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

La Sociedad A1~ni~a ~:c,ica11a pt1ede considerarse como mode

lo de Sociedad ~lcrcantil 1 de~tina<la C'n 1:1a~·or grado a las grandes 

necesidades de la ~~onom!a Jel ;'ai~, s11 ~J0p~ió11 por los inver-

sionistns acompafta pat1latina~ente el pro~rcso t6cnico, económico 

y productivc del país ~-, lo quc es n~s i~pcrtante ~enera iue~tes 

de empleo, 

El Gobierno Federal tambi&n 11tili:a la forma de Scciedad

Anónima en las actividades de Empresas de participación estatal

y en reciente fechah1 transformado algunas Sociedades Sacic~ales 

de Crédito en Sociedades Anónimas posiblemente para obtener nej~ 

:es resultados,cficiencia y rendimientos mayores, por lo que la

Sociedad Anónima cada día rcfuer:a más su institución. 

Desde su nacimiento en ln historia la Sociedad Anónica ha

crecido y se ha desarrollado de la mano de la evolución económi

ca del país, es por su importancia por lo que decidimos reali:ar 

un andlisis jurídico de la Sociedad Anónima. 

En el presente trabajo se hace un análisis de las Socieda

des Mercantiles en general de sus diversas formas y evolución y

principalmente se estudian los principios fundamentales de la s~ 



ciedad Anónima de su capital social, de la importancia que repr~ 

senta para las Enpresas como forma de adopción. 

So está por demis sefialar que si bien es cierto que esta-

mes a favor de que se sigJ dando impulso a la creación de nt1cvas 

industrias, a trav~s precisanente de las Sociedades Anónima~. s~ 

bre todo a los pequeftos inversionistas, porque se impulsa el cr~ 

cimiento econócico y se generan e~pleos, tanhi~~ es cierto que -

las nuevas industrias que se estable:can en el ?l!s, lo hagan -

solamente ccn es:ricto ape~o a las disposi:ic~es ~~e senala la -

Ley General de Sociedades ~lercantiles. 



C A P l T U L O 

LAS SOCIEDADES MERCAXTILES EX GEXERAL 

De acuerdo con lo dispuesto por el articulo ~e de la Ley-

General de Sociedades 'fcrcantiles se reputaran mercantiles todas 

las sociedades que se ~onstitu~·an en alguna de las formas recon~ 

cidas en el artic11lo 1 de la ley citada, que en f~rma exprc~~ rt 

conoce las siguientes: 

l. - Sociedad en .\ombre ColectiYo 

1 l. - Sociedad en Cor.:andita Si¡;;pJ e 

¡¡l. - Sociedad de Responsabilidad Limitada 

11'. - Sociedad . .\nónima 

v.- Sociedad en Comandita por Acciones 

\'!. - Sociedad Coopera tira 

Considero a las sociedades mercantiles como aquellas cuya

finalidad constituye una especulación comercial con el propósito 

de obtener una ganancia con la actividad que desarrolle o bien -

la organi:ación o explotación de una negociación o empresa. 

Algunos tratadistas como Ripert define la sociedad mercan· 

til como un contrato por el cual dos o más personas crean una u· 

nidad de intereses para obtener beneficios repartibles, por medio 

de una cooperación activa y conciente de los contratantes. (1) 



Otra definición de sociedad mercantil es la que señala el 

autor Uria que la considera como la asociación de personas que

crcan un fondo patrimonial común para colaborar en la explota-

ción de una Empresa con ánimo de obtener un beneficio indivi--

dual, participando en el reparto de las ganancias que se obten-

gan. 

El ccntrato de sociedad crea una institución con persona

lidad jurídica distinta de la de sus socios, el artículo :e de

la Ley General de Sociedades Mercantiles otorga esa personali-

dad a las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Públl 

ca de Comercie )" también a las sociedades no inscritas pero que 

se hayan exteriori:ado como tales frente a terceros, consten a

no en escritura pública a este tipo de sociedades que no se en

cuentran inscritas en el Registro Público de Comercio la ley -

las define como sociedades irregulares, el régimen de las soci~ 

darles irregulares es esencialmente de protección de los terce-

ros r de los socios inocentes de la situación de la irregulari

dad, se trata pues de socieda¿es mercantiles que deban inscri-

bire en el Registro Público de Comercio y que no se inscriban -

cuando deban hacerlo, es decir, con posterioridad a stt constit~ 

ción y antes de operar externamente y que en esa etapa de funci~ 

namiento realicen actos o negocios jurídicos con terceros oste~ 

tándose como sociedades, es precisamente el hecho de exteriori

:arse ante terceros lo que le concede la personalidad juri<lica. 

Por lo que se refiere a los representantes legales de las soci! 

dades irregulares, ya sea que actuen co~o mandatarios, apodera-



dos, administradores o gerentes, responderan frente a terceros -

del cumplimiento de los acto5 jurídicos que celebren, subsidia-

ria, solidaria e ilimitadamente : frente a los socios no culpa-

bles de la situación de la sociedad de los dJnos ,. perjuicios que 

les causare, es importante hacer la aclaración que puede existir 

una sociedad que no se encuentre inscrita en el Registro Público 

de Comercio y que no sea una sociedad irregular por tratarse de

una sociedad en periodo de organi:ación que aún no se exteriori

ce y que se encuentre en tr~mite de constitución. 

La atribución de personalidad jurídica a las sociedades -

mercantiles les confiere el carácter de sujetos de derecho; las 

dota de capacidad jurídica, esto quiere decir que las socieda-

des mercantiles son sujetos de derechos y obli&aciones por lo -

que pueden ejercitar todos los derechos r asumir todas las obl! 

gaciones que sean necesarias para la reali:ación de la finali-

dad de su objeto social. 

A). - BREVES A~TECEDENTES DE LA SOCIEDAD )IERCANTIL. 

La industria fué artesanal hasta la mitad del siglo X\"111; 

con la introducción de Ja maquinaria cambiaron los métodos de -

producción y aparecieron fábricas que agrupaban un gran número

de trabajadores. (Z) 

Fu6 muy grande el impulso que adquirió la industria con la 

introducción de la maquinaria; por lo que el comercio expcrime~ 

tó un cambio lo que influyó en el desarrollo comercial y en el-



perfeccionamiento de los transportes que tendieron a obtener ma

yor r~pide: r capacidad. 

Gracias al capitalismo se desarrollo la e~o~c~ia mundial,

la gran expansión del comercio internacional, l~ ?rV~?eridad de

las industrias ~· la preponderancia de las iuer:as ~inancieras :! 

da ve: mayores, que es lo que caracterisa esencialnente al capi

talismo. 

Se puede apreciar una gran tenden~ia a la !U!:!:ti:ión ¿e 

los empresarios indil·iduales por los colectivos en todos los ca~ 

pos de la economía. Por eso podemos aiir~ar, que el papel que 

desempeña la empresa merca.ntil, que tiene un titular social es 

cada ve: más i~portante. 

Es por eso, que en todos Jos estados contemporáneos, lo -

mismo los capitalistas de iniciativa privada que los de r6gime~

ec6nomico con tendencias rn&s o menos marcadas a una intervención 

del estado que aquellos que se encuentran en franca oposición a

las principios capitalistas, la existencia de las sociedades meL 

cantiles es un hecho esencial para la marcha económica de la co

le~tividad. Las sociedades ~crcJntiles constituyen en el mundo

capitalista elementos de su economía, atraen los capitales forne~ 

tan el ahorro y lo que es muy importante la creación de fuentes

de empleo elementos estos indispensables en un estado moderno y

organi:ado racionalmente. Los motivos de este fenómeno se enc11e~ 

tran, por un lado en la concentración industrial r comercial ca-
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racteristicas de la eco~crnia de nuestra época y por otro lado en 

la tendencia a la linitación de la responsabilidad. 

Las sociedade~ ner.::antiles han ido apareciendo sucesivame! 

te desde la edad media, a medida que el comercio : la industria

se han ido desarrolla~d~. dando origen a combinaciones para las

que no bastaba el modelo de contrato civil de sociedad. 

La primera sociedad que apareció iué la colectiva, regula

da por los estattiros italianos de la edad media, con la p3rticu

laridad de que, si bien Ceclaraba la responsabilidad ISSOLIDU~l,

no obstante no todos los socios eran administradores sino que se 

nombraban a uno o más ~esteres a los que se les daba el nonbre -

de CO~tPLE~IESTARl, es de.:: ir \.iue estcs ii:C podían traficar por cue!!_ 

ta propia, ni formar parte de otras so~iedades, exigiéndose en -

los contratos que reali:aba la sociedad no sólo la forma escrita 

sino el registro de los nismos. Esta5 sociedades se ccnocian -

con la denominación de generales. 

"Por lo que toca a la comandita, se dice que deriva del CO!!_ 

trato de co~enda que se practicaba en el tráfico marítimo. 

La prohibición de la usura y el considerarse deshonroso p~ 

ra los nobles el ejercicio del comercio hi:o que el comendador -

entregara su capital a un comerciante. llamado tractor para que

traficara con el en nombre propio pero repartiendo las utilida~

dcs en proporción a lo aportado o convenido. 



La sociedad en comandita simple se usó en las Repúblicas ! 
talianas específicamente en Florencia, en donde la sociedad de 

los Bardi y de los Peru::i era una verdadera comandita que habie~ 

do recibido tantos capitales, le fué posible prestar hasta 

51 1 365,000 florines de oro a Eduardo 111 de Inslaterra q~ie~ se · 

negó a pagar provocando la ruina de la Sociedad y serios tunultos 

en Florencia. Con todo, esta forma de negociación era una parti· 

cipación y no una verdadera sociedad, hasta que en el Si¡lo XVII, 

algunos estatutos Italianos le dieron 11na regt1lación nfis ~cderna, 

disting11iendo a los So.:ics de responsabilidad limitad3 y ~::res-

pendiendo a éstos la ad~inistración asi cono el derecho de :igu-

rar su nombre en la ra:ón social. 

Las Urdenan:as de Colbert de 16-~, que se refieren al .:one.r 

cio ~aritimo, son antecedentes del Código ~lercantil Francés pro-

mulgado por Sapoleón e~ ISO~ que admitieron y regularon ésta cla

se de sociedades al lado de las generales. 

En el siglo XVII aparecieron y se desarrollaron las compa-

ñias Holandesas r de Indias Orientales y después de aplicó este -

sistema, a la creación de los bancos de la época moderna. 

En España las ordenan:as de Bilbao, (1737) regularon a las

Compañias Mercantiles, con personalidad ilimitada para todos los

compañeros, estableciendo el juicio arbitral para derirnir las di

ferencias entre los socios, muchas de estas disposicione~ pasaron 

al Código de Comercio de 1829 el cual clasificó a las sociedades· 



mercantiles en colectivas, en comanditas simples y anónimas y pa

ra la constitución de todas ellas, exigía la escritura p6blica r
la inscripción en el Registro ~lercantil y además que en las anón! 

mas (donde los socios tiene responsabilidad limitada) los socios

pudieran ser en n6mero crecido y que con facilidad, se les pudie-

ra tomar dejar la calidad de socio, debiendo existir la aproba-

ci6n de su escritura y de sus estatutos por el Tribunal de Comer

cio~ debido a que se prestaban al agio y al fraude . Este orden! 

miento careció practicamentc de vigor debido a su complejidad. 

El tratadista ~antilla ~olina sefiala la existencia de las -

sociedades anónimas desde el siglo Xlll, creadas para la explota

ción de los molinos y tenían la característica de que su capital

sc dividia en sacos q11e eran cedibles.{3) 

También se ha prentendido encontrar un antecedente en I~ -

COLONXA, que era una sociedad constituida para la explotación de 

un navio y los que componían dicha institución solamente respon

dían de la cantidad que cada uno aportaba, sin embargo ninguno -

de estos tipos de sociedades han tenido importancia en la crea-· 

ci6n de las sociedades anónimas. 

Una de las aportaciones más difundidas es aquella que est! 

rna como antecedente directo de la sociedad anónima a la org~niz~ 

ci6n de acreedores del estado genovés en el Banco de San Jorge;

sin embargo se acerca a la sociedad anónima. 

La sociedad anónima aparece verdaderamente cuando se pre--



tenden grandes empresas de descubrimiento ~- coloni:aci6~ de nue-

vas tierras y para ello se or¡ani:a la compJftia Holandesa de las

Indias O~cidentales en 1621 así como la compania Sueca ~eridion~l 

de 16:6, entre otras. (~) 

B). - CARACTERISTIC.~S DE LAS SOClEDADES ~IERCAXTll.E' 

Mencionaremos brevemente las caractcrisitcas m5s i~portan-

tes de cada una de las sociedades rner~antiles. 

El articulo :; de la Ley General d~ SQcie<lades ~!e:~~~t!les

define a la sociedad en nor.ibrc .::ole..:ti,·o cono aquella ... ~ue existe

bajo una ra:ón social y en la que todos les $O~ios r~spo~¿en de 

modo ~tibsidi~ria ilinitad3 ~ solidarianente de las obli~acic~es 

sociales. De la de{inici6n que ~cnsagra el ~rtict1lo :s de la Le~ 

se puede determinar que la respons~bilidad de los socios e~ subs! 

diaria, por la que está permitido que sean demandados conjuntame~ 

te con la sociedad; sunquc no se putde ejecutar la senten:i~ so-

bre s~s bienes sino hasta después de haber he~ho exclusión en los 

bienes de la sociedad, a su ve: es solidaria porque el acreedor 

puede exigir a cualquiera de los socios integramente el iMporte 

del saldo a cargo de ia sociedad. 

Por otra parte los socios en esta clase de sociedad tienen

responsabilidad ilimitada, ya que se puede exigir la totalidad de 

la deuda a cualquiera de ellos, importando aün el alcan:ar su in

dividual patrimonio. 

10 



La sociedad colectiva se caracteri:a tambiEn porque en ella 

existen socios capitalistas e industriales. El socio industrial

no soportará las pérdidas internamente pero si frente a los terc~ 

ros sin perjuicio de reclamar de los socios capitalistas lo que -

pagaron. La sociedad colectiva siempre fungirá como una ra:ón so

cial segfin el articulo ya precitado que scnala que estará integr! 

da por el nombre de uno o varios socios. 

Es también muy importante hacer notar que en ella todos los 

socios pueden ser administradores, así lo afirma la nisma ley 

cuando dice que la calidad de socio influye la facultad de admi-

nistrar, sin embargo se puede fijar el número de administradores

en la escritura constitutiva indicando los nombres de los que de

sempefian el cargo y el tiempo que durar5n en el,asi como sus ho

norarios. 

Puede ser designado administrador tanto un socio como un e! 

trano a la sociedad, el artículo 39 -de la Ley antes citada dice: 

Cuando en la escritura constituti\·a se estable:ca la inam.2_ 

bilidad del Administrador socio sólo podrá ser removido judicial 

mente por dolo, culpa o inhabilidad, el Administrador extraño a· 

la Sociedad no queda incluido en esa inamobilidad ya que en este 

caso la junta de socios podrft revocar su designación asumiendo -

la responsabilidad de indemnizarlo si no es justificada la remo-

ción. 

Consideramos que la sociedad colectiva nos muest~a una estru~ 

11 



tura en la que todos los socios, sin distinción, son ilimitadame~ 

te responsables de las obligaciones sociales. 

Por el contraio en la sociedad en comandita simple los so-

cios se dividen en dos categorías, Je las ci1ales unes responden ! 

limitadamente por las deudas socinles (socios colectivos o coman

ditados), y en tanto que otros limitan su responsabilidad al im-

porte de las aporta:iones que eí~ct,1an (socios cooanditarios). 

Los cona;.ditados, responden de nanera subsidiaria e ilimit~ 

damente de las obligaciones soci3les. Esta clase de socieda tam

bién. opera con una ra:ón social, figurando en la misma los nombres 

de los socios conanditados, pero sin embargo si er. la comandita -

figura el noobre de un comanditario o de un extrafio queda sujeta

ª las obligaciones sociales ilioitadamente. 

La ra:ón social debe indicar que es comandita o por medio de 

su abreviatura s. en C. para advertir a los terceros que tratan 

con una comandit3 v no con una sociedad colectiva. (S) 

Respecto al tipo de sociedad de responsabilidad limitada, 

mencionaremos algunas características de ella corno son: que sus 

socios responden limitadamente de sus obligaciones sociales y que 

sus derechos constituyen una parte social y no una acción. 

Es importante hacer notar que esta clase de sociedad indis

tintamente puede emplear, una ra:ón social o una denominación p~ 

12 



ro una u otra deben ir seguidas de las palabras sociedad de respoE 

sabilidad limitada o de su abreviatura S. de R.L., y si se omite

ese requisito los socios quedan su5etos a la responsabilidad de -

la sociedad colectiva. (6) Efectivamente la l.ey de Sociedades MeL 

cantiles a~i lo establece en su articulo 59. Por su parte el 

maestro Mantilla ~lolina así lo interpreta en el apartado 361, p5-

gina 272 de la D~cima Cuarta Edición de su Texto de Derecho mer-

cantil. So obstante la literalidad del precepto en cita y en apo-

yo dotrinal de tan distinguido tratadista nosotros estimanos que

ese maximo grado de responsabilidad por las det1das sociales sólo

será aplicable en el ~aso de que la sociedad se ostente con una -

ra:ón social porque en este caso indudablemente se haría creer a-

los terceros que se trata de una sociedad en nombre colectifo mi-

xime si se toma e11 cuenta que la colecti,·idad es libre, a~adir o-

no el tipo de sociedad de que se trate, puesto que la ley en este 

caso no exi&e nada. En cambio no habrá confusión para los terce

ros si la limitada emplea una denominación, por ejemplo 11Él fai--

sán" en que, a pesar de la omisión de las siglas S. de R. L. hará 

creer que se trata de un nombre comercial y no de una persona ju

rídica, confusión que no puede sancionarse con ln responsabilidad 

ilimitada de los socios, concretamente estimamos que debe darse 

una interpretación restrictiva a la parte final del articulo 59 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues en todo caso es 

factible que los terceros aclaren su confusión a través de los da 

tos del registro de la sociedad en donde resultará que se trata -

de una persona jurídica y no de un nombre comercial. 

13 



Los órganos sociales en la socie<lad de responsabilidad limi 

tada tienen una regulación expresa tno así en la colectiva), ta-

les órganos son: en enumeración decreciente la asamblea de socios, 

la gerencia (órgano de administración y un c\·entu3l consejo de vi 

gilancia). 

