hxisten diferencias entre la sociedad en comandita simple 

y la asociuci6n en participaci6n, como son1 (33) 

COMANDITA Sl>!PLE 

l.- Cada aociedad tiene urut perso11alidad mori>l di><tinta; 
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2.- El comanditario es socio de la sociedad, más no un acree

dor de la misma¡ 

),- El comanditario no puede administrar los negocios de la 

sociedad, sin perder su carácter. 

4.- El comanditario por ser socio, puede participar en la mil!; 

cha de la sociedad, además participa en las juntas, revisa 

el balance, nombra interventor, 

ASOCIACION EN PARTICIPACION, 

1,- Loe actos son realizados por loe asociantes; 

2.- El asociado es un acreedor del asociante, si es que ~ste 

llegara a quebrar, 

),- El asociado puede administrar los negocios del aeociante, 

no con el carácter de apoderado, 

4.- El asociado no puede participar en la marcha de la socie

dad, ni en las juntas y tampoco revisar el balance o nom

brar interventor, 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 

Esta sociedad ea la que ocupa el tercer lugar respec

to de la enumeraci6n que realiza el artículo lo, de la Ley Ge

neral de Sociedades Mercantiles, dicha ley la define diciendo 

que ea la que constituye entre socios que se encuentran oblig~ 

dos al pago de sus aportaciones, pero no es necesario que las 

partee est~n representadas por medio de títulos negociables a 

la orden o al portador, y sola.mente podrán ser cedidos, cuando 

as! lo indique la misma ley, seg¡ln lo manifiesta el artículo 
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A esta sociedad Cervantes AhUJDada la considera de ti 

po elástico, porque de acuerdo a las necesidades, podrá organ! 

za.rae tanto con socioa personaliatas, como con socios capita

lietae o con llJ!lhos, (35) 

En eata aociede.d, lo máa importante consiste en que 

loe eocioa tienen como obligación, el pago de sus aportaciones, 

Como toda sociedad, para que pueda funcionar se requi~ 

re de la existencia de loa organos sociales, ~stos eatán inte

gJ"e.doe por1 La asamblea de eocios, la adminietraci6n y el organo 

de Vigilancia. (36) 

in tema relacionado con la asamblea y las resoluciones, 

eerlln.estudiadas en forma detenida, en el capítulo tercero, 

cuando se hable del acuerdo de fusión. 

La administracidn estará a cargo de una o más personas 

(gerentes), que podrán ser socios o personas extrañas a la so

ciedad, así lo menciona el artículo 74, además responderán de 

eu actuaci6n frente a terceros ya que poseen la representación 

extrema de la sociedad, 

El art!cu1o 84, prevee la constitución de un organo de 

vigilancia, cuando lo disponga el contrato social y se formará, 

por socios o personas extrañas a la sociedad, 

Como ee ha venido haciendo referencia con anterioridad 

respecto de loe comentarios de las sociedades, de la sociedad 

de responsabilidad limitada puede mencionarse quea 
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l.- A finales del siclo pasado se crea la sociedad de 

responsabilidad limitada en Inelaterra y J.lemania, noeterior

mente se extendi6 a todo el mundo. En lnel~terra surge con el 

nombre de Private Coropanies empezándose a usar desde 1877 y en 

1907 se reeu.16 en la Campanies Act, lo que tenía en común con 

la an6nima era, la responsabilidad limitada de todos los so

cios, por lo general se tomaba en cuenta a los familiares y 

amigos porque sus acciones o cuotas no podrían ser ofrecidas al 

pdblico ni transferidas, (37) 

2.- Mantilla Malina nos menciona, que entr6 en deca

dencia esta sociedad a favor de la an6nima (38) ya que es el 

tipo que cada vez se adopta más al momento de constituir una 

sociedad mercantil, además para 1972 adoptaron esta forma el 2.7~ 

del total y la suma de los capitales constitutivos alcanz6 el 

0.9~ del total, (39) 

SOCIEDAD AIIONIMA, 

Esta sociedad pertenece a las capitalistas o de capi

tal, ya que los derechos y poderes de los socioA son determiJl! 

dos en funci6n de eu participaci6n en el capital social. 

Actualmente, esta sociedad, ha tenido un gran auge 

por las grandes organizaciones, las grandes concentraciones ec~ 

n6micas y por empresas de suma importancia que adoptan esta fo¡ 

ma. 

La responsabilidad de los socios, consiste en que ga

rantizarán las obli~acionea sociales hasta por el monto de sus 

respectivas aportaciones. Loe terceros podrán exi~irle al socio 
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el monto insoluto de su aportaci6n. 

Para que nueda constit!.lirse la sociedad anónima, la 

ley en su artículo 89 establece el primer procedimiento deno

minado, constituci6n simultánea O Procedimiento ordin~rio, COB 

sistente en: (40) 

Que una vez obtenido el oermiso de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores por el m!nimo legal de socios, comparecen 

ante notario p~blico y suscriben el acta con~titutiva y una vez 

homologada judicialmente, se inscribe en el Registro Pllblico de 

Comercio. 

En nuestro sistema no puede constituirse una sociedad 

anónima con ~enos de cinco socios, ni tamnoco puede subsistir 

porque es causa de disolución que el nllmero de accionistas sea 

inferior al requerido por la ley. (41) 

El mínimo de capital que la ley de capitales conserva, 

ea de veinticinco mil pesos, en cuanto a las anortaciones en d! 
ne ro se admite que el valor de las accione o no se cubra !ntegr~ 

mente al suscribirlas y que, oor lo tanto exista un saldo deu

dor del socio a favor ue la sociedad, que 6sta puede exigirle 

mediante requerimiento judicial, excepto cuando en el texto de 

las acciones se haya fijado el plazo para cubrirlo. 

Al ser las aportaciones en esnecie el accioni~ta tran~ 

mitirá a la sociedad en el momento de la suscripción, un bien o 

un derecho cuyo v&lor social sea el del monto total de la apor

tación, (42) 



El. secundo Dr'=7C~Ci::i~n~o C~:"'.Of"iir;a:!t'> cor.!!: ti ~ci6r. S'UC,! 

siv~ o nor f:N?.Cripci6n n~tlica, i~plica lhs ~if'Ui~r.t~s etanas: 

redacci6n del progra::i;, y den6si to del :i:ürr.o en el Registro ?>.i

blico de Comercio, euecrinci&n, aportaci~r. que puede ser en n~ 

merario o bienes díetintos. 

El prol;'l"azt.a ee el documento donde se da a conocer al 

pi.!blico el proyecto d~ eecriti;.ra constitutiva, y donde los fun 

dadores invitarán al pdblico a 61.lscribir acciones de la socie

dad, 

El artículo 103 de la mie~a ley, considera fundadores 

a los otorgantes del contrato soclal, tarnbi~n a las nersonas 

que redactan, firm~•n ;¡ depositan el pro¡:re.ma. Para '!Ue ten¡".an 

validez las oneraciones realizadas por loa fundadores, deberán 

eetar aprobadas por la aerunblea general. 

Loe fundadores anualmente nodrán obtener utilidades 

que no excedan de 10~ ni de diez años, una vez que se tenga la 

f~cha de conetituci6n de la sociedad, y se les entregará cuando 

los accionístac hayan 'paeado el 5~ sobre el valor exhibido de 

sua acciones, aa! se asi~nta en el Prt!culo 105 de la Ley Gene

ral de Sociedades 11.ercantilea. ( 43) 

Respecto de la acci6n, por no eer el tema central de 

este trabe.jo, eolaMente se dir~ que el canital de las an6nimae 

ee divide en acciones, reoreeentadas en títulos de cr~dito (n~ 

minativoe), que sirven para acreditar y transmitir tanto la C! 

lidad como loe derechos de los socios, as! lo menciona nuestra 

ley en su artículo lll. 
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Adem~s, cabe aeregar que la acci6n ouede ser estudiada 

de diverEaa formas, como parte del capital sociei, como expre

sión de los derecbos y oblicacione~ de los socios y finalmente 

como títuloc de cr6dito. 

