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IN'rRoouccio¡¡ 

I:L HO:·IBRE, CON SU ESFUERZO, DEBE TRANSFORHAR AQUELLO ;)UE SE -

LE ENCOMIENDA EN BE:•EFICIO PROPIO Y EL DE LOS DEMAS, 

Al iniciar una carrera profesional, la comenzarnos llenos de 

ilusi6n porque al fin de esta seremos cada vez mas útiles a 

nuestra familia y a la sociedad en que vivimos, no obstante la 

conclusión de la misma se dificulta, por una serie de circuns

tancias, las cuales nos alejan cada vez mas del objetivo final 

no obstante en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales -

Arag6n, contamos con la gran ayuda en la Carrera de Licenciado 

en Derecho de Naestros preocupados porque obtengamos el título 

correspondiente y uno de ellos es el Licenciado Alejandro Ran

gel Cansino, qui€n dirigió este trabajo y gracias a él pudimos 

culminarlo con éxito, por lo que sirvan estas líneas para agr~ 

decerle a tan importante Catedr~tico su esfuerzo en este trab~ 

jo recepcional. 

La tesis consta de cuatro capitulas, en el pri~ero ofrecemos -

una panorámica general de las sociedades mercantiles, en el s~ 

gundo tratamos lo referente a la sociedad an6nima, en el tcrc~ 

ro hablamos de la administración de la sociedad anónima y el -

individuo que la ha de desarrollar, para concluir el cuarto e~ 

pítulo ha~lando en este, del gerente como figura µrincipal de 

la administración de la sociedad an6nima. 



CAPITULO I 

LAS SOCI~DADES MERCANTILES 

a) CONCEPTOS. 

La sociedad no es como hace años. Los hombres que la 

integran tar.ipoco son los mismos, ni lo son las formas de rel~ 

cionarse entre sí, ni es, por supuesto, tan vasto el conglorn~ 

rada de ayer como el de hoy. 

La Sociedad humana, por su propia naturaleza, está en 

constante transformación. El hombre mismo, tatnbi€n constant~ 

mente cambia su manera de ser, de pensar y de actuar. 

La familia es sin duda la primera forma de Sociedad.En 

ella constribuye cada uno de sus miembros a la satisfacci6n -

de las necesidades comunes. Dentro de la misma se origina el 

intercambio de servicios, de bienes, de efectos, y, al desa-

rrollarse el fenómeno social, crece cada vez más formando ho~ 

das, clanes, tribus y pueblos. 

En este nQcleo social, se destaca, haci~ndose más lle

vadero, el sentido de la lucha por la existencia. Sus ~iera-

bros empiezan a distribuirse o encomendarse un sinnúmero de -

tareas que van desde la agricultura y ganaderta hasta la caza 

y la guerra, tratando en esa forma, de colmar 3Us necesidades; 

se ven impulsados a producir armas u otros utensilios, para -



después cambiarlos y obtener un satisfactor para ellos aprov~ 

chable. De esta manera nace el trueque primitivo o cambio. 

Es imposible determinar cuándo empezaron a emplearse -

los metales, especialmente el oro y la plata, como signos re-

presentativos del valor de las mercaderías. En la costa de -

Arabia se usaban conchas; en otros luqares la sal, las pieles 

o el ganado; "Pécora 11
, de donde viene la palabra latina pecu-

nia. Una de las monedas más antiguas de que se tiene conoci-

miento es la 11 Dc'§.rica 11
, persa, palabra que no viene del nombre 

de Dar1o, sino de Darak, que quiere decir rey, ya que llevaba 

la efigie de los monarcas (1). 

Ha sido el comercio siempre estfrnulo poderoso de las -

grandes empresas humanas; y a medida que se avance en el est~ 

dio de la historia, se irá viendo mtis y m.S.s clara..'llente que el 

deseo de lucro, y especialmente del lucro mercantil, ha sido 

el m6vil de muchos cambios y transformaciones en los pueblos 

y la causa de muchas guerras y conquistas, que hasta ahora se 

han explicado, generalmente, como impulsados por motivos polf 

tices; es pues, el comercio, lo que podríamos calificar como 

el motor central de los descubrimientos y adelantos que el --

hombre ha llevado a cubo. 

(1) Valle Pedro. Historia del Comercio. Editorial Atlántida. 
Buenos Aires, Argentina 1944. 2a. Ldici6n p. 7 



En Roma la "Sociedad" era un contr.::ito consensual; dos 

o más personas se comprometf.an a aportar diversos bienes para 

un fin común; la obtcnci6n de una utilidad apreciable en dine 

ro. Las obligaciones de los asociados eran iguales y estaban 

sancionadas por la acción pro-socio. (2) 

Se dividian las sociedades por su patrimonio, en dos -

clases; !as sociedades universales, que abarcaban la totali--

dad o una parte alfcuota del patrimonio de los asociados, y -

las sociedades particulares en las cuales se aportaban obje--

tos singularmente identificados. (3) 

Las socieü.aúe::. f?l:.lr i:.ic.:al.:u:cs ..:csc~atl~ñ.::.ron en Roma un p~ 

pel considerable; pues los romanos no fueron extraños al co--

mercio, y explotaban grandes empresas en la Galia y en Asia; 

estas sociedades por su objeto, se dividían en dos clases: La 

sociedad 11 Unius Rei", formada para una sola operación comer--

cial, y la sociedad "Alicujus Negotiationis", formada para --

ejecutar una serie de operaciones comerciales de un giro de--

terminado. Entre las que tuvieron más relevancia fueron las 

de los banqueros: "argentari 11
, las del trans:;>orte, las forma-

das para los trabajos públicos, y la rn~s importante de esta -

forma de orgar1izaci6n ccon6nico so~ial, l~ encontra~os en la-

"Vectigalium", encargada de la percepción de los impuestos -

(vectiagalia). Bajo la República se subastaba el arriendo <le 

(2)Ventura Silva Sabino. Derecho Romano. Editorial Porrúa.M.é
xico 1990. 12a. Edición. p. 118 

(3)Ventura Silva. op. cit. p. 119 



estos impuestos y a los caballeros a quienes se adjudicaba se 

les llamaba "Publicani". La cantidad fija que se pagaba al -

tesoro era muy grande y hab!a que asociarse para reunir el e~ 

pital necesario. La sociedad vectigalium era una asociación 

de capitales, transmisible a los herederos, y constituía una 

persona moral; carpa (4) 

Reg:J a general en Derecho Romano era ] a de que ninguna 

persona jurídica podía existir sin una autorizaci6n legislat~ 

va. 

La autorización, nos dice PETIT " ..•.• no era otorgada 

mas que a las sociedades vectigalium y a las que tenían por -

objeto la explotaci6n de las minas de oro y plata y las de --

las salinas. Nos parece, pues cierto, aunque los autores ha-

yan querido extender este carácter a todas las demás, que es-

tas sociedades solas eran personas civiles; que solas por ca~ 

siguiente, tenían bienes, que no eran indivisos entre los as~ 

ciados, sino que pertenec1an al ser moral, que eran también -

las únicas que tenían créditos y deudas distintos de los eré-

ditos y deudas personales de los asociados". (5) 

De todo lo anterior podemos desprender que la socieda3 

(4) Ventura. Op. Cit. P. 121 
(5) Petit Eugene: Derecho Rnmano. Editora Nacional. Traducci6n 

México 1973. 3a. Edici6n p. 149. 



vectigalium romana es en realidad el antecedente más remoto -

de las actuaLcs anónimas, y que esa institución, sentada en -

las generaciones posteriores, se pulió con el transcurso del 

tiempo hasta llegar a ser nuestra moderna sociedad anónima. 

Fijemos por breves momentos nuestra atención en hechos 

muy conocidos de la ~poca medioeval, cuna de la civilización 

y de las nacionalidades modernas. Vemos como el comercio 

cre6 la grandeza y poderío de G!3,nova y Venecia, debido al in

tercambio comercial de su pueblo. Cuando el cetro mercantil 

decayó, porque navegantes de otras naciones descubrieron dc-

rroteros nuevos que facilitaban el acceso a los antiguos mer

cados o comarcas, hasta entonces ignoradas, en donde los pro

ductos exóticos se obtenían más baratos y las mercancías eur~ 

peas hallaban más lucrativo consumo, las orgullosas Repúbli-

cas italianas privadas oc su antigua supremacía comercial, -

perdieron también su importancia·politica. 

"Toco al siglo XV, aunque en sus postrimerías, presen

ciar, con los descubrimientos de Cristóbal Colón, B~rtolomé 

Díaz, Núñez de Balboa, Magallanes y Vasco de Gama, la mayor -

trasnforrnaci6n que en este sentido registra la historia. Es

tos y otros audaces navegantes que les siguieron de cerca, -

movidos m&s que por fines científicos, por propósitos mercan

tiles que.en nada empequeñecen ni menguan su gloria, hicieron 

que el hombre civilizado conociese por primera vez y de modo 

positivo el planeta que habitaba y que antes de esta época le 



ocultaba rnfis de la mitad de su extensión. 

"Casi coincidían estos descubrimientos con el impulso 

por tantos conce~tos prodigioso, que el espíritu humano reci-

bi6 en el siglo XVI presentando el admirable espectáculo del 

general desenvolvimiento de la actividad del hombre en los --

más variados campos de acci6n: el Renacimiento. 

En medio de este renacimiento, España se encontró dota 

da por Colón y las primeras expediciones que en pos de él vi-

nieron a las Antillas, no sólo con la riqueza de estas islas 

sino con la mayor parte de la "Tierra Firrne 11 de nuestra Arnér!_ 

ca. Siguiendo de cerca a los descubridores, ven!an los aven-

tureros; y a Hern~n Cortés le tocó subyugar el imperio azte-

ca y el vasto territorio que se denominó la Nueva España y --

hab!a de convertirse en el M~xico rnoderno 11
• (6) 

'
1 En Italia durante el afio 1409, en la ciudad de G6no-

va, se fundó la Banca de San Giorgio, que apareció sin un pr~ 

pósito de lucro, ya que fue creada en virtud de la concesi6n 

hecha a los acreedores de la Hacienda Pública, del derecho de 

cobrar ciertas rentas públicas, pagando en esa forma el ~sta-

do un préstamo vencido o Representaba pues a los suscriptores 

(6) Macedo Pablo. Historia del Comercio En México. Editorial 
Panorama. M6xico 1929. la. Edición p. 29. 



de un empréstito estatal, y por mas que su organización tuvi~ 

ra relativa semejanza con la sociedad vectigalium, en aquélla 

faltó el propósito eminente de lucro. 11 (7) 

"La Sociedad Anónima n.:i.ci6 en Holanda el año de 1602, 

con la fund.::i.ci6n de la Compañía Holandesa de las Indias Orie!:_ 

tales. 11 (B) 

11 En aquellos tiempos en que España fue la más grande -

de las potencias de la Tierra y el Portugal y sus colonias e~ 

yeron bajo su dominio, los holandeses, a la sazón en su esta-

do de guerra con la monarquía española, se vieron privados de 

todos los productos orientales que antes adquirían de los tr~ 

ficantes lusitanos. 

Holanda pensó entonces en buscarse una ruta marítima -

para las Indias con el objeto de adquirir d~rectamente esos -

productos y tuvo la fortuna de encontrarla. Cornelio HoutmtLn 

rescatado de las prisiones de Lisboa con los dineros de una -

sociedad de mercaderes holandeses, abord6 en 1596 la costa -

septentrional de Java, y acto contínuo procedi6 a constituir 

en los Países Bajos, con el nombre de Compañía Holandesa de 

las Indias Orientales, una gran sociedad que recibió en su s~ 

no a multitud de pequeñas compañías y mercaderes interesados 

(7) Garrigues Joaquín.Nuevos Hechos y Nuevos Derechos de So
ciedad Anónima. Editorial Reus, Madrid, España 1933.la. 
Edici6n pág. 57. 

(8) Cervantes Ahumada, Raúl, Titulas y Operaciones de Crédito 
Editorial Herrero, !·léxico 1957. 2a. Edici6n, pág. 176. 



en el comercio oriental. Tanto por el número de socios, corno 

por lo cuantioso y arriesgado de la empresa, nadie quiso, co-

mo era natural, asumir una responsabilidad ilimitada y solid~ 

ria por el pago de las deudas sociales y entonces, para ob---

viar este grave inconveniente, se ideó dividir el capital so

cial en iguales partes o acciones, de a tres mil florines ca

da una, soüre la base de que cada socio sólo seria responsa--

ble por el importe de su acción. 

"La Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue un 

gran triunfo y llam6 poderosamente la atención no sólo de los 

comerciantes sino de los gobiernos, principalmente de Inglat~ 

rra y Francia, que se empeñaron desde luego en fomentar la --

creación de semejantes compañías, porque eran un medio inrnej~ 

rable para descubrir y conquistar tierras ignoradas. Y así -

en la Gran Bretaña no s6lo se procedió a reorganizar sobre el 

modelo de la Holandesa, la Comp~ñia Inglesa de las Indias 

Orientales, sino que el Rey fundó la Compañia de la Bahía de 

Massachusetts, la de América del Norte y la de la Bahí.a de 

Hudson. En Francia, Luis XIII fundó la Cornpañí.a de San Cris

tóbal y la de la Nueva Francia; Luis XIV la de la Cayena y la 

de las Inciias Orientales y Occidentales". (9) 

(9) Mantilla Xolina, Roberto L. Derecho Mercantil, Editorial 
Porraa, M~xico 1959, 4a. Edición, pág. 318. 



''En estas sociedades es en las que se origina la es---

tructura de la actual sociedad anónima". (10) 

Como todas estas compañías nacieron al amparo de la --

protecci6n gubernativa, bajo forma de privilegios y monopo---

lios, co11 derecho no sólo de comercio, sino de descubrir tie-

rras y tomar posesi6n de ellas, mantener flotas armadas y 

ejércitos, acuñar monedas, etc., se estableci6 en el orden j~ 

rídico el principio de que ninguna sociedad an6nima podía ser 

legalmente constituida, sino con la expresa autorización de -

los reyes o de los parlamentos. 

Eran autorizadas por el Estado, mediante el sistema de 

11 0CTROI 11 que era un acto de incorporación y de concesión de 

derechos de soberanía (11). Así, no fue sorprendente que 

existiese en estas primitivas sociedades una gran desigualdad 

de derechos, ya que los grandes accionistas, dentro de los --

cuales se encontraba el Estado, tenían una preponderancia ab-

soluta sobre los pequeños accionistas. Además, el E5tado se 

reservaba una intervención constante. 

11En esta sociedad, natural consecuencia del régimen p~ 

lítico de la época, domin6 el principio de la desigualdad de 

tlü) Cervantes, Manuel. Las diversas Clases de Sociedades Mer 
cantiles. Editorial Porro.a, N€xico 1960, 2a. Edición, -= 
pág. 82. 

(11) Garrigues. Op. cit. pág. 12. 
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los derechos sociales; sólo el poderoso tuvo injerencia en 

ella, sólo él pudo votar y ocupar los puestos de la adrninistr~ 

ci6n; en cambio, el pequeño accionista no pod1a mas que ateneE 

se a su suerte, sin tener áerecho de influir para nada en ella 

Ignorante de los asuntos sociales, sólo se ocupó de percibir -

. el dividendo y de participar en el haber social en caso de li

quidación: ya esto, sin embargo, constituía con adelanto y el 

nuevo tipo de empresa habia de adquirir con el transcurso de -

los años centenares y miles de adeptos". ( 12) 

En la época actual, que empieza con el advenimiento del 

siglo XIX, hubo de cambiar la Organizaci6n de la Sociedad; las 

nuevas ideas pol!ticas ejerc!an su influencia en todos los ca~ 

pos de la vida y la sociedad Anónima no formaba uno de los me-

nos importantes. 

Se generaliza la asistencia a la Asamblea de Accionis--

tas y se les otorga a éstos igualdad de derechos; todos, el p~ 

deroso como el d~bil podr1an dar una opini6n y sostenerla con 

su voto, que valía igual, sin importar auien lo emitía. El E~ 

tado deja de intervenir en el nacimiento de la sociedad y ésta 

surge independiente; ya no se constituye la Sociedad por el -

Sistema de OCTROI, ni por el de la concesión, sino que aho --

(12) Guajardo Ignacio. El Derecho de Voto en la Sociedad An6ni 
rna. Editorial Labor. México, 1943. la. Edición. Pág.21. 
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ra, siguiendo el sistema de c.1is?osici.ones nor;nativas, el gru-

po de hombres que guiados por la ley, tomen los pasos necesa-

rios, habr.S.n formado una sociedad. Nace en virtud de un acto 

jur!dico, modificable s6lo por rcsoluci6n emitida por la junta 

de accionistas, 6rgano supremo, constituida en asamblea espe-

cial. Formada a semejanza del Estado, tiene como &l, órganos 

primarios, la asamblea, y 6rganos secundarios, el Consejo de 

Administración. No es extraño pues, que la posici6n del so--

cio frente a la sociedad haya resultado an5.loga a la posición 

de ciudadano ante el Estado. (13) 

11 La institución crece, absorbe grandes capitales, se -

entrelaza y relaciona y hace surgir constantemente problemas-

de orden econ6mico, crediticio, político, ocasionando crisis-

nacionales e internacionales, por lo que la atención del Est~ 

do es constante para impedir los abusos contra la seguridad y 

el crédito públicos, contra los acreedores, e inclusive con--

tra los propios accionistas ••.• el derecho contemporáneo so-

bre sociedades an6nimas, frente a la libertad de constitución 

y funcionamientos de éstas, reacciona cada vez en forma más -

amplia para formar un sistema de facultades expresas y de sa~ 

cienes, con el fin de proteger los derechos de la colectivi--

dad y de los socios y acreedoresº {14); es en esta época, -

{13} Guajardo. Op. cit. pág. 22. 
(14) Barrera Graf, Jorge . La Sociedad An6nina. Evolución y 

Algunos Prci:lle:.i..:is en Derecho ~1cx.icano. Bolct:í.n del Insti 
tute de Dercci1o Com:;iarado, No. 40, !>léxico 1961, pág. 7 Y 
siguientes. 
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que se puede calificar de intervencionismo, cuando en reali-

dad surge la protección del accionista minoritario, de los -

trabajadores al servicio de la empresa, y de los terceros que 

tratan con ella. 

b) ELEMENTOS, 

El articulo 352 del Código de Comercio de 1884 dice: -

La sociedad mercantil es un contrato por el cual una o rré.s per_:p 

nas convienen en poseer en coman un capital físico o moral 

con el objeto de emplearlo en operaciones de comercio. 

El C6digo de Comercio de 1889 no nos da una definición 

de lo que debemos de entender por sociedad, pero siguiendo un 

sistema objetivo y formal nos dice cuales son sociedades mer

cantiles, y así en su artículo 89 señala lns siguientes sacie 

dades: l.- Sociedad en Nombre Colectivo; 2.- Sociedad en Ca 

mandita Simple; 3.- Sociedad Anónima; 4.- La Sociedad en Co 

mandi ta por Acciones y 5. - Sociedad Coopera.ti'\•~. 

El artículo 2688 del Código Civil vigente define el --

contrato de sociedad en los siguientes térMinos: Por el con 

trato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar 

sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin e~ 

~ún, de carácter preponderante económico, pero que no consti-
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tuya una especulaci6n comercial. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles no define a -

la sociedad !>ero en su artículo 4 '? dice: "Se reputarán roer-

cantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de 

las formas reconocidas en el articulo 1 ~ de esta Ley". 

Esta pequeña explicaci6n ha sido con objeto de dar a -

conocer c6mo en nuestras diferentes Leyes se hace mención del 

acto constitutivo de la sociedad como contrato. 

Los elementos fundamentales de la Constituci6n de toda 

Sociedad Mercantil son tres: 

1.- El deseo de asociarse. 

2.- Aport~ci6n de los socios. 