Las sociedades cooperativas, puede11 ser de producción o de

consumo, son de producción aquellas en las que los socios prestan 

sus ser\·icios en la misma empre!a y sus rendimientos serán propo.r 

cionalcs a los servicios pre~taclc; ~in atender al capital aporta

do por ellos. 

Por disposición expresa de la Ley d~ Sociedades Cooperati-

vas es una sociedad mercantil y por ese motivo se encuentra suje

ta la legislación comercial. 

Esta sociedad deberá constituirse bajo un denominación so-

cial expresando si la responsabilidad de los socios es limitada o 

suplentada y dicha denominación deberá ser distinta a cualquier 

otra sociedad. 

El capital social se íorma por las aportnci~ncs de los so-

cios, las donaciones que se hagan a la sociedad y por el porcent~ 

je de los rendimientos que se destinen para su incremento. 

Las aportaciones podrfin hncerse en efectivo, bienes, dere--

chos o trabajo. 
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Dichas aportaciones cstarjn rcpresentad3s por certificados 

que serin nominativo~. indi,·isibles de igt13l valor. Cada uno de 

los socios debera aportar ctrando me11as el valor de tin certifica

do. Y en el acta de la constitución de la sociedad se exigiri

corno mínimo el 10~. El Capital Social es \"ariable de acuerdo a

la Ley. 

Este tipo de sociedad, dice la ley General de Sociedades -

Cooperativas; puede aportar dos clases de responsabilidad; limi

tada o suple~entada, en este ~aso es ~Üando la ci:ra es supericr 

a la aportación ya mencionada. 

Las facultades de liberación y de decisión corresponden a

la Asamblea General de Socios, el Consejo de Adnini~tración re-

presenta a la Sociedad, tiene facultades de gestión, y el conse

jo de vigilancia es el Organo que fiscali:a los actos de la adn! 

nistración. 

La Asamblea General es el órgano supremo de la sociedad e~ 

mo en los demás tipos de sociedades mercantiles; sus resolucio-

nes serán de acuerdo con la Ley General Cooperativa y su Regla-

mento. Y el Registro Nacional de Cooperativas en SECOM. 

El Consejo de Administración estará formado por un número

irnpar de miembros, no mayor de nueve, y ser5n nombrados por la A 

samblea General; estará formado por un mínimo de tres miembros 

ya que la ley exige que haya por lo menos un Presidente, un Se--
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cretario r un Tesorero durando en su cargo el tiempo m~xi@o de -

un afta. 

La constitución de la sociedad cooperativa se reali:a ror

Asamblea General que celebran los futuros socios, leva11t5ndo$e -

un acta en escrito privado por quintuplicad0, en la que !e in:l~ 

ye los nombres de los fundadores y los nombres de las per$~nj~ -

que hayan resultado electas, para integrar el consejo y ~cci~io

nes. 

La calidad de socio se pierde de acuerdo al artículo tre

ce del reglamento; por muerte del asociado, separación \"olunta-

ria o por exclusión. 

Algunos derechos r obligaciones de los socios son: h3~er -

la liquidación de sus certificados de aportación que hubieren -

suscrito, concurrir a las asambleas generales, participar en los 

rendimientos que obtenga la sociedad. El voto en la cooperativa 

es por persona r no por el número de certificados de aportación

que pueda poseer un socio. 

La ley protege a las Sociedades Cooperativas, ya que su fi 

nalidad es aliviar las necesidades de la clase trabajadora ~· por 

lo mismo se encuentran exentas de diversos impuestos de acuerdo

con la ley del impuesto sobre la renta. 

Si la sociedad recibe del estado o del Banco ~acio11al de -
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Fomento Cooperativo algún bien para su explotación tiene el carA~ 

ter de coopcratiV3 de participación estatal r por lo tanto el Es

tado puede participar e11 lo~ rendimientos y aún en Ja vigilancia

º administraCiór.. 

Las sociedade$ c~operativas se encuentran en federaciones -

dentro de las :onas formadas por la Secretaria del Trabajo y Pre-

,-isón Social , ~~ ~e: esas íederl:icnes se asocian a la Confede-

ración Sacional de (~~perati\·as. 

El Estado ejerce una vigilancia espcial para este tipo de -

sociedades~ 

C) .- Dl\"ERs . .;s FOR.\l.l.S DE SCC!=:D.:..JES 

Por no tratar~e propiamente dei terna central de nuestra té

sis y por ra:ones de carficter exclusivamente metodológico haremos 

mención a las diversas formas de sc:iedades mercantiles qt1e cons~ 

gran nuestro derecho, ahondando en el siguiente capitulo en la so 

ciedad anónima que para efectos es la que nos interesa. 

La Ley General de Sociedades ~lcrcantiles en su articulo pr.!_ 

mero reconoce las siguientes especies de sociedades. 

Sociedad en Sombre ColectiYo 

Sociedad en Comandita Simple 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

17 



Sociedad Anónima 

Sociedad en Comandita por Acciones 

Sociedad Cooperativa 

De acuerdo con nuestra ley vigente ~·a mencionnda seftala qt1e 

a excepción de la sociedad ~ooperativa, las <lemas sociedades po-

drin constituirse como de capital varible, obserrandose entonces

las disposiciones que le son relativas. 

Ahora bien de los diferentes criterios que se han propuesto 

optamos por el que separa a las sociedades por partes de interés, 

de las sociedades por acciones, por ejemplo, la sociedad colecti

va, comandita simple y linitada, corresponden al primer grupo, la 

sociedad anónima y conandita por acciones al segundo. La clasifi 

cación adoptada hace distinción entre las sociedades de personas

r las de capital, teniendo gran importancia en algunas sociedades 

de personas las cualidades personales de los socios, en cambio en 

las sociedades de capital se atiende con preferencia al capital ~ 

portado. 

De acuerdo con el tratadista ~!antilla Molina ni los prime-

ros pueden darse sin aportación por parte de los socios porque u

nas mAs otras menos, pero todas pretenden tener un patrimonio.t~) 

Ahora bien, las diversas formas de sociedades están a la -

disposición de las personas que pretenden constituir una u otra -

forma, segGn convenga a sus intereses. 
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Si los socios son pocos y todos quieren intervenir en la -

gestión, la forma social más adecuada será la colectiva. 

Si se encuentran algunas personas que desaen formar parte

dcl grupo social, sin quererse ver envueltos por la suerte de la 

sociedad más allá de los limites de su aportación, siempre que -

la gestión de la misma se encuentre en manos de personas determl 

nadas r que adernjs aporten traba_lo, se recurre a la cobandita. 

Si el objeto del negocio es de cierta magnitud y reql1iere-

la aportación de capitales importantes los cuales sólo pueden o~ 

tenerse recurriendo a una gran cantidad de personas con~ediendo

a los mismos una responsabilidad limitada, la forma más adecuada 

scr5 la Sociedad Anónima, pero todas estas personas que acaba~os 

de enumerar,que deseen constituir una sociedad deberán hacerlo -

con arreglo a cualquiera de estos tipos y aceptar lo que la ley

señale. 

Varios autores han sostenido la posibilidad de que exista

una sociedad con un sólo socio aunque nosotros opinamos que no·

pucde existir ya que va en contra del concepto de sociedad como

pluralidad de socios, 

Ahora bien la Le)' General de Sociedades Mercantiles en su

articulo 229 inciso cuarto seftala que las sociedades se disuel-

ven porque el nQmero de accionistas llegue a ser inf~rior al mi

nimo que esta ley establece o porque las partes de interés se --
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reunan en una sola persona. 

La disposición citada es tan clara que no necesita de más 

comentarios para concluir que en ~éxico no es admitida una socie

dad unipersonal como una sociedad anónima productora sino sólo c~ 

mo una Sociedad Anónima en liquidación. 

D) .- E\"OLUCIO:\ DE LA SOCIEDAD A:\O:\IMA 

So se ha precisado el origen de la Sociedad Anónima aún 

cuando la maycria de los at1tores supone que se formó durante la l 

dad Media. Algunos ven los rudimentos de ella en las uniones o 

consorcios de los acreedores de las Repúblicas Italianas, especia! 

mente despuis de una consolida~i6n de diferentes Titulas de la De~ 

da PQblica reali:ada en l~O~ por la República Genovesa de la que -

nació el Banco de San Jorge. Otro opinan que el verdadero gfirmen

de las Sociedades Anónimas debe buscarse en el condominio na1·al -

que se perfeccionó en las grandes compañías de Comercio Ultramari

no a principio del siglo XVII, que florecieron en Holanda y de las 

que tomaron modelo Alemania y Francia. Durante el siglo XVIII se

difunde este género de Sociedades a toda suerte de empresas espc-

cialmcntc por lo que hace a los Bancos y a las Sociedades de Segu

ros. 

Colbcrt y Richelicau impulsaron estas compaftias en Francia, 

entre nosotros los primeros antecedentes los tenemos en las comp~ 

ftias mineras, reglamentadas por las ordenanzas de minería, aprob~ 

das del 22 de mayo de 1783. La propiedad de las minas se enten--
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día dh·idida en ~4 partes iguales llamadas "Barras", lo que faci

litaba la enajenación de esas partes sin necesidad del consenti-

miento de los demás y los acuerdos de los asuntos generales de la 

compañia. En esa época no existía una legislación general, sino

que cada sociedad se regia por el doct1mento de concesión otorgada 

por el Estado. En el Código de Xapoleón en ra:ón de la ausencia

complcta de socios responsables, aún estaban las anónimas someti

das a una autori:ación previa del gobierno. En la segunda ~itad

del siglo XIX el sistema de la concesión va en decadencia y en 

cambio se admite la libre formación de las scciedade~ anóni~a5 a

condición de que cumplan los requisitos legales de c3rjctcr gene

ral, de manera que siempre que se satisfagan las precisas de ley

la sociedad deberá ser autori:ada. 

La inadecuada reglamentación dio lugar, no hace muchos años 

todavía, a grandes fraudes con Sociedades Anónimas que aparenta-

han grandes capitales y en realidad no tenian patrimonio alguno. 

En su evolución los órganos de administración r vigilancia se -

van perfeccionando, así como los derechos de los socios. Durante 

algún tiempo, antes de la creación de la Sociedad de Responsabi

lidad Limitada, la Anónima era la única sociedad donde todos los 

socios eran limitadamente responsables por lo que esta especie -

de sociedades se usaba para limitar la responsabilidad del comer 

ciante individual y se ocnstituian sociedades con apariencia de

asamblea, socios y administradores, actualmente el Estado forma

parte de numerosas sociedades anónimas, que persiguen fines de~ 

tilidad pública. 
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C.\PITULO II 

DEFIX!CIOX Y COXSTJTUCIOX DE LA SOCIEDAD AKOXHL\ 

1. - DEFIXICJOX 

La Sociedad An6nima es la sociedad tipo de capitales, en -

oposici6n a la sociedad de personas y podemos definirla como la

que existe bajo una denominaci6n, con un capital social que se -

divide en acciones, que pueden representarse por títulos negoci~ 

bles, y que esti compuesta exclusivamente de so~ios que s6lo son 

responsables por el pago de sus acciones. 

DE~O~H~ACIO~: La Denomina.:i6n se formará libremente y será

siempre seguida de las palabras "So~iedad Anóni::a"¡ o de su abr~ 

viatura "S.A.". 

La Sociedad An6nima es legalmente definida como sociedad -

mercantil (Artículo 1° Ley General de Sociedades Mercantiles); -

sin embargo "La Sociedad Anónima puede ser constituída para cual 

quier objeto inclusive para fines que no tienen en comdn con una 

actividad mercantil.(!) Esto resulta de la disposici6n conteni

da en el artículo 4° (Ley General de Sociedades Mercantiles). 

Al principio anteriormente mencionado, según el cual una s~ 

ciedad an6nima puede tener cualquier objeto so~ial, pueden pre--
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sentarse ciertas excepciones, como lo prevé por ejeoplo el artí

culo 27, fracci6n cuarta, de la Constitución Mexicana. 

Para los efectos de las exposiciones de este ~apítulo, com-

prendemos bajo el concepto de denominaci6n de la so~iedad anóni-

ma su nombre en su calidad de sujeto jurídico, raáxi~e que el ar-

tículo 87, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se refi~ 

re a la existencia de la sociedad an6nima en sí como sujeto juri 

dico, no a la existencia de una empresa de una so~iedad an6niraa

y tampoco, por lo tanto, a la denominaci6n de tal e~presa.C 2 l 

Son pues, las características de la sociedad anónima, las -

siguientes: 

1.- Que existe bdjO una denominación (distinta a la de otra 

sociedad). 

2.~ Que se compone de socios (accionistas) con responsabil! 

dad limitada al pago de sus aportaciones. 

3.- Que el capital se div~de en acciones. 

4.- Que las acciones pueden estar representadas por títulos 

negociables, ya s~an nominativos o al portador. 



JI.- COXSTITUCIOX 

La Ley General de SocieddJes ~lercantiles establece en su -

artículo 89 que para proceder a la constituci6n de una sociedad

An6nima se requiere: 

!.- Que haya cinco socios como mínimo, y que cada uno de

ellos suscriba una acción por lo menos. 

II.- Que el Cdpitdl social no sed menor Je veinticinco mil 

pesos y que est~ íntegramente suscrito. 

111.- Que se exhiba en dinero en efectivo, cuando menos, el 

veinte por ciento del valor de Cdda acci6n pdgaderd -

en numerario, y 

IV.- Que se exhiba Íntegramente el Vdlor de cada acción 

que haya de pagarse, todo o en parte, con bienes dis

tintos del numerario. 

La constitución de una sociedad anónima puede hacerse si

guiendo dos procedimientos diversos¡ por comparecencia o simult! 

nea, y la suscripción pdblica o sucesiva (art. 90 L.G.S.M.). 

Doctrinalmente se les denomina CO!\STITUCIO!\ SIMULTA!\EA )' COXSTI

TUCION SUCESIVA, ya que.en el primer caso la Sociedad Anónima se 

crea en virtud de las declaraciones de voluntad que simultánea-

mente emiten quienes comparecen ante el Notario, mientras que en 

el segundo caso o procedimiento no surge la Sociedad Anónima si-
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debemos ~entestar en primer lugar la cuesti6n de si la transfor~ 

maci6n y de la fusi6n puede nacer una sociedad an6nima distinta, 

de aquellas que participan en estos procedimientos. 

Acerca de la fusi6n no hay duda en cuanto a la crea~i6n de-

una sociedad an6nima 1 en el sentido referido. En el Der~cho ~:~-

xicano nos muestra el artículo 22J de la Ley General de Socieda-

des Mercantiles que puede presentarse el ca~o de que una so..:ie-

dad anónima resultdnte de ld fusi6n "Tomará a su ..:drgo lo~ der~-

chas y obli&aciones de las so..:iedades extin_!:uid.l:S". El n.i..:inie;:_ 

to de una sociedad an6nimd está por lo tanto clar~nente determi-

nado como una posibilidad emanada de la fusión. Según el artíc~ 

lo 226 de la Ley Gen~ral de Sociedades ~lercdntiles, en el caso -

de la fusión la personalidad jurídica surge d~ una distinta so-

ciedad an6nima, por su inscripción en el registro. 

En el caso de la transformación debemos buscar, en primer-

lugar, en las regulaciones positivas si éstas contienen disposi

ciones sobre el nacimiento de una sociedad distinta surgida del

acto de transformación o si afirman la subsistencia de la socie-

dad transformada. Esto Óltimo nos parece importante, pues en el 

caso de falta de disposicio11es legales que determinen la subsis-

tencia mencionada, creemos qu~ se crea una sociedad an6nima. 

h'altcr Frisch •• opina ºque en sentido económico no se crea-
---~---

mediante la transformaci6n un nuevo sujeto, máximo ·que·,Ta tra.ns-
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no despu6s de una serie de negocios jurídicos sucesiyamente rea

lizados. 

A). - CO:\STITUCIOX Sl'liJl L\XE.~ 

En esta forma, l~ sociedaJ anónima se constituye por la --

comparecencia, ante un Sota ria Público de las personas que otor· 

guen ld escritura so~ial, y esta escritura deberá de contener 

todos los requisitos que en lo general, son necesarios para la 

constituci6n de l•s sociedades e inclusive inscribirse en el Re

gistro Público Je Comercio, más las siguientes exigencias~ 

l.· Indicación de la parte exhibida del capital social; 

11.- Indicaci6n del número, valor nominal r naturale:a de

las acciones en que se divide el capital social. 

III .- Indicación de la forma y términos en que debe pagarse 

la parte no pagadtt de las ac~iones. 

IV.- La indicación de la participación que se concede a -

los fundadores en las utilidades¡ 

v.- El nombramiento de uno o varios comisarios; y 

VI.- La indicaci6n de las facultades de la Asamblea Gene-

ral y las condiciones para la validez <le sus deliber~ 

cienes así ~orno para el ejercicio del <lerecho de voto 

cuando las disposiciones legales sobre la materia pu~ 

den ser modificadas por la voluntad de los socios. 
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B). - COXSTITUCIOX SUCESIL\ 

Aún en países cuya economía está más ade!JntJda que la nue! 

trd es raro recurrir al procedimiento de .:.onstituci6n sucesiva 

de la So.:.icdad Anónima in.:luso en los .:.ases en que se requiere 

obtener el capital medidnte los recursos suministrados por C?l --

ahorro público, es más fre.:.uc-nte .:onstituir l.i so..::ieddd an6nir.ia-

poi· el procedimiento simultáneo, mediante ld ayuda de un grupo 

de bancos, que dportJn, provisiondlmente el CdpitJl, d rcserVJ 

Je colocar posteriormente las acciones entre su .:lientela. En 

la constitu.:.i6n de las sociedades an6ninjs, en estJ forma descm-

pe~Jn un importantísimo papel quienes 01·gdnl:~n su forrnaci6n: 

a).- PRO~IOTORES Y FUXDADORES.- L.1 do.:trin.-t distingue, ¿e --

entre estdS personas, los pronotcrcs, que llevan a cabo los tra-

bdjos neces.irios para con.:;.tituírLi y que bien pueden o no suscr_!. 

bir acciones, r los FU:\O..\DORES, que son aquellos que concurren a 

ld constituci6n Je la sociedad suscribiendo J~~iones, es de~ir,-

como socios primitivos, hayan o no participddo en lJ organi:a- -

ci6n de la sociedad. Su funci6n es la de contratantes en fJVor

de terceros C3 ) y obran en nombre propio asumiendo una respons.ib_!. 

lidad ilimitada por todas las operaciones que realizan con el -

fin de constituir la sociedad.Cl) 

b). - EL PROGRAMA. - Los fundadores deben redactar un pro&ra-

ma en el qu~ incluir~n un proyecto de estatutos, con todos los -

datos que pueden contener antes de la constitu~i6n <lefinitiVd de 
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la So~ie<lad Anónima. Este progrdrna Jebe depositarse en el Regi! 

tro Público de Comer..:io. 

e).- AUTORI:AC10~ ESfATAL.- Antes ,!e invitar Jl póbli..:o a · 

suscribir a..:cione.:-, lo::> funJa<lores .:~ben r"°..:J.bar la autori:a..:i6n 

estdtal (Comisi6n :\'J...:ional de Lllor~~:1. 