Los orga.nos sociales de sociedad anónima están integr~ 

dos por la aeB!r.blea de accionistas, los organos de administra

ción y los organos de vi~ilancia. {44) 

Puede definirse a la asar••blea general de accionistas, 

de acuerdo al artículo 178 como el organo supremo de la socie

dad, pudiendo acordar y ratificar todos sus actos y operacio-

nes. 

El tema relacionado con la asamblea y sus resoluciones, 

como ya se mencionó, serán tratadoR en el capítulo tercero al e~ 

tudiarse el acuerdo de fusión. 

Respecto a los organos de administración, el artículo 

142 de la Ley de Sociedades Mercantiles manifiesta que los ti 1:J! 
larea de este organo, serán considerados mandatarios de la soci~ 

dad; serán designados por la asaP-,blea general de accionistas; y 

su desicnaci6n será temporal y revocable en cualquier tiempo. 

Les corresponde ser voceros de la sociedad a los ac!mi

nistradores, están autorizados para manifestar frente a terce

ros la voluntad social, 

El or¡;;ano de administraci6n podrá ser administrador 

dnico o consejo de administración, en su artículo 143 la misma 

ley dice que cuando los administradores sean dos o más, consti 
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tuirán el consejo de administraci6n. 

Respecto a la eerencia, el artículo 145 y 146 de la 

ley mencionada establece que, la sociede.d podrá desienar a uno 

o varios eerentes y oodrán ser eenerales o especiales, no re

quieren de ln autorizaci6n de los ad:r.i..istradores r.ara lo" ac

tos que ejecuten y gozarán de las facultades de rer.resentací6n 

y ejecuci6n, 

La ley en su artículo 142 indica que los administrad2 

res serán mandatarios pero el 149, agreea que tanto los admi

nistradores como los gerentes, podrán conferir poderes a nom

bre de la "ociedad, siendo revocables en cualquier tiemuo, 

Aquí puede observarse, que los verdadero~ administrad2 

rea son loa eercntes, 

La viRilancia de la administraci6n de la sociedad an2 

nima correanonde a los comisarios, que con~tituyen un organo 

especial de control c•obre la gesti6n de los administradores, 

La ley exige con carácter oblifatorio la existencia de 

ese oreano de vir,ilancia, El artículo 164 establece que la vigi 

lancia de las sociedades an6nimas estará a cargo de uno o va

rios comisarios, temnorales y revocables, que nueden ser so

cios o personas extrañas a la sociedad, 

En general, se aplicarán a los coTinarios las disposi

ciones relativas a los administradores, por lo que tendrán que 

presentar un,, garant!a de su manejo, continuarán en su encargo 

aunque hubieren sido desiEnados por tiempo determinado, hasta 

que los sustitutos tomen posesi6n; serán individualmente respon 
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sables par~ c0n la toci~dad por el cumplimiento de las obliea

ciones que la ley y los estatuto 0 les impor.gan. 

Como en las sociedades anteriores se ha podido desta

car un breve comentario, resnecto de la sociedad an6nima puede 

decirse que: 

l.- Esta sociedad es capitalista, de cacital fundacio

nal, en cu~nto que la existei,cia del mismo es indisnensable para 

la sociedad, 

2.- Pueden distincuirse tres ~omentos en el proceso 

con~titucional de la ~ociedad an6r.ima, en el nrimero, se forman 

el contrato y los estatutos; en el secundo, se formaliza el com 

premiso de los socios y se acorta el caoital rocial; y en el 

tercero, se inscribe la sociedad en el Registro PÚblico de Comez: 

cio. 

J.- La so~iedad an6nima, es una sociedad co~ercial con 

capital fijo, estd representada nor acciones y los socioa eon de 

resoor.~abilídad limitada. 

4.- Es el tipo de sociedad mercantil más importante ya 

que el número y el volúmen de capital que reune, es suoerior a la 

de cualquier otra sociedad. 

5.- Debido a ~u fortaleza econ6mica, a las sociedades se 

les c~nsidera como sujetos de mayor relieve para la canalizaci6n 

de ahorros y de recurso~, para que ne esa forma obtengan financi~ 

mientas. En especial a la anónima ~e le perwite acudir a loo mer

cados de capitales, como es el caso de la banca, seguros y socie

dades financierac, para solicitar nr~stamos colectivos, nor medio 
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de bonos u otros orocedimientos de finnnciamiento que ellas 

emiten y de esa forma concederles a sus suscriptores el ooder

se convertir en accionistas de las sociedades enisoras, (45) 

6,- Concluyendo, podemos decir, la nota que caracte

riza a eeta sociedsd, es la división existente de su caoital 

en acciones, títulos valor que incorporan los derechos del ª.2 

cio y además documentos necesarios para su ejercicio, lo ant~ 

rior, hace que se diferencie esta sociedad de las demás exis

tentes. 

7.- Y todos los socios como en la sociedad de resoons~ 

bilidad limitada, solamente responderán de las obligaciones con 

traídas por la sociedad, en forma limitada por el valor de las 

accione~ que suscriban, pero no podrá oactarse una aoortaci6n 

adicional o suplementaria. 

SOCIEDAD EN COMANDITA POI! ACCIONES, 

La Ley de Sociedades Mercantiles, ha enumerado a esta S.2, 

ciedad en el quinto lugar, pero esto no quiere decir que sea el 

lugar que le corresponda de acuerdo a su importancia, esta soci~ 

dad está comouesta por uno o varios socios comanditados que res

ponden en forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las 

obligaciones sociales, y tambi~n de uno o varios comanditarios 

que están obligados solamente al pago de sus acciones, as! lo e! 

presa el artículo 207 de la ley antes mencionada, 

Una de las características que presenta esta sociedad, 

consiste en que ceda una de las participaciones de los socios 

quedarán representadas por acciones, además tienen el carácter 
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de títulos de cr~dito, 

A esta sociedad, Cervantes Ahumada la considera como 

mixta, porque respecto de los coffiar.dltsdos es personalista o 

de personas y al tratarse de comandí~arios es de canitales o e~ 

pitalístas, igual sucede con la sociedad en coma.~dita simple • 

{46) 

Serán aolicables las normas en cuanto a la resoonnabi

lidad subsidiaria, ilimitada y solidariu de los socios co:nandi

tados, al ieual que en las sociedades en nombre colectivo y en 

comandita simple. 

Respecto a la resnonsnbilidad de los socios comandita

rios, al igual q~e en las 80ciedades a.~6nimas, están obligados 

al pago de sus acciones, 

Esta sociedad se asemeja a la an6nima en cuanto a que 

el ca pi tal sociE<l se encuentra dí Vi di do en acciones, las que 

pertenezcan a los comanditarios, podrán ser al portador o nomi

nativas y respecto de los comanditados siempre serán nominati

vas, así lo consagra el artículo 209 de la ley antes menciona

da, En cu~nto al caaital mínimo y máximo, la ley no lo exige. 

Al igual que para la sociedad en comandita simple, la 

administraci6n estará a cargo de socios comanditado~ y loa co

manditarios no podrán administrar, en caso tle hacerlo, como en 

la comandita simple, se les sujetará a resnon~abilidAd ilimita 

da respecto de los actos ·>ue ejecuten. 