3.- Vocaci6n para pérdidas y ganancias. 

El primero se conoce corno affectio-societatis que sig

nifica !a voluntad d~ formar sociedad, intenci6n que debe ani 

mar a los asociados de colaborar en situaci6n de igualdad, i~ 

plica no s61o un espíritu de colaboraci6n sino también el De

recho, para cada asociado de ejercer un control sobre los ac

tos de los asministradores de la sociedad. 
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La aportaci6n significa lo que cada uno de los socios

allega a la sociedad y puede ser en especie, en efectivo o -

con trabajo. 

El tercer elemento se refiere a la capacidad que debe -

tener todo aquel que se asocia para aceptar que en toda aven

tura de este tipo puede ocurrir pérdidas y ganancias, de tal 

suerte q·1.1e quien se asocia sabrá que puede haber pérdidas o -

bien ganancias, para asimilar con ecuanimidad cualquiera de -

las situaciones que se presenten. 

e) TIPOS DE SOCIEDADES MERCANTILES. 

La Ley de Sociedades Mercan ti les Mexicana en su artícu 

lo primero enumera las clases de sociedades que son reconoci

das en nuestra legislación; esta enumeración es en el orden -

siguiente: 

I.- Sociedad en nombre colectivo. 

II.- Sociedad en comandita simple. 

III.- Sociedad de responsabilidad limitada. 

IV.- Sociedad Anónima. 

v.- Sociedad en comandita por acciones; y 

VI.- Sociedad cooperativa. 
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"Ademá.s existe la sociedad de responsabilidad limitada 

de Intert3s Público, sociedad que debemos considerar como una 

simple variedad de la limitada; y las sociedades Mutualistas 

de seguros, que pueden considerarse corno un tipo especial de 

cooperativas". (15) 

Dicha enumeración no tiene el car~cter de enunciativa

sino el de limitativa; la exposici6n de motivos de la L.G.S.M. 

de 1.934 nos dice: 11 La enumeración de la Ley no tiene el ca-

rácter de enunciativa, sino precisamente de limitativa y para 

asegurar la vigencia del sistema, el proyecto adopta un crit~ 

ria rigurosamente formal en lo que toca a la determinación -

del car&cter mercantil de las sociedades". 

Nuestra L.G.S.H. en sus articulas primero fracción VI, 

último apartado y 213 a 221 expresa el reconocimiento de una 

categoría especial dentro de la C1asif icaci6n anteriormente -

enunciada: la sociedad de capital variable, como una especie 

distinta de esta !3C:Ciedad sin e:mh:t.rqo, es oportuno manifestar que d.!_ 

cha categoría no constituye una especie de sociedad, sino una 

modal~dad dentro de las sociedades que enur.1era nuestra ley ª!! 

tes citada, ya que la ley autoriza que todas las sociedades -

que no son por su esencia de capital variable pueden formarse 

con esa modalidad. 

(15) Mantilla ~telina. Derecho ~lcrcantil, pfig. 215. 
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Otras Clasificaciones.- La clasificación es fundamen

tal y necesaria para llevar a cabo un estudio metódico de las 

sociedades. Varios son los criterios a los que se atiende p~ 

ra clasificar a las sociedades. En ocasiones se parte de la 

preponderancia de uno de las elementos: personal o patrimo-

nial; en otras, del carácter de la responsabilidad de los so

cias, según sea limitada o ilimitada y en otras ocasiones se 

basa en la mutabílidnd o inmutabilidad del capital. Así, las 

sociedades pueden clasificarse en: 

I.- Sociedades intuitu personae o personalistas. 

Sociedades intuitu capitalis o capitalistas. 

II.- Sociedades de responsabilidad li~itada. 

Sociedades de responsabilidad ilimitada. 

Sociedades Mixtas. 

III.- Sociedades de capital fijo. 

Sociedades de capital variable. 

IV.- Sociedades regulares e irregulares. 

v.- Sociedades Nacionales y Extranjeras. 

a').-Sociedades intuitu personac y Sociedades intuitu -

Capitalis. 
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Esta clasif icaci6n tiene en cuenta la mayor o menor -

preponderancia que ejerzan los socios respecto al cumplimien

to de las obligaciones sociales, se funda en la consideración 

de las cualidades personales de los socios. Las sociedades -

intuitu personae son aquellas en las que el elemento humano,

socio, prepondera sobre la persona moral misma, es decir, son 

sociedades en la que sus acreedores tornan en consideración la 

solvencia social y la solvencia personal de los socios. Con

siderando que es aquel tipo de sociedad mercantil en que la -

solvencia, la capacidad de pago descansa en los recursos per

sonales de los socios, m~s que en los recursos de la sociedad 

misma. 

Queda dentro de esta primera categoría la sociedad en 

nombre colectivo y la comandita simple por lo que se refiere

ª los comanditados. 

Sociedades intuitu capitalis.- Posteriormente se for

maron sociedades prescindiendo de hecho del elemento y const~ 

tuyendo anicamente sociedades de cpaitales, en las cuales po

dremos decir en términos generales que la responsabilidad de 

las personas se sustituye a la de los capitales desembolsados 

por cada una de las mismas. 
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En esta clasificación los acreedores tienen un limite

para el ejercicio de sus derechos y son los recursos de la so 

ciedad misma; situación que no acontece en las sociedades in

tuitu personae ya que en estas los socios responden con sus -

aportaciones y con e.l patrimonio particular de cada uno de -

ellos. 

En esta categoria de sociedades prepondera el capital 

o el monto de los recursos de la sociedad, y la persona se r~ 

lega a un segundo plano. Queda en esta categoría la sociedad 

anónima. 

Respecto a esta clasificaci6n puedo expresar las si--

guientes observaciones: Se ha dicho que ni hay sociedades de 

personas, sin aportación; ni sociedades de capital, sin pers~ 

nas; no es cierto, pongamos por caso, de que en la sociedad -

an6nirna se prescinda del elernentO personal ya que, en reali-

dad la importancia de las cualidades personales es cuesti6n -

de grado y no de esencia, e igualmente en los diversos tipos 

de sociedades. (16) 

Benito nos dice al respecto: "lo que acontece es que

el elemento personal se busca con independencia de los capit~ 

(16) Mantilla Melina. Op. cit. pág. 216. 
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les, lo cual facilita, como es natural el concurso de los 

dos elementos, puesto que se tiene de donde escoger; en algu-

nas sociedades, por ejemplo: la anónima, los socios no son -

comerciantes, ni necesitan tener conocimiento técnico-mercan-

tiles; en cambio su mandatario, el gerente, ha de reunir a e~ 

tos conocimientos la capacidad legal para ejercer el co~ercio. 

Los unos constituyen el elemento real con independencia abso

luta del personal. El otro es el elemento personal con corn--

pleta independencia del elemento real. Tampoco es exacto, en 

absoluto, que desaparezca la responsabilidad personal, puesto 

que el gerente tiene siempre responsabilidad personal como -

mandatario. Lo que desaparece es la responsabilidad ilimita-

da, a la que suele llamarse, es cierto, responsabilidad pers~ 

nal". (17) 

b') .-Sociedades de responsabilidad limitada, de respo~ 

sabilidad ilimitada y de responsabilidad mixta.- Partiendo -

del carácter o grado de responsabilidad de los socios, las s~ 

ciedades mercantiles pueden ser de respons~bilidad limitada,

en la que como su denominación indica, la responsabilidad de 

los socios se limita a la aportación de cada socio; puedo se

ñalar dentro de este grupo a la sociedad anónima. Con base -

en esta clasificaci6n pueden ser, también de responsabilidad 

(17} Benito, Lorenzo. Derecho Mercantil. Editorial Reus, Ma 
drid, España 1964, 3a. Edici6n, pág. 159-160. 
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ilimitada o sea aquella en que todos los socios responde fre~ 

te a terceros de lasobligaciones sociales no s6lo con sus 

aportaciones, sino también con su patrimonio particular; en-

tre este grupo se encuentra la sociedad colectiva. Por (Ílti

mo tenemos a las sociedades de responsabilidad mixta en la 

que parte de los socios tiene una responsabilidad ilimitada y 

otra parte una responsabilidad limitada; dentro de éste últi

~o grupo se encuentran la sociedad en comandita simple y la -

comandita por acciones. 

Mantilla Malina expresa que esta clasificaci6n ''tie

ne el inconveniente de separar sociedades, como la comandita

y la colectiva, cuya semejanza es notoria". (18) 

La palabra mixta hace referencia a que en una sociedad 

pueden existir socios con una responsabilidad limitada y 

otros con una responsabilidad ilimitada, por lo que no debe-

mas entender que dicha palabra se refiere al hecho de que en 

una sociedad sirnult&neamente puede un socio tener los respon

sabilidades. 

c 1 ).-Sociedades de capital fijo y de capital variable. 

Partiendo del criterio de mutabilidad o inmutabilidad del ca-

pital, las sociedades mercantiles pueden ser: de capital 

constante o fijo, que son aquellas en las cuales el capital -

(18) f.tantilla Malina. Op. cit. pág. 116. 
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permanece fijo, excepto cuando se modifican los estatutos. 

Todos los tipos que enumera el articulo primero de la L.G.S.M., 

a excepto de la sociedad cooperativa, son de capital fijo. 

Son.sociedades de capital variable aquellas en que el aumento 

o disminuci6n del capital social puede producirse sin reforma 

previa de la escritura constitutiva. Todas las clases de so

ciedades, de nuestra legislaci6n mercantil, pueden adoptar la 

modalidad capital variable. El articulo primero de la Ley G~ 

neral de Sociedades Mercantiles dice, en su párrafo final: 

"Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fraccio-

nus I a V de este articulo podrán constituirse como socieda-

des de capital variable, observándose entonces las disposici~ 

nes del capitulo VIII de esta ley". En la fracci6n sexta del 

mencionado artículo se señala a la sociedad cooperativa, la -

cual por su esencia es de capital variable, es decir, es de -

su naturaleza la variabilidad de su capital y de sus socios -

(artículo primero fracciones III y IV L.G.S.C.). 

d 1 }.-Sociedades regulares e irregulares.- Atendicndo

al criterio de que las sociedades mercantiles hayan cumplido 

o no con todos los requisitos legales previstos para su cons

titución, pueden dividirse en sociedades regulares y socieda

des irregulares. 

Las sociedades regulares son aquellas que se constitu

yen en la forma prevista en la Ley y están inscritas en el :=le 
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gistro Pablico de Comercio (artículos 2, S, 260 y demás de la 

L.G.S.M.). 

Vivante dice: "La ley exige que la sociedad est6: con_:! 

tituida con ciertas fomalidades ptllicas y solemnes. De esta-

manera, el nacimiento de esta nueva persona, de este nuevo 

centro de actividad jurídica y econ6rnica, se hace conocer a 

todos, a fin de que el que trata con ella, pueda saber con 

cuáles garantías cuenta, y cuáles son los poderes conferidos-

a los administradores, sin necesidad de exigir su prueba para 

cada negocio en particular. El defecto de dichas farrnalida--

des, produce consecuencias distintas, segGn las diferentes 

clases de sociedades; pero no impide su existencia. A causa-

de ese defecto, la sociedad existe irregularmente, y debido a 

esa imperfección, los socios no encuentran en la ley aquella 

tutela que es concedida sólo a los socios de sociedades rcgu-

larmente constituidasº. (19) 

Refiri€ndose el legislador al problema de las socicda-

des irregulares, dice, en la exposición de motivos de la 

L.G.S.M. de 1934, lo siguiente: 11 Cl Ejecutivo ha creído que 

ese difícil problema de las sociedades de hecho o irregulares 

puede desaparecer acogiendo un sistema similar al inglés, es 

(19) Vivante, César. Instituciones de Derecho Co:nercial. Edi 
torial Bosch. Barcelona España 1928, la. Edición, p~g. = 
86. 
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decir, haciendo derivar el nacimiento de la personalidad jurf 

dica, de un acto de voluntad del Estado cuya emisión est€ co~ 

dicionada al cumplimiento de las disposiciones de orden póbl~ 

ca de la Ley, relativas a la constituci6n de las sociedades". 

Mantilla Malina dice al respecto: "El problema de las 

sociedades irregulares no puede, en realidad, desaparecer n~ 

ca, pues siempre habrá quienes por ignorancia, descuido o ma-

la fe dejen de cumplir con las normas jurídicas; que, por 

esencia, son suceptibles de violación. Pero menos puede des~ 

parecer el problema porque se establezcan nuevos requisitos, 

que si pueden conducir a una mayor perfección a las socieda-

des que los satisfagan, crean, necesariamente, una nueva cau-

sa de irregularidad para aquellas que no se someten a su ob--

servancia''.. (20) 

Las sociedades irregulares no desaparecieron bajo la -

vigencia de nuestra actual L .. G.S.M. Así, el 2 de febrero de 

1943 el art.1'..culo segundo de dicha Ley fue reformado 11 para no 

cerrar los ojos a la realidad y reconocer el hecho de que 

existen sociedades irregulares, y que es necesario, en inte--

r~s de los terceros y de la colectividad, regular sus defec--

tos, ya que no puede evitarse su existencia". (21) 

(20) Mantilla :·lolina. Op. cit. pág. 205. 
(21) Op. cit. pár¡. 205. 
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Antes de la reforma al artículo segundo de la L.G.S.M., 

~sta consideraba que mientras la sociedad no quedara inscrita 

en el Registro Público de Comercio, carecer!a de personalidad 

jurídica; esta situación traía consecuencias jur!dicas muy s~ 

rias para quienes contrataban con los que aparec!an como re-

presentantes de estas sociedades. En consideraci6n a la si-

tuaci6n que creaba el texto de dicho artículo, para aquellas 

personas que tenían relaciones contractuales con estas socie

dades, fue reformado declarando que las sociedades no inscri

tas en el Registro PGblico de Comercio, que se hayan exterio

rizado como tales frente a terceros, consten o no en escritu

ra ptlblica, tendrán personalidad jurídica. 

Tenemos una sociedad irregular cuando aquella consta -

en escritura pOblica; pero no ha sido inscrita en el Registro 

PÜblico de Comercio. En este caso, el articulo s~ptirno, se-

gundo párrafo de la LGSM rcsuelv~ dicha irregularidad, al dar 

acci6n a los socios para demandar la inscripción. 

Mantill.a Malina critica este precepto y dice: "El pla

zo de.15 dias, a partir de la fecha de otorgamiento, es dema

siado corto, pues la orden judicial de inscripci6n rara vez -

se obtiene en término m~s breveº. La demanda, segdn la ley -

deber:í presentarse en la v1a sumaria; "norma procesal fuera

de lugar, e inoperante, pues en el procedimiento mercantil no 
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hay v1a sumaria 0 • Por otra parte el artículo s~ptimo no dice 

contra quién ha de enderezarse la demanda. Mantilla t-tolina,

considera que 11 debe interpretarse la norma en el sentido de 

que la demanda debe entablarse contra el Ministerio Público -

en los términos de los artículos 260 a 264 de la L.G .. S .. H." 

(22) 

La omisi6n de la inscripci6n de la escritura social en 

el Registro Ptíblico de Comercío, no afecta las relaciones de 

los socios entre sí, ya que la inscripci6n de la misma se es

tablece en beneficio de terceros. El artículo 26 del C6digo 

de Comercio dice: "Los documentos que conforme a este C6digo 

deben registrarse y no se registren, sólo producirán efecto -

entre los que los otorguen; pero no podrán producir perjuicio 

a tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en lo que le fueren 

favorables 11 
-

.Mantilla Holina (23) hace notar que el mero otorga-

miento de la escritura social no basta para conferir la pers~ 

nalidad, sino que es necesario que la sociedad se haya exte--

riorizado como tal, frente a terceros, para que la misma que-

de comprendida dentro del Artículo 2~, P&rrafo 3~ de la 

L.G.S.M. 

(22) Op. cit. pág. 200. 
(23) Op. cit. pág. 210. 



26 

El Artículo 7~, Párrafo l~, de la L.G.S.M., nos señala 

el caso de la sociedad que conste en documento privado y que 

contenga las clgusulas esenciales que señalan las fracciones

I a VII del Art. 6~ de dicha ley. En este caso, cualquiera -

persona que figure como socio, podrá demandar el otorgamiento 

de la Escritura Pública correspondiente. 

La irregularidad de una Sociedad, produce como antes -

lo h~ manifestado, consecuencias o efectos en relación con -

los socios y los representantes de la Sociedad. As! tenernos

que, respecto a los representantes de una Sociedad irregular, 

~stos responderán del cumplimiento de los actos jurídicos que 

realicen frente a terceros en forma subsidiaria, solidaria e 

ilimitadamente (Articulo 2~, Párrafo 5~ L.G.S.M.). 

De acuerdo con el p&rrafo final de dicho artículo, los 

socios no culpables de la irregularidad, podr~n exigir daños

y perjuicios a los culpables y a los que actuaren como repre

sentantes o raandatarios de la Sociedad (Articulo 2?, PSrrafo

final) • 

Otro de los efectos de la irregularidad es el de que -

se le impide a dicha sociedad acogerse a los beneficios de la 

suspensión de 9agos (Art!culo 397 L.Q.S.P.). Se le impide -

el terminar la quiebra por medio de convenio con sus acreedo

res (Articulo 301 L.Q.S.P.). 
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El C6digo de Comercio en su Artículo 27, expresa que -

en caso de que la Sociedad no se encuentre registrada en el -

Registro Público de Comercio hará que, en caso de quiebra, e~ 

ta se tenga como fraudulenta, salvo prueba en contra=io (Artf 

culo 27, Código de Comercio). 

El Artículo 4? de la L.Q.S.P., nos dice en su parte f~ 

nal: "La quiebra de la Sociedad Irregular, provocará la de -

los socios ilimitadamente responsables y la de aquellos con--

tra los que se prueba que sin fundamento objetivo se tenían -

por li~itadamente responsables". Conforme a este precepto, -

la quiebra de la Sociedad Irregular, provoca la de algunos de 

sus socios. Desde luego, la de aquellos que sean ilimitada--

mente responsables, con arreglo a la forma bajo la que haya -

venido operando la sociedad, pero también provoca la de aque-

llos que sin fundamento objetivo se temían por limitadamente-

responsables. Es decir, es necesario probar contra ellos la 

situaci6n de tenerse por limitadamente responsables sin fund~ 

mento objetivo, el cual tentlrían cuando dada la forma de la -

sociedad pudieran y debieran ser consideradas por los socios-

ilimitadamente responsables. ( 24) 

(24) Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. Comentarios a la Ley de 
Quiebras y Suspcnsi6n de Pagos. Editorial Porraa, Méx! 
.co 1943, la. Edición, pág. 19. 
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Mantilla Melina (25) al hablar de la irregularidad -

por falta de escritura pública dice: "Los efectos en cuanto

ª creación de personalidad jurídica, responsabilidad de quie

nes actúan a nombre de la sociedad y de los culpables de la -

irregularidad, etc. son los mismos ya estudiados al conside-

rar a la sociedad que s6lo ha omitido el requisito de inscriE 

ci6n 11
• 

Por último los socios responden de las obligaciones s~ 

ciales en la medida establecida en la escritura constitutiva

y en su defecto por las disposiciones generales y por las es

peciales de la L.G.S.M., según la clase de sociedad de que se 

trate (articulo 2~, p~rrafo final). Por lo que, la irregul~ 

ridad no afecta las relaciones de los socios entre s!, y ~s-

tas se rigen por la escritura constitutiva. 

e').-Sociedades Nacionales y Extranjeras.- Nuestra 

Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n en su artículo 5~ csta-

blece la nacionalidad para determinadas personas morales. El 

articulo citado dice: Son personas morales de nacionalidad -

mexicana las que se constituyen conforme a las leyes de ·la R~ 

p6blica y tengan en ella su domicilio. Por exclusión serán -

extranjeras, aquellas sociedades que no reGnan los requisitos 

(25) Op. cit. pág. 211 y 212. 
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que señala el articulo quinto de la Ley de Nacionalidad y Na-

turalizaci6n. 