J) .- SUSCR1PCIO~ DEL PROGR..\.'-L.\,- La3 personas que quieran a~ 

quirir el car~..:ter Je so..:ios firrnar~n por du~lic.1Jo un boletín · 

Je s.us..:ripci6n. Cn ~u ..:ual -1ueJ<>r-i¡: un ejer.ipl.n t:n poJer Je los 

fundadores, cono prucbJ. Je ld ot1i~~..:i6n ..:ontraí<ld µ01· el sus- -

criptor; el otro lo ~onserVJrá ~ste, ..:om~ prueba de sus dere..:hos. 

e).- DEPOSJTü Df:.. !... • .; PRl>IER.-\ EXH!OIC!l1\.- El ir.:;Jcrt~ de la -

primera exhibi..:i6n que se hJyan obli;aJo il reali:ar los suscrip

tores se depositar& en l1na institución de cr~dito, para que se -

entregue a los repres~ntdnte$ Je ld so~i"°J,1J una ~e: <¡ue l1ayJ 

quedado legalmente ~onstituida. 

f).- AS . .\.'IBLEA CO~STITUTJ\',\.- Susorito el capitdl sedal, -

debe convocarse a unJ asamblea general ~onstitutiva, en la cual

los sus~riptorcs comprobar~n las existencias y valor de las apo! 

tacioncs, resolverán sobre la participación de utilidddes que se 

hubiesen reservado los fundadores, y se dprobdrán en dcfinitiva

la constituci6n de la sociedad. La misma asamblea debe proceder 

a nombrar a las personas que hayan de <lesempefta1· los puestos de-
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administradores y comisarios durante el primer ejercicio social

y aprobar las operaciones reali:adas por los fundadores que sin

este requisito ser~n incfica~cs respecto de lJ socicddd. 

g).- PROTOCOLJ:ACIO~ DEL ACTA.- El acta de la asamblea con~ 

titutiva, así ~amo los estdtutos de la sociedad, deben protocol! 

:drse, a efecto de proceder, previo el decreto judicidl corres-

pendiente, aprobaci6n de SRE y la inscripci6n en el Registro de

Comercio. 
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CAPITULO 111 

PERS01'ALIDAD JURIDICA DE LAS SOCIEDADES MERCA1'T!L~S 

LA PERSO~ALIDAD JURIDICA: El artículo 2• de la Ley General

de Sociedades Mercantiles otorga pcrsonalidJd jui·ídica a las so

ciedades mcrcJntilcs inscritas en el Registro de Comercio, y ta!!! 

bién J aquellas, que sin haber cumplido ese requisito, se exte-

rioriccn ~orno tales frente a terceros, por su pdrte la fracci6n

Ill del Artículo Zi del Código Civil pora el Distrito Federal 

atribuye el car~cter de personas morales ~ las socieJJJcs mer~aa 

tilcs. 

La atribuci6n de personalidad jurídica ~ las sociedades mer 

cantiles les confiere ~l car~ctcr de sujetos de derechos, es de

cir, las dota de capJcidad jurídica. Esto es, en tanto que per

sonas morales, las sociedades ncrcantiles son sujetos de dere

chos y obligaciones, es decir, pueden ejc~utar todos los dere

chos )' asumir todas las obligaciones que sean necesarias para 

la realizaci6n de la ~inalidad de su institución. 

La sociedad mercantil es una persona jurídica distintJ Je-

la de los socios, y, en tal virtud, tiene un patrimonio, un nom

bre, un domicilio, y una nacionalidad distintos a los socios. 

El reconocimiento de la personalidad jurídica, determina una co~ 

plcta autonomÍJ entre la sociedad y la persona de los so~ios. 

La organización posee orgHnizüci6n, un patrimonio y una voluntad 
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propios; tiene además denominaci6n y domi~ilio tJmbién propios. 

Frente a terceros la personalidad jurídica de ld5 socieJJ--

des mercantiles produce importJntes efectos. En primer lugar, -

los acreedores particula1·es de un socio no po<lr~n. mientras dure 

la sociedad, hacer efectivos sus derechos sobre el patrimonio s~ 

cial, sino s6lo sobre las utilidades que correspondan al socio y, 

a la disolución de la sociedad, sobre la cuota, o porci6n que a

dicho socio corresponda en la liquiduci6n (Art. Z3 L.G.S.~l.).(l) 

Por otra parte, la sentencia que se pronuncie contra la So

ciedad conden~ndola al curapliraiento de obligaciones respecto a -

terceros, s6lo tendr~ fuerzd de cos& ju:gada contra los socios 

cuando ~stos hayan sido demandados ~onjuntarncntc con ld socieddd, 

con la salvedad <le que, cuando la obligación de los socios se l! 

mite al pago de sus respectivas aportaciones, la ejecución de la 

sentencia se limitar~ al monto insoluto exigible de tales aport~ 

cienes (Art. 24 L.G.S.M.). 

En materia de quieb1·a la personalidad jurídica de las soc:i=. 

dades mercantiles se manifiesta claramente en el principio que -

es'tablece la autonomía entre los patrimonios de la Sociedad y de 

los socios. En efecto, como regla general, la quiebra de la so

ciedad no produce la de sus socios, ni la de éstos la quiebra de 

aquélla. Existe sin embargo excepciones a esta regla general.-

Así el artículo 4• de la Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos--
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dispone que la quiebra de unJ. socíeJ.uJ Jcterminu que los socios~ 

ilimitadamente responsables sean considerados ptlra todos los 

efectos como quebrados y que las quiebras de las sociedades i1·c! 

gulares provocarS la de los socios ilimitadamente responsables y 

lu Je aquellos contra los que se pruebe que sin funtlamcnto se CO.!!, 

sideraban como ilimitadamente responsables. A estas quicbr.1s se 

les ha llamado en la doctrina quiebras por repcrcusi6n. 

,\). • FORMACJO~ LEGAL DE LA PERSO'.\ALID.>.ll JUHJO!CA 

DE LA SOCIEDAD A~OXJM,\ 

~!ediantc una atribuci6n expresa y cspecíal, las leyes de M.§. 

xico, AlemanL.1 1 y Austria ~onccden a la So~iedad An6nima persona 

lidad jurídico. 

En la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el C6digo

Civil del Distrito Federal, se dist~ibuye a ciertos sujetos jurí 

dicos que no son personas físicas~ personalidad jurídica en for

ma expresa. Así el artículo 2~ de la Ley Ge11eral de Sociedades

Mercantilcs se refiere a la ''Personalidad Jurídica' 1 de las Soci~ 

dades inscritas en el Registro P6blico de Comercio. El artículo 

ZS del C6digo Civil del Distrito Federal determina la forma de -

''Persona Moral'' con respecto a las personas colectivas enumera-

das en su tex~o. 

La atribuci6n de personalidad jurídica a la Sociedad An6ni· 
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ma en el Derecho Mexicano se encuentra, por tanto en armonía to

tal con la atribución concedida a las otras sociedades mercanti

les. Ella es la exprcsi6n positiVd de un principio tradicional

ya conocido, sobre el cual la ''Exposici6n de Motivos de la Ley -

General de Sociedades Mercantiles se refiere en la forma siguie~ 

te: "E.s conservado el principio de que todas las sociedades go-

:an de personalidad distinta de la de sujetos físícos que la in-

tcgran11
• 

El Drrecho de ~1éxi~o sigue por lo tJ.nto la tr.i.dici6n Romana 

(Francia, Bélgica, Luxemburgo, Esp..tfiJ., Portugal), que también 

concede a la sociedad civil y a las sociedades Mercantiles de 

personas, personalidad jurídica. 

Es necesario recordar que los C6digos de Comercio Mexica-

nos de 188~ y 1889, como precursores de la Ley General de Socie

dades Mercantiles, crearon soluciones identicas. 

En el Sector del Derecho Civil encontramos en el Código Ci

vil del Distrito Federal de 1884, una regulaci6n que correspon-

di6 a la situaci6n actual respecto a la atribución de personali

dad jurídica a las personds morales, en tanto que su precursor,

el C6digo Civil del Distrito Federal de 1870 aún no tenía la en~ 

meraci6n sustanciada de las personas colectivas provistas de peE 

sonalidad jurídica, tal como la formaron sus dos sucesores cita

dos. Pero para la comparación siguiente, lo esencial es que los 
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tres Códigos Civiles del Distrito Federal reconocieron personal! 

dad jurídica a la Sociedad Civil. 

Esta circunstancia plantea una divergencia con los Derechos 

Alem6n y Austriaco, en la manera de atribuir personalidad jurí<l! 

Cd a personas morales en los ámbitos del Derecho Civil f del Mer 

cantil. 

Los Legisladores Alem~n y Austriaco, cuando atribuyeron P~E 

sonalidaJ jurídica en forrad especial y expresa a ld sa~icddd dn~ 

nima en sus artículos primero de la Ley Austriaca sobre so~ieda

des anónimas y la Ley Alemana sobre sociedades por acciones, lo-

hicie1·on en vista de que no encontr.non bases civiles o :;i.ercant_!. 

les de tipo general suficientemente seguros parJ excluir toda i~ 

certidumbre. Precisamente vemos en esta situaci6n generdl exis-

tente en Austria y Alemania que rodea a la sociedad anónima la -

distinci6n con el Derecho Mexicano.CZ) 

B).- INICIO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA 

En lo que atafie a los casos de formaci6n ordindriu de una 

nueva sociedad an6nima, es decir prescindiendo de los casos de 

fusi6n o transformaci6n, la personalidad jurídica empieza con su 

inscripci6n en el Registro Público de Comercio. 

Por lo que se refiere a la fusi6n y a la transforma~ión--
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formaci6n no se aumenta o reduce patrimonio social y se limita a 

dar una nueva estructura socidl''. (l) 

En la 11Exposici6n de ~lotivos" de la Ley General de Socieda 

des Mercantiles encontramos la confirmaci6n congruente de nues-

trd opini6n: Se dice que la transformaci6n da nacimiento siempre 

a un sujeto de derecho distinto que hasta antes de ella veníu uc 

tuando, con lo que esta opini6n general est' conforme con la 

nuestra, seg6n la cual la transformación jamás puede, sin perju! 

cio J~ regulaciones especiales, permitir que subsista ld conti--

nuidJd del sujeto transformJdo. 

l.a Exposici6n de ~totivos continúa ... no impedía que en lo 

que toca a las materias que la Ley trata, tJnto 1& transforma-

ci6n como la fusi6n de sociedades recibirán una regldmentación 

análoga(~) con lo que expresa la remisi6n o agrupación antes -

aludida con el artículo 228, de la l.ey de Sociedades ~~rcantiles. 

Mantilla MolinJ dice ... "que en la transformación de las so 

cie<lades no ha}" cambio del sujeto jurí<lico 0
(
5) este;: autor se re· 

ficrc al mismo fin y al mismo patrimonio de la sociedad anterior 

y posterior a la transformací6n. Esto no nos pare~e relevante 

desde el punto de vista jurídico, sino más bien desde el punto 

de vista ccon6mico. 

Jurídicamente nos parece preponderantemente respecto de 
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nuestro tema que el legislador haya creado en el artículo !º de· 

la Ley General Je SocieJades ~lcrcantiles ciertos tipos de socic-

dadcs Mercantiles, caJd uno ofrc..::c un sujeto jurídi.:o distinto -

g6ncro. La tr~nsforma..:i6n es Cdmbio del tipo, lo que signifi..:~-

cambio del sujeto jurÍJi~o. Una sociedad ~n6nica na pueJc dJqul 

rir fincas r~sticJ5, se~~n el ~rtículo 2~ frd..:ci6n l\ de l~ 

Constitu..::i6n Federal, pt!ro si se transforma. en unu socicJad .;o--

lectiva tendri el derecho respectivo. 

C). - DURAC!O.~ DE LA PERSO~AL!DAD JUR!D!CA 

Según los Derecho;;, ~!exicdnO, Alemán y Austriaco, la perso

nalidad Jurídi..:a de la so..:ieddd an6nima tcrr.iina con su cancela-

ci6n en el Registro (artículos =~~ F1·acci6n IV, Je la Ley Gene-

rol de So.:iedades ~lercantiles¡ artículos 19, Z6, 29, C6d.igo de -

Comercio; artículo 21~ Ley ..\ustri<Jca sobre 5ocieJudes an6nimas¡

y el artí~ulo 273 <le ld Ley Alemdna de SocicJ~Jcs por Acciones.

La disoluci6n no origi11d, pcr tanto, en ningu110 cie los tres paí-

ses la terrainaci6n debido a que la disoluci6n no afc~t.1 la --

cxisten~ia de la sociedad, sino solamente al tipo de sus activi

dades. ( 6 ) 

En la Sociedad An6nima irregular (artículo 22 Ley de Socie

dades Mercantiles) termina en el momento de la regulaci6n y re-

partici6n completos de su activo. 
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En los derechos Alem&n y Austriaco se preve la posibiliddd

de una llamada liquiJaci6n superveniente con nuevo nombra~icnto

de liquidadores, Jestina<ld ~l ~~so Je que después de ld tcrQina

~i6n de la p1·imera liquiJaci6n y ~~n~ela~i6n de la So~iedad An6-

nima 1 se presente la necesidad de 1·e~li:J1· otrds rnediJas Je li-

quiJd~i6n, por ejemplo, que se encuentren nuevos objetos Jel pd

trinonio anteriormente dcsconociJo. 

En el De~echo ~texicano fdltd una dispo~1~16n e~presa de es

te tipo. Sin embargo, la rcali:aci6n de tJl liquiduci6n superv~ 

nicnte Jebe ser consideruda coco única medidd posible, leg~lmcn

te admisible en tales situa~io11cs. En las Doctrinas Alcmdna y -

Austriaca se sostiene la opinión ~ue la Soc1edaJ An6ni~a subsis

te a pesar de su cancelaci6n en los casos necesarios Je liquida

ci6n superveniente. 

En el caso de fusi6n de ld SociedaJ An6nima extinguida, se

gún el Derecho .'tex.icdno termina ..:on la ins..:ripci6n de les acuer

dos sobre la fusión en el Registro Públi..:o de Comer~io (artículo 

223, 22~, Ley General de Sociedades Mercdntiles), si se pactare

el pago de todas las deudas Je las sociedades que hayan de fusi~ 

narsc, o se contribuyere el dep6sito de su importe en una insti

tuci6n de crédito, o constare el conscntiniento de todos los -

acreedores (artículo ZZS, Ley General de Sociedades Mercantiles). 

En el caso de que no se cumpla con estos requisitos, la termina

ci6n opera scgón el artículo Z24, de la Ley de Sociedades Merca! 
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tiles, con ld ex¡1ir.tci6n del pld:o, o con la resolución juJicial 

prevista en el 6ltimo 31·tículo. 

Por lo que s~ refiere ~ la transfo1·mac16n el a1·tículo 228--

de los preceptos estdbleciJo~ pJ1"J ld fusi6n. 

Kalter Ft·is~h opina: ... no existe iJentiJdd e11trc l~s so~i~ 

daJes que p~rti~ipJn en la trJnsformdci6n de noJo que la So~1c-

JaJ An6ni~a ~Je fue transformaJJ JesapJr~ce. C7l 

D). - COSTRHO Y PERSO!'ALIDAD JUIUDICA 

De este modo la So~ieJaJ An6nirn.:i rep1·esenta uno de los ins-

trumcntos jurídicos típicos Je la cconocfa rnode1·nJ, )' unJ espe--

cie de microcosmos jurídi~os singuldt~cnte rico en problemas, -

que a su \·e: corresponden, en un campo más limitad.o, a problemas 

de carácter m~s bien genurJl. 

En la Sociedad An6nima concurren los problemas )' las normas 

de los contratos, con los problemas y lJs normas de lu persona 

jurídica, de manera que es necesario distinguir cuándo se debe 

partir del punto de vista del contrdto y cu1ndo del de la perso

na jurídica. 

La socied.id surge con motivo <l.e un contrato, sin embargo no 

se limita a disciplinar las olJligaciones entre los socios, sino-
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que se crea una organizaci6n <lestina<la a la reali:aci6n de una -

acti\·ida<l con los terceros; estu. org .. rni:uci6n tiene pcrson.:iliJJd 

jurídicd ~· ur1 patrimonio que, d su ~e:, es distinto Jcl pdtrimo-

nio individual Je los so~ios. 

Tullio Ascarelli dice ... Sin Judb es inexJcto consi<lc1·dr b 

los accionistJS como conduchos del patrimonio socidl m~s es eX&f 

to considerdr en lJ pcrsonaliJad juríJii,;d je la soc1ed.1J un ins-

truraento <le t6cn1cJ ju1·íJicJ para disciplin~r u11itarid~1cnte las-

relaciones entre ellos v ~011t1·a tcrce1·os Je l~s sujetos, que dc

otra mJne1·u .tpJ1·ecic1·a como ~onJucílos Je lo~ bienes soc1oles.(S) 

Desde el pu11to de vista del contrdto celebrado entre los so 

cios, se Jebe ex;1mindr la constituci6n Je ld socicdJd¡ pero sin-

olvidar que se trata de un contrato sujeto ª una disciplina dis-

tinta de los contratos de cambio. 

Sigue diciendo Tullio Ascarclli "A mi pa1·eccr la constitu-

ci6n de la sociedad an6nima deriva de un contrato y con más pre

cisi6n, de un contrato plurilatcrul. Esta categoría gen~ral de

contrato (constitt1yendo tina subcspccic de l~ ~dteguría ge11erJl -

del contrato) es distinta de Jos contratos de t:.arnbio". 

La "Pluralidad" de este contrato permite distinguir entre -

los vicios del contrato y los vicios de las adhesiones individu~ 

les; estas Óltimas s6lo influye11 sobre todo el contrato cuando -
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determinan la imposibilidad de la consecuci6n del objeto social. 