En relnci6n a los oreanaR de la sociedad como la asam

blea de accioni~tas, adminiatraci6n y vigilancia, se regirán de 
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acuerdo e les disposiciones dictadas para las sociedades an6ni

mas. (47) 

De la Sociedad en Comandita por Acciones puede desglo

sarse que1 

1.- Esta sociedad, prácticamente ha desaparecido de la 

vide mercantil, Mantilla Moline menciona que el abandono es inm~ 

recido ya que la considere como tipo ideal de sociedad, por combi 

nar la limitaci6n de la responsabilidad y la negociabilidad de 

los derechos sociales, tan necesarios para atraer capitales, con 

la responsabilidad personal e ilimitada de aquellos que manejan 

le sociedad, e través de la asunci6n de le calidad de comanditados, 

tan importante para garantía de terceros. (48) 

2.4 CAPITAL VARIABLE. 

El art!cullo lo. de le Ley General de Sociedades Mercant! 

lee, en la narte final nos dice que podrán constituirse como so

ciedades de capital variable, la sociedad en nombre colectivo; 

la sociedad en comandita simple; la sociedad de responsabilidad 

limitada; la sociedad an6nima; y la sociedad en comandita por ac

ciones. 

Lee sociedades anteriores, pueden aumentar y disminuir 

eu capital social, sin modificar la escritura, ee decir, la cl4u

sUla relativa el cauital. 

La exposici6n de motivos de la ley de la materia, indi

ca que la variabilidad del capital social, solo constituirá una 

modalidad para todas las sociedades, se trata solamente de la 
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adopci6n de dicha modalidad del capital variable; o a la inver

sa, de la modalidad de capital fijo (49) cuando la sociedad flJ!l 

cionará como de capital variable. 

En las sociedades cuyo capital sea fijo, cualquier va

riaci6n para aumentarlo o reducirlo supone modificaci6n de su 

cuantia y un cambio en el contrato social. Esta formalidad se 

dispensa en las sociedades de capital variable ya que, si bien 

se modifica el monto del capital; no se cambia la claúsula rel! 

tiva, ya que ella dispone que la cuuntia del capital puede va

riar entre un mínimo que se indique, y un máximo que también 

será indicado o que sería indeterminado. Pero toda variación 

del capital que est6 por debajo del míni!llo indicado o nor encima 

del máximo, cuando se precise, tendrá que haber un cambio de la 

cláusula relativa, y se protocolizará. 

Se determinará el organo que haga efectivas las varia

cioneo del capital. En las sociedades por acciones, loa títulos 

que representen 6etae, serán guardadas en las cajas de la eocis_ 

dad, para ser entreeadas al momento en que se suscriban los au

mentos de capital. (50) 

Loe aumentos como las disminuciones del capital, pueden 

exiotir por las aic;uientes causas: en el primer caso, por el aw

mento de las aportaciones de los socios ~ por la admisión de nu! 

vos socios¡ y las disminuciones por retirarse un socio o porque 

devuelve en forma parcial su aportaci6n, as! lo expresa en artí

culo 213. 

~ata sociedad es de gran importancia ya que todas las 
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sociedades pueden establecerse bajo este tino explicando que 

existen varias circunst~ncias nor la que una compañia puede 

constituirse como capital variable, como son: 

l.- Aumento del canital de acuerdo a las necesidades 

de la empresa. 

2.- El cAoital será variable, cu~ndo exista unA rela

ci6n entre el volilinen del capital social y las operaciones que 

pueden realizarse, como es el caso de las in~tituciones de crf 

dito, fianzas y de seguros, esto se debe a que se determina un 

límite máximo a las operaciones de la instituci6n tomando en 

cuenta su capital social. 

J,- Otro caso es, cuando la sociedad tiene un prop6si 

to de cooperaci6n, de servicio a sus propios componentes, y no 

es posible constituir una cooperativa, ya sea porque no se som~ 

tan a la Secretaría de Comercio y ?omento Industrial o porque 

sus integrantes no pertenezcan a la clase trabajadora, De lo 

antes mencionodo, puede decirse que ingresan a la sociedad to

dos aquellos que se encuentren en situsci6n de obtener servi

cios de ella, además existe la posibilidad de poderse retirar, 

Mantilla Malina, nos menciona un cl~ro ejemplo al de

cir que, una sociedad será consti~iida por peque~os aericulto

res, quienes llevarán la caña que cosechen para la eJC1)lotaci6n 

de un ingenio, (51) 

Tambi~n puede mencionarse, el caso de una sociedad 

que además de tener un prop6sito de lucro, exista una finali

dad de servicio colectivo, de esta forma podrán participar t~ 
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dos los que quieran colaborar en la e~~resa, así menci~na Man

tilla Melina un ejemolo que con~iete en oreanizar una Escuela 

Hotelera, S.A. de C.V., para crear una oosada donde se adquie

ran o perfeccionen los conocimientos de aquellos que cuieran 

prestar sus servicios en hosoederias, (52) 

5.- Finalrr.ente, las sociedades de capital variable, 

son adaptables a las necesid«dea de las emoresas, cuyo patrimsa 

nio se encuentra sujeto a unn disminución como viene a ser el 

caso de l&s concesion"-rias de servicios oÚblicos, ya que fene

cida la concesi6n, los bienes pasarán al Estado. 

Considero que, de todas las sociedades mercantiles es

tudiadas con anterioridad, la an6nima es la que más se adecua 

a las necesidades de los comerciantes, porque el capital que 

se requiere como mínimo es bajo, oennitiendo as! a los interea! 

dos reunir una cantidad mayor que beneficie aquellos co~ercian

tee que quieran constituirse bajo esta denominRci6n, además, 

otra ventaja existente es, que la acci6n reoresenta una frac

ci6n del caoital socinl que atribuye a su le~!timo tenedor la 

calidad de socio. 

Tambi~n esta sociedad oodrá constituirse como de capi

tal variable, beneficiando así a los socios, ya que podrán au

mentar el capital social cuantas veces lo consideren necesario, 

pudiendo retirarlo, cuando lo requieran. 
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J,l ASAMBLEA DE ACCIOllISTAS, 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el legisl! 

dor considera a la asamblea eeneral de accionistas como el º! 

gano supremo de la sociedad. 

Rodríguez y Rodríguez define a la asa~blea como la 

reunión de socios para deliberar y acordar asuntos de su com

petencia. (1) 

El artículo 183, expresa que las convocatorias para 

las asa~bleas podrán ser realizadas por los administradores, 

el consejo de administración o por los comisarios, si estos 

~ltimos llegaran a faltar, entonces los administradores se ell 

cargarán de convocar a una asamblea general ordinaria para que 

se desienen a los faltantes, en el caso de que los administra

dores no la realizaran, cualquiera de los accionistas que ten

gan el treinta y tres por ciento de las acciones, Podrá acudir 

ante el juez del domicilio de la sociedad para que la efectúe, 

artículos 184 y 185. (2) 

Si la sociedad queda disuelta y se encuentra en est! 

do de liquidaci6n, los liquidadores se harán cargo de hacer la 

convocatoria incluyendo la orden del día. (.3) Los accionistas 

de acuerdo con los estatutos, solicitarán la convocatoria o la 

ayuda del juez para que la realice, 

La convocatoria será publicada en el periódico ofi

cial de la entidad donde se encuentre el domicilio social o en 
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el de mayor circulaci6n en ese 1U€ar, quince d!as antes de lu 

fecha se~alada para la reunión o tomando en cuenta lo establ~ 

cido en los estatutos, articulo 186, Antes de realizarse 6sta, 

loa libros y documentos de la sociedad, tendrán que estar al 

alcance de los accionistas para ser consultadoa. (4) 

Respecto al tipo de asam~leaa, la ley a la que hemos 

estado haciendo referenci~, reconoce solwnente a las ordina

rias y extraordinarias, en sus artículos 181 y 182. 