Siendo las sociedades sujetos de derecho ha surgido el 

problema de si es absurda o no, jurídica o arbitraria el atri 

buir nacionalidad a las personas morales. Tomando el signif! 

cado hist6rico del vocablo nacionalidad, debemos expresar en 

forma negativa la posibilidad de atribuir nacionalidad a las-

personas morales, ya que la nacionalidad "es el atributo ju

rídico que señala a los individuos que forman el grupo de un 

Estado, siendo por lo mismo absurdo pensar que por el mismo -

t~rmino se puedan designar, instituciones, personas jur1dicas'~ 

(26) 

Por lo anterior considero que el uso del vocablo naci~ 

nalidad en las personas jurídicas es desechable sicrapre y 

cuando se parte del concepto de nacionalidad desde un punto -

de vista sociol6gico jurídico. Resumiendo la errónea aplica-

ci6n del término nacionaliUad a las personas morales, podemos 

aceptar, desde un punto de vista proteccionista por parte del 

Estado, la aplicación del mismo a las sociedades o personas -

morales, es con el fin de que las mismas se desarrollen plena-

nente y sean competitivas; ya que el Estado guarda relacio-

(26) .l\rellano García, Carlos. Derecho Internacional Privado. 
Editorial Porrt:í.!l. ~-léxico 1990. 7a. Edición, pág. 604. 
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nes diversas con las personas jurídicas según éstas se hayan

formado de acuerdo con sus disposiciones legales o con preceE 

tos jur1dicos extraños: si se encuentran domiciliadas en su -

territorio o al servicio de intereses nacionales o si tienen

su domicilio en el extranjero y sirven a intereses de extran

jeros; por estas causas el Estado se ha visto en la necesidad 

de distinguir entre personas morales que guardan relaci6n con 

él y aquellas que le son extrañas. El Estado emplea la pala

bra nacionalidad para señalar los derechos y deberes que en -

relaci6n con él tienen las personas jur1dicas fornadas al am

paro de sus leyes, domiciliadas en su territorio, o al servi

cio de intereses de sus nacionales; en las personas morales -

no tiene el mismo sentido, el vocablo nacionalidad, que cuan

do se refiere a las individuos ya que el usa del mismo se uti 

liza, aunque en forma indebida, can un fin proteccionista. 

Las diversas legislaciones reconocen a las sociedades~ 

extranjeras capacidad para ejercer el comercio al igual que -

las nacionales, sometiéndolas a las normas decretadas para é~ 

tas y as!, nuestra Ley de sociedades señala ciertos requisi-

tos tanto para reconocerles su personalidad jurídica como pa

ra ejercer el comercio (artículo 250 y 251 de la L.G.S.:-t.). 

Por Ultimo podemos expresar que dichas sociedades con

servan su nacionalidad extranjera y así con consideradas por 

nuestra ley vigente. 
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CAPITULO II 

LA SOCIEDAD ANONINA 

a) CONCEPTO. 

11 La an6nima es una forma social que se conoce desde el 

siglo XVII. A trav~s de este tipo de sociedad se realizaron

por ejemplo, las grandes obras de colonizaci6n y exploraci6n

comerciales de los portugueses, a principios de ese siglo, 

las expediciones inglesas al Caribe, etc • 

"En la actualidad en M~xico esta forma de sociedades -

es la más importante, y aquella en la que segdn los Gltimos -

datos del Censo, se encuentra invertida la mayor proporci6n -

de capitales destinados a formar sociedades. 

Funci6n econ6rnica.- Es esta una sociedad organizada -

con la idea de acumular grandes cap~tales a base de reunir -

las aportaciones de un número ilimitado de socios. Esto hace 

que las anónimas sean medios de inversión no sol'1Inente de ca

pitales de los ricos, sino de los pequeños recursos de capi-

tal o ahorro de otras clases sociales, as! corno de los exce-

dentes de capital inactivo de otras sociedades o cmpresas" .(27) 

(21) Garriges. Op. cit. p&g. 243. 
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Las acciones de las sociedades anónimas, que son los -

t1tulos que repreSentan las aportaciones de los socios, pue-

den colocarse entre el pGblico en general, y te6ricamente es 

posible una sociedad anónima en la que fuese socios todos los -

habitantes de la tierra. 

Como se emprenderá, esto implica grandes ventajas y s~ 

ríos peligros. Ventaja es, por ejemplo, que la posibilidad -

de acumulación de capital haya permitido realizar mediante s~ 

ciedades anónimas empresas gigantescas no realizables en nin

guna otra forma. Ventaja es también la facilidad de circula

ci6n de los titulas de las acciones, que las hace atractivas

como inversión por la posibilidad de convertirlas en efectivo 

rápidamente, etc. 

Grave peligro es en cambio el que una gran sociedad de 

este tipo quiebre por mala administraci6n y que su quiebra se 

convierta en una bancarrota nacional, como se cuenta que ocu

rrió al desmoronarse la an6nima que inició las obras del ca-

nal de Panamá, cuya quiebra acabó con los ahorros de una bue

na porción de ciudadanos franceses. 

También es peligrosa la influencia política que estas

sociedades pueden llegar a adquirir si no se les controla de

bidamente, por zu poC:erío ec6no':liCo ~· su ambición podrían as-

pir;:ir "l. ..:ontrolar políticameni::.c cualquier país. 
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En los términos del Art. 78, L.G.S.M. se define como -

ºaquella que existe bajo denominaci6n y se compone exclusiva

mente de socios cuya obligaci6n se limita al pago de sus ac-

ciones". La denominaci6n puede formarse libremente, pero de

berá ser distinta a la de cualquier otra sociedad e ir~ segu! 

da de las palabras 11 Sociedad Anónima 11 o sus abreviaturas .. 

De acuerdo con el concepto legal, la responsabilidad -

de los socios de la an6nin~ por lo que hace a las obligacio-

nes de la sociedad frente a terceros, se caracteriza por lim! 

tarse al pago del valor de las acciones que se adquieran. S~ 

tisfecho este importe, el accionista no puede ser demandado -

por los acreedores de la sociedad por el pago de adeudos no -

saldados por ~sta. Podr&n cuando más, exigirle el pago de -

las exhibiciones vencidas y no cubiertas. 

"La sociedad anónima es 16. sociedad tipo de capitales, 

en oposición a la sociedad de personas y podemos dcf inirla c~ 

mo la que existe bajo una denominación, con un capital social 

que se divide en acciones, que pueden representarse por títu

los negociables, y que est~ compuesta exclusivamente de so--

cios que s6lo son responsables por el pago de sus acciones. -

La denominaci6n se formará libremente y será siempre seguida

de las palabras "Sociedad Anónima", o de su abreviatura 

11 S. A. 11
• 
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Son pues, las características de la sociedad an6nirna, -

las siguientes: 

1.- Que existe bajo una denominaci6n (distinta de la -

otra sociedad); 

2.-Que se compone de socios (accionistas} con respons~ 

bilidad limitada al pago de sus aportaciones; 

3.- Que el capital se divide en acciones¡ y 

4.- Que las acciones pueden estar representadas por t!. 
tules negociables, ya sea nominativos o al portador." (28) 

b) ESTRUCTURA. 

R~quisitos de constituci6n especiales <le la sociedad ~ 

anónima.- Además de los requisitos o formalidades generales -

del acto, constitutivo social, ya en su oportunidad estudiados, 

se exigen los siguientes para la constitución de una anónima ~ 

ordinaria: 

1.- Cinco socios como mfnimo, suscribiendo cada uno de 

(28) Cervantes. Op. Cit. p&g. 115. 
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ellos una acción por lo menos. 

2.- Capital mínimo de $25,000.00 pesos, íntegramente -

suscrito. 

3.- Que se exhiba en dinero efectivo por lo menos el 

20% del valor de las aportaciones en numerario y 

que est6 exhibido íntegramente el valor de aque--

llas acciones que vayan a pagarse en todo o en pa~ 

te con bienes distintos al dinero. 

4.- Que la escritura constitutiva .contenga, ademas de 

los elementos consignados en el Art. 6 L .. G.S.M.. 

que segan vimos, son generales para la escritura ~ 

constitutiva de todas las sociedades (menos la ªº2.. 

perativa) , los siguientes datos especiales de la ~ 

n6nima, (Art. 91 L.G.S.M.): 

I.- La parte exhibida del capital social: 

II.- El nCunero, valor nominal y naturaleza de las ac

ciones en que se divide el capital, salvo lo di.!!_ 

puesto en el segundo párrafo de la Fracci6n IV -

del Art. 125 (Esta fracci6n autoriza la existen

cia de acciones sin valor nominal); 

III.- La forma y t~rminos en que deba pagarse la parte 

insoluta de las acciones; 

IV.- La participaci6n en las utilidades concedida a -

los fundadores; 

v.- El nombramiento de uno o varios comisarios; 
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VI.- Las facultades de la asamblea general y las con

diciones para la validez de sus deliberaciones, 

así como para el ejercicio del derecho de voto , 

en todo cuanto las disposiciones legales pueden 

ser modificadas por la voluntad de los socios. 

Sistemas de constituci6n de la sociedad anónima.- La ~ 

ley reconoce dos: 

a) Simult~neo o por comparecencia¡ 

b) Sucesivo o por suscripción püblica. 

En el sistema si~ultáneo o por comparecencia, todos -

los socios, presentes ante el Notario, firman la escritura --

constitutiva, constituyendo así en un solo acto, la sociedad. 

Esta escritura, segdn sabemos se inscribe despu~s en el Regis

tro PGblico de Comercio. 

~n el sistema sucesivo, o de suscripción pfiblica, la 

sociedad se va formando poco a poco, obteni~ndose los socios 

por medio de una oferta pública, que invita a suscribir e int~ 

grar el capital y a constituir la sociedad. 

Co~o este último sistema puede dar lugar a que se de-

fraude al público, nuestra ley Qe socicóades lo reglamenta mi

nuciosamente como sigue: 
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~a) Quienes deseen organizar y constituir una anónima 

por suscripci6n pO.blica, deben redactar un ?royecto o "progr~ 

ma" / en que se detallen las circunstancias de la sociedad que 

va a organizarse. Cste proyecto debe contener los datos del 

Art. 6 y los del Art. 91, L.G.S.!1. ya vistos, con excepción -

del señalaüo en éste Q.ltimo con el número V. De este ~royec

to, se depositar~ un ejemplar en el ~gistro de Comercio, una 

vez que haya sido aprobado para oferta al público por la Com~ 

si6n Nacional de Valores. (Regla c-1 de la propia Comisión}. 

1 b) Las suscripciones de capital to sea, las promesas 

formales de aportación) , se documentarán en boletines de sus~ 

cripci6n que deben consignar el texto del programa, de que se 

habl6 en el inciso a) arriba, además de los relativos al acto 

de suscripción concreto de que se trate: nombre, nacionalidad 

y domicilio del suscriptor, clase nQmero y valor de las acci~ 

nes suscritas, términos de pago de las mismas, etc. 

'c) Estos boletines se harán por duplicado, siendo un 

ejemplar para los organizadores o promotores de la sociedad y 

otro para el suscriptor. 

d) Los organizadores tienen prohibido recibir dinero 

o bienes de los suscriptores. El prograraa debe designar un -

banco en que depositará el suscriptor ~l ?ago inicial o total 

de las aportaciones en efectivo, haci€ndose el ciep6sito a no~ 
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bre de la sociedad para que una vez formada ~sta, sea retirado 

por sus administradores legalmente designados. La entrega de 

aportaciones que no se paguen en dinero, se hará hasta que se 

legalice ante Notario el acta de la asamblea constituiva de -

que se hablará después." (29) 

e) Los ~romotores u organizadores, disponen de un pla

zo legal de un año, contado a partir de la fecha del programa, 

(puede pactarse uno menor) , para lograr la suscripci6n del ca

pital y si ~sta no puede dejarse concluída en ese lapso, (el l~ 

gal o el convencional) , los suscriptores quedarSn libres de t~ 

do compromiso y podrán retirar los depósitos que hubiesen con~ 

tituído. 

f) Conclu!da la suscripci6n del capital, los organiza

dores, dentro de un plazo de 15 d1as, convocarán en el forma -

prevista en el programa o proyecto, a una asamblea general 

constitutiva a todos los socios. Esta asamblea se ocupará en 

los asuntos que señala el Art. 100, L.G.S.~., a saber: 

I.- Comprobar la existencia de la primera exhibición 

(pago inicial), prevenida en el proy0cto. 

II.- Examinar y en su caso aprobar el valor asignado 

por los promotores a las aportaciones distintas 

del dinero, no teniendo los respectivos aportan

tes derecho a voto sobre tal valuación. 

{29) Guajardo. 0?· Cit. Pfig. 57 
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III.- Discutir sobre la participaci6n que los fundado

res se hubiesen reservado en las utilidades. 

IV.- Nombrar a los administradores y comisarios que -

hayan de funcionar por el plazo señalado en el ~ 

proyecto, designando entre los primeros los que 

deban usar la firma social. 

Examinados y votados estos asuntos y otros que resul~

ten necesarios en vista del proyecto o programa, se levantar~ 

un acta de la asamblea constitutiva y ~sta y los estatutos so

ciales aprobados se legalizaran ante Notario y serán registra

dos en el Registro de Comercio, haciendo las veces de escritu

ra constitutiva. 

g) Si los suscriptores no cumplieren sus compromisos -

de aportaci6n, podrán ser demandados o excluidos de la socie

dad, vcndi€ndose nuevamente en este caso las acciones que hu-

biesen suscrito. 

h) Como una protecci6n adicional, la ley dispone que -

todas las operaciones concertadas por los promotores, que com

prometan el patrimonio social y no hayan tenido como fin dire~ 

to la constitución de la sociedad, serSn nulas si no las a~ru= 

bala asamblea constitutiva de que se habl6 en el punto f). 
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e) ORGANOS SOCIALES. 

Son la Asamblea de Accionistas, mismas que pueden ser 

constitutivas , ordinarias y extraordinarias. 

El 6rgano superior de decisión y autoridad en esta so

ciedad an6nima, es la Asarablea General de Accionistas. 

pos: 

11 Las asambleas de accionistas pueden ser de cinco ti--

a) Asambleas generales constitutivas (aquellas en que 

se origina la Sociedad). su existencia sólo se ad

vierte con clarida<l en las anónimas formadas por -

suscripci6n pGblica. 

b) Asambleas generales ordinarias. 

e) Asambleas generales extra~rdinarias. 

d) Asambleas especiales; 

e) Asambleas totalitarias." (JO) 

Asambleas generales ordinarias.- Son üquellas que se 

celebran por lo menos una vez al año, en el domicilio social, 

dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de ejercicio,-

(30) Rodrígu;:,z. Op. Cit. Pli.g. 129 
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y en la fecha y época que concretamente señale la escritura -

constitutiva, para examinar, discutir y resolver los siguien-

tes asuntos: (Art. 181 L.G.S.M.) además de otros que se inclu

yan en la Orden del Día: 

I. Discutir, aprobar o raodificar la informaci6n de -

los administradores tomando en cuenta el dictamen 

de los comisarios, y tomar las medidas que se es

timen oportunas. 

rr. En su caso, nombrar al administrador o consejo de 

administraci6n y a los comisarios. 

III. Determinar los honorarios correspondientes a los 

administradores y comisarios si no los fijan los 

estatutos. 

Los otros asuntos que se incluyan en la orden del día, 

no deben ser de los enunciados pQr el Art. 182 L.G.S.M., que -

son materia de asambleas generales extraordinarias. 

Asambleas generales extraordinarias.~ Son las que se 

refinen en cualquier tiempo, para tratar sobre los asuntos si~

guientes. (l\rt. 182 L.G.S.M.): 

1.- Prórroga d~ la sociedad; 

2.- Disolución anticipada de la misma; 

3.- Aumento o reducción del capital social: 



4. Cambio de objeto (fin} de la sociedad; 

S. Cambio de nacionalidad de la sociedad; 

6. Transformación de la sociedad; 

7. Fusi6n con otra sociedad; 

B. Emisión de acciones privilegiadas; 
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9. Amortización de acciones y emisi6n de acciones de 

goce; 

10. Emisión de bonos (obligaciones}; 

11. Cualquiera otra modificaci.6n del contrato social; 

12. Los demás asuntos en que la ley o los estatutos -

exijan quórum especial. 

Sin entrar en mayores distinciones, podernos afirmar -

que la diferencia entre la asamblea ordinaria y la extrao.rdin~ 

ria radica fundamentalmente en los asuntos de que se ocupan -

una y otra, que por su diversa importancia dan lugar a difere~ 

tes requisitos de qu6rurn y a rerylas diversas de integración -

de mayorías en las votaciones. La época de celebraci6n compl~ 

menta la distinci6n, pero no de ~odo esencial. Una asamblea -

ordinaria puede efectuarse por muchas razones fuera de las ép~ 

cas antes indicadas, sin que por ello cainbie de naturaleza, y 

una extraordinaria convocarse dentro de la época correspondie~ 

te a la ordinaria, no obstante lo cual, seguirá siendo extrae~ 

dinaria por los asuntos que examina. 

Convocatoria a las asarablcas ordinarias y extraordin~ 
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rias.- El llamado a asamblea, la convocaci6n o convocatoria -

segGn nuestra ley, debe hacerse por el administrador, o conse

jo de administración, o por los comisarios. Los socios que r~ 

presenten por lo menos un 33% del capital social, podr~n soli

citar en cualquier tiempo a los administradores o comisarios, 

que se convoque a asamblea general para examinar los asuntos -

que indiquen en su petici6n, que debe hacerse por escrito. 

Si los destinatarios de esta solicitud se rehusan a 

hacer la convocatoria, o transcurren 15 d!as desde la fecha de 

la petición sin que se produzca la convocatoria, pueden los ac 

cionistas solicitar a un juez que €ste convoque a los socios a 

asamblea, comprobando con la exhibici6n de sus t!tulos de ac-

ciones, que representan la proporci6n de capital indicada. 

N6tese que el derecho de convocar no lo da la Ley di

rectamente a los socios. A Gstos corresponde solamente el de

recho de solicitar que los 6rganos sociales o el juez en su ca 

so, emitan la convocatoria. 

El titular de una sola acción puede hacer idéntica pe

tición si no ha habido asamblea general alguna durante dos 

ejercicios, o si en las celebradas durante tal tierapo no se -

han examinado los asuntos que indica el Art. 181 L.G.S.M. I-

gualmente podrá acudir a un juez, si se producen las condicio

nes vistas antes." (31) 

(31) Garr1gues.Op. Cit. Pág. 251. 
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Contenido y publicidad de las convocatorias. Además -

de indicar el lugar, fecha y hora de la reuni6n, deberán cent~ 

ner la orden del d1a (lista de asuntos a discutirse) y serán -

firmadas por quien las haga. Deben publicarse en el peri6dico 

oficial del domicilio de la sociedad, o en uno de los de mayor 

circulación, con la anticipaci6n respecto de la fecha de la -

asamblea que señalen los estatutos, o por lo menos 15 días an

tes de la fecha de la reuni6n. A partir de la publicaci6n an

tedicha, se pondrán a disposici6n de los socios, los estados -

financieros y el dictamen, que integran el informe de los ad

ministradores . En el plazo señalado no deben contarse el día 

de publicación de la convocatoria, ni el de celebración de la

asamblea. 

Toda resoluci6n de una asamblea reunida sin una convoca 

toria que se ajuste a los requisitos anteriores será nula, si -

en ella no estuvieron presentes todos los socios. 

Quórum, votación y mayorías en la asamblea ordinaria.

SegGn vimos, en materia de asambleas se entiende por quórum el 

nGmero de socios o la proporci6n de capital que debe estar pr~ 

sente en una asamblea para que ~sta pueda adoptar resoluciones 

obligatorias para presentes y ausentes. 