Constituy6ndosc mediante el contrato una organi:aci6n de$t! 

nada a entrar en relaciones con terceros, con patrimonio scpJrJ

do, es necesario examinar cuáles de los vicios del ~ontrato o de 

las adhesiones individuales se pueden sujetar a las normds del -

Derecho común. 

Tullio Ascarelli dice ... "En materia de \·icios de las adh.:_ 

sienes sociales, se sostiene por un lado, que la invalidez de --

una de las adhesiones no implica de por sí un vicio de todo el 

contrato; por otro lddO se entiende a excluir que la anulaci6n 

de la adhesi6n del socio pueda operar retroactivamente en el pe_!: 

juicio de los terceros de buena fe; acrecdorcs' 1 ,C 9) 

Por el contrario, desde el punto de vista de la persona ju

rídica, debemos colocarnos en el examen de la gesti6n de la so--

ciedad an6nima una vez constituida; pero sin olvidar su origen--

contractual, es decir las nuevas normas legislativas sobre las · 

sociedades an6nimas pueden aplica1·se a la gesti6n de la sociedad 

an6nima ya constituída, más no a la validez de los actos cons-

titutivos perfeccionados en la vigencia de la Ley anterior. 

De esta distinción deriva aquella, entre condiciones relat! 

vas a la constituci6n y condiciones relativas a la persistencia

de la sociedad ya constituída¡ esta Última distinci6n permite en 
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tender que las condiciones comprendidas en la primera hipótesis· 

no todas pueden ~emprenderse en la segunda. 

Esta distinci6n también se rela~iona con la posibilidad dc

distinguir un acto ~onstitutivo en stntido estricto, y un estatu 

to que encuentra su fundamento en la voluntad contractual de Pª! 

tes, pero que se destina a funciondr casi como ley interna de la 

sociedad. La variabilidad de las personas de los socios y la t~ 

tela a todos los que entrdn a formar pdrte de la sociedad adqui

riendo las a~ciones, puede inducirª seguir en la interpretación 

del estatuto un criterio subjetiYo. 

En el examen de la sociedad coco persona jurídica }' como p~ 

trirnonio separado podemos individuali:ar ante todo la constitu-

ci6n¡ debemos examinar si el momento de la conclusión del contra 

to coincide, con el del patrimonio separado¡ o si, en cambio, p~ 

ra tal fin se requieren requisitos especiales, dada la importa~ 

cia que para los terceros J·cprescnta esta constitución; cuales-

quiera que sean las sanciones por la falta o irregularidad de la 

homologaci6n y de la publicidad legales. 

En substan~id es éste el objeto de la teoría de las so~icda 

des irregulares, o sea en las que no se observan las normas de -

publicidad, dictadas justamente para tutelar a los terceros 

acreedores. 
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Tullio Ascarclli dice ... ''Deben ser distintos la teoría de 

la sociedad y la del contrato vi~iaJos de ld sociedad irregular

mente homolagatl.1 '!publicada". (lO) 

La primera se refiere a lu val1Jc: del contrato socidl, lJ

segunda a su eficacia; la socicdaJ, aunque homoldgada, puede es

tdr viciada; el contrato social aunque no homologado puede estür 

exento de vicios (salvo en cuanto se refiere a la faltd de hamo-

logaci6n y publioidad). 

E). - L~ SOCIEDAD COMO CONTRATO 

~i en la Ley General de Sociedades Mercantiles ni en los ªE 

tículos, derogados por ésta, del C6digo de Comercio se encuentra 

una dcfinici6n del contrato de sociedad. Es necesario acudir a-

los ordenamientos civiles para hallarl.:a. En el C6digo Civil pa-

ra el Distrito Federal; se define el contrdto de sociedad en su-

artículo 2688, que tiene equivalentes en los ordenamientos civi-

les vigentes de los diversos estados de la Federación. El cita-

do precepto dice que 11por el contrato de sociedad, los socios se 

obligan mutu&mentc a ~o=binJr sus rc~ursos o sus esfuerzos para

la realiza~ión de un fin coa6n Je c~r&cter preponderantemcnte -

econ6mico, pero que no constituya una especulación comercial 11
• 

La Ley General de Sociedades Mercantiles habla del contrato 

social en sus artículos 7, 26, 32, 46, 50, 70, 71, 72-78 VIII¡ -
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82, 83, S~, 85, 103 (contrato constitutivo social), 112, 113 1 --

114, 12-t, 130, 18:?, XI, XII, 190, 195. 

lndic.1nJo algunus ~jrdcterfst1~JS del contrato de socicdaJ, 

debemcE ll~n~r la .1tcnci6n sobre estos JJtos; dctcrm1nJ el nJci

miento de una person~ jurídica, supone una serie <l~ v!nct1los ju-

1·!dicos permanentes, que no se extinguen por el cumplimiento, s! 

no que, por el contrario, éste es condici6n p1·cvia pdrd el fun-

cionamiento del contrato como t.il; nicntr¡j.s que en los demás Co!! 

trJtos, por regla general, las partes rcprcsentJn inter~ses con

trapuestos, en los contratos de sociecL1d sus intereses, contra

puestos o no, están coordinados parJ el ~umplimiento <le un fin 

com6n; mientras que en los dem6s contrJtos, la inclusión de un 

nuevo contratante supone una modificac16n funJamental, en el CO!! 

trato de sociedad ~s normal la inclusi6n de nuevos socios o la -

sustituci6n de los existentes, por último, mientras que en otros 

contratos el principio fundamental, impuesto por la seguridad j~ 

rídica, es el de la permanencia de las cl,usulas estipuladas y -

s6lo con carácter excepcional se reconoce el principio conoci<lo

como cláusula "Rebus sic Tantibus 11
, en el contrato de sociedad -

es normal la posibilidad de modificaci6n de todas sus cláusulas

por decisión de la mayoría 

Rodríguez y Rouríguez dice: ... El contrato como simple 

acuerdo de dos voluntades para regular situaciones jurídicas ob

jetivas, no es capaz de crear una personalidad jurídica, un suj~ 
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to de derechos, las personas morales son realidades orgánicas 

que no pueden surgir de un contrato. (ll) 

Creemos que la importancia del contrato para implicar el -

surgimiento de una soc1eJad se hace consistir, ddcmás en que los-

contratos s6lo crean rela~iones jurídi~JS entre lJS pdrtes; pero 

en el llamado contrato de so~ieJad se crea un complejo de dere-

chos y deberes de los socios entre sí, y de ~stos para con la s2 

ciedad y sobre todo crea la norma jurídica objetiva que constit~ 

ye la Ley Je la ~orpor~~i6n. 

F). • CONTENIDO DE LA CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD ,\l;ONIMA 

Para comprender el al~an~e de la Cdpacidad, segdn las leyes 

reproducimos la definición respectiva de Hans Kelsen en su Tea-

ría Pura del Derecho; "Ser persona o tener personalidad jurídica 

es id~ntico a tener obligaciones jurídi~as y derechos subjeti- -

\"OS"• (12) 

Por tal motivo, y atendiendo al predicado de la capacidad,

el sujeto jurídico y la personalidad jurídica son conceptos de -

un mismo contenido. 

Partiendo de estos principios generales, poderaos afirmar -

que la sociedad an6nima solamente tiene capacidad en la medida -

en que el orden jurídico respectivo haya creado normas que sean-
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ap11~ablcs a ella dado que ella es el producto de estas normas.

Las normns constituyen por ende, un factor generador y relevante, 

r no la so~iedad an6nima, todos los derechos y obligaciones que

na hayan sido ~re3dos por las personas morales y, en especial por 

la sociedad an6nima. 

lgualmentc, deben ser excluidas de la c~pacidad de la soci= 

dad an6nima, todas las flOJ~as del derecho de la familia y del -

m3tt1monio, as! como todas las otras normas que suponen la natu

rále:a humana del sujeto jurí<li~o. 

l,or lo que se refiere a los "derechos relativos al Honor" -

~l:intilla ~felina dice "suele negarse a las sociedades la capaci-

dad de! go(!e ~·de ejercicio de los derechos rclatii.·os al honor".

(13) 

La capa~idad total no significa, en este sentido, que el -

sujeto sea titular de todos los derechos J obligaciones estable

cidos en un orden jurídico, sino solamente que el complejo de -

sus derechos y obligaciones está establecido en forma de una 

ntribucidn general, y no en forma de atribuciones aisladas o su

cesivas. que Conceden en forma acumulativa derechos y obligacio

nes. 

De las otras diferencias hechas con relaci6n a la capacidad, 

men~ionaremo1 por último, aquella que distingue entre capacidad-
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general y capacidad individual, esta diferencia parte del supue! 

to de que en un orden jurídico existan normas de tipo general 

que tienen vigencia para todos los sujetos jurídicos de cual

quier car,cter en la misma forma, por una parte, y normas de ti

po especial que solamente valen para sujetos de determinado tipo. 

De ello se deduce que la capacidad general significa que se pue

de ser sujeto de derechos y obligaciones; en tanto que la capa

cidad individual se refiere a supuestos cspeciJles, personalcs,

establecidos por orden jurídico, como por ejemplo, la a<lquisi

ci6n por parte de extranjeros de bienes inmuebles en ~léxico. 

Por lo que se refiere a la distínci6n entre capacidad total 

y parcial que corresponde a la distincí6n entre personas morales 

ilimitadas o limitadas, opinamos que la sociedad an6nima tiene -

en general, capacidad total y que por lo tanto, es calificable-

como persona moral ilimitada, pues su capacidad no se constitu

ye por medio de la dCumulaci6n de derechos y de obligacion~s ai! 

ladas sino por una atribución general, dado que los legislado-

res parten en principio de una aplicaci6n general d~ todo el or

den jurídica. 

A la sociedad an6nima, y estatuyen excepciones, a ésta, así 

lo pcrccpt6a, por ejemplo el artículo 27 Fracc. IV de la Consti

tuci6n Mexicana; "Las sociedades comerciales por acciones no po

drán adquirir, poseer o administrar fincas r6sticas''· 
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Por lo que atañe a casos de excepción, es decir, a la so-

ciedad an6nima con capacidad parcial, respecto del Derecho Mexi

cano podemos pensar en los consorcios formados por instituciones 

de seguros, como las organi:Jciones auxiliares de seguros las -

que seg6n el artículo 2~ bis de la Ley General de Instituciones

dc Seguros ''Tendr&n personalidad jurídi~a para actuar conforme d 

este artículo", en su calidad de sociedad anónima. En este caso 

la person&lidad jurídica constituida por la Ley, no descansa en

una atribución general de derechos y obligaciones sino en una -

atribuci6n singular seg6n la citada disposici6n. 

Las limitaciones a la capacidad pueden resultar también de

la disoluci6n y del estado de la liquidaci6n de la sociedad an6-

nima, dado que l&s disposl~iones legales que tratan sobre la li

quidaci6n pueden fijJr límites para la gesti6n de la sociedad -

anónima disuelta, con objeto de ajustarla a los fines de l~ li

quidación. Por tal efecto se pueden delimitar los derechos y 

obligaciones de los liquidadores, precisamente por tal medida se 

convierte la sociedad productora en una sociedad en liquidaci6n. 

(14) 
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C A P I T U L O IV 

PRINCIPIOS FUXDA.\IE1'TALES DE LA SOCIEDAD A);ONDL\ 

Los dos princi?ios GUc podemos considerar como fundamenta

les, porque de ellos deriva la ma)'or parte de las normas relati

vas a la Sociedad An6nima, son: el de la Responsabilidad Limit~ 

da y el de la divisi6n del Capital en acciones. 

Ambos principios responden a la fundamental cxig~ncia econ~ 

mica que satisfa~e la So~ied~d An6nim~, a saber; la constitución 

de un instrumento jurídico para movili:ar los ahorros de grandes 

núcleos de poblaci6n¡ por una 11colectivizaci6n 11 del financiamie.!! 

to, que pueda crear y desarrollar la gran industria con sus gra~ 

des inversiones en bienes instrumentales, que exigen capitales -

curo monto requiere la cooperaci6n de muchos individuos, hacien

do posible la cooperación en la constitución de una empresa in·· 

dustrial y la participaci6n en sus utilidades, a quienes no la -

podrían constituir directa e individualmente. 

A) PRINCIPIO DE LA RESPO:\SABILIDAD LIMITADA 

El principio de la responsabilidad limitada, se presenta ca 

mo excepcional frente a los principios generales del Derecho. 

En el terreno puramente lógico, se puede observar que no se 

trata de una excepción, porque admitida la personalidad jurídica 
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de la sociedad an6nima, es natural que los socios no respondan -

por las deudas de la sociedad; esto es, por las deudas de un su

jeto jurídico diverso, que u su vez responde, y responde ilimit~ 

<lamente, de sus propias deudas. 

Mas de este modo, apenas se disloca, porque permanece siem

pre excepcional ld posibilidad de crear una persona jurídicd, --

son su patrimonio rigurosamente separado de los patrimonios ind! 

viduales de sus miembros. 

TULLID ASCARELLI opina: ºEn esto concuerdan todos los dere

chos. En cambio no siempre se reconoce en el Derecho ComparddO· 

la personalidad de la sociedad con socios de responsabilidad ili 

raitada, precisamente porque en tales hipótesis los socios acaban, 

por responder de las deudas sociales. A6n cuando el patrimonio

social sea distinto del p3trimon1o individual de los socios, tal 

separación, entonces no tiene el rigor que les es propio en el -

caso de la sociedad en la que todos los socios tienen respons~bl 

lid ad limitada". (1) 

Ahora bien, la posibilidad de crear un patrimonio s~p~rado

contrasta con el principio fundamental de que cada sujeto en 

principio debe responder por sus deudas con todo su patrimonio,

así como cuando varios sujetos que operan en conjunto, tengan -

que responder todos, con todos sus patrimonios, por las deudas -

contraídas en la gesti6n colectiva. 

53 



Por eso en su origen histórico, la responsabilidad limitada 

de los socios de una sociedad an6nima se presenta como un privi

legio basado en un acto legislativo especial, que deroga al Der~ 

cho Comdn.CZJ 

Por otra parte, se debe recordar que la funci6n econ6mica -

de la sociedad an6nima no se puede cumplir, a no ser que se adm! 

ta la responsabilidad limitada de los socios; la difusi6n de la-

sociedad an6nima, justamente se deriva del reconocimiento de la-

posibilidad de constituir una sociedad an6nima, independicnteme~ 

te de un acto legislativo especial en cada caso concreto, que a-

su vez es consecuencia de la generali:aci6n, en el siglo XIX, de 

las exigencias econ6micas resultantes de la Revoluci6n lndus-

trial. 

I 

En definitiva la constitución de la persona jurídica y del

patrimonio separado, s6lo representa un medio técnico mediante -

el cual los socios pueden ejercer el comercio con responsabili-

dad limitada; la responsabilidad limitada y la constituci6n del-

patrimonio separado equivalen, en suma, casi a un privilegio de 

los acreedores sociales sobre los bienes de la sociedad, con la

pérdida de la posibilidad de ejecutar sobre los bienes particul~ 

res del socio. 

Es por esto que la constitución del patrimonio separado y-

la responsabilidad limitada, se basen en un sistema de publici--

dad. 
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El sistema de publicidad de la sociedad an6nima mucho más -

riguroso y completo que el de la sociedad con socios ilimitada-

mente responsables, encuentra su raz6n de ser en la responsabi-

lidad limitada de los accionistas y precisamente constituye el -

camino por el cual el Derecho en su desarrollo hist6rico 1 lle-

g6 a adquirir en esta hip6tesis la constitución de un patrimonio 

separado. 

TULLIO ASCARELLI opina también: "La comprobací6n de la leg~ 

lidad de la constituci6n se relaciona con el sistema de publici

dad, y encuentra su justificación en la particulJr importancia

de la publicidad social y en sus efectos, en relaci6n con la re~ 

ponsabilidad limitada y con la constituci6n d~l patrimonio sepa

rado. 

B).- CAPITAL SOCIAL 

Desde el punto de vista de un concepto matemático, el capi

tal social es el total de los valores nominales de las acciones

suscritas de una sociedad an6nima (artículo 89 Fracc. Il L.G.S.

M.). 

Los dos elementos básicos para la definici6n del capital s~ 

cial son, la referencia a la sociedad misma y no a sus dependen~ 

cias, como son sus sucursales, y su calidad en cuanto concepto -

matemático, según se dijo. Destacamos estos elementos, pues la-
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práctica muestra ciertas aberraciones acerca de estos claros pu!!_ 

tos. Así por ejemplo, en el Diario Oficial de la Federación del 

14 de marzo de 1972 se public6 la autorización dada por la Seer~ 

tar!a de Industria y Comercio de una so~iedad panameña, expre-

sando al respecto: ''IV. Capital Social de la Sucursal $25,000.00. 

Se atribuyó aquí err6neamente, d l& sucursal de una sociedad pan~ 

meña su propio 11 Capital Social 11 pese a que ni la Ley mexicana ni 

la panameña lo permiten. Es posible que se haya pensado en cieE 

ta cantidad de activos afectados a esta sucursal, ello hubiera 

conducido a una confusión entre el patrimonio y el capitdl so

cial. 

Se aplica, además, el término ncapital social 11 al patrimo-

nio social cuando se hace referencia a la cifra del Último que -

corresponde a aquella del capital social, o a una parte del mis

mo como ejemplo, los artículos 18, 229 párrafo \' ~ de la Ley Gen_::: 

ral de Sociedades Mercantiles. 

Esta forma de aplicaci6n homónima, puede evitarse. Supong~ 

mes que se hablara de una p6rdida en la cantidad de la mitad d~l 

capital social .. ·. ahora bien los artículos 18 y 229 p4rrafo V, -

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, empero hablan equi

vocadamente de una 11 p6rdida del capital social'' lo que es una -

contradicción porque lo que puede ser perdido es el patrimonio -

social, pero j~más, un concepto matem4tico que subsiste a pesar

de que el patrimonio social desaparezca a causa de pérdidas. La 
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intcnci6n del legislador de formar una relaci6n matemática comp~ 

rativa de medici6n entre las cantidades del capital social y las 

del patrimonio social encontró en ciertas ocasiones expresiones-

nulas. 

Confusiones del tipo aludido encontramos también en la doc-

trina. 