Y como se afirmó en el capítulo segundo, en la prime

ra convocatoria de la asamblea ordinaria, se requiere la pre

sencia del 50~ del capital social, tomándose las resoluciones 

por la mayoría de loa votos presentes, artículo 189. Si no p~ 

do realizarse, se lleva a cabo otra, explicando que se trata 

de una segunda, reeolvi6ndose los asuntos incluidos en la or

den del día, sin importar el ntlmero de acciones que se presen 

ten, artículo 191. (5) 

Dichos asuntos, se refieren a la marcha normal de la 

sociedad, reuni6ndose los accionis.tae una vez al ai1o, dentro 

de loe cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio so

cial. anual, para que rindan cuentas de las actividades realiz~ 

das en ese periodo las personas que tienen a su cargo la dire~ 

oi6n de la sociedad, como es el caso del administrador único o 

el consejo de administración, para que de esa forma, pueda di~ 

cutirse, aprobarse, modificarse o rechazarse el estado finan

ciero de la sociedad determinándose los emolumentos deJ ,·.J..'lli

nistrador o administradores, siempre y cuando no se hubieren 

establecido en los estatutos, así lo expresa el artículo 181. 
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(6) 

Para que tengan validez las asambloas extraordinarias 

en la primera convocatoria, se requieren las tres cuartas par

tes del capital social, y las resoluciones se tomarán de acue~ 

do al voto favorable de la mitad de dicho capital. En la seg11J1 

da convocatoria se requiere la representación del 50~ del capi 

tal social toir~ndose las resoluciones de e.cuei-do sl voto favo

rable de esa mitad, artículos 190 y 191 de la misma ley, (7) 

Lan resoluciones de las asambleas, serán obligatorias 

tanto para loe accionistas como para los que no asistieron, o 

estando presentes, votaron en sentido opuesto a la mayoría, 

as! lo indica el artículo 200, y serán ejecutadas por las ¡re~ 

senas que designe la asamblea eeneral de accionistas, y a fal

ta de designaci6n por el administrador o consejo de administr~ 

ción, artículo 178. 

Tambi~n se mencionó en el cap!tulo segundo que, al 

realizarse las asambleas, C8da acci6n dará a su titulur derecho 

a un voto y no podrá ser ejercido este derecho por el ¡,ccionis

ta que tenga un interés contr<•rio al de la sociedad, artículo 196, 

pero el 197 establece un caso especial para la restricción al 

derecho de voto, ya que los administradores y comisarios estarán 

impedidos para votar en la aprobací6n de los informes ~ue rindan 

anualmente, ns! lo indican los artículos 166 fracción IV y 172. 

A través de la resolución de la asamblea nodrán modi

ficarse loa estatutos (8), tratándose asuntos relccionedos con 

la pr6rroea de la duración de la eociedad, o de su disolucidn 

cuando ~sta sea anticipada y sobre el aumento o dinminucidn 
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del capital, pero al trat11rae di.l carr.bio de una socied&d a 

otra, de su objeto o nacionalidad, y adopt:dns las resolucio

nes por la asamblea podrán retirarse los socios que hayan vo

tado en contra, obteniendo el reerr.bolso de f!Us acciones en 

forma proporcional de acuerde al activo social tomado del \U

tímo balance y contando para solicitarle con quince días una 

vez que ae haya celebrado la asamblea, tan.bi<!n se tratarán los 

asuntos relacionados con el acuerdo de fuai6n. 

En cu11nto al balance, le ccrresponderá revisarlo a 

loe comisarios, para que posteriormente la asamblea se encar

gue de discutirlo, modificarlo y aprobarlo pudiendo loa acci2 

nietas pedir a los administradores y a los comisarios alguna 

información adicional que se requiera para que se tenp;a una 

idea más clara respecto al balance presentado, artículo 166 y 

181. 

3.2 DISOtUCION Y LIQUIDACION DE LAS 
SOCIEDADl:.S l/.t:llCAllTILES, 

Varios autores coinciden en que existe la disolucidn 

parcial y la total (g), en cambio Cervantes Ahumada solamente 

menciona a la disoluci6n parcial. {10) 

En la disolución parcial, uno de los socios deja de 

participar en la sociedad cuando se retire por incapacidad, 

muerte y exclusidn, como es el case de la sociedad en nombre 

colectivo, comandita simple y por acciones. por lo que ae re

fiere a los comanditarios y en cuanto a la sociedad an6nimn y 

a la de responsabilidad limitada, Al fallecer el comanditario 
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todos los derechos y obligacioneE del socio serán transmitidos 

a sus herederos. 

En el caso de la disoluci6n parcial, el artículo 229 

expresa (11) que cuando concluya el plazo estipulado en el con 

trato social, podrán los socios establecer un nuevo t~rmino, 

pero si se cumpli6 o no con la fin&lidad deseada, se procederá 

a J'>Crrnrl> en estCtdo de d1soluci6n, ta;nbi~n hi<ce referencia a 

la dicminuci6n de éCc1on1stas ya qu~ todas las acciones pueden 

e~contrarse reunidas e~ unu sola persona, otra causa la encon

trwnoF al mom•r.to en que ce pi~rdan las doc terceras p!irtes del 

capital social y los socios podrán decidir si le ponen fin a la 

sociedad. 

De la disoluci6n se derivan tres efectos, el primero 

conaiote en que las sociedades conservRrán para la liquidaci6n 

su p~rsonalidad jurídica, otro merciona que una vez di?uel ta la 

sociedad, se pondrá en liquidaci6n y finalmente los administra

dores, deJarán ... e tener la repre!!entaci6n de la sociedad, ha

ci~ndo~c carfo de ella él o lo~ liquiaadores, e$tOs últimos, 

serán dcoifnadoE tomando •n cuenta lo estipulndo en el contrato 

o cuando se acuerde la disoluci6n en caso de no existir dicha 

eatipulaci6n, siempre y cuando huyan sido inscritos el o loe 

nombramientos en el Hegictro PISblico de Comercio, haciendo en

trega loa ad!T'inistrudorea de los bienes, libros y documentos de 

la nociedad a los liquidadores, to!T'ur.do en cuPnta ~ue si se re

quiere, ce realizará un inventario. (12) 

Además de representRr a la sociedad los liquidadores, 

se encare~rán de aue todo~ los netos de la ~ocicdad vayan ene!!; 



- 76 -

minados a concluir con las operr.cioneB pendier.tes, obteniendo 

dinero de la venta de liquidaci6n pora cubrir el pasivo y po

der repartir el patrimonio entre los socios. 

En las sociedades por acciones. deberá publicarse 

tres veces de diez en diez d!ae el balance final de liquida

ci6n, teniendo los accionistas a su disnosici6n quince d!ae 

para reclamar a loe liquidadores, convocándose desnués a una 

asamblea para decidir sobre dicho balance y una vez aprobado, 

a los accionistas se les entregará el pago a cambio de las e~ 

cionee. 

En el caso de las sociedades de personas, para que 

loe socios se adjudiquen los bienes sociales, se hace un lote 

de todos ellos, y en una junta de socios, los liquidadores d~ 

rán a conocer el proyecto de reparto, contando los accionistas 

ocho días, para el caso en que se hayan afectado sus derechos, 

ei no hubiere reclamaci6n·, se procederá a le. liquidaci6n. 

cuando se encuentre aprobado el balance final, tendr~ 

que ser depositado en el Regietro P\!blico de Comercio, cance

l~ndose la inscripci6n de la sociedad, archivando los liquida

dores loa libros y papelea de la sociedad durante diez años, 

para que en ese t4rmino prescriban las obligaciones a cargo de 

la compañía. (13) 

Si los accionistas no cobraron dentro de dos meses si 

guientea a la aprobaci6n del balance final, en una instituci6n 

de cr4dito ser~ depositada la suma para que dispongan de ella. 
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3, 3 LA COHC:>liTRACION DE EMPkESAS, 

La concentraci6n se produce entre empresarios socia

les por medio de la fusi6n de socied~des (14), precisamente en 

este caso, porque desaparece la oluralidad de empresarios, La 

unión de empresas se refiere a aquellos suouestos en que se 

establecen determinudos vínculos entre varias empresas, siempre 

y cuando sus respectivos titulares mantengan una nersonalidad 

jurídica oropia. 