Tratándose de asamblea ordinaria, el qu6rurn es de por 

lo menos la mitad del capital social, y las resoluciones se to 
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marán por mayoría de votos presentes. 

Si la primera convocatoria no produce la asistencia r~ 

querida, se hará una segunda convocatoria, que indicar~ ser 

eso, y podrá la asamblea resultante de esta segunda convoca--

ci6n, resolver sus asuntos por mayoría de votos de las accio-

nes presentes, (las que estén). Sin embargo sólo podrán exarni 

narse asuntos contenidos en la orden del d1a respectiva. 

Se concede un voto por cada acción, y es nulo todo pa~ 

to que restrinja la libertad de voto de los accionistas. 

Forma de celebración de la asamblea ordinaria.- Las -

asambleas serán presididas por los administradores, y a falta 

de ellos, por quienes elijan los socios presentes. 

Los socios pueden concurrir personalmente o rcpresent~ 

dos por un apoderado, que puede ser socio o extraño a la soci~ 

dad; pero que nunca potlrá ser un administrador o comisario de 

la sociedad. 

Es opcional, vero aconsejable, formular una lista de -

asistencia para ane~arla al acta. ~uestra ley no la reglamen

tada como obligatoria, a diferencia de lo que ocurre en otros 

países. 
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El accionista que tenga en un asunto un inter~s contr~ 

ria al de la sociedad, no deber~ intervenir en la discusión y 

votaci6n de ese asunto y responderá de los daños y perjuicios 

que cause a la sociedad si con su voto se com9lement6 la rnayo

r!a necesaria para resolver tal asunto. 

11 Los administradores y comisarios (claro que si además 

son socios), no deberán votar cuando se trate de resolver la 

aprobación de la información financiera que presenten a los s~ 

cios, o de su dictamen, respectivamente o sobre su propia res

ponsabilidad en el desempeño de sus cargos, y ser~ nula la re

solución que sobre estos asuntos torne la asamblea, si con vio

lac i6n de esta regla, el voto del administrador o comisario i~ 

fractor completa la mayor!a requerida. 

Esta obligaci6n de la ley plantea la curiosa situaci6n 

de que una asamblea resuelva por minoría, si como ocurre gen~ 

ralmente, los socios administradores son los mayoritarios 11 .(32) 

Actas de la asamblea ordinaria.- De la asamblea se le 

vantará acta (relaci6n detallada de lo ocurrido en ella, resu~ 

tados de votación, etc.), que se asentará en el libro de actas 

de asambleas de socios que debe llevar la sociedaU. La firma

rán el presidente y el secretario, así como los comisarios --

(32) Rodriguez. Op. Cit. p§g. 134. 
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que asistieron. Se anexar&n a tal acta los documentos que co~ 

prueben el cumplimiento de las normas sobre convocatorias. 

Si el acta no puede asentarse en el libro por cual---

quier causa, se redactar~ con la intervención de un notario. 

Qu6rum, mayoría legal y votación en la asamblea extra

ordinaria. - Salvo acuerdo de los socios que marque un licite 

m&s alto, deben estar presentes en la asamblea extraordinaria 

que se reuna por primera convocatoria por lo menos las 3/4 PªE 

tes del capital social, y dando un voto ?Or acción, las resol~ 

cienes se tomar~n por una mayoría legal mínima de la mitad del 

capital social. Aqu1 se requiere entender que mayoría aritm~

tica no es mayoría legal. Si una sociedad de $100,000.00 de -

capital celebra asamblea extraordinaria, habrá qu6rum con - - -

75,000.00 de acciones presente. Cualquier votaci6n que repre

sente más de $37,500.00 será mayoría aritmética pero s6lo ha-

brá rnayor1a legal si la mayoría representa $50,000.00 de los -

75,000.00 presentes. Por eso hablamos de mayoría legal. 

Aunque la Ley no precisa lo relativo a celebración de 

asamblea extraordinaria en 2° convocatoria, se colige del Art. 

191 L.G.S.M. que en 2a. convocatoria es quórum la mitad del c~ 

pital social y mayoría legal mínima en t~l caso, la unanimidad 

de votos presentes. Si hay más capital presente, la mayor1a -

legal será de la mitad o más del capital social, sin que pueda 
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operar lo que hemos llamado mayoría aritrn~tica. 

Forma de celebración de las asambleas extraordinarias. 

Se rige por lo dicho para asambleas ordinarias. 

Actas de asambleas extraordinarias. Se asentarán en -

el libro mencionado, siendo despu€s formalizadas ante notario 

e inscritas en el Registro Público de Comercio (por implicar -

los asuntos de estas asambleas, en lo general, reformas a la -

escritura constitutiva). 

Asambleas especiales.- Estas son las celebradas exclu 

sivamente con accionistas pertenecientes a una sola categoría 

de acciones • Su existencia se debe a que si en la sociedad -

existen diversas clases de acciones, toda proposici6n que pue

da perjudicar los derechos de una de ellas, debe ser previame~ 

te aceptada por la categoría que recibe el perjuicio. Esta -

asamblea especial se convocarfi segGn las reglas generales est~ 

diadas, y el quórum y las mayor!as son los requeridos para --

asambleas extraordinarias, basándose los c6~putos en el total 

de capital que represente la categoría de que se trate. Es ob 

vio que, no existiendo en la sociedad diversos tipos de accio-

nes, no podrá en ella haber asambleas especiales, Serán presi

didas por quienes designen los accionistas presentes. 

Asambleas totalitarias.- 3c llama así a aquellas a las 
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que concurren todos los socios. Se les considera corno tipo e~ 

pecial porque representan excepciones a la necesidad de convo

catoria, y a la modificaci6n de la orden del día. En algunos 

casos, la ley las exige, scg6n se ver5 en otras sociedades. 

d) ORGANO DE DIRECCION 

La Administraci6n de la Sociedad Anónima puede confiaE 

se a una persona que la Ley denomina Administrador o a un gru

po llamado Consejo de Administraci611, el cargo de Administra-

dar o Consejero es personal, temporal, revocable y remunerado. 

11 En México s6lo puede haber consejo de Administraci6n 

en sociedades por acciones. 

Se trata de un 6rgano, es decir, de un elemento que 

forma parte de la sociedad al que corresponde una finalidad y 

funciones especificas (La Dirección y Representaci6n de ella), 

con una esfera de co1npetcncia que la Ley le fija y que ejerce 

por la persona o personas físicas que lo componen. 11 (33) 

El Consejo de Adrninistraci6n funciona como cuerpo col~ 

giado, regido por el principio de mayoría, es decir, que, en -

general, no se requiere unanimidad en cuanto a la asistencia a 

las juntas, ni en cuanto a la votación de los asuntos que se 

le sometan a su consideración. Para que funcione legalmente,-

(33) Cervantes, Op. Cit. Pág. 117. 
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deberá asistir por lo menos la mitad de sus miembros y sus re

soluciones ser~n válidas cuando sean tomadas por la mayoría de 

los presentes. 

11 Las Facultades del Consejo de Administraci6n son: 

la.- Verificar las aportaciones de los socios y la e-

xistencia real de los dividendos que se les pague; 

2a.- La existencia y regularidad de los libros que la 

sociedad debe llevar. 

3a.- Cumplir los Acuerdos de las Asambleas. 

4a.- Preparar y presentar a la Asamblea Ordinaria Anual 

los Estados financieros. 

Sa. - Convocar debidamente y asistir a las Asambleas. 

6a.- Nombrar Gerentes y Apoderados, as1 como delegados 

para la ejecución de actos concretos, es decir, -

ejecución de los Acuerdos adoptados por la Asarn-

blea o por el mismo órgano de administraci6n 11
• (34) 

Responsabilidad de los Administradores. 

Incurren en ella, frente a la Sociedad, por violación 

de sus deberes e incumplimiento de las obligaciones derivadas 

de su cargo, y de los que la Ley o los estatutos le impongan: 

la suya es una responsabilidad que deriva de su función de en-

(34) Guajardo. Op. Cit. Pág. 62. 
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cargados de la ad1ninistraci6n y de sus deberes como integran-

tes del órgano; y como efecto de los actos ilícitos que reali

cen, a nombre de la Sociedad, hacen incurrir a esta en respon

sabilidad frente a terceros. La Ley impone a los administrad~ 

res responsabilidad solidaria (salvo que algan administrador -

que, exento de culpa, haya manifestado su inconformidad en el 

momento de la deliberación y al aprobarse el acto de que se 

trate y con quienes les hayan precedido. 

11 La acción de responsabilidad corresponde a la Sacie-

dad, por acuerdo de la Asamblea Ordinaria de Socios pero tam-

bi~n socios que representen el 33%, del Capital Social, por lo 

menos podr&n ejercitarla directamente, si la demanda respecti

va comprende el monto total de la responsabilidad, y no sólo -

11el interés personal de los promoventes: y si los actores no 

hubieren votado en favor del acuerdo de la Asamblea de no pro

ceder contra los Administradores·demandados". (35) 

(35) Cervantes. Op. Cit. P~g. 119. 
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Ei. ORUANO DE J\D~i.:.;Io:iTRACION 

a} NA'l:HRJ\LE~f.. JURI!JICA. 

Para el reconocido maestro Mantilla Malina, la tiecesi-

dad de ~tender de una manera r:ont inua a la di:recc16n de l.a em

presa: puede satis~acerse tambien por la designación de geren

tes. Por la ex.tensión de r.acul tades, estos pueden seL· genera

les o esneciales: por su oriaen; nombrados por la asamblea o -

por el Conseja de administrac16n. 

Los gerentes qenerales tienen a su cargo dirigir la ne

gc1c1aci6n social. con las mas amplias facultaaes cte reorcsentu.

ci6n y ej~cuci6n. Los gerentes especial.P.s tienen a su cargo 

solo una rama de la negociación o establecimiento o sucursal. -

de la misr.ta: pero, dentro de la 6rnita de sus atribuciones, go

zarán tarnbi~n ae amplias tacult~dcs de rcprP-scntacibn y ejecu-

ciOn. (J6) 

La dcr.trina en g~neral parece concorde en considerar -

tanto a los aomin:istraaores con10 a los qer~ntes como rnandata-

rios. Sin embargo, como aemostraremos m5s aoelante~ existen -

~eti:. Mnnttl1a M.olir:.a. Go. Cit. náq . .!70 
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ent~e e~ gerente y los administradores lConseJo de administra

ción o administrador único) d1fe::encias muy graves. 

La Lej de !;ociedades Me:rca11tiJ.es ae 1934, en sus artic~ 

loa 142 y 157, ?arece consiaerar como manaatarios a 1os adm1-

nistraaores,, aunque no SP. refiere en ellos ~ loe, gerentes.--

No ocurre as1 en las .Legislaciones anteriores, ya que e.L C6di

qo ae 1~54, en 1a parte final del artículo L44, prescribía: --

11 J:;n uno u otro caso son aplicables a los administradores las -

disposiciones ael aerecho de i.os rnanaatarios" 1::1 CÓdiqo de --

1384, en su articulo 557, decía: "La adm1nistraci0n cte las so

ciedades an6nimas es temporal y revocable. Los que la aesemp~ 

ñan serán considerados como rnanaaterios y responsables, como -

tales, oe la ej ecuci6n del mandato•: Y a su vez, el articulo -

187 del. Código de c:'Q.mercio ae 1889 establecía: ''La a&n::tnistra

ci6r. de las sociedades anbnimas es temporal y revocable. El -

socio o socios que la aesempeñen se:r~n consiaerados como mand!!. 

t.:i.rios." 

A nosotros nos parecen más propias las disposiciones de 

los antiguos c6aigos; rn~s adelante aaremoo las razones de esta 

afirmaci6n. 

Independientemente de la jerarquía que guarden en el -

seno de la sociedü.d, los adm111istradores se distinguen ae los..

g~rentes en que éstos son 5rganos cuvo nombrarniec.to aepende e:.!_ 
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clusivamente de La voluntad de la sociedaa y, en cambio, el -

nombramiento ae los administraoores ti·ene que hacerse inelud.!, 

blemeute por mandamiento expreso de la ley, que tambíér. les -

fija sus racul tades, para el caso ae que ami ta hacer lo la so-

ciedaa. 

Ascarelli no afirma que sean mand~tarios los aarninis--

tradores de .:..as soc!.ed":lde!: anonimas: "Los administradores --

son 6rganos de .i.a sociedaa sometidos a las reglas del mundato. 11 

En otro lugar ac.iara: 11 ~a hemos visto c6mo esta aefiniciOn --

(la que los consiaera mandatarios) no es rigurosamente exacta 

en rclaci6n con la naturaleza jurfdica de los poaeres atribu! 

des a 1.0S administradores: sin embargo, ofrer.e u~ fuJ:damento -

:::>e~uro para aplicar tamoién a .Los administradores las reglas-

del mar.dato civi.L." \37J 

Roartquez y rtodríguez sostiene que .Los administradores 

no son mandatarios. apoyananse en aos razones: ".t,;n primer lu-

gar, el mandato es un contrato; presupone, cuunao menos, dos -

p.1.rces; en el nombrn.mv=•nt:...., de i'ldministradores de .La sociedaa -

an6nima una de .Las partPS podr~n ser los administradores nom--

craaos, pero la otrñ no ';'Uede S'?'r J.n asamolc..:i de accionistaG,-

ya c;:ue éste organo 'le r.('rm"."cJ.6n de J.a voluntaa, pero no puede-

serlo de exte!'.'iorizaciOn ne la misma ... !:n segundo lugar, el --

r:;?):=éitiao por Rodríguez y Roaríguez, Joaquín. Tratado <le u~ 
recnn Mercantil, Torno I, Editorial ~orrfia, ~~xico .LªSY,= 
¿a' Ldici6n. pág. 2.L~. 
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contrato EJT.'esupone una posicióu Cie vo.luntad ••. La sociedao no -

está en esta sjtuaci6n de poclt:r rt'-~mb.i::tr sus i:t.dm111istradores o-

de no nombrarlos, sino que, por imperativo legal, tiene que d~ 

signarlos, y actuar por ellos. (3 a) 

Fré niega también que los admini·stradores sean mandata-

rios, pues se expresa as:t: "La imposibilidad de que una soci'e-

dad an6nima pueda desenvolver sü propia actividad si·n adrai•ni•s

trador es ya c:ie por s:t suficiente a exclui·r la idea de que el -

instituto del mandato sea idónea a defini:r el vtnculo que exi-s-

te entre la primera y los segundos. No se llega de hecho a co~ 

cebir la existencia de un mandato all!: donde no se da la posi'b~ 

lidad de no existencia del mandato." (.39t 

Recientemente An el derecho mexicano, ha ~i:do publicada 

una monografía sobre el contrato de mandato, en la que, respe~ 

to a los administradores de soci~dades an6nimas, se lee: ''Debe

mos de comprender en toda su amplitud el sentido de nuestra ley 

y el caracter de absoluta necesidad de que exista un órgano ad

ministrativo para desechar de plano la idea de mandato ••• De --

ello tendremos que deducir que estamos en presencia de un caso-

de representaci6n legal o, mejor dicho, de representaci~n nece-

saria." 

(38).- Rodríguez y Rodríguez. Op. Cit. p&g. 214 
(39) .- Citado por Carrillo Zalee, Ignacio, Apuntes para el estu

dio del Primer Curso de Derecho Mercantil, Editori-al Ban
ca y Comercio, Néxico 1977, 15a Edici6n, pág. 128. 
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Estamos conformes con esta conclusi6n: los administrad~ 

res de las sociedaQes an6nirnas no son mandatarios. Pero los -

artículos de la ley de sociedades que así los consideran tie-

nen el mérito de indicarnos que, a falta de disposiciones esp~ 

ciales, los administradores son regidos por las reglas del ma~ 

dato del derecho comrtn. 

Situaci6n Legal de los Gerentes.- Por lo que toca a los 

gerentes, la situación es distinta, ya que no son 6rganos in-

dispensables para el funcionamiento de la sociedad ni tampoco-

6rganos de expresión o formación de voluntad, Los gerentes -

son 6rganos secundarios, que existirán o no en la sociedad a -

voluntad de la misma, y sus atribuciones son generalmente las

de un mero ejecutor de los acuerdos tomados por los administr~ 

dores. 

Así pues, ninguna de las razones que se han invocado -

para negar la existencia de una relación contractual entre la

sociedad y los administradores es aplicable a los gerentes, y, 

por consiguiente, podemos afirmar que la relación que une a e~ 

tos Qltirnos con la sociedad es contractual, cualquiera que sea 

el origen de su nombramiento (asamblea general, consejo de ad

ministraci6n, etc~) 

Los gerentes de las sociedades anónimas ti·enen persona

lidad y atribuciones distintas de las de los administradores -
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No debernos olvidar, sin embargo, que la función esencial del -

gerente de una sociedad anónima es administrar las propiedades 

de la misma, y de ahí que podamos sostener, en un sentido muy 

amplia, que los gerentes son administradores. En este sentido 

se produce la exposición de motivos de la ley vigente de Soci~ 

dades, que dice: "En cuanto a la adrninistraci6n de las socied~ 

des anónimas, se conservan los órganos que la legislación en -

vigor establece; esto es, el consejo de administración o el -

administrador en su caso como 6rganos principales y los geren

tes como 6rganos secundarios." 

La naturaleza de la relaci6n establecida entre gerentes 

y sociedad sertl de tndole diferente a la existente entre ésta y -

administradores. La mayoría de los autores consideran la rel~ 

ci6n de gerencia corno un mandato; pero hay quienes afirman que 

los gerentes son simples trabajadores, ya que, "en realidad, -

celebran un verdadero contrato de trabajo con la persona jur!

dica. 11 

LA RCLACION DE GERENCIA COMO CONTRATO DE l!ANDATO.- El 

mandato es un contrato consensual, esto es, que nace de la 

concurrencia de voluntades. Por él, el mandatario se obliga -

a ejecutar, por cuenta del mandante, los actos jur!dicos que -

éste le encarga. (Art!culos 2546 y 2547 del C6digo Civil,) 
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MANDATO Y REPRESENTACION.- Los modernos tratadistas -

cuidan de marcar la distinción entre mandato y representaci6n 

contra la doctrina antigua que involucraba cornanmente estos 

conceptos. Todav1a hoy éstos aparecen confundidos en varios -

preceptos de la ley mexicana. (Artículos 2554, 2558, 25Bl, --

2583, 2592 y 2594 del C6digo Civil) 

Ascarelli los separa así: "El mandatario puede tener -

el poder de obrar no sOlo por cuenta, sino tambi~n en nombre -

del mandante. En el primer caso, el mandatario estfi desprovi~ 

to de representación, en el segundo es representante. El man

dato mercantil sin representación constituye la comisi6n. En 

la disciplina del mandato es, pues, necesario distinguir las -

relaciones internas entre el mandante y el mandatario, de la -

representación del mandatario frente a los terceros. Cuando -

ésta existe, los actos ejecutados por el mandatario producen -

directamente sus efectos sobre el patrimonio del mandante ••. -

En cambio, cuando falta la representación, el mandatario obra 

en su propio nombre, si b~en por cuenta del mandante. (40) 

EL MANDATO EN RELACION CON LA GERENCIA.- Tres son, ---

(4o) Citado por Rodríguez y Rodríguez. op. cit. pág. 217, 
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pues, segan la definición que antes insertamos, los elementos 

constitutivos del mandato: 

a).- Concurrencia de las dos voluntades, del mandante 

y del mandatario. 

b}.- Obrar por cuenta ajena. 

e).- Actos jur!dicos como objeto o fínalidad. 