Así trata Rodrígue: y Rodríguez sobre el ''Capital Social''.-

Sin embargo, el autor se refiere a la exposici6n del capital so-

cial, a los artículos 430 y 4~0 de la Ley de Quiebras y Suspen-

si6n de Pagos, que concretamente se relacionan con el patrimonio 

social, y dice en esta ocasión: 11 
••• Todo el capital social res· 

penderá del pago de las obligaciones del departamento ... •• a pe--

sarde que correctamente se debería de decir: 11 
••• To~o el patr! 

monio social respond~rá 11 • Otra confusión del mismo tipo la en-

centramos en la obra de Rodríguez y Rodríguez, en donde se dice-

por una parte en forma correcta: ''Las acciones son por definí- -

ci6n, partes del capital social ... 1', pero a continuaci6n se ex--

presa equivocadamente: ''el capital social se entregar' por apor

taciones de dinero ... '' a pesar de que debía decir: 11 El patrimo-

nio social se integra hasta el monto del capital social por ªPºE 

taciones ..• '' En el mis~o sentido de confusi6n entre capital so

cial y patrimonio social habla Mantilla Malina en su obra cita

da. C3l 
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El patrimonio social en su cantidad correspondiente al man 

to d~l capital socidl 1 es protegido por un gran nGc~ro de dispo

siciones legales con el objeto de asegurar su co1ist1tuci61i y co11 

scrvaci6n (por ejemplo, drtículos 18 y 141 de la Ley G~n~J-~l dc

Sociedadcs ~lercantiles) 1 sobre los cuales tratarem~s en los capf 

culos dedicados a las instituciones Je la sociedad ~n6nima en -

cuyo ámbito se encuentran lJS disposiciones protectorus. 

Dentro del patrimonio socidl podemos distingui1 dos esferas, 

de las cuales una coincide con el ~onto del capitjl socíJl que -

sirve por lo tanto como medidor y ld oti·a excedente de este mar

gen. Las leyes sobre la sociedad an6nima suponen que la primera 

sea el mínimo del patrimonio social en el momento de! pago total 

de las acciones suscritas. De esto resulta que toias las otras

prestaciones de accionistas o terceros, no pueden ser atribuidas 

a la esfera mencionada, sino a la segunda. Estas prestaciones -

se encuentran afuera de las aportaciones en su sentido técnico.

Las transmisiones no se realizan, a diferencid de l~ exhibici6n

de aportaciones, con el objeto de adquirir la calid~d de accio-

nistas, sino requieren un contrato de transmisi6n de ciertos bie 

nes que entrarán en la otra esfera del patrimonio de la sociedad 

an6nima. 

Existe por lo tanto, un eje entre el capital social como t~ 

tal del valor nominal de todas las acciones y éstas, y otro eje

entre el monto del capital social en su calidad de medidor de una 
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esfera del patrimonio social 1 que solamente puede ser constitui

da en su forma original por cedio de la exhibi~i6n de aportacio· 

nes hasta el valor nominal de las accion~s. y el monto de la es

fera referida. 

En el caso de aumento del C"1pital social por medio de pro-

pies recursos de la sociedad anónima podemos observar la regla -

arriba establecida, dado que se aumenta la esfera referida men-

cionada del patrimonio social por medio de aportaciones que r~-

sulten por emisiones de nuevas acciones o incremento de su va-

lor nominal. 
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Entre las normas de la primera serie, podemos recordar las

que prohiben la emisión de las acciones a menos de su valor nom_!. 

nal o en serie; las que incluyen la posibilidad de las suscrip-

cioncs condicionadas; las que rcglamentdn su valoraci6n de las -

aporta~iones en especie (a fin de impedir que sean sobreestimd-

das); las que imponen el ingreso inmediato, por lo menos Je una

parte del valor de la suscripci6n (dada la naturdl desconfian:a

en la integración de un capital que solamente resulta de cr6<li-

tos contrd los socios); las que limitan la circulación de las ac 

cienes relativas d las aportdcioncs en espe~ie, o respe~to de 

1 as cual~s no se haya efe~tuado el pago de un determinado parce! 

taje (a fin de medio garantizar los cr&ditos de la sociedad con

tra el socio)¡ las que impiden el aumentx> del Cdpital antes de-

que el ~dpital anterior haya quedado íntegramente pagado, y así

su~esi\·amente. 

Entre ldS normas de lJ segunda serie, podemos re~orddr las

que impiden la distribuci6n de intereses de lo~ accionistas (o -

la limitan a casos rigurosamente determinados) o bien de divide! 

dos anticipados o fi~ticias (esto es, que no r~sulten de las ut! 

lidades re~lmente obtenidas en la gesti6n de la empresa); los ·· 

que en materia de balance, tratan de impedir que se consideren -

como beneficios, o que se puedan distribuir ~orno dividendos, las 

simples "esperanzJs de utilidades" por ejemplo; los aumentos del 

valor de los bienes sociales, y que en cambio imponen tomar en -

cuenta las pérdidas, incluso cuando Gstas no fueran más que so--
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portadas a trav~s de la venta del bien (imponiendo, por ejemplo, 

la devaluación de las instalaciones por el uso, aunque éstas con 

posterioridad se puedan vender sin p6rdida, o la contabili:aci6n 

de la mercancía al precio del mercado, en el caso en que ~ste -

sea inferior al del costo); los que imponen la constituci6n de 

reserva legal, las que en caso de p&rdida anterior, impiden la 

distribución de dividendos antes de la reposición o reducci6n -

del capital; las qu~ reglamentan la reducci6n del capital; las-

que prohiben o limitan la poSibilidad de que la sociedad negocie 

con sus propias acciones; lds que iraponen la liquidación, y, en

algunos derechos, la quiebra de la so~iedad, en todo caso en que 

el capital se haya perdido más allá de cierta medida y la socie

dad no delibt!re redui;irlo o reintegrarlo. Las que tutelan la \'.!:.. 

racidad de los balances destindda a permitir a los terceros se-

guir la mdrcha de los negocios sociales y así sucesivamente. 

C) TUTELA DEL CAPITAL SOCIAL 

Los mismos conceptos de utilidad y pérdida se fundan, en d~ 

íinitiVd, en el con~~pto del Cdpital social. En suma: es utili

dad aquella parte del patrimonio líquido so~ial que supera al c~ 

pital social; en cambio, p6rdida, es la parte del capital social 

que supera al patrimonio líquido. 

Por eso, en rigor, la utilidad o la p'rdida s6lo podrían -

comprobarse en la liquidación de la sociedad. Sin embargo, ob-

vias necesidades prácticas exigen una comprobación periódica de

las utilidades y las pérdidas; de este modo se ha venido elabo--
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rando el concepto de ejercicio social. Este concepto, ignora<lo

en el origen de la instituci6n, se ha ido desarrollando lentamc~ 

te, en el curso de la cvoluci6n hist6rica de la socieJad an6nim;1, 

y actualmente se funJd en el principio de la anualidad del cje1·

cicio socidl. (~) 

De est¿ raoJo, ~e consider.i utili<l:iJ 1.1 p.trti: dt.•l p...it1·imunio 

líquido social, que al fina) del ejercicio supera dl capital so-

cial y a las reservas existentes al prin~ipio d~l ~jer~icio; Pº! 

tcriormcnt:;:o 3c Jistingue entre utilid.:J<l y utilidad r~p,irtible e~ 

tre los 3C~ionistas; se establee~ que los r~s11ltados de Id ges--

ti6n de la sociedad y su situación patriconial, dl final de cada 

ejercicio, deben dparecer de un balance. 

Por esto es que el balan~c adquiere ~n la sociedad an6nima

una importancia especial; porque tanto su rela~i6n peri6di~a 

como su publicidad, permiten ~erifica1· la situación del patrimo

nio social y la dctci·min...i~i6n J~ las utilidad~s o d~ las pérdi--

<las. 

L¡ls nor~as arriba indicadas, en lo que se refiere a la tut~ 

la del cdpital social, coinciden con el conc~pto de ejercicio so 

cial. 

La disciplina jurídica del capital social, siempre se pue<le 

poner en rclaci6n con la t~tela de los terceros; por eso, en ge-
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neral, se sancionan penalmente. La justificaci6n de la sanci6n-

penal se encuentra en la ~ircunstancia de que las normas relati-

vas a la integridaJ del capital soci&l persiguen la tutela de --

los terceros. 

A esto se debe que estas normas sean ind~rogables, y que no 

exista J~libcraci6n de as.1mblcd que pueda dispcns~r su observan-

cia; los administradores son responsables Je su cumplimiento, 

tJnto frente a la sociedad, cuanto frente a t~rceros. 

Oc est~ modo el capitdl social constituye un instrumento j~ 

rídi~o destinado a la tut~la Je los terceros.( 5) 

En tanto que los socios son libres de determinJr cu'l debe-

ser el capital social, la integridad de ~ste se tutela por la --

ley, independientemente de la voluntad de los socios. 

El capital so~ial es fijo, esto es, la modificaci6n de su -

cuantía s6Io se puede efectuar en virtud de una reforma estatut~ 

ria; por tanto, las variaciones del capital social constituyen -

una modifi~aci6n estatutaria, y queda sujeta a las normas canee! 

nientes a tales modificaciones y a l~ publicidad relativa. 

En la disciplina de la alteraci6n del capital social, el D~ 

recho toma en cuenta tanto la tutela del accionista cuanto la 

de los terceros. La primera concierne a la disciplina Je la 

63 



asamblea que delibera ~obre la modificación; la segunda, a la -

disciplina de la publicidad relativa a la modificaci6n del capi

tal social¡ a la aplicaci6n al aumento del capital de normas an! 

logas a las que tratan de garantizar la constituci6n efectiva --

del capital social en la constituci6n de la socieddd; los lími--

tes en la reducción del capital, de la efi~acia de ld d~libcr~-

ci6n en considcraci6n a los derechos de los terceros ~creedorcs. 

Las normas conexas al principio de la r~sponsabilidaJ limi

tada, corresponden s las relaciones que podríamos llanar exter-

nas de la sociedad, o sea a sus relaciones con te1·ceros.C 6 ) 

Esto es en dos sentidos: teniendo presente las relaciones -

con terceros se establece la responsabilidad limitada del a~cio-

nista, o sea la irresponsabilidad del accionista por las deudas-

sociales, ante todo, es para tutelar a los terceros que se die·-

tan las normas que tratan de impedir los peligros derivados de -

la responsabilidad limitada. 

C).- FU~C!ON DEL CAPITAL SOCIAL 

Podemos decir que, ante todo, el fondo capital o capital 

social como cifra aritm€tica. cumple la misi6n de expresar la su 

ma total de las aportaciones de los socios. 

Pero, además de esta misi6n, que podemos llamar la publici-

dad o aparicn~ia, deben indicarse otras varias que se cond~nsan· 
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en la afirmaci6n de que el capital -como patrimonio- es garan

tía en favor de los acreedores sociales y de los propios accio-

nistas, C7l 

Que ~l ~apital -patrimonio- sea la garantÍd de los acree-

dores, resulta clJro, como consecuencia de las siguientes consi-

deraciones. La sociedad an6nima ofrec~ una responsabilidad liml 

tada en cuanto a las aportaciones de los socios y en ~uanto a la 

responsabilidad total frente a los aLrcedores, que s6lo está ga

rantizada por ld realidJd y cuantía de su patrimonio. De aquí -

que el prin~ipio general del derecho com~n en cuya virtud los -

deudores r~sponden de sus deudas con todos sus bienes pres~ntes

y futuros, tenga una máxima trascendencia en el campo de las so-

ciedadcs an6nimas en el que este pdtrlmonio está limitado desde-

un principio. 

Pero no sólo frente a los acreedores actuales, sino que ta~ 

bién es garantía para los acreedores futuros, en el sentido de -

que siendo la sociedad anónima una pieza fundamental en la mode~ 

na organización económica y estando basada ésta en el crédito, 

los terceros que llegan a concluir operaciones con la sociedad 

se fundan para ello en la garantía que ofrecía el capital social. 

Como el capital patrimonio.~s la garantía de los acreedores, 

se comprende que toda Jisminuci6n del mismo debe realizarse cum

pliendo una serie de requisitos especiales. Y se concede acción 
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a los mismos para oponerse a las reducciones que no dejen a sal

vo sus legítimos intereses y otros actos que la perjudiquen. 

En otro aspecto, el capital social garantiza también a los-

accionistas presentes y futuros. Para los accionistas presentes, 

la 6nica garantía de la efectividad de su participaci6n en los -

beneficios, radica en la conssistencia del capital social y de-

su dedicación venturosa a los fines para los que se constituyó -

la sociedad. Los accionistas son copropietarios del patrimonio-

que resulta libre en el caso de efectuarse la liquidaci6n Je la· 

so..:iedad. De aqui su interés en qur: el .:apital se conserve como 

valor patrimonial. 

Los accionistas futuros de la sociedad llegan normalmente a 

serlo ..;amo resultado de los datos manifestados por la compañía-

acerca del monto de su capital y de los dividendos que reparta,

quo al fin )' al cabo son funci6n también del Capital Social. 

Así se comprende el interés del Estado en proteger a estos futu· 

ros a~cionistas contra cualquier maniobra especulativa que des-

canse en la falta de realidad del capital. (S) 

Podemos decir, en resumen que el capital so~ial ~orno V&lor-

nominal es la cifra límite Je aportación y de responsabilidad de 

los socios frente a terceros, y como patrimonio es la garantía 

que la sociedad ofrece a sus acreedores y a sus accionistas. 
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D).- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL 

En el desenvolvimiento normal de una sociedad anónima, pue

den ocurrir múltiples casos en los que ésta se vea obligada a re 

currir a nuevos raudios econ6micos, ya sea con vistas a ampliar -

sus posibilidades de inversi6n y a atender el desarrollo normal-

de sus negocios, ya se trate de cubrir p~rdidas experimentadas -

por una operación desventurada; ya d~ poder continuar una activ! 

dad para que el capital calculado resulte insuficiente, bien pa

ra aumentdr sus posibilidades económicas y reforzar su cr,dito o 

para absorber otras empresas. En todas estas ocasiones, que su~ 

citan la necesidad de aumentar los medios econ6micos a disposi--

ci6n de la sociedad, cuando t~l aumento se haga por la vía de la 

modificaci6n de la cifra del ~apital so~ial de los estatutos, 

tendremos siempre un supuesto de modificaci6n de los mismos.( 9) 

Normalmente este aumento del capital se hace a través del -

aumento del número de socios, pero esto no ocurre siempre así. 

En otro aspecto, debe tenerse presente la posibilidad de -

que el aumento del capital sea nominal o real, lo que se deriva

dc la distinción ya hecha entre capital y patrimonio. 

Cuando el patrimonio es superior, el aumento de éste puede-

hacerse sin que realmente ingresen en la sociedad nuevas dispon! 

bilidades econ6micas, sen~illarncntc mediante una alteración del

valor nominal de los títulos representativos del capital, o con-
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una atribuci6n de nuevas acciones. con simple trascendencia con

table. (lO) 

Pero también es necesario que el acuerdo de aumento del ca-

pita! social debe satisfacer los requisitos exigidos para toda -

modificación de la escrit11ra social~ además han de satisfacerse-

también los requisitos de la constitución de la sociedad: sus--

cripci6n íntegra del aumento; pago del ZO\ de las acciones en n~ 

merario, e ínt~gro de las acciones en especie¡ existen para ello 

las mismas ra:ones que en los casos Je la constituci6n.Cl~) 

La sociedad no aumenta en lo mínimo sus meJios Je actuación, 

sigue siendo propietaria de los mismos bienes que poseía antes -

de la modificaci6n estatutaria. Pero lo que tenía carácter iurí 

dico de reserva legal o voluntaria, o de utilidades repartibles, 

adquiere en virtud de la reforma, el carScter de capital social, 

y ello se reflejará en la contabilidad, en la cual dcsaparecerá

la reserva y crecer& la cifra que representa el capital social.-

El mundo econ6mico, de hecho, no ha experimentado cambio alguno

que s6lo existe en el mundo, normativo y conceptual, del Derc~ho 

y de la con~abilidad.ClZ) 

Es obvio que el incremento del patrimonio de la sociedad a

través del aumento de su capital social, responde siempre a la -

necesidad de ampliar la potencialidad económica de la compañía.-

Pero esta necesidad no siempre se origina por las mismas causas

ni se presenta en idénticas circunstancias. 
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Aunque es necesario aclarar que no es el aumento del capi-

ta l social el ónice procedimiento financiero al que puede ocu- -

rrir una sociedad an6nima para acrecer sus recursos. 

En efecto un pr~stamo, aunque sin modificar el monto del p~ 

trimonio o capital contable (en cuanto al incremento del activo

representado por los fondos obtenidos, corresponde exactamente a 

un crecimiento del pasivo, representado por la deuda contraída), 

sí permite a la sociedad anónima disponer de una suma que inver

tir en el fomento de sus actividades. Si la cantidad que ha de

obtener la sociedad es de cierta cuantía, normalmente la obten-

drá mediante la emisi6n de obligaciones. El recurrir al emprésti 

to tiene para la sociedad anónima, la ventaja de que se limitará 

a pagar un intcr~s fijo y podrl disponer de sus utilidades. En

cambio1 dicho inter6s habr' de ser cubierto aunque sean insufi-

~ientes las ganancias o no lleguen a obtenerse. Por otra parte, 

para que la emisi6n de obligaciones sea ~alocada con facilidad,

el cr~dito de la ~ompanía ha de ser suficientemente amplio para

qUe el p6blico est6 en disposici6n de suministrarle sus capita-

les a cambio de un r6dito, por lo general, poco crecido.C13l 

Adem&s todo aumento del capital deberl inscribirse en un l~ 

bro de registro quo al efecto llevar~ la sociedad (art. 219 de -

la Ley General de Sociedades Mercantiles). 

69 



Procedimiento para el aumento del Capital Social. 

En la doctrina y en la legislación se enumeran diversas foE 

mas para realizar el aumento de capital. Se habla de emisión de 

acciones de reservas, a las que algunos agregan la transforma· -

ci6n en acci6n de los bonos de fundador. 

Como hipótesis esenciales, podemos considerar sólo dos: la

emisión de nuevas acciones y otro tanto cabe decir de la conser

vaci6n en acciones de los bonos de fundador, si es que tal oper~ 

ci6n fuere legal. 

El aumento por conversión de recursos y de beneficios en ac 

cienes s6lo puede realizarse o por emisión de nuevas acciones o

por aumento del valor nominal de éstas. 

La emisión de obligaciones convertibles sólo será posible-

en el Derecho Mexicano para las sociedades anónimas de capital -

variable, mediante el canje de aquellas por acciones de tesore-

r!a. 

Por eso creemos posible encuadrar todos los supuestos cono

cidos en las dos hipótesis de referencia. 