Dicha concentración, "es un fenómeno propio del desa

rrollo capitalista", (15) 

Cervantes Ahumada dice que las empresas se concentran 

alrededor de una sola oara obtener mejores condiciones de nro

ducción y así, controlar los mercados de sus productos, 

Ascarelli ( 16), al respecto menciona que "se manifie~ 

ta en acuerdos y convenios (consorcios) entre empresarios que 

llevan a regular la producción y venta al pdblico de productos 

y servicios de los consortes, disciplinando la concurrencia r! 

c{proca entre varios empresarios". 

En términos generales, los erupos de sociedades (con

centración de empresas), están constituidos por loa empresa

rios, por ser los titulares, tendientes a realizar una políti

ca obligatoria y comdn a ella, en relaci6n a las actividades 

econ6micas que sean propias de dichas empresas, 

En ocasiones suelen confunóirse los términos de empr! 

eas y el de sociedad nl ~omento de ser utilizados, por lo que 

ea necesario establecer la diferencia. 
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ta e~presa es una situaci6n econ6mica, cuya fihalidad 

ea el empresario o su titular, organizando el capit<ll y el tr~ 

bajo, con la finalidad de producir bien~s o servicios para el 

mercado, mientras que la sociedad, es un medio para que se de

senvuelva la empresa. 

Al existir la lucha por Ganar los mercados de consumo, 

loa orgnnia~os fuertes aplasta.~ a los d4biles y as! los empres~ 

rioa aocialea absorben a las empresas medianas y pequeñas, de 

aqu! el inter~s que surge de organismos débiles para unirse a 

empresas fuertes y eVitar que desaparezcan sin recuperar algo 

de su inversi6n, por lo que las empresas de mayor poder adquisi 

tivo tienen como finalidad obtener mejores condiciones de nrodu~ 

ci6n para controlar los mercados de sus nroductos. 

A las concentraciones de empresas o uniones en Italia, 

se lea ha denominado sindaoati (uniones) porque los empresa

rios industriales acuden a ella para limitar o reforzar la 

producci6n. (17) 

Existen diversas formas de concentraci6n, como ea el 

trust, kartell, consorcio y holding. 

De las uniones se derivan los trusta, (los primeros 

aparecieron en la dltíma década del siglo pasado, extendiénd!?_ 

ee posteriormente a otros paises capitalistas). 

Vásquez del Mercado, lo considera como "el ejercicio 

de una empresa a través de la cual se realiza una inversi6n 

colectiva de capitales en funci6n de los objetivos perseguidos 

y de la estrategia adoptada por la misma", (18) 

J. 
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El ObJeto del trust estrit..a en cbt~nt:r el•·vadas r;~·

nancias y lo~rar mayor estabilidfld en :.3. lucha corr.oeti ti va. 

El k".rtell, está formado nor una unión de emoreea

rios, (la fusión nor sociedades), de un .-isoo sector profesi2 

nal, cuyo objeto consiste en regular la concurrencia de los 

miembros que lo for::ir-n, dich~. reeulaci6n no existe en la fu

sión, ya que aquí, para creación de unfl nueva sociedad dos o 

mda sociedades deBaoarecen nara crear otra nueva que les su

ceda en sun derechos y obli~aciones, en ca~bio en el caso dr 

la fusión por absorción, solamente una de las ~ociedades ab

sorberá a las deoás. (19) 

De lo anterior se destaca que, en la fusión, las so

ciedodeo quedan absorbidas por la nueva o nor la que subsis

tió dejando de existir jurídicamente, mientras que en los 

kartells falta la concentración industriR.l por ser caracterí~ 

tica de las uniones. 

A los empresarios les interesa ponerse de acuerdo 

para sacar al mercado un producto semejante a otro, siemnre y 

cuando subsista la capacidad competitiva. 

El coniJOrcio ( 20) es la unión de empresarios que re

gulan la producción de las empresas, a trav~s de los conve

nios y acuerdos celebrados entre ellos de aquellos negocios 

que sean Aemejantes, con la finalidad de fortalecer la activj._ 

dad económica, mejorar las t~cnicas de producción, conservan

do cada empresa su identidad, 

Y por Último, el holding (21) consiste en que una em 
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presa tiene en su poder acciones de las sociedades agrupadas, 

fo:nnando una unidad econ6mica que se encuentra sometida a una 

sola direcci6n. 

3.4 LA PUSION. 

Bn el diccionario encicldpedico, encontramos que la 

palabra f\lsidn proviene del latín fueio-onie de fundere derr~ 

tir (22) 

Puede conceptuarse diciendo que es la reuni6n de doe 

o más sociedades mercantiles en una sola, disolvi6ndoee lae d~ 

más, transmitiendo su patrimonio a título universal a la eoci~ 

dad que subsiste o reeu1ta de la fusión, la que ee constituye 

con loe socios de todas las sociedades participantes. (23) 

En el caso de la sociedad an6nima 1 ee canjean los tí

tulos de las acciones de las sociedades que desaparecen, por 

t!tul.os de acciones de la sociedad que se crea o subsiste. 

Respecto al acuerdo de fuei6n deberá ser tomada por 

cada una de las sociedades, adoptando el acuerdo en la fo:nna 

7 t&rainos que correspondan seg.in su naturaleza, art!cu1o 222; 

(24), es decir, que la junta de socios o la asamblea corres

pondiente, deberá adoptar el acuerdo de fusi6n. Además, se r~ 

quiere del pacto o convenio que celebren entre e! las socied! 

dee fusionadas. 

El acuerdo de fuei6n, implica la modificaci6n de los 

estatutos, cuando se trate de fusi6n por integración, esto se 

debe a que todas desaparecen junto con el plazo de duración, 
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cambio de capital y el nilinero de acciones o de narticipantes. 

l:.n el caso de le fusi6n por p_bsorción, Fucede lo mis 

mo para las sociedades fusionadas, y para la fusionante el 

acuerdo implica mcdificación en la cuantia del capital social, 

y en el n\!mero de los accionistas o de los participantes. 

El proceso de fusión comienza con la adopción del 

acuerdo correspondiente para ceda una de las sociedades fusi2 

nadas, 

El acuerdo adoptado para las sociedades colectivas y 

en comandita deberán ser tomadas por unanimidad desde el momen 

to en que exista una modificación en la escritura constitutiva, 

art!culo 34 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

Para las sociedades de responsabilidad limitada se t2 

mará la resolución correspottdiente en la forma seBalada para 

los acuerdos extraordinarios o salvo pacto en contrario, por la 

mayoria de los eocíos que representan las tres cuartas partee 

del capital social, 

Y para las sociedades anónimas, el acu6rdo de fusión 

es exclusivo de la asamblea eeneral extraordinaria, art!culo 

182 fracción VII, fijándose las mayorías que ae~ala la ley en 

sus art!culos 190 y 191. 

Para que tenes efectos la fusión, es necesario que se 

inscriban en el Reeistro Pdblico de Comercio y se nubliquen en 

el peri6dico oficial del domicilio de las sociedades que hayan 

de fusionarse, loe acuerdos de fusión, junto con el dJ. timo balan 

ce de las sociedades y, respecto de aquella (e) que dejen de 
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existir, el sistema establecido para la extinci6n de su pasivo, 

artículo 223 y 224, (25) 

Hecha la oublicacidn de acuerdn a lo antes explicado, 

es neceaario esperar tres meses, durante el cual cualquier 

acreedor puede oponerse judicialmente a la fusi6n, la que se 

euspender4 hasta que cause ejecutoria la sentencia que declnre 

que la oposicidn es infundada, 

Eea espera puede evitarse si se garantiza el pago de 

todas las deudas d~ las sociedades que hayan de fusionarse, si 

constituye depósito de un importe en una institución de crddi

to, o constare el consentimiento de todos loA acreedores, artf 

225 de la Ley General de Sociedades ~ercantiles. 