En la figura del gerente encontramos reunidos estos el~ 

mentes: 

a).- En virtud de que la gerencia no es un 6rgano indi~ 

pensable para el funcionamiento de las sociedades an6n~mas, el 

consejo de administración y la asamblea de accionistas tienen -

la completa libertad de nombrar 6 no gerentes. 

b).- En el desarrollo de sus atribuciones los gerentes 

obligan a la sociedad con los terceros, sin obligarse ellos mi~ 

mas, ya que no obran en nombre propio. 

e).- El gerente ejecuta actos jur!dicos en nombre de -

la sociedad; pero, además, claro está que ejecuta aquellos ac

tos materiales tendientes a la obtención de los jur1di'cos. 
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La Ley General de Sociedades :·lercantiles no considera -

de un modo expreso a los gerentes de sociedades an6nirnas como 

mandatarios; es en la fracción VlI del artículo 21 del C6tligo 

de Comercio donde aparecen con tal carácter, ya que dicha fra~ 

ciOn establece: "Los poderes generales y nombramientos ... co!l 

feridos a los gerentes, factores, dependientes y cualesquiera 

otros mandatarios. 11 

Por si esto no fuera bastante podemos deducir el carác

ter de mandatario del gerente, teniendo en cuenta que tanto ~~ 

te como el administrador (en sentido concreto) son administra

dores (en sentido amplio) y que si la ley considera en varios 

artículos a estos ültimos como mandatarios, no hay razón para 

no sostener que los gerentes no tienen el mismo carácter, má-

xime cuando, segrtn el análisis que hicimos, doctrinalmente 

coinciden los caracteres de los gerentes con los de los manda

tarios. 

LA RELhCION DE GERENCIA COMO CONTRATO DE TRABAJO.- La 

def iniciOn del contrato de trabajo la encontramos en el artíc~ 

lo 1.7 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: "Contrato indf. 

vidual de trabajo es aquel por virtud del cual una persona se 

obliga a ?restar a otra, bajo su direcci6n y dependencia, un -

servicio mediante una retribución convenida". 
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Los elementos de la relación de trabajo son: 

1.- Prestación de un servicio personal, puesto que se 

trata de la fuerza de trabajo de una persona. Lo mismo es que 

el trabajo tenga un car~cter predominantemente intelectual o -

muscular, pero ha de ser hu~ano; además, es necesario que la -

prestación se haga en interés ajeno. 

2.- Pago de una retribución como contraprestaci6n por 

la energía de trabajo recibida: por esto quien ejecute un tra

bajo por móviles altruistas o de beneficencia, no es trabaja-

dar. 

3.- El trabajador pone su fuerza de trabajo al servi-

cio de la empresa y, por consecuencia, subordina su persona a 

los fines de aquélla. 

En su artículo 4ª la Ley Federal del Trabajo emplea la 

palabra gerente, pues en su segunda parte dice: "Se consider~ 

r~n representantes de los patrones, y en tal concepto obligan 

a éstos en sus relaciones con los demás trabajadores: los --

directores, gerentes, administradores, capitanes de bar~~ y, -

en general, las personas que en nombre de otro ejerzan funcio

nes de dirección o administración." 
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como veremos m~s adelante, la interpretaci6n gramatical 

de este artículo ha servido a la Suprema Corte para sostener -

que los directores, administradores, gerentes, etc., tienen el 

caracter de trabajadores. 

VERDADERO CARACTER DE LA RELACION DE GERENCIA.- La so-

lución es dificil, pues no hay una base exacta de donde partir. 

En el caso de que quisiera considerarse la participaciOn del -

empleado en la negociaci6n, ¿Cuántas acciones tendr~ que po--

seer?. En el caso de tener que considerar la extensión de las 

facultades, ¿cuáles deberá tener un gerente para estar o no 

comprendido en la Le:y Federal del 'l'rabajo. 

Ante la dificultad del problema, nos parece m~s acerta

do el criterio de l~ legislación esoafiola, ~ue es el ~ismo del 

de la Convenci6n de Washington de 1919 y del de la ley belga -

de 1921. El artículo séptimo de la ley española del trabajo -

dice asl.: "No regirá esta ley ?ara los directores y altos 

empleados de las empresas, aue por la representación ~ue ~ue-

dan ostentar en ~stas, por su elevada ca~acida¿ técnica, impo~ 

tancia de sus emolumentos y por la índole de su labor, ruedan 

ser considerados independientes en s'.l trabajo. 11 

Por todo lo anterior, llegamos a la siguiente conclu---

sión: 
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Todos los gerentes tanto los generales como los especi~ 

les, son mandatarios. Los primeros, en sus relaciones con la 

sociedad que representan, no deben ser considerados como trab~ 

jaUores ni gozar, por tanto, de la protccci6n especial que a -

la clase laborante concede el Estado por medio de las leyes 

del Trabajo. 

Los gerentes especiales, dada la ambiguedad de la le}" -

y la doctrina, podrán o no ser considerados trabajadores segGn 

el estudio que haga el juzgador en cada caso particular, a fin 

de determinar casuísticamente si se reGnen o no los elementos 

del contrato de trabajo. 

B) .- FINES DE LA ADMINISTRACION. 

De acuerdo con el criterio de Garrigues y Uría, no es -

dif1cil comprender, que los administradores buscan primeramen

te la conservaci6n y prosperidad de la empresa, en cambio, los 

accionistas, entre otras causas por la tendencia a dividir sus 

inversiones, situándolas en diferentes sociedades, pretenden -

fundamentalmente obtener lo que consideran una justa retribu-

ci6n a su capital. (41) 

(41) Garrigues op. cit. plg. 10 y 11. 
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Es un hecho que los administradores aur:i.entan, dia a d:ta, 

su poder en vista de las exisgencias de los negocios modernos, 

y aun cuando la sociedaó est~ organizada dentro de un régimen 

democrático y, por lo tanto, la administración está sometida -

al capital, es decir, a la asamblea, la realidad es que el cons 

tante aumento de poder de los adITTinistradores hace que algunas 

legislaciones dicten normas m~s severas para regular y limitar 

su actuación. 

De esta forma, por la misma naturaleza de la sociedad, 

que exige la separación de la propiedad y la dirección, debe -

deducirse que no todos los socios podrán ser administradores -

y muchas veces ni siquiera es requisito ser socio para poder -

ser administrador. En virtud de que la situaci6n de todos los 

asociados es idéntica ha sido preciso que la administración --

sea objei:o de una delegación, pero lo anterior ir:iplica varios 

problemas, entre otros, que esta delegación al ser personal 

no potlra desempeñarse por medio de representante.(42) 

As1 el arttculo 147 de la L. S. M. dispo11e que los car-

ges de administrador o consejero son personales y no podrli.n 

( 4 2) De Pina Rafael. Elementos de Derecho Mercantil. Edito-
rial Porro.a. México, 1958. 3a. Edición. ptig. 97 
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desempeñarse por medio de representantes. Por esta solución -

se inclina un~nirnemente la doctrina. r:n este sentido Mantilla 

1'1olina entre otros muchos. (43). De este ?rincipio se deduce 

que no pueden ser administradores las personas morales, ya que 

éstas actaan siempre por medio de representante. 

Los cargos mencionados no pueden ser dese~peñados por -

una persona juridica, por lo que se ha presentado el caso de -

aquellas corporaciones que a su vez, en virtud del conocido f~ 

n6meno de la pirarnidaci6n financiera, son propietarios de dif~ 

rentes empresas, en cuyo caso se recurre a la ficción de que -

estos nombramientos recaigan en personas f!sicas de confianza 

de los qu~ controlan el m~ncionarlo gr.upo financiero. 

La mayoría de los especialistas en la materia no acep-

tan la posibilidad de que una persona jurídica sea designada -

como ad~inistrador. Fundamentalmente objetan que una persona 

jurídica designada como adflinistrador no podrá actuar directa

mente, sino sólo a través de un tercero, lo cual va contra el 

principio de la designación de administrador, que es rersonal 

y no cabe ser delegada. 

Halperin sostiene que esta objeción es presentada por -

(43) Mantilla :·lolina. op. cit. plig. 409 
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los que sisuen acep~ando la capacidad o incapacidad limitada -

de la persona jurídica y dice: "l'.'!ue la limitación es ft\cilme!! 

te eludible con la atribuci6n aparente de la propiedad de las 

acciones a un individuo de la confianza de esta persona jur16! 

ca. (44) 

Además cuando la asamblea elige a la persona jur1dica -

para el cargo, sabe que éste será desempeñado 9or un represen-

tante suyo". Tampoco cabe arguir con la responsabilidad ilimf.. 

tada por los actos del Cirector, porque la sociedad anónima re~ 

penderá también con todo su patrimonio por los actos de sus r~ 

presentantes. "Si se aceptara la elección, el cargo serta de

sempeñado por el presidente de la sociedad elegida o por un d~ 

legado de ésta, especialmente elegido por ella al efecto". En 

este mismo sentido opina Mala-Jari:iga, "con referencia a la 

condición de que los administradores deben ser accionistas de 

la sociedad 11 
( 4 5) 

Ahora bien, como resultado de las delegaciones super---

puestas es difícil saber quién administra realmente una sacie--

dad. Aunque los preceptos señalados y la doctrina establecen 

(45) Citado por Muñoz Luis. Derecho Mercanti-1. Ldi:torial, He
rrera. !'léxico, 1952. la. Edici6n. Tomo I. pág. 114 
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que los cargos de administrador son indelegables esto no impi

de, que deterITTinadas tareas sean confiadas a uno o más directo 

res sujetos en su actuaci6n a las delegaciones del directorio. 

La situaci6n real con respecto a la administraci6n de la soci~ 

dad an6nirna ha sufrido diferentes rnodif icaciones fundamental-

mente en la estructura interna de las sociedades en cuanto a -

este aspecto de la cuesti6n. 

Efectivamente, la administración ya no est~ en manos de 

los capitalistas sino que pas6 a manos de los financieros y 

hombres de negocios, a lo que contribuye mucho el hecho de que 

la administraci6n de una gran empresa" se asimila a la situa

ción del hombre del Estado y sobepasa muchas veces en su com-

plej idad la organizaci6n personal y de trabajo de cualquier g~ 

bierno de una pequeña naci6n moderna, y desde luego, la organf 

zaci6n del Estado político hace algl.1nos siglos. 

Se puede afirmar que la sociedad ha ido sufriendo una -

transformaci6n tal, que va tomando característ1cas diferentes, 

motivadas por los hechos reales de la vida cotidiana y funda-

mentalmente por el avance de la tecnolog1a, que requiere cada 

vez mayores capitales para la puesta en marcha de esos nego--

cios cada vez más complejos, lo que trae como resultado, la 

aparic i6n en el mundo moderno, del hombre de negocios y del 

financiero audaz que no es muchas veces ni siquiera m~nipropi~ 
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tario del ente. Este para poner en marcha cualquier proyecto 

industrial que organiza, se abastece de los capitales necesa-

rios acudiendo al mercado de dinero, capitales que generalmen

te pertenecen a varios grupos financieros o a raOltiples accio

nistas sin liga directa con el nuevo ente. En efecto, los po

deres y las obligaciones de los administradores son las nece-

sarias y suficientes para poder llevar adelante la gestiOn de 

la empresa, ya que les corresponde la ejecución de los acuer-

dos de las asambleas generales de accionistas. 

Esta situaci6n, así como el hecho mencionado anterior-

mente, ha producido la acumulación de poder en una sola perso

na o grupo. La asamblea teóricamente dotada del poder delega 

la alta direcci6n del negocio, sobre todo en las grandes erapr~ 

sas, en las que la falta de conocimientos impulsa al pequeño -

y mediano accionistn a abandonar la direcci6n al que considera 

más competente. 

Inclusive ha llegado a proponerse la supresi6n de la -

asamblea general o por lo menos su sustituci6n por un 6rgano -

representativo elegido por los accionistas, o, e~ su caso una 

reducci6n de las prerrogativas de la asamblea, ya que ha lleg~ 

do el momento de orientar deliberadamente los criterios hucia 

una soluciOn realista, esto es, una soluci6n ~ue sea reflejo -

del verdadero papel que desempeña tanto la asamblea como el 6~ 
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gano administrativo. 

Reforzando este criterio podemos af irrnar que el organo 

de administraci6n es necesario y permanente, ya que su '?resen

cia es indispensable tanto para lzi constituci6n de la sociedad 

an6ni~a y su funcionamiento, como para la actividad que requi~ 

re la gesti6n de los negocios sociales en forma continuada. 

De esta forma hemos planteado una visión general del 

caracter del órgano de administración. 

Podemos decir que el órgano administrativo, puede ser -

organizado como un 6rgano colectivo, que resuelve los asuntos 

superiores del ente. 

No cabe la menor duda de que el 6rgano administrativo -

tiene la condici6n de la sociedad y el hecho de que no se pre

cise la condici6n d~ socio para ser administrador confirma una 

vez más la situaci6n de hecho que se presenta, que hace apare

cer al gestor moderno de negocios como el ünico y el Gltimo -

detentador del poder de la adr:linistraci6n, a travéf; de la del~ 

gaci6n, que en este 6rgano, hace la asamblea general de accio

nistas , en virtud de las consideraciones exDuestas y que son 

indiscutible.mente vtil idas ante este razonamiento. 
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La administración implica conducci6n es decir la geren

cia, administración y representación, la cual debe ejercitarse 

de acuerdo con el principio autoritario en sentido amplio, es 

decir, debe proceder, bajo responsabilidad propia. 

Sin embargo, como afirma Rodr1guez Rodríguez ,,las fdcul

tades de administración y el uso de la firma social son distin

tas", de donde deriva que no todos los administradores son re-

presentantes. (46) 

Les tratadistas que describen al 6rgano administrativo, 

dejan ver su preocupación por el problema de la gesti6n de los 

negocios sociales y sus diferentes facetas entre ellas el deb~ 

tido tema de la representación que más arriba apuntamos. 

C) .- FACULTADES 

La ley no deternina las atribuciones de los gerentes: -

por el cont~ario, exige que los estatutos, la asamblea de acci~ 

nistas o los administradores sean los que se las =ijen. En -

efecto, el artículo 146 de la Ley General de Sociedades !1erca.!:_ 

tiles dice as1: 11 Los Gerentes tendrán las facultades que ex--

{46] Rodriguez y Rodrtguez. op. cit. 71cí.g. 179 
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presaMente se les confieran; no necesitarán de autorización e~ 

pccial del Administrador o Consejo de Administración para los 

actos que ejecuten, y gozarán, dentro de la órbita de las atri 

buciones que se les hayan asignado, d8: las más am!'.'lias facult~ 

des de representación y ejecución." 

Esto quiere decir que los gerentes, en términos genera

les, tienen las mayores facultades para cumplir y hacer cumplir 

los acuerdos de las asambleas y del Consjeo, y ~ara representar 

a la sociedad en juicio o fuera de él: '9ero dentro del marco de 

actividades que tienen precisamente que señalarles los estatu-

tos, la asamblea o los administradores, ya que si no lo hicie-

ran, el gerente no podrta desempeñar su ~uesto. 

Vivante dice: "Para la expedici6n de los negocios dia-

rios, es designado generalmente un director, escogido fuera del 

consejo de administraci6n. r.uentras el consejo se reúne por i!!. 

tervalos, el director se entrega todo entero, cotidianamente, -

al servicio 6e la sociedad, lo que constituye de ordinario su 

profesi6n. El debe ser considerado cono el 6rgano ejecutivo -

del consejo, del cual depende, y, como tal, está autorizado las 

más de las veces a llevar a cabo los negocios ordinarios, a 

firmar la correspondencia relativa a estos negocios, vigilar el 

trabajo de los empleados, organi=ar el servicio, verificar la -

caja, controlar la teneduria de los libros, dis~oner las publi-
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caciones prescritas por el C6digo, participar con voz consulti 

va en las deliberaciones del consejo cerca del cual tiene co-

mOnmente la función de secretario. Es designado bajo diferen

tes nombres que no tienen ninguna influencia sobre la determi

nac i6n de sus 9oderes: gerente, agente general, secretario, 

director, etc. Bajo una u otra de estas denominac~ones, él 

detenta a menudo en sus manos la gesti6n de la sociedad toda -

entera y llega a ser el verdadero dueño. (47) 

En las sociedades an6nimas, los gerentes hacen las ve-

ces de factores, al grado de que no conocemos de un solo caso 

en que se hubieren designado factores en una de dichas socie-

dades, y menos que fuera nombrado un factor para obrar al lado 

de un gerente. r.o que acontece es que el factor es una figura 

antigua rauy usada por los comerciantes individuales; y en las 

empresas colectivas el gerente ha venido a ocupar su puesto. -

La distinci6n entre una figura y otra es tan sutil, que es muy 

difícil establecerla. 

Corno el gerente carece de un apoderamiento t'irico, es -

decir, tiene las atribuciones que se le confieren ex~resarnente 

no es posible hacer una indicación de sus facultades concretas; 

además de que dicha enumeruci6n tendr'ia todos los invonvenien-

tes de las relziciones casuísticas. Vamos, pues, a establecer, 

en el desarrollo de este cap!tulo, las hipótesis más generales 

( 4 7) Op. e i t. p. 3 9 O. 
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y los principios más am?lios. 

ATRIBUCIONES DEL GERENTE 'i DEL CONSEJO DE ADMISTRACION. 

Existe un marcado contraste entre las facultades del g~ 

rente y las del consejo de administración o administrador Gni

co. 

En principio, el consejo de administraci6n (o el admi-

nistrador Onico en su caso) tiene las más amplias facultades -

para llevar a cabo todos los negocios de la sociedad y para -

representarla judicial y extrajudicialmente. El marco de sus 

atribuciones debe estar contenido en los estatutos (art~culo -

6, fracción VIII, L.G.S.M.); pero, ¿qué sucede si son nombra-

dos los administradores y ni los estatutos, ni la asanblea di

cen cu~les son sus atribuciones? El caso lo resuelven los 

art!culos 8 y 10 de la misma Ley. J:ste ültimo dice: "La re-

presentaci6n de toda sociedad mercantil corresconderá a sus 

administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones 

inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente 

establezcan la ley y el contrc:i.to socüll 11. 

Es, pues, le.~ ley la que inviste de amplias fdcultades -

al consejo de atlninistración, que s6lo pueden ser restringidas 

por los accionistas; pero estas restricciones no pueden lleva~ 
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se al extremo de privar al consejo de la facultad de represen

tar a la sociedad, porque esto equivaldria a deja~la desinte-

grada y sin personalidad jurídica. 

Distinci6n entre Gerentes y Consejero Delegado.- Asimis

mo existe una diferencia entre el consejero delegado o admini~ 

trador delegado y los gerentes ordinarios, pues aquéllos gozan 

de la prerrogativa de tener \'OZ y voto en el seno del consejo

de administración, ya que de ~l forman parte integrante. 

Clasificación y estudio de las facultades.- De una man~ 

ra rauy amplia, podemos clasificar las facultades del gerente -

en legales y convencionales, segün sea la ley o la sociedad la 

que se las señale. 

Facultades convencionales.- El citado articulo 146 de -

la Ley de Sociedades emplea las frases: "Los gerentes tendr.tan 

las facultades que expresamente se les confieran" y "la órbita 

de atribuciones que se les hayan asignado. "Con esto la ley 

quiere decir que ln sociedad, de un modo expreso, es la que de 

be señalarsele su esfera de acci6n; y que no es bastante el 

nombramiento puro y si~ple del gerente para que se le conside

re como miembro de la empresa, ya que es necesario que, adeMás 

de dicho nombramiento, le sea señalado el ~mbito de sus poderes 
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como gerente. De aqut resulta que las facultades legales es -

tán subordinadas a las facultades estatuarias. 

Esta interpretación que hemos hecho nos constriñe nece

sariamente a precisar cuando y bajo ~ué formalidades han de -

asignarse al gerente sus atribuciones. 

Organo que confiere las facultades.- En princi~io, el

rtnico Organo encargado de conferir facultades al qcrente es 

aquel que lo ha designado como tal¡ es decir, si el gerente ha 

sido nombrado por el consejo de administración o por el admi-

nistrador O.nico, ~stos son los 9ue deberán señalarle sus atr!_ 

buciones, delegando en él una parte de sus propios poderes. 