EJ.- REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL 

Así como el aumento <lel capital social favorece a los acre~ 
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dores, la reducción significa para ellos un perjuicio, siempre 

en potencia, efectivo a veces. y esto adn en el caso mSs frecuen 

te de que la reducci6n se propaga sencillamente volver a equili

brar la cifra del capital con la del patrimonio aminorando a viE 

tud de p&rdidas (balance deficitario) ya que una vez reducido el 

capital, todo posible excedente en el activo seri repartido como 

ben~ficio. De aquí las disposiciones legales que condicionan la 

ejecución del acuerdo de reducci6n. 

Cierto que, cuando a virtud de pérdidas se reduce el patri

monio social, la garantía de los acreedores, aunque no se reduz

ca paralelamente al capital, automáticamente queda r~ducida en -

la misma cuantía de las pérdidas (las pérdidas aminoraron la ma-

sa social, que es garantía de los acreedores) pero si la sacie--

dad mantiene la cifra de su capital, las posibles ganancias suc~ 

sivas irán acreciendo al patrimonio, hasta llegar el momento en

que vuelvan a estar nivelados capital y patrimonio; en cambio,-

si se reduce el capital para conseguir inmediatamente ese equil! 

brio num~rico, los socios saldrán beneficiados, porque todo nue

vo ingreso será para ellos ganancia, pero los acreedores result~ 

ron perjudicados, porque después de la reducción del capital, el 

patrimonio vinculado a su garantía se ha rebajado en la misma 

cantidad, y todo lo que exceda puede ser repartido como ganan- -

cia.Cl 4J 

También se descompone en dos momentos el hecho jurídico de

la reducción: 
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a).- El acuerdo de reducci6n de la cifra del capital social 

que figura en los estatutos deberá ser adoptado con los requisi-

tos que expresa el artículo 8~, el cual se remite a su vez a lo

previst~ en el artículo 58 que es el del derogado artículo 168-

del C6digo de Comercio, 

b).- Eje~uci6n del acuerdo. Esta cuidadosamente rcgulaJa-

por la Ley, que la subordina a lo que establecen los artículos -

98, 99, 100 y 101 para que no result~n perjudicados los derccl1os 

adquiridos por los acreedores. (Los acreedores futuros quedan -

sometidos a las consecuencias de la reducción). La protecci6n--

legal de los acreedores se lleva a efecto prohibiendo que se ej~ 

cute el acuerdo hasta pasado ~ierto plazo, durante el cual los -

acreedores pueden pedir que se les pague o que se les asegure el 

pago. 

En punto a la re<lucci6n del capital socjal, el problema más 

delicado que se presenta s~ refiere & ld garantía de Jos acreed~ 

res so~iales. Toda reducción del capital representa una dismin~ 

ci6n de esta garantía, al permitir a la sociedad que rebaje el 

nivel de los bienes indisp~nsables a favor de los acreedores y 

que reporta, por consecuencia, entre los accionistas ingresos -

que antes de la reducci6n del capital hubiesen tenido que .inclui! 

se en ese patrimonio indispensdble.ClS) 

Para evitar los inconvenientes del sistema del C6digo de C~ 
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mercio que partía de la confusi6n entre patrimonio r capital so

cial. La Ley sobre el régimen jurídico de las sociedades an6ni-

mas ha optado por el sistema de .:onceder a los acreedores un pl~ 

.:o para oponerse a la ejecuci6n del acuerdo de reducción en-

el caso de que sus créditos no sean satisfechos o que la sacie-

dad no preste garantía, encomendando así a los propios acreedo--

res. Pero la (L.S.A.) excluye de este régimen de garantías el -

caso en compatible con la reducción del capital. Al propio tic~ 

po se prohibe todo pago o liberación de dividendos pasivos qu~-

~e redlicen antes de transcurrir es~ pla~o de oposición o a pe-

sar de la oposición formuladd por cualquier acreedor. Pero la -

L.S.A. excluye de este régimen de garantías el caso en que la r~ 

ducci6n del capital es conse~u~n~ia de la reducción del patrimo

nio por virtud de pérdidas. En tal supuesto la disminución de -

la garantía de los acreedor~s es un hecho inevitable con o sin-

redu~~i6n del capital y el patrimonio. En estos ~asas, se quid-

re indu~ir a engafto a los acreedores sobr~ la verdadera situa- -

ci6n económica <le la sociedad. 

Claro está que esta reducción obligatoria del capital s6lo

debe ordenarse cuando Ja pérdida haya sido grave. La Ley ha es

timado que lo es cuando ha disminuido el haber de la sociedad 

por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital s~ 

cial, siempre que haya transcurrido un ejercicio social sin ha-

berse reintegrado el patrimonio. (art. 99 Ley General de Socie

dades Mercantiles).Cl6) 
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Se regula, finalmente, de un modo especial la reducción por 

agrupa~i6n y por amortizaci6n de acciones, imponiendo en estd 6! 

timo caso el acuerdo de la mayoría de los accioni5tds int~r~sa·· 

dos, cuando la rcducci6n no afecte por igual a todas las accio--

nes, 

De los procedimientos de rcducci6n posibles, el Código de -

Comercio s6lo mencionaba el de amorti:aci6n por compra por la s~ 

ciedad dt;" sus propias acciones (párrafo .:2 art. 166). Con una-· 

\"isi6n mfis completa, la Le~· establece que "el a.:uerdo de rcduc·· 

ci6n del capital expresar4 el procedimiento mediante el cual la· 

sociedad ha de lle\"arlo a cabo 11 (art. 97 1 Último párrafo). Y ·· 

prdvee especialmente la reducci6n que implique "amorti:aci6n de· 

acciones mediante r~embolso a los accionistas r la m~dida no 

afect.J. por igual a todas las dcmds accion~s" (art. 100). 

Los pre~eptos sobre reducción del ~GPital no nc~esitan ser· 

observados cuando ~sta se realice por vía de amortización con -

cargo a los beneficios o a las reservas libres (art. 101) 11
)' al· 

solo efecto de amortizarlos 1 podrá la sociedad adquirir sus ac-~ 

clones por compraventa o permuta" (art . .i:- párr. 22). 
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CAPITULO \' 

LA SOCIEDAD AlóOSHL\ COMO Sl!'iO:\HIO DE IS\'ERSJO~ 

1). • t:OXCEPTO DE E)!PRESA 

La cmprcsd es un concepto ausente de nuestro C6digo de Co-

inercio cuyo sistema está todavía fundado sobre el a..:to Mercantil 

objetivo. Tampoco encontramos en nuc:s t ro Dei-echo Pos i t h·o el - -

con~epto de ernprtsa co~o objeto del tr,fico jurídico. Por ello~ 

en el intento de alcBn:dr su esencia debet:1os partir Je una obse! 

va~i6n de ló rcJlidad ccon6mica para desde ella, obtener su con~ 

cepto jur!dico.(l) 

A).· LA EMPRESA COMO CO;>;CEPTO JURIDICO 

Nuestros preceptos positivos no formulan un concepto jur!d.!_ 

co unitario de empresa. Solamen~c encontramos disposiciones so

bre los elementos patrimoniales de la empresa. La Ler de Propi~ 

dad Industrial de 16 de mayo de 1902 se preocupaba de proteger • 

los derechos conexos de la empresa: Sombre comercial, marcas, P! 

tentes, etc. Los demás elementos integrdntes del patrimonio de~ 

la empresa (morcanc!as, mobiliario, inst~laciones. maquinaria, ~ 

inmuebles, etc.) siguen sometidos u las reglas generales del De· 

rocho Civil o a las del Derecho Mercantil. 

Mas los juristas, partiendo de que econ6micamcnte la empre-
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sa es una unidad; se empeñan en considerarla como objeto unita--

ria de derechos, llevados del mismo af!tn unificador que condujo-

a los romanos a llamar cosas incorporales a los derechos. 

Para intentdr llegar a la conccpci6n unitaria de la empresa 

se parte de un dato de la experiencia: la imposibilidad de iden-

tificar la empresa con sus elementos patrimoniales aislados. La 

empresa Mercantil es algo más que un conglomerado de cosas y de-

derechos. 

Los juristas han pretendido transportar intacto aquel con--

cepto econ6mico al campo del Dere~ho, y a falta de un concepto -

Legal se han dedicado a formular las más variadas construcciones 

Doctrinales. Para lograr un concepto jurídico que pueda encua-

drarse en el sistema de Derecho Positivo, los juristas bus~an la 

posibilidad de reconducir a una Unidad jurídica los distintos 

elementos de la empresa. Esa labor constructiva, que suple la-

falta del concepto legal, ha empezado a actuar, en busca de ese-

tratamiento unitario de la empresa, en vista de vista de a~tos 

jurídicos relativos a la empresa como objeto de tráfico. (Z) 

Por otra parte, debemos recordar que la función econ6mica

de la sociedad an6nima no se puede cumplir a no ser que se admi

ta la responsabilidad limitada de los socios; la difusi6n de la

socicdad anónima; justamente se deriva del reconocimiento de la 

posibilidad de constituir una sociedad an6nima, independienterae~ 
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te de un acto legislativo especial en cada caso concreto, que a-

su vez es consecuencia de la gcneralizaci6n, en el siglo XIX, de 

las exigencias econ6micas resultantes de la rcvoluci6n indus

trial. C3J 

También podemos recordar que la soci~dad an6nima es una so-

cicdad de capital, dividido en acciones que existe, generalmente, 

bajo una dcnominaci6n social y que se compone de socios cuya obl.!_ 

gaci6n única se limita al pago de sus acciones. 

La sociedad an6nima es el instrumento societario que ha pe! 

mitido el desarrollo industrial de forma de que, no se concibe

la vida econ6mica ~ontempordnea si no se repara en ella.C 4J 

La sociedad anónima no es otra cosa que la figura societa--

ria en lo cual los socios reciben la calidad de tales por el me

ro hecho de ser los tenedores legítimos de las acciones, de los

títulos los crediticios que representan una fracci6n del capital 

social y status que s6lo los hace responsables hasta el monto de 

su aporte. La ventaja de que una empresa adopte la forma juríd! 

co mercantil de la sociedad anónima es que permite articular 

grandes capitales a base de conjugar aportaciones que aisladame~ 

te no tendrían mayor significaci6n. Una empresa al d.i.!!poner de-

capitales crecidos estará en posibilidades de invertir sumas el~ 

vadas y financiar costosos proyectos~(S) La responsabilidad li

mitada al monto del aporte, permite al inversionista despreocu--
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parsc un tanto por el destino de la empresa, sabedor de que el -

resto de su patrimonio estará a salvo de las posibles eventuali

dades. 

En el siglo XIX las empresas ferrocarrileras y mineras uti

lizaron preponderantemente la forma de sociedad anónima, con el

fin de movilizar grandes capitales que pudiera, entre otras co-

sas, financiar su establecimiento en las áreas subdesarrolladas, 

en América Latina muy principalmente. 

La generalizaci6n de la sociedad anónima y el crecimiento -

dimensional de la empresa, originan que la propiedad y el con

trol de la misma descansen en personas diferentes. 

Las grandes empresas, que son pocas en términos num6ricos

pero cuyo peso es alto, no son propiedad exclusiva de un capita

lista o de un pequefio grupo de ellos, como en épocas anteriores. 

La estructura cerrada y familiar ya es cosa de ayer, pues ha 

obrado un tránsito claro hacia la socializaci6n de la propiedad

empresarial, al ponerse en venta las acciones, por lo general en 

la bolsa de valores, indiscriminadamente. 

El que una empresa no sea propiedad más que d~ un estrecho

círculo de inversionistas, es síntoma de que el contrato econ6m! 

co en el que opera, no ha superado el marco del capitalismo incl 

piente. 
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En este orden de ideas es menester tener en cuenta que M~xi 

ca, dicho sea de paso, es uno de los tres países latinoamerica--

nos con índices de desarrollo capitalista más avanzados. 

Por otra parte en México, aunque no nos fue posible mane-

jar las cifras equivalentes, se Jdvierte que el fen6meno de so

cializaci6n accionaria no se ha desarrollado mayormente, como en 

términos generales en ningún otro país subcontinental, trayendo

ª colaci6n algunas de las conclusiones más relevantes a las que-

dcscmboc6 una investigaci6n encomendada por el Centro de Estu--

dios Latinoamericanos. Aunque desgraciadamente muchas compañías 

mexicanas son aún muy cerradas y los accionistas que las contr~ 

lan no desean ampliar el mercado por temor a perder el control-

de la compafiÍa y tener que distribuir sus ganancias de capital ... 

De acuerdo con una agencia de bolsa, los inversionistas no han -

alcanzado un grado suficiente de experiencia como para invertir 

en compafiías en proceso de crecimiento. (fi) 

Asimismo muchas empresas importantes continúan en manos de 

grupos cerrados de familias, que prefieren no pagar dividendos 

comparables a los rendimientos que se obtienen en otras formas 

<le inversi6n. Dichos grupos no desean compartir el control de -

las empresas con otros y por lo tanto no intentan colocar una ·· 

parte mayor de las acciones en el mercado. Prefieren además co~ 

tinuar reinvirtiendo una mayoría de las utilidades a pagar altos 

dividendos.(?). 
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Otra tendencia cada vez más pronunciada es la intcrnaciona

lizaci6n de la operuci6n de las empresas, sea directamente o por 

medio del establecimiento de sucursales o subsidiarias. El dcsa 

rrollo tecno16gico, que se traduce en aumento de la productivi

dad, exige una mayor demanda que no siempre proporciona el mer~~ 

do interno. 

Lus grandes omprcsns, en orden a operar con eficiencia, re

quieren de mercados dilatados, de manera que se presenta necesa

rio invadir otros ámbitos,· se ha considerado que más que todo, -

la gran empresa capitalista se mueve hacia el extranjero deseoso 

de maximizar los beneficios. 

La apertura de subsidiarias y filiales es una de las formas 

predominantes, en las que se manifiesta la invcrsi6n extranjera

directa. La inversi6n extranjera en general implica el empleo -

en el exterior de los recursos financieros del país. 

Es por eso que creemos que la sociedad an6nima adem~s de ·

ser sin6nimo de inversi6n tiene la ventaja de que puede articu·

lar grandes capitales que pueden utilizarse en grandes proyectos 

de invcrsi6n. 

B). - AGRUPACION Dli EMPRESAS 

El capitalismo cl&sico estuvo caracterizado por la libre ·-
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competencia, por la operación de unidades empresariales según -

los dictados por la oferta y la demanda, pero a fines de la cen-

turia pasada y en lo que va de ésta, se aprecia una tendencia de 

grabaci6n paulatina hacia la concentración . 

... En otro de los t6rminos, el viejo capitalismo, el capi-

talismo de la libre competencia con su regulador absolUtdmcnte-

indispensable la bolsa, pasa a la historia. En su lugar ha apa

recido el nuevo capitalismo, que tiene los razgos evidentes de -

un fen6meno transitorio que representa una mescolanza de la li-

bre competencia y del monopolio.( 9) como valederos. De la fase

competitiva parte el tránsito .hacia el imperialismo . 

••• La libre competencia es la característica fundamental-

del capitalismo y de la producci6n mercantil en general el mono

polio es todo lo contrario de la libre competencia, pero esta 6! 

tima se va convirtiendo ante nuestros ojos en monopolio, creando 

la gran producción, desplazando a la pequefta, reemplazando la -

gran producci6n por otra todavía mayor y concentrando la produc

ción y el capital hasta el punto, que de su seno ha surgido y -

surge el monopolio.(lO) 

Debe hacerse la precisión conceptual del término monopolio

tan trillado en estos días. Monopolio es el fenómeno que se da

cuando hay un 6nico oferente que vende un bien o proporciona un

servicio tipificado sin substitutivos próximos. En realidad es-
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muy difícil encontrar un caso de monopolio p~rfecto de acuerdo 

con la teoría econ6mica más estricta, pues lo más frecuente es 

encontrar a unos cuantos vendedores, en este caso que menciona-

mas es conocido como oligopolio. 

Existe la posibilidad de que las violaciones a la libre ca! 

petencia desemboquen en duopolio, en la situaci6n de que s6lo -

dos vendedores incidan en el mercado con satisfactores iguales

º con comidades sucedáneas. 

Se puede llegar a condiciones monopolfsticas por detcrmina

ci6n legal o por el mero juego de la vida económica que hace que, 

en un rasgo dar~iniano, las corporaciones más ~ficicntes o más -

grandes cre:c~n en dimensi6n r que las más pequcfias o menos efi 

cientes, disminuyan su tamafio relativo e, inclusive, desaparez-

can. 

El proceso concentracionista parece que es el sino de la vi 

da capitalista, pues se deja sentir en todo el mundo Occidental. 

Es prudente ponderar que 103 ~edicc que se utili:~n para fraguar 

fen6menos monopolistas son muy variados~ lo mismo que las formas 

que se adoptan. Antes de adentrarnos en la explicación de los -

mecanismos para impulsar los monopolios precisa hacer la adver-

tencia de que hay un verdadero caos terminol6gico y conceptual,

que complica el abordamiento. El medio m6s frecuente es la fu-

si6n. 

84 



Acto de naturaleza corporativa o social que.tiene como-

vehículo de ejecuci6n un acuerdo de car~cter contractual, por -

virtud del cual se opera la transmisi6n del total patrimonio de-

una o varias sociedades en favor Je una tcr~crd, que, como con--

trapartida entrega acciones propias a los accionistas de la so-

cicdad o sociedades transraitcntes, que se disuelven sin liquida-

ci6n. 

El efecto primario de la operaci6n fusionantc es la deSáp~ 

rici6n de una o más eraprcsas, la fusi6n contiene dos vertientes. 

Fusi6n por creaci6n en virtud de la cual desaparecen las socieda 

des fusionantes y se crea una nueva de mayor dimensi6n que las -

extinguidas y fusi6n por absorci6n 1 seg6n la cual una de las cm-

presas que se fusionaron subsiste e incorpora a la que desapare-

ce, que pierde su individualidad jurídica. 

Nos parece que ambas vertientes deben recibir un tratamien

to similar en atención a que el resultado es el mismo, a que el-

efecto primario en ambos casos es la transferencia de los patri-

monios a una sola sociedad, la pluralidad social se convierte en 

una sola unidad. 

Joaquín Garrigues borda un poco m6s en torno a la fusi6n, -

expone que en una fusi6n hay siempre disoluci6n de una sociedad

al menos pero falta, generalmente, la liquidaci6n. La Fusi6n es 

la transmisi6n del patrimonio entero de una sociedad a otra. (ll) 
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Creemos que pese a las mistificaciones tenninol6gicas. el -

resultado en cualquier operaci6n de fusi6n es subsimisi6n de va

·rios patrimonios societarios en uno solo. 