De lo antes •xPlicado, ee puede comentar quer 

1.- Al realizarse la fusión, no siemnre habrá lugar 

para el nacimiento de un sujeto de derecho, porque en ocasiones 

puede una sociedad incorporarse a otra, 

2,- La fuei6n es un tema relevante en el Derecho Mer

cantil, nor ser trascendente en la vida de las sociedades, ya 

que el hecho de fusionarse con otrae cuya industria sea comlin o 

similar, permite buscar la sobrevivencia en el campo econdmico 

obteniendo de esa forma, grand~s beneficios y un mejor deaarr~ 

llo, 

3.- Podría presentarse no en una forma comiin que, unn 

empresa prdspera se fusionara con una que no lo es debido a si

tuaciones diversas, esto perjudicaria e los socios y acreedores 

de la empresa prdepera. ~orlo tanto, habria dificultad para 
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llevar a cabo la fusi6n, ya que la ley protege a los acreedo-

res. 

Se expone a continuaci6n un caso práctico de fusidn 

que se llev6 a cabo entre una cociedad que denomir.are:::os con 

la letra "A", la cual ae dedica·oa a manafacturar escobillas de 

carb6n industrial, fraccionarias, automotrices, chumaceras, t~ 

ma corrientes, eistones, sellos, válvulas y boquillas de ex

trusi6n. Por otro lado tenemos la letra "B", cuyo objeto so

cial consistía en procesar polvos de grafito y carbdn, con o 

sin polvos metálicos, para que los productos terninados fueran 

placas, pastillas y tochos, 6stos dltimos productos eran vend! 

dos a la sociedad "A" quien los tomaba como semi terminado para 

continun· con el proceso de su producci6n. 

Por convenir a los intereses de la sociedad "A" a fin 

de evitar que esta emoresa adquiera producto semiterminado de 

la empre1ia "B", se alcanz6 un acuerdo entre los socios de ambas 

empresas 30bre la conveniencia de fusionarse, lo que traia como 

consecuencia oue la sociedad "l:" resultara ser la sociedad fu

sionada, subsistiendo la "A" como fusionante. 

Habi6ndose aprobado el convenio de fusi6n, los accio

nistas acordaron la aprobación de loe balances generales de am

bas sociedades, elaborados para tales efectos. 

En su oportunidad, la sociedad "B" celebr6 la asamblea 

respectiva para dar ctunplimiento al convenio de fuaidn, en el 

cual, se manifestó que como efectos de la misma esta sociedad 

aportaria sos recursos, habi6ndose aprobado por unanimidad de 

loa accionistas el estado de fudón con la consi¡;uiente extin

ci6n de esta sociedad, en eeta forma, subsistid la sociedad 
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"A", aumentando eu capital social, conservando su misma denom!_ 

nacidn y adoptando la modalidad de capital variable, tambi~n 

conviene en señalar el ajuste que tuvo que efectuarse en el 

objeto social conforme a las nuevas necesidades, modificándo

se sue estatutos conforme a las nuevas circunstancias, 

Conforme al acuerdo de fusidn celebrado, ~ste surti

rá efectos trae meeee deepu~e de que ~eta se hubiera inscrito 

en el Registro Piiblico de Comercio, tomando en cuenta el mismo 

acuerdo, la sociedad "A" absorberá la totalidad del capital de 

la sociedad "B" respetando las obli¡¡nciones derivadas de las 

relaciones de trabajo existentes, encargándo8e de asUl!lir las 

obligaciones jurídicas de actos, contratos o convenios que h~ 

biere otor¡¡ado o celebrado la empresa fusionada, 

Pinalmente, se establecid el mecanismo para la aus

cripcidn de las nuevaa acciones. 
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4.1 EFECTOS DE LA F'USION, 

Como se hizo menci6n en el canítulo anterior, la fU

si6n tendr4 efectos al momento que se inscriba en el Registro 

Pliblico de Comercio y sea publicado en el Diario Oficial del 

domicilio de las sociedades que vayan a fusionarse, los acuer

dos de fusi6n, junto con el último balance de las sociedades, 

y las que dejen de existir agregarán el sistema establecido 

para la extinci6n de su pasivo. Postericrmente será necesario 

esperar tres meses para que cualquier acreedor pueda oponerse 

a la fusi6n, nudi6ndose evitar cuando sea garantizado el pago 

de las deudas de las sociedades que deseen fusionarse, si se d~ 

poeita un importe en una institución de cr~dito o cuando exis

te el consentimiento de los acreedores. Durante este periodo 

la t'uaión se suspenderá hasta que cause ejecutoria la senten

cl.a que declare que la oposici6n es infundada, 

Rodríguez y Rodríguez diferencia loA efectos que nro

duce el acuerdo de fusión y la fusi6n nroniamente dicha, desde 

que se adopte el acuerdo por las sociedades afectadas hasta 

que se ejecuten los acuerdos, debiendo para ello, transcurrir 

el t6rmino legal desde que se acord6 la fusión y durante ese 

tiempo, las sociedades en forma separada seguirán realizahdo 

sus negocios, llevando sus cuentas en libros, pa~ando sus deu

das y cobrando sus cr6ditos, y si fuera necesario, se endeuda

rán para que pueda desarrollarse el negocio. (1) 

Bn cambio, considero más acertada la distinción que 

hace Vásquez del Mercado, al estudiar los efectos de la fUsi6n, 

por referirse a la sociedad, socios y acreedores, (2) 
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4.2 EFECTOS CON Rh~ACION A LA SOCIEDAD, 

Puede mencionarse cnmo primer efecto producido por la 

fusión, la desaparición de las sociedades fusionadas, tanto de 

la fusión pro"iamente dicha como por absorción. 

Motos Guirao, al respecto nos dice cue, los :rasgos 

fundamentales de las formas de fusión son la disolucidn o exti~ 

ción social de las sociedades ~ue se fusionan, para que as! PUJ¡, 

da existir la füsi6n. (3) 

Asimismo, RodrÍfUez y Rodríguez, al hablar de los efes 

tos nroducidos por la fusión, expresa que la sociedad Pierde su 

personalidad jurídica y la uosibilidad de sefUir usando su nom

bre comercial ya que no existe la liquidación, y tanto el activo 

como el pasivo de la o las sociedades fusionadas pasarán a la 

.nueva o a la fusionante. (4) 

La fusi6n de sociedades, necesari&!l1ente implica la ex

tinci6n de la personalidad de una de las sociedades que en ella 

participan, y por eso a la fusi6n se le ha cor.siderado como una 

forma especial de disoluci6n de sociedades, pero existen algu

nas opiniones que manifiestan que ln extinci6n de las socieda

des en la fusi6n, no se deriva de un caso esnecial de disolu

ci6n, sino por la incorporaci6n que se lleva a cabo, 

Humberto y Joaquín Rodríguez Domínguez exnresan al 

respecto que, en cierto punto, la fusi6n implica una forma es

pecial de la disoluci6n de las sociedades, ya que por medio de 

la fusi6n se afecta la individualidad de las personas que part! 

cipan en ella, pero legalmente para que exista una disoluci6n 
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ea necesaria la liquídaci6n, art!culo 234 de la Ley de Socie

dades, por lo que se presente un fen6meno parecido e la extiE 

ci6n de la sociedad sin ser efectos de la disoluci6n, sino que 

la sociedad será extinguida por le fusi6n debi~ndose ~sto a la 

incorporaci6n de una sociedad a otra, (5) 

La desaperici6n o extinci6n de sociedades, se presenta 

en las dos formas de fusi6n, ya que al tratarse de fusi6n pro

piamente, se disuelven todas lee que van a formar la nueva, y 

en el ceso de fusi6n por absorci6n, se disuelven lee que se in

corporan en otra, 

La característica fundamental de la extinci6n de les 

sociedades en la fusi6n, consiste en que no se efectúa la li

quidaci6n, ye que al realizarse ~sta, las sociedades que se e~ 

tinguen, lo hacen porque transfieren todo su patrimonio, acti

vo y pasivo, a la sociedad que se crea o a la que subsista, 

por la que resulta innecesario practicar la liquidaci6n. 