En cambio, cuando el gerente es nombrado por la asambl~ 

a de accionistas, ~sta, a ~uer de ~rgano supremo, ~uede atrib~ 

irle facultades aun más amplias ~e las que los estatutos hubi~ 

ran conferido al consejo de administraciOn. El ilógico pensar 

que los que forman una sociedad tengan limitaciones o cortapi

sas para fijar las clausulas y estipulaciones que mejor les--

convenga; por tanto, la delegacH~m de facultades que hagan en

determinadas personas es perfectamente válida. 

Asimismo la asamblea de acci·onistas puede señalar sus -

atribuciones al gerente nonbrado por el consejo de admi·ni"St:.:a

ci6n; y éste tambil!n pedro!\ hacerlo al res~ecto al gerente nom--
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brado por la usamblea, si ésta hubiere omitido sef'.ularle sus

facul tades. 

Dónde deben constar las facultades.- Las atribuciones 

convencionales deben constar bien en los estatutos de la so-

ciedad, bien en el acta de norrtbramiento, bien en el contrato

dc gerencia o bien en la escritura en la cual se otorgue el -

poder al gerente. 

El hecho de que en los estatutos se constr.iñan las fa-

cultades del gerente, con indcpendenci·a del órgano que lo nom

bre, entraña una limitac.t~n a éste, ya que no podr.1 conferi·rle 

mas atribuciones que las contenidas en dichos estatutos. 

Cuando la esfera de actividad del gerente es delimitada 

por la asamblea general de accionistas o por el consejo de ad

ministración, debe hacerse constar en el acta levantada al re~ 

pecto 

Y si es el administrador rtnico quien fija las atribuci~ 

nes del gerente, basta, con que aqu~l las haga constar en ?l -

contrato de gerencia o en la escritura de poder. 

Formalidades.- La formalidad de la escritura püblica-

es forzosa ~ara la personalidad al gerente frente a terceros,

segOn el artfculo 2555 del C6digo Civil, por conprender la fa-
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cultad generul de adnlinistrar; y t<J.mb.ién es requi·si·to indis--

pensable lü inscripción de dicha escritura en el Registro Pú

blico de Comercio, con sujeción a Li. fracción VII del art'.L:culo 

21 del Código de Comercio, que dispone que deben anotarse en -

la hoja de inscripción de cada socjedad: ''los poderes genera-

les y nombramientos, y revocuci6n de los mismos, si ln hubiere, 

conferidos a los gerentes, factores, dependientes y cualesqui~ 

ra otros mandatarios." 

Las facultades convencionales, segan su contenido.-

Para fucilitar mejor estudio de las fucultades convenci9_ 

nales, las dividiremos en dos clases, atendiendo a su conteni

do: F~rmulas generales habituales en contratos de gerencía o -

en estatutos de sociedades anónimas, y fórmulas concretas apl~ 

cables a gerentes especiales. 

Formulas Generales.- En los distintos contratos de ge

rencia y escrituras constitutivas que hemos consultado, las -

atribuciones que con más frccuenciu se confieren al gerente, -

son las siguientes: 

Ordenar el funcionamiento interior de la sociedad, fi~ 

mar la correspondencia, hacer las compras y ventas de materias 

primas y mercanct~s, recibir les cobros y autorizar los ~ag~s, 

hacer depósitos en cuenta corriente, represcnt~r a la sociedad 
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ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales,

y usnr la firma social. 

Carece de ~oder, generalmente, para ejercer actos de-

disposici6n, tales como enajenar inmuebles, constituir hipot~ 

cas, hacer donaciones y de un modo abstracto todas las conve.!]_ 

ciones que directa o indirectar:i.ente tiend¿"1n a modificar las 

condiciones de existencia y funcionamiento de la sociedad, 

Para la ejecución de alguno de los actos precedentes el gere~ 

te debe poseer un poder expreso. 

Poderes generales conforme al derecho coman.- El Códi

go Civil en su articulo 2554 distingue tres clases de poderes

generales: el de pleitos y cobranzas, el de administrar bienes 

y el de actos de dominio. 

Siendo la f unciOn esencral del gerente de una sociedad

anOnima la administración de los bienes de la misma, claro es

tá que necesariamente debe ser investido de un poder general -

de administraci6n, que comanrnentc se com~lementa con un poder

general de pleitos y cobranzas. 

Sobre este punto debemos marcar una oiferenciaci6n: si

al gerente se le invistiera ünicamente de un poder de l~ prim~ 

ra categorta, es decir, solamente partt. !'leitos y cobra:1:l.J.s y -
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sin fñ.cultad par3. udministru.r, no tcndr~a de ge1·ente mtis .:-¡ue -

el norabrc y ser!l:l propi-:l.mente un simple mur-.datarf.0 jud:i.cial. --

r:n cambio, un11 vez provisto del poder para administrJ.r, puede-

representar u la sociedad en juicio y fuerza de Cl sin necesi-

dad de (}Ue se le confiera. poder general p.:1ra pleitos y cobran-

zas. En consecuencia, la sociedad puede ser ennlazada en jui-

cio y obligada a zibsolver posiciones por medio de su 13erente -

(arts. 95, fracci6n II, y 310 del Código de Procedimientos Ci-

viles) . Esta es la doctrina que sostienen diversos autores y-

la que prcvnlcce en nuestra legislación, segün los artículos -

mencionados y muy particularmente el articulo 146 de la Ley G!:_ 

neral de Sociedades Mercantiles. Contra esta opinión hemos ha 

llado la siguiente tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: "Administradores.- Salvo el caso de que en el poder se 

les otorgue se les autorice para representar ante las autorid~ 

des al dueño de los bienes que administran, no pueden hacer --

otra cosa que ente~derse con lo que propiamente constituye la

administrac i6n de esos mismos bienes." 

Pero sobre lo anterior caben dos aclaraciones: primera, 

que la tesis es general para toda cluse de udministradores, y 

no en particular para administradores y gcrent0s de sociedades 

anónimas; y segunda que esa ejecutoria de la Corte fue pronun-

ciada antes de la promulgaci6n de la actual Ley de Sociedades-

Mercantiles, que fija un nrnplio cnmpo de acción a los adminis-
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tradores y que aan, respecto de los gerentes, los inviste de -

"las más amplias facultades de representación ... dentro de la

órbita de las atribuciones que se les hayan asig:1ado." (Artíc~ 

lo 146 citado.) 

El gerente general, como el administrador, puede ser 11~ 

mado a absolver posiciones en representaci6n de la sociedad, -

en caso de juicio. La ley establece (art1culos 308, 310 y 312 

del COdigo de Procedimientos Clvi~es del Distrito Federal} que 

todo litigante está obligado a absolver posiciones sobre he--

chos propios que sean objeto de debate, y esta clase de hechos, 

en lo que a la sociedad concierne, tienen que ser conocidos -

por los administradores y gerentes generales. No oueden, pues, 

éstos e.xcusarse con el pretexto de que ignoran los hechos, PºE. 

que desde el momento en que surge la contienda judicial o que 

son citados por el juez deben procurar enterarse bien de los

hechos para contestar e informar debidamente ñl mismo. Si se 

acepta la tesis contraria, es decir, que un gerente general -

pu~de eximirse de contestar diciendo que ignora los hechos o

que no son propios de él, seríu muy f~cil para una sociedad-

eludir una prueba de confesión pedida en juicio por su contr~ 

ria. 

En cambio un gerente especial s1 puede eximirse de con

testar preguntas que sean ajer.as u su rnmo :' fuera de sus atr,i 

bue iones. 
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Respecto del poder qeneral para ejercer actos de dominio, 

debemos decir que lleva ilnpl:icitus todas l.:is deM.fis atribuciones; 

así lo expresa claramente el articulo 2554 al atribuir todas 

las facultades de dueño a un üpaderado de tal categ~ía. Asi 

pues, el gerente de una sociedad an6nima a quien se haya confe

rido un poder general de dominio, tiene, por ese solo hecho, a~ 

pltsirnas facultades de disposi'cion y de ejecución. Esta facul

tad de disposición debe entenderse limitada por las condiciones 

de existencia y funcionnmiento de lu sociedad, ya que si se mo

dificaran, la sociedad no podría seguir su vida normal. 

Tampoco podrta un gerente, por amplísimas que fueran las 

facultades de disposición que se le hubieran conferido, arro-

garse funciones que por disposición de la ley son esenciales -

de la asamblea de accionistas, tales como nombrar los adminis

tradores y los 6rganos de control, aprobar la cuenta de bcnef.f_ 

cios y p~rdidas, el balance y lo~ acuerdos relativos a los es

tatutos y el informe de gcsti6n, determinar el empleo tlel ben~ 

ficio neto y en particular de fijar el dividendo y la !?artici

paci6n de los administradores en los beneficios, etc. 

·oeterminaci6n expresn.- Las facultades de los gcrentes

deben determinarse señalando cuando menos ln órbita de sus --

atribuciones cor:io exige el repetido articulo 146. No es líci

to, pues, decir en forma vng~, por ejemplo, que tcndr~n l~s f~ 
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cultades que el uso les asigne, porque, se~an el urticulo 1856 

del Código Civil, ''el uso o la costumbre del pn!s se tendr5n -

en cuenta para interpretar las <J.mbiguedadcs de los contratos", 

y en el caso no puede tratarse de suplir una a~bigucdad cuündo 

el articulo 146 exige que el señalamiento de atribuciones al -

gerente sea expreso. 

F6rmulas concretas. Los gerentes especiales.- El artt

cilo 145 de la mencionada ley de sociedades establece dos cla

ses de gerentes: los generales y los especiales; los primeros

son a~uellos que tienen poderes que abarcan todas las ramas de 

la sociedad; los segundos no reciben m~s que poderes circuns-

critos a una rama administrativa o técnica de la negociación. 

El narnero y atribuciones de estos gerentes especiales e~ 

tá, naturalmente, en relaci6n con la importnncia y actividades 

de la sociedad. 

''Facultades de administración y de rcprescntaci6n.- El

conjunto de atribuciones del gerente puede ser visto bajo dos

aspectos complementarios uno del otro: por una parte, la fun-

ci6n administrativa interna; y por otra, la administr~ci6n en-

relaci6n con los terceros, o reprcsentaci6n orgáníca de la so 

ciedad. 

Estos dos aspectos pueden 110 encontrarse reunidos en la-
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persona del gerente, y~ que las facultades de manejo interno y 

de uso de la firma social son distintas: es decir, que podemos 

cncontr~r en la práctica gerentes que carezcan de poder para -

representar ~ la sociedad, como ocurre con los llumados gercn-

tes industriales.º (48) 

Facultudcs legales.- Como apuntamos anteriormente, exi~ 

ten ciertas atribuciones que podemos considerar como legales,-

ya que la ley es la que señala, pero no debemos perder de vis-

ta que mientras al gerente no le sean señaladas expresamente -

sus facultades conforme a lo dispuesto por el artículo 146, no 

puede ser considerado como articulado en el engranaje social y, 

por consiguiente, no podrá ejecutar ningQn acto en nombre de -

la empresa. 

Suscripción de titulas de crédito.- Facultad legal se--

rá, pues, la capacidad del gerente para subscribir títulos de -

cr~dito, ya que el artículo 85, párrafo segundo, de la Ley Gen~ 

ral de Títulos y Operaciones de credito, dice: "Los administra-

dores o gerentes de sociedades o negocinciones se reputan auto-

rizados para suscribir letras de cambio en nombre de 6stas, por 

el hecho de su nombramiento. Los l!.mitcs de esta autorización-

son los que sefialan los estatutos o poderes respectivos." Dis-

posición que los articulas 17 4 y 19 6 de la misr:ia ley hacen ex--

T48~Ri\r.::.rola, :ta~io. Trutudo de Dc!.~c.:.::ho Comeícial l\rqcntino. 
Cditorial Der:a.lr.'1.:l, Bi..:c::.os l\ircs, i\rgcntin.J. 1970, e•J. Ed.!:_ 
ción, Tomo II, ;-<1g . .¡96. 
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tensiva a pagaris y cl1cques. 

As! pues, desde el momento en que el gerente lo sea po~ 

que se hayan llenado los requisitos de nombramiento y delimit~ 

ci6n de facultades, queda automáticamente autorizado para su~ 

cribir t1tulos de crédito, sin que necesite, para ello, de po-

der expreso. 

Los apoderados de las sociedades que no sean ni admini~ 

tradores ni gerentes necesitan poder expreso para suscribir t! 

tules de crédito (art. 9 de la Ley de T!tulos}; si bien quedan 

exceptuados los apoderados de las instituciones de Crédito. 

Rodrtguez y Rodr~guez ha expuesto al respecto lo siguie~ 

te: "A ra1'.z de la publicaci6n de la Ley General de Ínstitucio--

nes de Crédito, se ha difundido la opini6n, y en algün caso se-

ha sostenido por escrito, que el articulo 91 de esta Ley modif.f. 

ca el articulo 9 de la de Titulas y Operaciones de Crédito. 

Tal criterio es totalmente equivocado y sin fundamento alguno .. 

Los poderes que otor3uen las instituciones de Crédito, de acue~ 

do con el articulo 2554 del Código Civil del Distrito Federal,-

autorizan para otor1ar o emitir titulas de crédito, aun cuando-

no se mencione expresamente esta facultad¡ pero, pura cualquier 

otra clase de sociedades mercantiles que no sea~ las instituci~ 

nes de crédito, sigue en vigor el articulo 9 de la Ley de T!tu

los y, por lo tanto, para suscribir titulas de crOdito en nom--
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bre de ellas, precisa el r-ioclcr cspecia.l que determina el artí

culo 9 tantas veces cit.::ido, a racnos que se trate de udministr~ 

dores y gerentes (Art. 85, ley mencionada}.'' (49) 

Los art1culos anteriormente citados permiten al gerente 

suscribir, en cualquier form~, los titulas de cr~dito; es de-

cir, puede girar, aceptnr, avalar, endosar y tambi~n descontar. 

En efecto, el articulo 9 de la Ley de Títulos emplea la frase

de 11 otorgar y suscribir títulos de crédito", y el artículo 85-

se refiere, en general, a suscribir letras de cambio. El al-

canee de la palabra suscribir nos lo aclara el arttculo 10 de

la Ley General de Titulas, que dice: "El que acepte, certifi-

que, otorgue, gire, emita, endose o por cual~uier otro concep

to suscriba un t:'i.tulo de crédito ..• " 

El pretender quitarle tal facultad al gerente seria re~ 

tarlc poder en el campo de la práctica mecantil, ya que en ~s

te la r.'\Oneda se ve substituida por los titulas de crédito, la

que ha permitido a mSs de un autor definir los títulos de cr~

dito corno la moneda del comerciante. 

Donde podr1a dudarse que el gerente deba tener tal fa-

cultad es en lo que se refiere ~ ~ndoso de Títulos: pero tal -

duela queda despejada si ter.enes en cuenta que una de las far--

{49) .- Rodríguez y Rodr10uez. o~. Cit. pá~. 300. 
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mas de percibir los pagos, es por :ned io de tftulos de crédito. 

Limitaciones a esta facultnd.- Lsta amplia facultad -

para siscribir títulos de crét.1ito puede ser limitada ele modos 

diversos, ya sea exigiéndose la concurrencia de varias firmas, 

~'ª sea sefial3ndose un limite hasta t.1cterQinada cantidad, o -

bien concediéndose la facultad para algunus formas de suscriE. 

ci6n y negándose p.:i.r,:i otras. 

Responsabilidad por abuso.- Es claro que el gerente d~ 

be hacer uso de esta atribución limitándose a negocios propios 

de la sociedad y para beneficio de ésta, ya que si la ejercita 

ra en beneficio o en relación con deudas y obligaciones ajenas, 

incurrir1a en responsabilidad ror abuso de poder; pero el tit~ 

lo emitido serta perfectamente vSlido y :-:cr;ociublc en virtud -

de los caracteres de abstracción y autonomtn que poseen los t~ 

tules de crédito. 

Atribuciones de los gerentes en caso de quiebr~ de la s~ 

cicdad.- La quiebra de las sociedades en general, :· de la so-

ciedad an6nima en particular, se regul.:i. por las disposiciones -

generales de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos. 

Dicha Ley no h.:i.cc distinción entre los corr.erci.:lntcs ind.!.. 

viduales y los sociales. t:r. la Exposici6n de :-:.::itivcs se lee: -
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"La ley ha ontcndido m5s re:gular no separar la quiebra de cm-

presas con un titular social {sociedades mercantiles) de la 

quiebra <le las empresas con ti tu lar individual; por ello ha d~ 

saparccido el cat?ítulo especial de quiebras de las sociedadcs

mercar.tilcs, cuyos preceptos ampliados encuentran asiento al--. 

lado de los preceptos paralelos en materia de quiebra de los -

titulares de las empresas mercantiles.'' 

En el juicio de quiebra de una sociedad anónima, ésta -

precisamente debe ser oída por medio de sus representantes. 

Así lo disponen los siguientes preceptos de la Ley: "Artículo 

II.- En todos los casos el juez, para hacer la declaraci6n de 

quiebra, citará al deudor y al :.1inisterio Püblico ••. 11 ºArttcu

lo 89 .- En las quiebras de sociedades, ~stas serán represent~. 

das por quienes determinan sus estatutos, y en su defecto por

sus administradores, gerentes o liquidadores, quienes estarán

sujetos a todas las obligaciones que la presente ley iMpone a

los fallidos. A falta de todos los anteriores, actuará en re

presentación de la sociedad un agente del Ministerio PO.blico. 11 

A ftn de hacer más clara la posici6n del gerente en la

quiebra, dividiremos su estudio en tres oartcs: a} Inic~ativa

en la declaraci6n de quiebra, b) Intcrvenci6n en el procedi--

miento, y e) Aspecto penal de la quiebra. 

a) Iniciativa en la declaración de quiebra.- Existe -
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la obligación, por parte de la persona moral que h~ cesado a -

sus pagos, de hacer su manifestación de quiebra, so pena de -

que dicho estado de quiebra sea calificado de culpable (Artic~ 

lo 94, fracción II, Ley de Quiebras); y la demanda respectiva

deben entablarla las personas encargadas de usar la firma so-

cial (Art1culo 7). 

Nos encontramos, pues, con dos distintos aspectos del -

problema: por una parte, el acuerdo de pedir la declaraciOn de 

quiebra, y por la otra, la firma de la demanda. 

El acuerdo para pedir declaraci6n de quiebra será torn~ 

do por el 6rgano de la sociedad a quien compete, es decir, por 

el consejo de administraci6n o, en su caso, por el administra

dor Cnico. 

Si la administración de la sociedad se encuentra en ma

nos de un administrador único, claro es, que él directamente -

firmará la demanda pidiendo la declaraci6n de quiebra; pero si 

en la sociedad anónima existe consejo de administración, la d~ 

manda deber~ suscribirse por las personas encargadas de la re

prescntaci6n de la sociedad. 

Según Rocchi, por lo que se refiere a la capacidad del

gerente para denunciar la insolvencia socinl los tratadistas -

difieren en sus opí~iones. Hay quien ~iegn absolutanente tal-
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capacidad; otros, al contrario, la admiten, partiendo del pri!!. 

cipio crr6neo de que el gerente siempre se encuentra investido 

de la capacidad de representar a la sociedad; y otros, en fin. 

que el gerente puede denunciar la insolvencia c:.ianclo así lo -

haya acordaóo el consejo. (50} 

En este Gltimo caso no hay duda que un gerente general

a especial, o un apoderado cualquiera puede pedir la declara-

ción de quiebra, si su petición va aparejada con la comproba-

ci6n del acuerdo del consejo, pues éste, como ya sabemos, tie

ne las más amplias facultades. 