Adem's del mecanismo fusionante se dan una amplia gama de -

operaciones dirigidas a violentar la libre competencia y a ausp_! 

ciar la concentración. 

La concentraci6n puede entenderse como el fen6meno que, me

diante la centraliiaci6n de los poderes de decisi6n y la acumul~ 

ci6n de la masa financiera conduce al crecimiento del tamaño de

las empresas )' a la disminuci6n correlativa de su número. (l 3) 

So son extrafios los grupos societarios que no afectan la a~ 

tonom!a jurídica, pero que se imprimen a las empresas asociadas

una directriz econ6mica unitaria y definida. 

Es tambi&n muy frecuente lo que se conoce como participa-

ci6n accionaria, la posesi6n de acciones por parte de una sacie 

dad respecto del capital social de otra sociedad y que general-

mente se utili%a con fines de influencia. En cuanto a este fen~ 

meno puede darse la participación recíproca que obviamente con-

siste en que una empresa posea acciones de otra que, a su vez, -

tiene acciones de la primera. Todo esto, debe de tratarse de -

una empresa que tenga un objeto mercantil o econ6mico. 
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El supuesto para la existencia de una agrupaci6n de empre-

sas consiste que entre los propietarios de las mismas existen r! 

lJciones de tipo econ6mico durante cierto tiempo que no se limi

tan a una operaci6n determinada. 

Las relaciones entre empresarios que se limiten a ciertos-

tipos o casos de operaciones pueden ser objeto de consorcios, P.!:. 

ro no de agrupaciones. 

Otro supuesto elemental para la agrupaci6n de empresas con

siste en que los propietarios de las mismas conservan su person~ 

lida<l jurídica no obstdnte la relación de agru·paci6n. Precisa-

mente por tal supuesto se distingue la agrupación de empresas, -

de la fusi6n. 

Sin embargo, la relación de agrupación de empresas conduce

ª la existencia de una relación económica profunda y estrecha en 

tre los propietarios de las empresas, que en algunos casos de 

agrupnci6n origina una dependencia económica completa de una em

presa frente a la otra. Así la agrupación puede tener por obj! 

to la dirección o administraci6n de una empresa por la otra, -

la transmisi6n de utilidades o, bajo ciertas condiciones del su

peravit bruto, la reposici6n de pérdidas u otros objetos que de.! 

de el punt~ de vista econ6mico afecten al fundamento de la empr~ 

sa. Precisamente por medio de tal supuesto la agrupaci6n de em

presas se distingue del consorcio1 el cual se limita a operaci~ 
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nes singulares como por ejemplo, la cmisi6n de acciones por me--

dio de alpmos b;rn~os tcunidos p.ira tal objeto ..::11 un consorcio.-

Los contratos qu~ se celebren entre empresas para l~ constitu--

~i6n de 1·e1acion~s distintas de la agrupaci6n coxcntadd puc<len -

ser denominados contratos de gcsti6n com6n, los que no pro<luccn

una liga ccon6mica tan estrecha que sí nace de la agrupaci6n. 

El Derecho sobre la agrupaci6n de empresas no pertenece 

esencialmente a las normas sobre la Socieddd .-\n6nima, máxime que 

el concepto de agrupación no supone, por su esencia, que una so-

ciedad dn6nima participe en la agrupaci6n men~ionada. 

Sin embargo, desde el punto de vista práctico la agrupaci6n 

de empresas se forma, en la gran mayoría de los casos, con la -

participación de empresarios que ostentan la forma <le la sacie-

dad an6nima, debido a que la agrupación se constituye habitual-

mente entre empresas de gran tamaño. Cl 4) 

Además es necesario aclarar que la agrupaci6n de empresas-

debe ser distinguida, en principio, de los monopolios y de otras 

figuras que restrinjan la libre concurrencia. 

Las normas que tengdn por objeto las restricciones mencion! 

das pueden referirse a una sola empresa, en el caso de que ésta-

posen un potencial econ6mico tan grande que se oponga a la libre 

concurrencia; pero, por otra parte, tambi6n una agrupaci6n puede 
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obtener en un caso conCreto tal potencia, de modo que las normas 

contra la restricción de la libre concurrencia serán aplicables

ª la agrt1p~ci6n mencionada en formd igual que d empresas no agr~ 

padas. 

Una restricción d la libre con..:urrencia pu~de resultar de -

los ..:onvenios entre empresarios que tienen por objeto tal res-

tricci6n, especialmente convenios sobre condiciones de venta. 

Estos convenios son absolutamente distintos de la agrupa--

ci6n de empr~sas, dado que no se refieren a la direcci6n ni a -

otros objetivos que mencionamos anteriormente respecto a las re

laciones de agrupacf6n. 

Esta distinci6n se muestra claramente en los artículos 85-

>" 86 del Tratado sobre la Comunidad E..:on6mica Europea, en donde

se distingue entre la concentraci6n el potencial empresarial, -

causado por la agrupaci6n de empresas (artículo 86) y los conve

nios sobre la restituci6n de la libre concurrencia (artículo 85). 

Ahora bien la agrupación de empresas tiene la ventaja de 

que puede articular grandes capitales -que pueden utilizarse en 

grandes proyectos de inversión- a base de pequefios aportes, pe

ro puede dar lugar a una verdadera oligarquía autopermanente, ya 

que los tenedores de los Títulos no pueden controlar a los diref 

tares. La administraci6n y direcci6n del fondo fiduciario se ha 
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ce sin mayor interferencia de los aportadores.ClS) 

Los efectos de la agrupación en el área específica bancaria 

y financiera merece mención especial, pues su influencia en el -

campo industrial es extraordinaria, ra que el capitú.L:..:mo i:onte!!!: 

por4neo es tril6gico en cuanto que es comercial, indus~rial y f! 
duciario y por tanto, igualmente la agrupaci6n deja ~aotdr su 

presencia en los tres extremos. 

Las instituciones bancarias se hermanan con lns ;.n~..:stria--

les no tan s6lo porque las financian sino porque ál n~~esitar --

las empresas financiamiento bancario reciben ~n sus consejos a -

fu nciona rios de los bancos. Los conjuntos bancarios sen gran- -

des inversionistas y llegan a controlar verdaderas g~l~xias in-

dusnialés. (l6 ) 

Hay un verdadero sistema multirepresentativo, pues un redu-

cido grupo de finan~ieros participa a la vez en los consejos de

numerosas empresas, de manera que pueda llegar a detentar un 

gran control aón sin ser tenedores de acci6n alguná. 

Así que la agrupaci6n no es s6lo un fenómeno reai ex~lusivo 

a las unidades societarias, sino también personal, a.l referirse-

a los financieros en sí. 

La multi representación, por lo general, se desprende Je --
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que las grandes corporaciones est.1n presentes en numerosísimas -

empresas de diferentes dimensiones. Esto se advierte aún en las 

naciones de capitalismo no desarrollado. 

En la Coraunidad Econ6mica Europea el proceso de la A&rupa-

ci6n no ha tenido la intensidad que presenta en los Estados Uni

dos al grado de que, se han di~tado normas abocadas a estimular

e! embarcimien~o de la empresa, a fin de que no sea desbancada -

por los colosos norteamericanos. Estos mecanismos de estímulos-

que Se cuidan de no \•iolar el ¿rtículo 65 del Tratado Je Roma, 

van desde los t!ncaminados a in...:enti\"<1.r Ja cooperaci6n entre las-

empresas hasta los orientados a apoyar su fus i6n. (1 ;i 

Sea por mero dictado de las fuer:as econ6micas o del empre-

sario mismo o sea por determinaci6n gubernativa, es incuestiona-

ble que hay un movimiento claro hacia la agrupación. 

C). - LA AGRUPAC!Oti DE EMPRESAS EN EL DERECHO MEXICA~O 

El Derecho Mexicano no dispone de una reglamentación gene-

ral e institucional de la agrupación de empresas. Existen unas

disposiciones que tienen un contenido más o menos similar al ca~ 

cepto de agrupaci6n de empresas 1 sin que coincidan con el mismo. 

Para explicar esto es necesario analizar el articulo 28 Constit~ 

cional y a sus normas reglamentarias. El precepto Constitucio-

nal y las normas mencionadas son en principio aplicables a agru-
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paciones de empresas. en cuanto aquellas conduzcan a efectos no-

admisibles según las disposiciones citadas. Sin embargo, éstas-

no contienen normas que especialmente se refieran a la agrupJ- -

ci6n de empresas o a la fusi6n de sociedades como fen6menos ex--

presar especialmente prohibidos, resulta de lo anterior que la 

agrupaci6n de empresas está sometida al artículo ~8 Constitucio-

nal y a sus normas reglamentarias en forma gent!ral y equipara-

ble con cualesquiera otras actividades empresariales. 

Las normas reglamentarias del artículo 28 Constituciondl se 

distinguen de las Leyes Austriaca y Al~mana contrd restric~iones 

a la libre concurrencia, en que estas leyes contienen preccptos

que se refieren en forma concreta a la fusión de sociedades y a

la agrupación de empresas, máxime que estos fenómenos merecen 

normas específicas en una Ley contra la restricci6n de la libre

concurrencia. (lB) 

En la Ley General de lnstitu~iones de CrEdito y Organizaci~ 

nes Auxiliares, el artículo 99 bis, se refiere a "las agrupacio-

nes de Instituciones de Crédito que se obligan a seguir una pol! 

tica financiera coordinada y entre las cuales existan nexos pa--

trimoniales de importanciaº, y establece que tales agrupaciones

"podrán ostentarse ante el público con el car¡ícter de grupos fi-

nancieros, siempre que cumplan 11 con ciertos requisitos fijados--

en el mismo artículo. Opinamos que la agrupación prevista en e~ 

te artículo no corresponde al concepto de agrupación de empresas 
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que tratamos en el presente capítulo, dado que el artículo 99 

bis no requiere, como supuesto para la existencia de una rcla

ci6n de agrupaci6n, una rcuni6n tan estrecha entre las institu-

ciones de cr~dito respectivas que conduzca a una dirección común 

que comprenda la actividad empresarial de estas instituciones en 

forma general. ·La 11política financiera coordinada'' no puede ser 

considerada como base suficiente para la existencia de reuni6n 

estrecha entre las instituciones. Esto vale en forma análoga 

respecto de los nexos patrimoniales de importancia. 

El artículo mencionado prev~ la integraci6n de un fondo co

mún destinado a cubrir pérdidas de cierto grado que sufra una o

algunas de las instituciones reunidas en el mismo grupo. Es ve~ 

dad que los contrato5 sobre la reposici6n de p6rdidas se pueden

ser considerados, en lo general, como contratos de agrupaci6n de 

empresas, sin embargo, estos Últimos se distinguen de los menci~ 

nadas en el artículo 99 bis en tanto estable~en una obliguci6n-

ilimitada para cubrir las p6rJidas señaladas, mientras que elª! 

tículo comentado solamente prevé para la reposici6n de pérdidas

ln aplicación del fondo comGn antes referido, el cual posee un -

monto limitado segdn la fracci6n primera del artículo en estulio. 

Creemos que el concepto establecido en el artículo 99 bis -

corresponde a aquel de los contratos de gestión comón y que la-

agrupaci6n mencionada en el artículo citado en verdad tiene ca-

racter de consorcio, el cual se distingue fundamentalmente de la 

agrupación. 
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El artículo 91 bis, 1, se r~ficrc al grupo financiero y a 

empresas controladas por la instituci6n de crédito u organiza· 

ci6n auxiliar en los cuales aquella persona tuviere el puesto de 

empleado o funcionario y que por tal motivo queda impedida <le 

poseer el cargo de comisario en ~l banco u organización auxiliar 

que perteneciere al grupo mencionado, o que tuviere calidad <le -

controlador. Una norma de este tipo pertenecía, en principio, 

segón nuestro criterio, a las normas que reglamentan el 5mbito 

corporativo interno de las sociedades reunidas en una agrupdci6n 

de empresas. Sin embargo en el caso presente no se cumple con · 

el requisito básico de la existencia <le una agrupación, en el sen 

tido conceptualmente justificado, máxime que el ••grupo financie 

ro'' no coincide con el concepto <le agrupaci6n de empresas. Por· 

otra parte, la relaci6n del control scftalada en el artículo co-· 

mentado sí corresponde al concepto de agrupaci6n de empresas, da 

do que es uno de los tipos de tal agrupaci6n. 

El artículo 8, fracción IV bis, de la Ley llanci::l.ria se refi~ 

re en su inciso a) a agrupaciones de empresas por me<lio de la i~ 

clusi6n de sociedades como propietarias de acciones de institu·

ciones de crédito o agrupaciones auxiliares. 

Por dltimo, trataremos sobre el artículo 13 del Código Fis· 

cal de la Federación y a los artículos 17 y 3, fracción 111, de· 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, los que se refieren a "lJnid_! 

des económicas sin personalidad jurí<lii:.a11
• Ya expusimos que ta-
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les unidades son distintas de la agrupaci6n. Además destacamos

que término citado no es correcto desde el punto de vista con-

ccptual, debido a que se trata en verdad de sujetos jurídicos -

que no tienen personalidad jurídica completa sino solamente par

cial para ciertos efectos que se establezcan con la Ley respcct! 

va. 

El decreto presidencial "que concede estímulos a las sacie-

dades ·y unidades econ6micas que fomentan el desarrollo lndus--

trial y turístico del país'', publicado en el Diario Oficial de 

20 de junio de 1973, se refiere a unidades del tipo referido. 

Estas jamtÍs podrán ser equiparadas con agrupaciones de empresas, 

máxime que las Últimas jamás tienen personalidad jurídica, ni s! 

quiera en forma par~ial. 

D). - LA PARTIClPACION DEL ESTADO 

Las bases de la industria de México se estable~en en los ú! 

timos años del porfiriato. Con esto no queremos decir que ante

riormente no existiera una industria, pero en esa época se dan 

las condiciones que van a permitir un desarrollo industrial y 

una participación mayor en este sector de la economía de NExico. 

En el lapso comprendido de 1911 a 1920, en el cual tenemos 

los periodos de lucha armada de la revoluci6n y del conflicto e~ 

tre los caudillos triunfantes, la pro<lucci6n del país se vio fr~ 
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nada, y en algunas de las instalaciones industriales destruidas. 

A partir de la década siguiente, en la que el país entra en la -

fase de organizaci6n, se reinici6 el crecimiento industrial, pe

ro el mayor auge se presenta e11 los anos posteriores a 1940. 

Empezamos por hacer una pequeña reseña de las medidas econ~ 

micas más importantes que permitieran que la industria acelerara 

su ritmo <le crecimiento a par.tir de 194 O. 

Las d~cadas de los aftos veinte y treintas se caractcri:dron 

por una b6squeda incesante de medidas políticas y econ6micas pa

ra conformar un Estado Moderno, dentro y llespués del caos social 

que se produjo como consecuencia del proceso revolucionario in.!_ 

cia<lo en 1910 • 

••• Después del triunfo de una de las facciones que se dis· 

putaron el poder, al terminar la etapa armada de la revoluci6n

Y una v~z incorporadas las demandas principales de las masas ~ª~ 

pcsinas y obreras a la constituci6n de 1917, se pas6 a la dif{-

~il turea de la reconstrucci6n de lo destruido, y del impulso ~

así un necesario desarrollo del país. 

Era indispensable, en primer lugar, hacer respetar la auto· 

ridud del Estado en todo el territorio nacional, puesto que s6lo 

en algunas regiones se aceptaba. Las primeras medidas de los g~ 

biernos revolucionarios tendieron más hacia la finalldad de con-
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solidarse en el poder, que hacia una política de desarrollo. 

Como no es nuestro objetivo hacer un resumen general Jcl proceso 

de consoliduci6n del Estado ~lexicano y del sistema político, y -

ni de las disputas entre las clases y grupos, pasaremos directa

mente a las medidas que hicieron ¡>osible el crecimiento indus- -

trial. 

En la d6cada de 1920 a 1930, surgen como las más importan-

tes creaciones de los gobiernos revolucionarios las siguientes -

instituciones: el Banco de )léxico en 1925, con las funciones de

lianco Central, es decir de emitir moneda y regular la acci6n ba~ 

caria; el Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A. en 19Zb y 

otras instituciones bancJrias orientadas al campo con el prop6s! 

to de otorgar créditos; la Comisi6n Ntlcional dancaria en 1924; -

organizacio1)es tales como la Comisión Nacional de Carreteras, la 

Comisi6n Nacional de Irrigaci6n, y algunas compafiÍas paru gene-· 

rar electricidad, todas ellas con el fin de crear una infraes

tructura que permitiera el desarrollo econ6mb.:o del puís. 

Se incrementaron la agricultura, la industria y el comercio, 

una vez que volvía al país la seguridad en el transporte de ble· 

ncs y personas. Se instalaron plantas para ensamblar autom6vi-

les (la Ford Motor Company en 1926), se inici6 la producci6n dc

nuevos artículos como llantas. Se activaron las antiguas ramas

textiles, de acero, de vidrio y de otros productos más inici,11d~ 

se as! una línea ascendente. La vida econ6mica de M&xlco rena-

c!a con nuevos bríos. (l 9) 
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Por otra parte las exportaciones de minerales como la plata, 

el plomo, el zinc, el cobre, y de fibras como el henequen, salí~ 

ron a cubrir la creciente demanda del mercado mundial, que expe

rimentaba un aumento debido a la expansi6n econ6mica por la que-

atravezaban, en la d6cada de los veintes, la Europa Occidental y 

los Estados Unidos. Este Último país había impuesto su hcgemo-~ 

nía mundial poco después de la primera gran guerra, desplazando

ª la vieja Inglaterra, y México tendería a hacerse más subordin!!. 

do al nuevo líder mundial. 

El Distrito Federal y las ciudades de Guadalajara y Monte-

rrey habían crecido rápidamente, hasta el grado de que en 19~0 -

Guad!lajara había duplicado la población que tenía en 1910, Mon

terrey tuvo más del doble, y en el Distrito Federal se triplic6-

en el mismo periodo. El censo de población de 1940 señaló que -

casi la mitad de la población residía en localidades diferentcs

de aquellas en las que había nacido. 

Sin embargo la estructura de la propiedad en el campo no se~ 

había modificado significativamente, y no fue sino hasta la déc!- -~· 

da de 1930 a 1940 cuando la propiedad y la distribuci6n de la --

tierra cambiaron profundamen~e, constituyendo el cambio un fac-

tor de impulso para el crecimiento de la economía del país. En

e! aspecto industrial, en la tl6cada de los años treintas, ante -

el deterioro del comercio externo, tiene un primer impulso el -

proceso de "substituci6n de importaciones" para frenar las com·· 
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pras al exterior y proteger el crecimiento industrial y agrícola 

interno. Otras medidas, como fueron la devaluaci6n de nucstra

moneda y las tarifas aduanales, tenían como fin levantar barre--

ras que protegieran las actividades frente a la competencia ex--

terna . 