Es necesario aclarar que, la transmisi6n patrimonial 

determina la extinci6n de la sociedad, 

Uno de loa elementos principales de la fusi6n, lo 

constituye la transmisi6n del patrimonio íntegro de las socied~ 

des extinguidas a la subsistente o a la nueva y esto hace que se 

convierta en uno de los efectos más importantes. 

Sobre este punto, Vásquez del Mercado hace referen

cia tanto de la transmísi6n de las relaciones patrimoniales 

como de las corporativas, expresando que: (6) 

Las primeras se realizan cuando, la sociedad incorp~ 

rante o nueva, se convierte en deudora o acreedora de los tez: 
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ceros deudores o acreedores de la sociedad que qued6 disuelta, 

mientras que en la transmisi6n de las relaciones corporativas 

el vínculo social se da entre la sociedad incorporante o la 

nueva y los socios. 

Al respecto Luis Muñoz afirma que, la sociedad absor

bente o f'usionante ocu~ará el lu¡;ar de las fusionadas, hacien

do suyo el activo y nasivo, comprendiendo la absorci6n del ac

tivo toddas las cosas o bienes y los cr~ditoD, en cuanto a las 

deudas de las sociedades fusionadas le corresponderán a la f'u

sionante, a partir de la fusi6n. (7) 

Al realizarse la fusi6n, y al existir los efectos le

gales, se transmite el patrimonio de las sociedades extingui

das, hacia la nueva o a la absorbente, 

El artículo 224 de la Ley General de Sociedades MercaE 

tiles reconoce que al tener efecto la fusién operará la trans

misi6n de los derechos y obliRaciones de las sociedades extin

guidas. 

El cambio de títulos, constituye otro de los efectos 

producidos por la fusídn, y consiste en la entrega de los nue

vos en sustítuci6n de los anteriores que poseían los socios de 

las sociedades extíneuidas. 

Tienen derecho los socios n que se les reconozca su 

participacídn en la sociedad o a qne les entre¡;uen acciones 

nuevas, de acuerdo a la cuantía que se haya establecido, ya sea 

en la sociedad que se constituya o en la incorporante. 

En la sociedad nueva y en la absorbente~ existe la 
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obligaci6n de efectuar una contraprestación, consistente en 

entregar las acciones a los miembros de las antiguas socieda

des, 

La transmisión de títulos podrá efectuarse cuando se 

celebre la fusión entre sociedades de canitales, ya que en 

las sociedades de personas no podrá presentarse dicho efecto, 

porque solamente será reconocida la narticipación social de C! 

da uno de los socios en la nueva sociedad o en la subsistente. 

Nuestra Ley de Sociedades Mercantiles, no hace men

ción del cambio de títulos ni del reconocimiento respecto de 

l& participación de los socios de las sociedades extinguidas, 

porque se entiende que necesariamente se lleva a cabo. 

Dentro de los efectos que la fusión produce, respecto 

con las sociedades, en Último lugar se analizará la creación 

de una nueva sociedad cuando se lleva a cabo la fusión propi! 

mente dicha, y el aumento de capital de la sociedad· que subsi~ 

te cuando se trata de fusión por incorporación, 

En relación a la creación de una nueva sociedad, Mo

tos Guirao dice que presenta dos rasgos fundamentales, consi~ 

tentes la primera en que sol~~ente afecta la disolución a 

aquellas sociedades que participen en ella y en la segunda, se 

crea una sociedad nueva, la cual será sucesora en forma uni

versal de todas las sociedades fusionadas y disueltas, (8) 

Así ~le y Rubio en este sentido expresan que: "Dos 

o más compai'lias mercantiles pueden reunirse para formar una s~ 

la, desapareciendo todas ellas al constituirse la nueva", {9) 

Por otra parte Luis Muf!oz, sostiene que, cuando se 
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fusionan las sociedades y pierden su nersonalidad, no podrá 

formarse una nueva, por lo tanto, nos encontramos ante la f~ 

sión por integraci6n. (10) 

Pero existe la opción contraria de Humberto y Joaquín 

Rodríguez Dom!nguez, ya que dicen que, "en un terreno de estri_a 

ta 16gica se crea lo que no existe, por lo que nos oponemos a 

admitir que con motivo de la fusión de sociedades surja una 

nueva sociedad, pues lo que sucede es que surge una distinta ss 

ciedad". (11) 

Lo que realmente se presenta, como efecto de la fusión 

propiamente dicha es la creación de una nueva sociedad, o co

mo lo señalan los autores antes mencionados, la creación de 

una sociedad distinta, pero el fenómeno es el mismo. 

En cuanto al aumento de capital de la sociedad sub

sistente, este efecto pertenece a la fusión uor incorporaci6n. 

Al realizarse la fusi6n por absorci6n, surgen dos 

efectos, uno se refiere a la subsistencia de una sociedad y 

la otra, consiste en el aumento de capital de la misma socie

dad. 

Por su parte, al hablar sobre dicho efecto de la fu

si6n, Váequez del Mercado manifieota que "el capital de la es 
ciedad que incorpora a todas aquellas que desaparecen, aumen

ta debido a la aportaci6n que cada una de estas sociedades h~ 

ce de su patrimonio a la sociedad que subsiste". (12) 

Al haber una transmisi6n patrimonial de las socieda

des extinguidas a la sociedad absorbente, tiene que llevarse 

a cabo el respectivo aumento de capital. 
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Rodr!¡;:uez y Rodríguez, al hablar de ello, nos dice: 

~el aumento de patrimonio se ret1.eja normalmente en un aumen

to de capital, aunque ésto no sea una consecuencia inevitable 

de la f'usi6n". { 13) 

De lo antes expuesto, se desprende que, la sociedad 

subsistente tendrá que modificar el contrato social original, 

en lo referente al aumento de capital, salvo la exceuci6n, de 

que la sociedad absorbente, se hubiera constituido como soci! 

dad de capital variable, siemnre y cuando el aumento no sobr! 

pase loe límitee autorizados y sea una eociedad por accionee, 

Nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, reco

noce ambos efectos, por simples alusiones a la creaci6n de 

una nueva sociedad, y a la fusi6n por incorporaci6n, en el 111 
timo pirrafo del artículo 224. 

Y, en particular el artículo 226, se refiere expres~ 

mente a la creaci6n de una nueva sociedad, estableciendo que 

dicha constituci6n se hará de acuerdo a las reglas reepecti

vae seB'in la clase de sociedad de que se trate. 

4,3 EPECTOS FRENTE A LOS SOCIOS, 

Por lo que respecta a los efectos producidos por la 

fuei6n de sociedades frente a loe socios, pueden presentarse 

dos de elloe, el derecho de retiro, y el consistente en que 

los socios de las sociedades extinguidas pasan a formar la 

nueva eociedad o intervienen como socios de la sociedad subsi! 

tente o incorporante. 

El derecho de retiro, de los socios disidentes, de 



- 97 -

acuerdo a nuestra Ley de Sociedades oodrá ejercitarse sola

mente en la fusi6n, específicamente cuenda oor ~edio de ella 

se ca:nbie el objeto, la nacionalidad o se transforma, Pero 

como lo se~ala el artículo 14 de la ~'s~a ley, los socios 

que se separen u queden excluidos de una sociedad, continua

rán siendo resoonsables frente a tercero", de todas las ope

raciones pendientes en el ~omento de la separacidn o exclu

si6n, 

Tambi~n, dentro de los artículos 182 fracciones IV, 

V, VI y 206, encontramos referencias al derecho de retiro en 

eue tres excepciones, donde se establece que los socios que 

ejerciten el derecho de retiro, tendrán la ooci6n de seoarat 

se de la sociedad y obtener el reembolso de sus RCciones, en 

proporci6n al activo social, segdn el .Uti~o balance aprobado. 