Ahora bien, ¿puede el gerente general de una sociedad -

an6nima, con uso de la f.irma, pedir la declaración de quiebra

de la sociedad a espaldas, y sin consentimiento ni conocimien

to del consejo de administraci6n? La respuesta afirmativa se

deduce de los términos del artic~lo 7 de la Ley de Quiebras -

que dice: "Si el comerciante fuere una sociedad, la demanda -

deberá suscribirse por las personas encargadas de usar la fir

ma social ..• 11 

En este caso el gerente debe razonar en su demanda los

motivos de la quiebra o suspensión de pagos de la sociedad y -

debe acompañar los libros de contabilidad de la misma, un ba--

(501.- Citado por Mantilla ~olina. Op. Cit. pág. 282. 
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lance, una relación que cornprend~ los nombres y direcciones de 

acreedores y deudores, naturaleza y monto de las deudas, des-

cripci6n valorada de bienes muebles e irunuebles y titulas y v~ 

lores, copia de la escritura social y certificaci6n de inscri~ 

ci6n en el Registro Pdblico de Comercio {Artículos 6 y 7). Un 

p~so dado así por un ycrcnte, es, sin duda, de suma gravedad;

pero independientemente de las responsabilidades que puedan -

exigise al gerente, en el caso de haber procedido con dolo o -

mala fe, un juez tendría que dar curso a admitir la demanda de 

quiebra suscrita por el gerente, porque, repetimos, la Ley le

da expresamente personalidad para instaurarla. 

b} Intervenci6n en el procedimiento.- En la secuela -

de la quiebra serán representantes de la sociedad y estarán s~ 

jetos a todas las obligaciones de los fallidos, las personas -

determinadas en los estatutos y los administradores, gerentes

º liquidadores, como antes vimos. 

El artículo 89 citado habla indistintamente de adminis

tr.J.dores y gerentes, por lo que parece referirse con este últ! 

mo término a los que con tal nombre son administradores de las 

sociedades de responsabilidad limitada. Si.n emb<lrgo, nosotros 

nos hemos permitido examinar la cuestión, como si se tratara -

tambi~n de gerentes generales de socicd~des an6nimas con uso -

de la firma social. 



e) Aspecto penul de la L[Uiebra. - .Z\un cuando en el ca-

pttulo de lu responsabilidad del gerente volvanos sobre este -

tema, diremos aqui. c1uc, se:gún la Ley de (}uiebr.:is, una sociedad

anónima s6lo puede ser declarada en estado de quiebra cuando -

cesa en el puga de sus obligaciones, y que las quiebras son de

tres clases: fortuitas, culpables y fraudulentas {Art~culos lro 

y 91.) 

Solo estas dos últimas clases son las que entrañan res-

ponsabilidad para los administradores y gerentes. 

Para que la quiebra de una sociedad pueda ser declarada

culpable o fraudulenta se rcGUie:-c que, adern~s de la suspensi6n

de pagos, exista un acto positivo o una ornisi6n que, por dispo

siciOn expresa de la ley, dé la calificaci6n de culpabilidad o

del fraude. 

La responsabilidad de los gerentes est;! definid~~ Pn el -

arti.culo 101, que dice: ''Cuando la quiebra de unu. sociedad fue 

re calificada de culpable o fraudulentc, la responsabilidad r~ 

caerá sobre los directores, ndministradores o liquidadores de

la misma, que resulten responsables de los actos que califican 

la quiebra." 

Los arti.cu.los 95, 99 ~· 106 de lu Ley de Quiebras, en rs:, 

l.:ici6n con el 101 inserto, sancionu.n con !?enas de multa y pri-
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vativas de libertad a los gerentes de las sociedades an6nimas 

que incurran en quiebra culpable o fraudulenta, y los inhabi

lita además para ejercer el comercio y para desempeñar cargos 

de administración a rcprcsentaci6n en cualquier otra cocicdad 

durante el término de la sentencia principal. 



CAPITULO IV 

EL GERENTE cono FIGURA PRINCIPAL DI: LA ADllINISTRACION DE LA --

SOCIEDAD ANONIMA. 

a) NOCION DE GERENTE. 

Para el Diccionario de Derecho, el Gerente es el fac--

ter o administrador de un comerciante, empresa mercantil o so-

ciedad. (51) 

La sociedad an6nirna, como persona moral que es, otra y 

se representa por medio de personas físicas, como son los adm~ 

nistradores y gerentes. El nGmero de los primeros debe deter-

minarse precisanente en los estatutos, y sus facultades las fi 

ja la ley, si no lo han sido en los mismos estatutos. (Arts .. 6, 

frac. VIII y IX y 10 de la Ley General de Sociedades M.ercanti-

les.). El nGraero de los 9erentes puede deterr.iinarsc en el pa~ 

to social o libremente por la asamblea de accionistas, el con-

sejo de adrninistraci6n o el administrador único. (Art. 145, L. 

G.S.M.) Puede ocurrir que los estatutos limiten el número ele -

los gerentes, y esto, como es natural, obliga al 6rgano encar

gado de su nombramiento a no sobrepasar dicho nOmcro. 

(51) Dl.CCl.onario de Derecho. Editorial Porru<i. :-téx.ico 1984. 
12a. Edici6n p. 283. 
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El nombramiento puede ser hecho por la asamblea de ac

cionistas o bien por el consejo de administración o el ad.mini~ 

trador Onico, en su caso. La asamblea de accionistas, ya sea 

ordinaria, extraordinaria o mixta, puede acordar el nombramie~ 

to de Cjercntes. Lo normal es que la asurablca ordinaria sea la 

que haga tal nombra~iento. 

Conpete a las asambleas ordinarias el nombramiento de -

administradores y comisarios, la fijación de sus emolumentos, 

la aprobación del balanca y los demás asuntos que no son de la 

corapetencia de las asambleas extraorUinarias {Art., 181, L.G. 

::;. M.). A éstas corresponde la motlificaci6n de los estatutos -

).', en general, los acuerdos en que la ley o los estatutos exi

gen un quorur.\ es;>ecial. (Art. 132, L.G.S.11.} 

Asanblea mi:<.ta es la que se convoca con el doble carác

ter de ordinaria y extraordinaria y se regirá en cuanto al n~ 

mero de asistentes y votos necesarios para adoptar acuerdos, -

por las reglas ?ropias de la asamblea ordinaria o excraordina

ria, según que la ~3tcria corresponda a una u otra clase de -

asambleas. 

No es necesario que el nombrnmiento del gerente figure 

en la orden del día; así se deduce de los términos del artícu

lo 181 mencionado, que pcrr.iite que l~ asamblea o~dinaria se -

ocupe, aden5s de los asuntos incluidos en la orden del Uia,dcl 



95 

nombramiento de a<lministrador, consejo de administración y e~ 

misarios, y es claro que si ~ucde nombrar libremente a los ad 

ministradores, fuera de la orden Cel día, con mayor raz6n pu~ 

de hacerlo respecto de los gerentes, que son de menor catego

ría. Y es obvio que todo esto trunbi6n podría hacerlo la asa~ 

blea extraordinaria en la que se requiere un quorum mayor. 

En efecto, en la exposición de ~otivos de la Ley Gene

ral de Sociedades Mercantiles, se lee: 

En cuanto a la administraci6n de las an6ni~as, se con-

servan los órganos que la legislación en vigor establece, esto 

es, el Consejo de Administrador en su caso, como órganos prin

cipales y los Gerentes coffio 6rga<los secundarios. 

Cuando el nombramiento de qerentc lo hace el consejo de 

administración, basta una simple ~ayorfa, salvo que los estat~ 

tos requieran un quorum especial para el caso. 

Huelga decir que los acuerdos de las asambleas o del -

consejo, dPbcr. hacerse constar en las actas correspondientes -

para su comprobaci6n y compulsa. 

Cuando la socieda& está regida por un adninistrador ün~ 

co, éste puede nombrar libremente n los c;crcntes necesarios, -

haciendo constar su desiqnaci6n en la forma ~scrita que crea -
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conveniente , sin perjuicio de completarse la formalidad exte~ 

na con la escritura pública y registro de que después hablare

mos. 

En los estatutos de las sociedades anónimas pueden ha-

cerse constar ciertas modalidades en el nombramiento de sus g~ 

rentes. Cabe pactar, por ejemplo, que la designación la hará 

el consejo Ue administración, eligiendo entre varios candida-

tos propuestos por la asamblea de accionistas, o bien a la in

versa que los nombre la asamblea a propuesta del consejo. 

También puede ocurrir, en caso de pluralidad de geren-

tes, que unos sean nombrados por el consejo de adrainistraci6n 

y otros por la asamblea de accionistas. 

Para ser gerente de una sociedad anónima es indis~ensa

ble llenar determinadas condiciones. Estas son fijadas por -

los estatutos o por la ley. Las que exige propiamente la ley 

son: persona f!sica, aptitud para ejercer el comercio y consti 

tuci6n de garant!a. 

La primera condición es indispensable porque la sociedad 

an6nima, como toda persona moral, debe ser representada por pe~ 

sanas de existencia f!sica. En consecuencia una sociedad anóni 

ma no puede ser administrada o regenteada ~or otra sociedad. -

Así se deduce del ürtículo 147 de ln Le.: de 3ocieci.adcs, '.:!UC ¿_is 
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pone que los cargos de administrador, consejero o gerente son 

personales y no podrán desempeñarse ~or medio de representan-

tes. La razón de esta prohibición está en que si se cor1firi~ 

ra a una persona moral un puesto U.e gt:::reute, seria cubierto -

por los 6rganos de la sociedad, sin que se pueda tomar en 

cuenta el car~cter de confümza personal que tales cargos re-

quieren. 

No pueden ser administradores ni gerentes los que confoE 

me a la ley est~n inhabilitados p<lra ejercer el comercio. 

As1 dice el artículo 151 de la Ley General de Sociedades Mer--

cantiles; y esto en raz6n de que el gerente, en el ejercicio -

de su cargo, hace del comercio su ocupación ordinaria. Y aquí 

cabe aclarar que el gerente no es comerciante en los t~rminos 

del articulo tercero del Código de Comercio, aun cuando dedi--

que todo su tiempo al desc~peño del car10 1 pues le falta el r~ 

quisito de ejercerlo en nombre propio, como exige la doctrina. 

(52). 

Pueden desempeñar el cargo de gerente los menores de 

edad mayores de diez y ocho años, conforme a lo establecido 

por el artículo sexto del Código de Comercio; así como la mu--

jer casada de acuerdo con los artículos 8, 10 y 11 del mismo º!. 

denamiento. ~o así el quebrado, ya que según el artículo 84 -

de la Ley de Quiebras no podrá desempeñar cargos para los que 

se exija plena ?Osesi6n cic los derechos ci•1ilcs; y de un modo 

{52) Ascarelli Tullio. Derecho :.1ercantil. Traducci6n. Edito 

rial Porrúa M~:xico, 1972. 3u. Edición p. 146. 
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expreso el articulo 106 dela ~isma ley preceptúa que los come~ 

ciantes y der.iás 9ersonas rcspons:ibles de quiebra culpable o -

fraudulenta podrán ser condenados a no ejercer cargos de adr.ü

nistraci6n o represcntaci6n en ninguna ~lase de sociedades me~ 

cantiles, durante el tiempo que dure la condena principal. 

Además, el articulo 12 del Código de Comercio, en su fracción 

segunda, establece: No pued~n ejercer el co~ercio: 

II.- Los quebrados no rehabilitados. En consecuencia, 

un fallido no puede ser gerente de una sociedad, aunque, como 

ya vimos, no ejerza el comercio en nombre propio. 

El artículo 152 de la Ley de Sociedades establece que -

los gerentes, a fin de asegurar las responsabilidades que pu-

dieran contraer en el desempeño de sus cargos, deben prestar -

forzosamente la garantía que determinen los estatutos o, en su 

defecto, la asamblea de accionistas. 

Esta garantía puede consistir en fianza, en hipoteca,en 

~renda, etc. Generalmente se da en prenda determinado número 

de acciones, que pueden ser o no de la propuedad del gerente, 

y las que deben ser guardadas en las cajas de la sociedad. 

Algunos autores sostienen que las acciones dadas así en 

garantía sufren una modificación es su naturalez.::i. ,l deben ser 

siempre consideradas como norrn.:1.tivas e inalienablPs y aun !7lar 

cadas con un sello especial. 
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Pero en verdad, se trata de una simple ~renda, y en co~ 

secuencia, tales acciones pueden ser objeto de transacciones -

comerciales y ele embargos, subordinados unas y otros a la !_:)re

ferencia de la responsabilidad que garnntizan, pues la sacie-

dad tiene sobre ellas la prelación de un acreedor ~rendaría. 

La garuntia otorgada por el gerente, no es necesario -

que aparezca registrada en la hoja de inscripción a que se re

tire el art!c'.llo 21 del C6dir;o de Comercio, pues basta que de 

un modo fehaciente se corn~rucbe que se ha prestado, para que, 

conforme al articulo 153 de la Ley General de Sociedades Mor-

cantiles, pueda inscribirse el nombramiento del gerente. 

Por razones políticas, al par que corno medida económica 

contra la simulación de instituciones de manos muertas, un sa

cerdote no puede ser gerente de un~ sociedad anónima. As1 lo 

dispone la Ley de Nacionalización de Bienes que Uice: Art. 1.

Son bienes propiedad de la Naci6n, representada por el Gobier

no Federal: .•. III.- Los bienes raíces y capitales impuestos s~ 

bre ellos que estén poseídos por asociaciones, corporaciones o 

instituciones religiosas, directamente o a través de interp6s~ 

tas personas, y l~rt. 8. - Se presume, sin que haya lugar a pru!:_ 

ba et' contrario, que una sociedo.<l civil o f.lercantil que se os

tente como dueña o poseedora tlc bienes raíces o de capitales -

impuestos sobre ellos, es intcrp6sita persona de una asocia--

ci6n, corporación o instituci6n religiosa: ... III.- Cuando en -



100 

una sociedad por acciones figure al;ún 3acerdote entre el Co~ 

sejo de Administraci6n o entre los Comisarios o cuando el Ge

rente tenga esa calidad. Las condiciones que ~ueden fijar -

los estatutos para ser gerente varian según el objeto de la -

socieüad, y la voluntad de los socios, y no es raro el caso -

en que se exige que sea accionista o que tenga determinada -

profesi6n, nacionalidad, vecindad, etc., cte. 

t\.ntaño eran nombrndos administradores y gerentes los -

mayores accionistas de la sociedad, para resguardar a ésta -

contra los ~alas manejos. Todavfa en el Código mexicano de -

1889, los raiernbros del consejo de adminis~ración debian ser -

necesariamente accionistas; pero desde 1934, año en que co1acn 

z6 a regir la ley vigente de sociedades mercantiles, qued6 e~ 

tablecido que los administradores y gerentes pueden ser pcrs~ 

nas extrañas a la sociedad, pues se ha visto en la práctica -

que el mejor director es el que tiene mfis preparaci6n, o r:iás 

conocimientos, ~unque no haya aportado ca~ital. Es decir, -

que ahora las sociedades anónimas busc~n, contratan y pagan -

las aptitudes de sus administradores y gerc:-itcs, aunque no -

sean socios. 

Como ya dijimos, un consejero delegado o el ~rPsidente 

del consejo de administración, pueden ser investidos de las -

facultades ,ro9ias de un gerente y aan ser designados con este 

:i.o;:ibrc. 
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La sociedad debe G.ar a conocer los nor.ibres y las f irrnas 

de sus gerentes por medio Lle circular dirigida a los comercia~ 

tes de las plazas en que o~crc, la que debe, atlcmfis, publicar-

se en el periódico oficial y en su defecto en .:ilt:¡ún otro (Arts. 

16 y 17 del Código de Comercio). Los nombramientos y 90Ueres 

conferiUos a los gerentes deben inscribirse en el Registro de 

Comercio paru que surtan efecto contra tercero. 

COMO regla general, el Código de Comercio dispone; Art. 

21.- En la hoja de inscri~ci6n de cada conerciante o sociedad, 

se anotarSn: ... VII.- Los poderes generales y nombramientos, 

y revocación de los mismos, si la hubiere, conferidos a los g~ 

rentes, factores, dependientes y cualesquiera otros mandata---

rios. 

;i.1anuel Andradc, cor.lenta así el articulo inserto: ~'\d---

viertase que solamente los poderes generales otorgados 9or -

las sociedades mercantiles o comerciantes natriculados deben 

ser anotados en la hoja de inscripción de cada comerciante o 

sociedad, o lo que es igual, que los ~o<lercs especiales no hay 

obligación de anotarlos o inscribirlos en la Sección de Comer-

cio del Registro Público. (53) 

Los gerentes :_:>uedcn ser nombrados <k 0~tu m3 nc>ra: por 

(53) Anclrade >tanuel. Códü;o C:e Comercio reformado y concorda
do. Edición del ~utor. M€xico, 1936. ?· 9 
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plazo fijo o por tie~po indefinido. En el primer caso, el ca~ 

go termina con el plazo mismo, salvo lo que en contrario dis-

pongan los estatutos. 

Podr!a sostenerse, por simple analogía, que los geren-

tes deben, al igual que los administradores, continuar en el -

desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el pl~ 

zo para el que hayan sido designados mientras no se hagan nue

vos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus car 

ges (art. 154 dela Ley de Sociedades}; pero no debemos perder 

de vista que los aclrninistradores son órganos esenciales para -

el funcionamiento de toda sociedad anónima, y que los geren-

tes son potestativos. 

La fijaci6n del plazo para el cargo no es obst~culo ~a

ra la remoci6n, pues únicamente debe ser considerado corno un 

limite máximo; pero que no oblig.a a la sociedad, que puede, -

por medio de la asamblea, del consejo de administración o del 

administrador único, remover al gerente en cualquier tiempo y 

aun sin causa justificada, sin perjuicio de las indemnizacio

nes que correspondan le9almente al gerente destituido. 

El 0erente, y, de un modo general todas las delegaciones 

y poderes otorgados por el Consejo de ~dninsitraci6n o el adrn~ 

nistrador 11nico, no concluyen por la terminación de las funcio 

nes de éstos. (Art. 150 de la Le:/ de Sociedades). 
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El cargo de gerente termina por las mismas causas del -

mandato en general contenidas en el artículo 2595 Uel C6tligo -

Civil, o sea por la revocación la renuncia, la muerte o inter

dicci6n del gerente, el vencimiento del periodu para el que --

fue nombrado, y, adem5.s, por terminación del plazo social o -

por disoluci.6n de la sociedad. En principio, la quiebra <le la 

sociedad rescinde el con rato de gerencia, pero conforme al 

art. 154 de la Ley de Quibras, se podr5. continuar dicho contr~ 

to si el gerente es necesario 9ara la administración o liquid~ 

ci6n de la sociedad. 

Rige al gerente el articulo 2603 del Código Civil y en 

tal virtud, en caso de renuncia debe seryuir desempeñando su 

cargo mientras la sociedad lo substituye, para no causar per-

juicio a la misma. El 6rgano encargado de aceptar la renun--

cia es, en principio, aquel que lo ha designado, pero en cual-

quier caso puede hacerlo la asamblea general. 

No es aplicalbe a la remoción de los gerentes la garan-

tia de que CJOZa el administrador nombrado por 1:1 ~L1oría de --

accionistas de no poder ser removido sino juntamente con los -

demás administradores (art. 144, L.G.S.!-L), pues repecto al nom ... 
bramiento o revocación de gerentes no concede la ley ningün -

derecho especial a la minoría. 
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La asamblea de ~ccionistas, como 6rgano supremo de la -

sociedad, puede revocar en cualquier tiempo los nombramientos 

de gerentes hechos por el administrador o por el consejo de a~ 

ministración; pero 6stos no pueden, por razón <le su inferiori

dad, desconocer o revocar los nombrmnientos hechos por la asam 

blea. 