••. Dos hechos políticos de gran trascendencia tienen lugar 

en esta dc!cada m~s concretamente en el periodo que va de 1934 a 

19~0, que corresponde al gobierno de Cárdenas. Uno de ellos fue 

el inicio de la consolidaci6n del Estado y la organi:6 a una Pª!. 

te del proletariado urbano y rural en grandes centrales que di.!:, 

ron unidad al movimiento obrero y campesino. bsto le penniti6 -

enfrentarse a los grandes intereses extranjeros que toda\·ía dom.f. 

naban los sectores fundamentales de la economía, tales como la 

minería, petróleo, energía y transportes. Este enfrentamiento -

con los intereses extranjeros culmin6 con la apropiación, por -

parte del Estado Mexicano, del sistema de transporte y del petr§. 

leo, así como en la clara def inici6n del papel que en adelante -

el Estado jugaría en el desarrollo económico del país. El otro

hecho político consistió en que el gobierno de Cárdenas llevó -

adelante uno de los principios de la revoluci6n con el reparto

de tierras, el cual tuvo un gran impacto en la distribución del

ingreso, la explotación de la tierra y la movilidad de la mano -

de obra agr!cola,(ZO) 

Los efectos de estas políticas no tardaron en presentarse.-
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El crecimiento Industrial inicia en los años subsiguientes un --

ritmo ascendente, hastd convertirse en el sector más important~-

de la economía. Los grupos dirigentes iniciaron lo 1·econstruc--

ci6n sin un plan definido 1 y el n1c1·cado cxtcrio1-, con sus ~ontr~ 

dic~lones, VJ delimitando unds veces favorablemente la polÍti~a 

a seguir en el interior del pJÍS. 

En la industria, se logra utilizar m~s ampliamente lJ CJpa

cidad instalada y se comprenJe la forrnaci6n del ~,:ip1tal r lJ in;! 

talaci6n de nuevas industrias, proceso que venJr!a a lntensifi-

carse en las décadas siguientes. Aunque en gran medida la capa-

ciclad del sistema productivo era la mismJ que existía en el por-

firiato, hubo un incremento en estos afias .en las siguientes in-

dustrias ¡ productos alimenticios, cerveceras, tabacaleras, filbr.!_ 

cus de cemento, plantas siderórgicas y otros rengloncs 1 aumentJn 

do así la base del sistema industrial.(Zl) 

La segunda Guerra Mundial vino a impulsar definitivamente -

el proceso de sustituci6n de importacJones, Rl quedar los países 

exportadores de manufacturas imposibilitadas temporalmente para

cubrir la demanda de productos manufacturados, debido a que su -

sistema industrial estaba orie11tado a la producci6n H6lica. 

Además, con estos mismos países requerían de materias pri--

mas agrícolas, ganaderas, y minerales para su subsistencia, se ~ 

habría el mercado mundial nuevamente a las exportaciones de los-
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países latinoamericanos, r por lo tanto nuestro país se vio bcnE_ 

ficiado con esta situación favorable del mercado internacional.-

(22) 

La inversión canalizada hacia Id industrializaci6n se ini-

cia por parte del sector p6blico a pdrtir de 19~0, y se incrcmc~ 

ta confonne las necesidaJcs del país \'.J.n cambiando. La inver- -

si6n Federal, en los afias de 1925, 1930 y 1935, se destina en su 

mayor porcentaje a const1·ucciones r transportes destacándose la

inversi6n en ferrocarriles. En 19~0 se encuentra la inversi6n -

destinaJJ a la industria con 60 millones de pesos, los cuulcs 57 

millones están en el pctr6leo. Cinco afias despu6s (1945) se du

plic6 esta inversión, alcanzando los 132 millones. 

En 1950 la inversión alcanza más de cinco veces la cantidad 

invertida en 194.5. Así vemos que se canalizaron hai:ia la indu~ 

tria 796 millones de pesos, repartiéndose la mayor parte en dos

grandes industrias, 362 millones en electricidad y 398 millones

en petr6leo. A partir de 1955 el sector de la industria pasa a

ser el principal rengl6n al cual se destina. La inversi6n Fede

ral. En ese ai10 Je 1955, mientras que para la industria se can~ 

!izaron recursos de 19i8 millones de pesos, a la agricultura se

destinaban 605, a las construcciones y transportes 1942, y a las 

áreas de asistencia social, administraci6n defensa y otros, 542-

milloncs. Del total de la inversi6n federal la industria reci-

bi6 el 39,4\. En 1965 del total de 16,301 millones de pesos, co 
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rrientes de la inversión federal 8372 millones (51.3¡) se desti

naron a la industria con ejes pr·lncip~les en el pctr6leo y ld 

ele~tric1dad, adem~s de las a~riv1,Jades en las industrias del 

hierro, del acero, del ca1·b6n. de los fertilizantes y en una va-

riedad grJnde de la petroqu!m1ca r de los produ~tos químicos. lle 

esta manera, el Estado pas6 <le la i11versi6n en Cdminos )' ferroc~ 

rriles, como rengl6n principal, al cual se canJli~aban los re~ur 

sos federales a un campo más variado, en donde lJ industria ocu

pa la mayor captación de dichos recursos.CZl) 

Sin embargo las inversiones en la agricultur~. la pequcfia 

irrigación, la ganadería y el fomento forestal no s~ descuidaron 

y en cuanto a las comunicaciones y tri..l'nsporte,:;, éstos se han am

pliado en lo que respecta a aeropuertos, puertos ~drÍtlmos y te-

lecomunicaciones. 

Las inversiones de seguridad social se han diversificado y-

ampliado, mejorando en los sistemas de ~sistencia social y en la 

cxtcnsi6n de servicios. En síntesis se puede dec1r que la part! 

cipaci6n del Estado en forma directa en la industria del país ha 

sido y es de vital importancia para la economía, si no tanto 

por su volumen, sí por los sectores que controla.CZ~) 

Esta participación se )1a manifestadoJ por un lado, en la -

formación del capital social (creación de la infraestructura que 

requiere el crecimiento ccon6mico del país), y por otro a partir 
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de los años cuarentas, en el control de industrias básicas como

el petróleo y la energía cl6ctrica, y ld organi:aci6n de nuevas

cmprcsas in<llJ~triJlc~ o el mantenimiento de aquell~s que los em

presarios privados estuvieron i1 punto Je cerrar, y que el Estado, 

para no suprimir fuente~ Je trabajo, tomó bgjo su ddministr~~ión. 

El crecimiento de la moderna sociedad an6nima ha venido 

acompañadc de una cada vez mayor similitud entre los negocios pQ 

blicos y los privados en lo tocante a fora6S de organi:a~i6n, -

t6cnicas administratiVdS y motivaciones y a~titudcs de los admi

nistrddorcs o gerentes. hl gobierno ha procurado cada vez ~ás -

utili~ar a la sociedad an6nima privada para redli:a1· funciones-

de un car4cter esencialmente p6blico. Las em?rcsas 1 a su ve:, y 

de modo especial en lo que atafie a sus ope1·aciones fuera del -

país, toman continuamente decisiones que interfieren la política 

del gobierno, particularmente su política exterior. Y el gobie!. 

no, en la persecuci6n de sus actuales oUj eti\·os en las áreas su_!: 

desarrolladas, procura aprovechar t6cnicas y talentos que s6lo -

puede facilitar la empresa comercial. Decididamente un parente~ 

co entremezclado, en estas circunstancias, los argumentos cl~si

cos del debate sobre socialismo versus libre eraprcsa parecerían, 

cuando menos, algo estériles . 

. .. La cada día mayor similitud que existe entre la inicia

tiva p6blica y la privada ha impresionado tanto a liberales como 

a conservadores, a6n cuando las conclusiones a que unos y otros-
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han llegado tienden a diferir.(l5) 

Keyncs la describió tempranamente como 11la tendencia de la-

gran sociedad an6nima a socializarse''· El crecimiento de las 

grandes sociedades an6nimas, dice Kcynes, llega a un punto en el 

cual "los accionistas quedan casi completamente desligados Ue la 

administración, con el resultado de que el interés personal di-

recto de esta Última en la obtenci6n de grandes beneficios llega 

a o~upar un lugar completamente secundario". (Zó) 

•.. El hecho básico es que la gran sociedad an6nima al en--

frentarse con problemas esencialmente similares, actúa fundamen-

talmente en igual forma, tanto si es propiedad pública como si -

es privada. (l?) 

En tanto que las grandes sociedades anónimas privadas se 

han visto precisadas por su mismo tamaño, poder y visibilidad, a 

conducirse con una circunscripci6n desconocida en el siglo XIX,

en el cual nadie ponía trabas a su acci6n, el gobierno, por su

parte procur6 rodear sus propias actividades empresarias en un -

grado tal de independencia, que se acerca a la que es caracterí~ 

tica de las mismas empresas privadas. Cierto es que la experie!! 

cia, en la relé:ici6n con la empresa pública de los Estados Unidos, 

ha mitigado un tanto el entusiasmo que pudo haber en un princi-

pio en favor de este tipo Ue organizaci6n. Y hasta Inglaterra -

que durante mucho más tiempo y con maror tenacidad que nosotros-
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ha procurado hallar el modo de conciliar en forma practicable el 

concepto de independencia con el de responsabilidad en las empr~ 

sas que dependen de su administraci6n pública, no ha hallado to

davía una soluci6n satisfactoria. Como quiera que fuere, no de

ja de ser cierto que las pr,cticas y actividades administrativas 

de los sectores p6blicos r privados, de la mayor parte de las -

economías occidentales, tienden a hacerse cada vez más similares. 

Afortunadamente en nuestro país, el Estado, por medio de -

las políticas fiscales )" Je fomento, ha impulsado la industrial..!_ 

:aci6n de )léxico, y la estructura industrial del pd!s; asiraismo

subrayamos la importancia que tiene ld gran empresa industrial -

en ella por el control que tiene de la producci6n r de las inver 

sienes. 

El desarrollo de la Economía con intervenci6n del bstado -

también muestra que se utiliza la forma de sociedad anónima en

las actividades realizadas por empresas de participación Estatal, 

por ejemplo el decreto que crea una instituci6n nacional de ~ré

dito, denominada N;icional Monte de Piedad, institución de Ahorro, 

S. La ley que crea Ja Nacional Financiera, S.A., con el carác-

ter de instituci6n nacional de crédito. La ley ORGANICA de di-

cha institución, la ley que reforma la ley orgánica de la misma

instituci6n, la ley orgánica de la Nacional Financiera, S.A., y

la nueva ley del Banco de México, S.A. 
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A causa de esta preferencia del Estado con respecto a la-· 

forma de la sociedad an6nima, se planteó la necesidad de un con

trol adecuado de la actividad desarrollada por la sociedad an6n! 

ma a fin de que tal forma mercantil no condujera a una fuga dcl

control en general prevista por el Estado. 

Pero aún así creemos que el Estado debería de impulsar más

a la sociedad an6nima ya que ésta puede considerarse como modelo 

de sociedad mercantil, destinada en maror grado a las grandes n~ 

cesidades de la economía del país, principalmente a la pequefia -

empresa que regularmente son negocios familiares o individuales

y que éstos podrían transformarse en sociedades an6nimas para f~ 

cilitar así la continua~i6n después de la muerte de sus fundado

res, o a consecuencia de ésta que los negocios individuales se -

constituyan en sociedades an6nimas para gozar del beneficio del

comercio con responsabilidad limitada. 

En resumen, la participación del Estado en la promoción y -

la organizaci6n de la vida econ6mi~a y política del país han si 

do básicas, puesto que al amparo de él se formaron los grupos y

clases que constituyen el México de hoy. 
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e o N e L u s I o N E s 

l.· La Sociedad Anónima es el tipo más completo de las · 

sociedades mercantiles que ejerce una gran atracción 

sobre los jurisperitos para el análisis de sus insti 

tutes. Siguiendo la más moderna y elaborada doctri

na de sociedades comerciales, nuestro legislador to

ma para si la teoría contractulista que explica den

tro de tales negocios jurídicos los actos constitut.!. 

\"os de las Sociedades Anónimas apreciándose una gran 

inclinación para sustituir a los empresarios indivi

duales por los empresarios colectivos. Tal par~ce -

ser la idea generali:ada que impulsa el espíritu de

la ley especial que ha sido objeto de nuestro estu-

dio. 

2.- Tomando en consideración el origen y la evolución de 

la Sociedad Anónima, es Yálido decir y es doctrina -

generali:ada; el reafirmar que la Sociedad Anónima 

es la sociedad típica del grupo de las sociedades de 

capitales y es factor decisivo para acometer empre-

sas de grandes tamafios; esto es, la Sociedad Anónima 

desde que aparece en la historia, ha sido motor im-· 

pulsivo del desarrollo tanto de las instituciones j~ 

rídicas como de los logros obtenidos por el hombre. 
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Para reafirmar lo anterior no es necesario sino re-

cardar acaso las influencias benéficas representados 

en la sociedad de su época por alguno de los antece

dentes más exactos de la Sociedad Anónima como el -

banco de San Jorge y la secuela de sucesos juridiccs 

que siguieron al desarrollo de la Sociedad Anónima. 

3.- Por lo que a su constitución se refiere, es de ano-

tarse que la regla general es que se constituyan por 

comparecencia apersonañdose los interesados en el l~ 

gar indicado para su constitución no para otorgar al 

contrato constitutivo social. Sin embargo creemos -

que para nuestros días los requisitos específicos ?~ 

ra crear una Sociedad Anónima se han quedado ccrtcs

habida cuenta del articulo 89 de la ley de la mate-

ria. 

Por otro lado al conservar nuestra ley de Sociedades 

Mercantiles dos tipos de constituciones reglamenta -

en la constitución sucesiva contenidos que se anta-

jan vacios debido a la nula ó casi nula observa~cia

de este tipo especifico de constitución es decir la

sucesiva, por lo que considero que los preceptos le

gales que son referidos a esto deben derogarse por ~ 

nacrónicos y, en ocasiones redundantes. 
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4.- Sabido es y conforme a nuestro sistema legal que la

personalidad jurídica de la Sociedad Anónima como la 

de toda~ las sociedades mercantiles nace cuando ella 

se exteriori:a como tal frente a terceros por lo que 

el legislador, tuvo un acierto en la medida de orde

nar en su artículo 2° que aún a pesar de la inmatri

culación sean reconocidas como tales frente a terce

ros para efectos de derecho obteniendo así la conti~ 

gencia de responder por obligaciones sociales insolu 

tas, aún y cuando la responsabilidad de la anónima -

por definición sea limitada. En tales casos el arde 

namiento legal en consulta ordena la responsabilidad 

ilimitada de los socios ó quienes hayan suscrito o-

bligaciones sociales. 

Por otro lado se observa que el legislador en la ley 

del ~Z acepta la modalidad de las sociedades de capl 

tal variable en homenaje a la fluide: y desarrollo -

de las empresas de comercio, con las ordenes de oh-

servar un mínimo r un máximo en el cual oscile la v~ 

riabilidad del capital en circulaci6n; y por si re-

sultare poco, lo anterior perfecciona las nociones -

dirigidas a contemplar la emisión de obligaciones -

por las Sociedades Anónimas como otro recurso para ~ 

llegarse capitales cuando para el desarrollo de la -

empresa no se considerare pertinente el aumento del

capital en giro por si ó por admisión de nuevos so--
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5.- Desde hace mucho tiempo es sabido que la responsabi

lidad de la Sociedad Anónima se limita a su propio -

patrimonio, con exclusión del de sus accionistas. E.?_ 

to, que provoca d11das ~- desconfian:a entre el pfibli

co, exige que uno de los objetivos de las leyes so-

bre la So~iedad Anónima, sea el de asegurar que el -

patrimonio de la Sociedad Anónima responde efica:men 

te de sus deudas. 

Por lo tanto la formación de una pasa patrimonial -

puede asegurar y proteger los derechos de les accio

nistas de la Sociedad Anónima y de sus a~reedores. 

6.- I.a gran importancia que tiene la Sociedad Anónima en 

nuestro ?ais reside en muchos puntos de apo)·o que 

pueden ser interpretados según el ángulo que se oh-

serve, Asi por ejemplo, podemos decir que la mayor

parte del tr5fico crediticio r del desarrollo comer

cial de nuestro país. Se debe a la existencia de la 

Sociedad Anónima en el mapa del derecho de socieda-

des. La productividad del Estado, a la que tenemos

que acceder, no creemos que sea medio de desarrollo

arbitrario, sino que, incluso el misr.io Estado se va

le de Sociedades Anónimas para obtener más y mejores 

resultados que beneficien a toda la comunidad y se -

tradu:can en trab3jo, educación, alimentos. salud p~ 

bl ica y en más y mejores fuentes de rique:a de la so 
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ciedad. Ha encontrado pues, que una de las formas -

de obtener resultados anteriormente escritos es me·· 

diante el fomento y aún mis con su intervención di-

recta ó indirecta para la creación de Sociedades An~ 

nimas. 

Así pues tenemos que la Sociedad Anónima Mexicana ·

puede considerarse como modelo de sociedad mercantil 

destinada en mayor grado a las grandes necesidades -

de la economía del país. 

7.- La Sociedad Anónima ha conquistado la libertad de su 

constitución y se ha convertido en el instrumento 

más frecuente de la empresa económica moderna, su di 

fusión ha acompaftado el progreso t~cnico y económico 

y la industriali:ación del país. El tipo de desarr~ 

lle industrial seguido durante las últimas cinco dé

cadas ha propiciado la concentración del poder econ~ 

mico en un reducido grupo de individuos ó familias. 

Visto lo anterior es totalmente práctico y comprens! 

ble que para nuestra legislación se abran las puer·

tas a los inversionistas pequeftos y medianos, que i¡ 

norantes del procedimiento del comercio pero deseo-

sos de no mantener sus pequeños ó medianos capitales 

ociosos. Se permita que intervengan en las Socieda

des Anónimas como accionistas sin tener ingerencia -
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en la administración y deliberaciones sociales para 

decidir el rumbo de la sociedad. Pero fomentando ! 

si la libre circulación de capitales y consiguiendo 

por ende una vida comercial ideal que reditua en el 

desarrollo del país para efecto de la libre distri

bución y circulación de la rique:a. 
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