Rodríguez y Rodríguez, al hablar de los efectos de la 

fusi6n en cuanto a los socios, expresa que los integrantes de 

la nueva sociedad o la absorbente, recibirán sus acciones de 

acuerdo a lo que se haya convenido y los socios se incorpora

rán a la sociedad existente, (14) 

En el segundo efecto oroducido por la fusidn, en re

laci6n a los socios, consiste en que se les reconozca su cali 

dad de socios en la eociedad nueva o en la absorbente. 

Como consecuenciR de la fusión, los socios no oueden 

perder su calidad de socios, por eso pasan a formar parte de 

la sociedad nueva o de la que subsiste, recibiendo nuevos tí

tulos en suetituci6n de los anteriores que ooseian, al llevaI 
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se a cabo la fusi6n entre sociedades de capitales y tratándo~e 

de sociedades de personas, recibirán su reconocimiento de la 

llMU"ticipaci6n social. 

4,4 EPECT<lS PRENTE A LOS ACREEDORES, 

Dentro de los efectos de la fusi6n frente a los acree

dores, será analizado el derecho de oposici6n que les compete, 

pero no se le puede considerar como un efecto, ya que la fu

ei6n no ae puede celebrar hasta que sea resuelta dicha opoei

ci6n, por lo que se le considera como una euspensi6n de la 

mi arna. 

La fusi6n no constituye una obatrucci6n para que loa 

acreedores hagan efectivos sus cr~ditos; solamente les facul

ta para que la fusi6n sea suspendida por medio de su voluntad 

cuando lo consideren necesario y así poder exigir el pago de 

sus deudas, ejercitando el derecho de oposici6n. (15) 

Necesariamente la Ley debe contemplar esta protecci6n 

a los acreedores, porque podrían sufrir perjuicios al momento 

en que ae realizara una fuai6n; al reanecto Rodrigo Uria al 

hablar de l~e perjuicios que pueden presentarse para loe acre~ 

dores dice1 "loe acreedores de las sociedades que se extinguen 

al fundirse son loa que corren mayor peligro; y añade1 pero 

tambiln loa acreedores de la sociedad aun~ratite en caso de 

abeorci6n pueden resultar gravemente afectados ai las socieda

des absorbidas tienen fuertes pasivos", (16) 

Por lo expuesto, resulta una medida necesaria que 

loa acreedores gocen de protecci6n sobre sus cr~ditoe, y por 
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lo tanto, podrán oponerse ya sea a la fusión, nropiamente di

cha como por absorción, en caso de que consideren que van a 

sufrir un perjuicio oor dicha fusi6n, como cuando al fusionar

se algunas sociedades, ya sea el caso de la incorporaci6n, o 

por creaci6n de una nueva sociedad, las sociedades que se ex

tinguen y se incorporan a otra, o las que se extinguen para 

formar una nueva, tenea un capital pasivo muy alto, y al fusi2 

narse se acrecentarian las d€udas de cada una de ellas, causan 

do serios perjuicios sobre las garantias otorgadas a los acre! 

dores. 

Vásquez del Mercado, al comentar la opinión de Ercole 

Vidari, exnresa1 "en virtud de que la fusi6n provoca que todos 

los derechos y obligaciones de la sociedad fusionada pasan a la 

nueva o a aquella que permanece, considera justo que cada acre! 

dor de ellas, cualquiera que sea su título tenga la facultad de 

oponerse a la fuei~n o a la incorporación, ya que se considera 

que su garant!a a ser paeados se disminuye", (17) 

Puede decirse, que el derecho de oposición judicial a 

la fusión, que corresnonde a los acreedores produce como efec

to la suspensión en la ejecución de la fusión, 

Además, no podrá consumarse la fusión, mientras no se 

estime o rechace dicha oposición, mediante sentencia ejecutoriJ! 

da, 

Respecto a los efectos de la fusión, solamente dir~ 

que, vienen a constituir la cnnsecuencia que surge a raiz de la 

fusión, en cuanto a la enciedad, socio~ y acreedores, 
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:lotas al Capítulo IV 

l. Joaquín Rodríguez y Rodríguez, op. cit,, p, 514; Ma

nuel Broeeta Point, V.anual de Derecho Mercantil, segun

da edici6n, editorial Tecnos, Madrid, 1974, p. 282 

2. Osear V4equez del Mercado, op. cit., p. 313 a 329 

J, Kiguel Kotos Guirao, op, cit., P• 78; Jorge Barrera 

Grat, Inetituciones de Derecho Mercantil, op, cit,, p. 

703; Rodrigo Uria, Derecho Mercantil, undécima edici6n, 

editado por el autor, Kadrid, 1976, p. 318 

4. Joaquín Rodríguez y Rodríguez, op. cit., p. 228; 

Jorge Barrera Graf, op, cit., P• 703 

5, Hwnberto Rodríguez Dominguez y Joaquín Rodríguez Do

minguez, El Tratamiento Piecal de los Contratos de 1idei

comiso, l"usi6n y Sociedades, 4a. edici6n, Dofiecal edi

tores, K4!xico, 1981, P• 27; Rodrigo Uria, op. cit,, P• 

316; Tullio Aecarelli, op. cit., p. 205 

6, Osear Vásquez del Mercado, op. cit., P• 315¡ Manuel 

Broeeta Point, op. cit., P• 218; Karl Heinsheimer, op, 

cit., 'P• 173 

7. Luis llui'loz, Derecho Mercantil, Tomo IV, editorial Cár

denas Editor Distribuidor, México, 1974, P• 479; Tul.lio 

Ascarelli, op. cit., P• 205; Rodrigo Uria, op, cit., P• 

317, 318 '1 319 

a. Miguel Motos Guirao, op, cit., P• 78 
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9. E. Le.ngle y Rubio, Manual de Derecho Mercantil Español, 

Tomo I, Bosch Casa editora, Barcelona, 1950, p. 665 y 666 

10, Luis Muñoz, op, cit,, p. 477; Tullio Aecarelli, op, 

cit., p, 205 

11, Hwnberto Rodríguez Domíl16Uez y Joaquín Rodríguez Do

minguez, op, cit., p, 29 

12. Osear Vásquez del Mercado, op. cit., p. 322; Redrigo 

Uria, op. cit., P• 319 

13. Joaquín Rodríguez y Rodríguez, op, cit., p. 637; TullP 

Ascarelli, op. cit., P• 205; Rodrigo Uria, op, cit., p, 

319 

14. Joaquín Rodríguez y Rodríguez, op. cit,, P• 639; Tu-

11io Ascarelli, op. cit., p, 205; Jor~e Barrera Graf, 

op, cit,, p. 704; Rodrigo Uria, op. cit., P• 309 

15. Joaquín Rodríguez y Rodríguez, op, cit., p. 639; Mi

guel Motos Guirao, op. cit., P• 155 y 156 

16, Rodrigo Uria, citado por Miguel Motos Guirao, op, cit. 

p. 156; Francisco Ferrara, Empresarios y Sociedades, Tra

ducci6n de la dltima edic16n Italiana por Enancieio JaTier 

Oeset, Madrid, editorial revista de Derecho Privado (serie 

B, monografías fundamentales de Derecho Privado y Pl1blico 

volúmen XXIV, p, 382 
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17. Brco1e Vidari, citado por Osear Váequez de1 Y.ercado, 

~P• cit., p. 326, Tul1io Aecare11i, op, cit., p.205 
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CONCLUSIONES 

l.- Como consecuencia de la fusión, la sociedad fu

sionada, pierde su personalidad jurídica, denominación so

cial y patrimonio. 

2,- Los socios de ambas sociedades, podrán o no ser 

sociou de la subsistente, 

3,- La nueva sociedad, adquiere el patrimonio de la 

soci·?dad f'.l~io!'luda, 

4 .- La soc:i edad s•1bsistente modifica su p'ltrimonio 

sociul en lou tér:ünos convenidos. 

5.- Se ~~dificarán los estatutos de la sociedad sub-

aistente, 
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