La revocaci6n ad nuturn de los nombramientos de los adm! 

nistradorcs y gerentes es una facultad de la asamblea general 

de accionistas y de la esencia propia de la relaci6n jurídica 

establecida, y por tanto, de orden público, y este car~cter 

tiene en nuestra legislación, as! corno en la doctrina. Es, 

pues, irrenunciable, y cualquiera disposici6n, en los estatu-

tos o en acto separado, contra esta facultad, seria nula. 

La revocación debe ser notificuda al interesado, con-

forme a los principios del derecho coman. Pero, sobre todo, -

la revocación debe hacerse del conocimiento de los terceros, -

de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 21, fracción VII, 

del Código de Comercio. 

Remuneración del gerente. 

La remuneración que debe percibir el gerente constituye 

una condición esencial del contrato por el cual se compromete 

a dedicar todo tiem~o a la marcha de la empresa social. Dicha 
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remuneración puede consistir en un sueldo fijo, en una parti

cipación en los beneficios de la sociedad o bienes en un por

centaje sobre los beneficios, con un ~:!ni~o garantizado. 

Existe en las sociedades anónimas un tipo de acciones 

que se presta a las mil maravillas para procurar a favor de -

los gerentes, 1 en general de todas las personas que colaboran 

en la empresa, con la exclusión natural del principal, una PªE 

ticipaci6n en los beneficios; nos referirnos a las acciones de 

trabajo cstatuídas por el artículo 114 de la Ley de Socieda--

des, que tuvieron como mira, al crearse, hacer un reparto de -

utilidades de la sociedad a sus trabajadores, de acuerdo con -

el artículo 123 constitucional. 

Las acciones de trabajo no representan una parte del c~ 

9ital social y ésta es una de las razones por las que los tra

tadistas sostienen que no son propiamente acciones; son nomin!:_ 

tivas e inalienables; sus titulares tienen derecho de dividen

do en los beneficios de la sociedad. 

Esta institución no se ha desarrollado en nuestra país, 

y según Rodríguez y Rodríguez se debe a dos motivos: En priner 

lugar, la falta de reglamentación, que es un obstáculo serio 

para la emisión de estos títulos; y en segundo, porque ninguna 

crn9resn ha sentido el nenor deseo de crear estas acciones, que 

darían una in ercncia en la ud~inistraci6n de la sociedad a su 
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personal. ( 54) 

La fijación de la retribución puede efectuarse por di-

versos órganos de la sociedad. Los estatutos sociales pueden 

hacerla; pero si éstos guardan silencio al respecto, entonces 

la asamblea ser~ el órgano encargado de tal, si ella ha desi~ 

nado al gerente; aunque bien pudiera suceder que la asamblea, 

después de nombrar al gerente, remitiese al administrador o -

al consejo de administración la determinación de los emolurne~ 

tos que habr!a de percibir el gerente. Y, finalmente, el con 

sejo de administración será el encargado de señalar la retri

bución del gerente si aquél nombró a éste. 

b) CARACTERISTICAS. 

Las sociedades anónimas pueden designar para cumplimen

tar sus funciones técnicas y ejecutivas y bajo una relaci6n de 

dependencia y control, a uno o varios gerontes. 

Se ha ido haciendo complicada la discusión con respecto 

a las características que dentro de la organización tiene el -

gerente, ya que normalmente se le otorga una gran amplitud a -

la órbita de sus funciones. 

Su posici6n con respecto a la sociedad ha sido muy dis

cutida y todavía eu la actualidad no puede decirse que se tie-

(54} Rodrí?uez, Op. cit. p. 318. 
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ne un concepto definido del gerente. 

Así Guelperin y Lodi, afirman: 11 este no es en rigor más 

que un alto empleado y su contrato con la sociedad ~ucde defi

nirse corno una locaci6n de servicios 11
• (55) 

Se ha querido en repetidas ocasiones diferenciar radi-

calmente la figura del gerente y la del director considerando 

este como un administrador en sentido estricto, diciendo que -

el gerente se díferencía del director no solamente en cuanto -

al origen y naturaleza de sus funciones sino debido a muchos -

otros factores. 

Creemos que la concepci6n de la r.ioderna gere.r.cia, de -

~cuerdo a la realidad práctica, nos está enseñando que es muy 

difícil delimitar las fronteras exactas, y poder doctrinalrnen

te esclarecer los contornos de ubicación de estas dos figuras. 

El concepto del gerente como administrador y represen-

tante de la sociedad subordinada al consejo, se ha ido hacien

do cada vez más generalizado, en vista de que no es discutible 

ya la necesidad de esta figura cuyas funciones son múltiples. 

Una sola -esencial y básica-, es suficiente para explicarla: -

la consideraci6n de que el consejo de administración no actúa 

en forma continua. 

~ados por Rodríguez y Rodríguez. op. cit. pág. 320. 
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La sociedad no puede en los períodos de inactividad del 

consejo dejar de cumplir con su cometido, ya que esto implica

ría automáticamente su inestabilidad y hasta el peligro de de

saparecer por falta de realización de su finalidad. 

El gerente, no integra el directorio. Ho tiene facult~ 

des de decisión sino meramente de ejecución de las operaciones 

sociales. Por ello no es más que un empleado de la sociedad, 

el más alto empleado de la adrninistraci6n. La extensión de 

las atribuciones para la gerencia, no es ilimitada sino que se 

determina por la categoría y el objeto de la empresa. En cuyo 

caso es la categoría u objeto el que lo limitan, situaci6n de 

suyo ambigua, que demuestra lo difícil que es determinar cla

ramente esta situación. 

Junto a la denominación de gerente existe otro figura -

conocida bajo el rubro de dircct~r general, que pudiendo ser -

o.no administrador -como ya vimos anteriormente-, en realidad 

tiene la configuraci6n caracterizada de la gerencia. 

La diferencia entre el gerente y el director general o 

el adIDinistrador delegado estriba en que es un auxiliar exper~ 

mentado, colocado bajo la dependencia del consejo, donde a di

ferencia del administrador delegado no tiene más que voz para 

consulta. 
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Con el comentario anterior no deseamos entrar en la dis 

cusi6n de esa opini6n, ya que las características del adminis

trador, quedaron anotadas en la parte correspondiente, y como 

en realidad la figura del consejero delegado o del director g~ 

neral en sentido administrativo estricto se va cada día confu~ 

diendo más en la pr.!ictica con la figura del gerente, consider~ 

mas que sus características son muy similares, y las difcren-

cias muy grandes teoricamente pero muy ?equeñas en la vida --

real. 

En efecto, además del director general, existe a veces 

un director técnico, empleando superior, encargado no de la ad 

ministraci6n, sino de la dirección de la explotaci6n. 

Aun cuando ya hemos dado a conocer nuestra opinión, qu~ 

remos insistir en que serS muy dif!cil encontrar la frontera 

exacta entre el ejecutivo actuante que es administrador y el -

ejecutivo actuante que no es administrador, fundando esta afir 

mación en la constatación fácil de verificar de que cada d!a -

aumenta en sus proporciones la figura del moderno gerente. 

De Gregario señala que "al director general está atri-

buida la parte ejecutiva de las operaciones sociales... Ahora 

bien, es fácil observar que esta función, si no fuese integra

da según el esp!ritu de la n ~a, no nos prc~orcionaría un cr~ 

terio seguro -e distinción de otros empleados de la sociedad''. 
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Del comentario anterior puede des?renderse cuan confusa es es 

ta situación en el 5nirno de la doctrina, ya que como afirma -

De Gregario 11 las operaciones sociales pueclen ser y son a r:ll;!-

nudo, practicadas predominantemente por los llamados directo-

res técnicos o por empleados". ·¡-¡a puede decirse según este -

autor que la atribuci6n de la parte ejecutiva es lo que <lis-

tingue al director general y señala que es la continuidad y 

la generalidad lo que le da su característica esencial. {56) 

Por otro lado nos encontramos con que se dice q..ic.:: <ü cli;:ec 

ter est~ sujeto a la autoridad del consejo de administración, 

por lo que con raz6n es el primero de los empleados de la so-

ciedad, provisto de funciones en partes fijadas o presupuest~ 

das por la Ley y de una cierta autonomía •.• pero, sin etnbar--

go siempre un empleado. 

Según el maestro Mario de la Cueva la figura jurídica 

en la cual encaja la relaci6n de gerencia es en la de presta-

ci6n de servicios profesionales. (57) 

En las sociedades an6nimas existe por lo general un ge-

rente, cuya funci6n consiste en el despacho ordinario de los -

(56) De Gregario, Juan Jos~. Derecho Mercantil. Editorial De -
Palma. Buenos Aires, Argentina. 1973. 3a. Edición. pSg. 
527 

(57) Cfr. De la Cueva Mario. Derecho 11exicano del Trabajo. M€!
xico 1954. '.editorial Porrúa, p. 370. 
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asuntos y que "debe ser considerado como órgano ejecutivo del 

consejo de administración, del que depende". 

Generalmente su papel está mal definido y tiene funcio-

nes a la vez de mandatario y de ~restador de servicios, siendo 

además el primer empleado de la sociedad an6nima, segün afirma 

Claret y Mart1 (SB) quien añade que en la jurisprudencia fra~ 

cesa se ha decidido que sí predomina en las relaciones con la 

sociedad an6nima, el carácter de prestaci6n de servicios, la -

revocaci6n traerá consigo la indemnizaci6n de daños y perjui--

cios, sin distinguir ni en una ni en otra función, y en cambio, 

si lo que predomina son los reglamentos del mandato, hace al -

gerente revocable sin indemnizaci6n. 

Dice Malagarriga que "conviene en la generalidad de los 

casos el nombramiento de un gerente, es decir, de una solo. pe.E_ 

sona que atienda de inmediato la marcha de los negocios socia-

les, ajustfindose a las órdenes del directorio. Puede ser crea 

do por los estatutos o por la asamblea general. 11 (59) 

Por lo tanto el puesto de gerente puede ser creado por 

la asamblea o por el consejo de administración, siguiéndose p~ 

ra el nombramiento del titular del puesto el procedimiento es-

calonado, correspondiendo en primer término a la asamblea la -

designación y sucesivapente a los otros órganos. 

(58) Citado por Mantilla Malina. Op. Cit. P. 426. 
(59) Citado por Garrinques. Op. Cit. P. 129. 
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Y además en la práctica se designa para la gerencia 

a uno de los directores a quienes se acostumbra llamar en ese 

caso director delegado • Nuevamente nos encontramos con la 

imprecisión que rodea a la figura del gerente • 

Dice Uria que en ocasiones al lado del órgano colegiado 

de administración existe un órgano unipersonal que se llama 

director general o director gerente, que comparte con el órga

no administrativo, sus funciones, para lo cual en los estatu-

tos debe delimitarse las de cada uno de ellos, señalando que -

la ley española no se opone a esta dualidad de órgano adminis

trativo. (60) 

De esta confusa situación se desprende que el derecho -

positivo que contempla a estos órganos aan no se coloca en la 

realidad y los delimita específicamente, por lo que es el dere 

cho vivo de las sociedades ante ·las necesidades reales el que 

va creando las respuestas adecuadas a los hechos. 

Los estatutos pueden reglamentar la condición del gere~ 

te, ~mponiéndole algunas características específicas entre 

ellas su condición de accionista. 

(60) Citado por Ascarelli op. cit. pág. 198 
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Asimismo se prevé la posibilidad de un director ajeno -

al consejo, y al cual corno ya vir.ios anteriormente por acuerdo 

de la asamblea o por pacto social, se conffa la parte ejecut~ 

va de la adr.linistraci6n social. Se le considera corao el pri

mero de los erapleados y de acuerdo con lo que señala Ascare-

lli "debe naturalmente distinguirse, del llamado director té:_s 

nico 11
• (61) 

La sociedad puede designar uno o varios gerentes espe-

ciales. Siendo un puesto personal que no puede desempeñarse -

por medio de representante, sus facultades serán revocables en 

cualquier tiempo, sin que lo anterior quiera decir que est~ 

impedido dentro de sus atribuciones de otorgar poderes a nom-

bre de la sociedad y sin que por ello se restrinja el goce de 

las m5s amplias facultades deejccuci6n y representación de las 

cuales es titular. 

Aun cuando sea nombrado por la asamblea, será revocable 

por el consejo siendo además un mero empleado. Con respecto -

a la acumulación en una persona de diferentes posiciones admi

nistrativas, ha sido muy criticado la reunión de presidente de 

consejo de administración y de director qeneral y se ha hecho 

notar las ventajas de que estas dos funciones sean desempeña--

(61) Ascarelli op. cit. plg. 190 
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das por personas diferentes con lo que se crea entre otras la 

figura del director general adjunto que, no puede ser nombra

do sino a propuesta del presidente, dentro de la lev france-

sa, lo cual indica que el legislador quiso hacer de este di-

rector general adjunto, un auxiliar escogido por el presiden-

Junto a la figura de los gerentes y de los directores -

en sentido administrativo estricto, la doctrina se ha ocupado 

de la figura que generalmente se denomina como director técni 

co. En efecto, esta figura se confunde con el gerente, ya 

que los estatutos o la asamblea general pueden atribuir la 

parte ejecutiva de las operaciones sociales a uno o rn5s direc 

tares t€cnicos, ahora antes de tenninar el estudio de las dife-

rentes concepciones del gerente de la sociedad an6nima, qui-

siérnr11os referirnos a la corriente -que día a día aumenta- -

de lo que se llama la gerencia profesional, institución, que 

no tiene aún la categor!a jur!dica adecuada, y que sin embar

go es cada vez rnfls frecuente su presencia en la realidad de -

nuestras sociedades an6niraas. 

El origen de este tipo de funcionarios viene de Ingla

terra y de los Estados Unidos en donde la divisi6n entre 11 ma

nagcrs y directors", ha sido un hecho en la práctica de las -

corporaciones desde hace muchos años. 
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Adem&s, las reglas inglesas no se han hecho eco de es-

ta situaci6n, y no han desarrollado por lo tanto muchos prin

cipios aplicables a ellos que ya se usün en la práctica tal -

como señala ~·Iedderburn: "Las cortes han concedido ya que el 

Board o Directors, emplee a una persona con las característi-

cas de gerente profesional 11
• Señala este autor que la mayor 

parte de las veces el Board retendrá el control de los "mana-

gi.ng dircctor5 11
, pero que tendrtin que encontrarse medios para 

limitar y controlar el éxito de los gerentes profesionales(G2) 

nuevamente nos encontramos con que esta sola frase es 

suficiente Dara darnos a conocer la preocupaci6n, de la doc--

trina ante un hecho que en la vida práctica hasta este mamen-

to no ha podido de ninguna manera ser controlado. 

C) • - It!PORTi\NCIA 

Considerarnos que es indiscutible la presencia en el de-

recho vivo de las sociedades anónimas <le este nuevo tipo de --

dirigente profesional, que hace de la gerencia una especializ~ 

ci6n cada día más solicitada en vista de las diferentes consi-

\·7edderburn Kipp Holfang. La Gerencia ,Traducción. por 
Yolanda Melendez. Mi;xico, 1991. pii.g. 346 
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deraciones que a lo largo de este estudio ya hemos ido cxpo-

niendo, además de estarse constituyendo en una instituci6n. 

Cremas que para terminar adecuadamente este estudio de

bemos tratar de configurar lo que en nuestro criterio es el 

moderno gerente de la sociedad an6nima, de acuerdo con nuestra 

pr~ctica. En efecto, en nuestro país la sociedad an6nima cada 

d1a se irá haciendo más grande debida entre otras causas al i~ 

cremento de la industrilizaci6n tlel país y el aumento de la in 

versi6n nacion~l y de la extranjera, que canalizadas a través 

de esa forma social, conducen a la creación de empresas cada -

vez mayores, en las que la liga entre el ente y los accionis-

tas es cada vez más lejana y por lo tanto da lugar a la apari

ci6n de esa figura del gerente profesional. 

Podr1amos considerar gue el elemento esencial para con

figurar al gerente es precisamente el crecimiento de la socie

dad an6nima que al traer por consecuencia la desvinculaci6n en 

tre el accionista y la empresa, necesita la aparición de un 6~ 

gano intermedio que sin las características específicas de la 

admin.istraci6n en sentido estricto, en realidad, no solamente 

se ocupa de la gestión diaria de los negocios del ente, sino -

que adem~s es el verdadero creador de la voluntad social. En 

efecto, es de sobra conocido que los consejos de adrnin1stra--

ci6n, son en nuchas ocasiones, manejados por un grupo reduci--



1l. 7 

do, que, general~ente al mismo tiempo detenta -no solamente -

el cargo de administrador- sino que además maneja a través de 

la institución de la gerencia a la sociedad an6nima. 

Es pues para nosotros la instituci6n de la gerencia, el 

antecedente de lo que en breves años ser~ un nuevo órgano de -

gesti6n que una a través de sus actividades al ente con sus -

accionistas, lo cual no implica que desaparezca el 6rgano ad-

ministrativo en sentido estricto, sino que él ~isrna ir~ su---

friendo lentamente ~edificaciones cuyos alcances es imposible 

prever de antemano. 

Cada vez es más importante el papel que desempeña la -

gerencia de la sociedad an6nima, y la influencia de la misma -

suele adquirir tales proporciones que prácticamente rige a su 

arbitrio 9or lo menos la vida interna Ue la sociedad. 

El proble~a al cual se enfrenta el ente, que al inte--

grarsc adecuadamente dispone entre otros de su órgano adminis

trativo, cstS en la necesidad de que para su vida cotidiana -

precisa que su dirección sea atendida, lo cual suele sat.isfa-

cerse con la designación de gerente o gerentes que tienen a su 

cargo dirigir la negociaci6n social, con las mismas amplias f~ 

cultades de representación y ejecución. 
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Los gerentes pueden ser generales y especiales en nue~ 

tra legislaci6n y en el capítulo correspondiente al estudio -

de nuestra ley positiva ya vimOs las características específi

cas que tienen esas figuras. 

Doctrinalmente, los 6rganos secundarios de administra

ci6n son necesarios ya que las funciones de dirección y repr~ 

sentaci6n <le la sociedad no son fáciles de desempeñar, por un 

consejo de administración, que por su mismo car§cter, de 6rg~ 

no colegiado, no puede actuar de un modo continuo de donde n~ 

ce esta necesidad. 

Es muy común encontrarnos con que el gerente tiene en -

sus nanas el control de la gestión social, con lo que se tran~ 

forma virtualmente en un verdadero dueño, que inclusive hace -

que en muchas ocasiones el consejo de administración tenga un 

papel de simple inspección. 

Por lo mismo, la doctrina y la ley se han preocupado -

por señalar la órbita dentro de la cual está autorizado a de-

sarrollar sus funciones. Generalmente no tiene voto en el con 

sejo ni puede convocarlo, ni asistir a sesiones, si no es ex-

presarnente llamado, o bien que asi esté instituido en la regla 

social. 
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_Las atribuciones del gerente dependen de los estatutos 

de la sQciaUad, pero también de los acuer<los y delegaciones -

del consejo o de la asamblea. Por esto la 6rbita de acción 

del gerente varía extraordinariamente. Así nos encontramos -

con gerencias de escasas atribuciones, y, r.i.ucho m~s frecuent~ 

mente, gerencias de gran preponderancia que terminan si~ndo -

los verdaderos administradores de la sociedad. 

Como sus atribuciones no las determina la ley, la pos~ 

bilidad de la existencia de gerentes generales y gerentes es

peciales hace m5.s compleja a esta situaci6n., aun cuando los -

gerentes tiene~ las facultades que el ente quiere otor9arle, 

por lo que su 6rbita de acción es de tiQo convencional. Aho

ra bien, en la realidad las facultades tienen un amplio campo 

de variaciones, siendo en unos casos amplísimas y en otros -

francamente limitadas, pero legalmente la única facultad que 

se concede a los gerentes es la de suscribir títulos valores. 

La regla general viene a demostrar que tienen atribuciones m~ 

cho más amplias, y aún cuando su campo de acci6n natural es -

el ejecutivo, éstas de acuerdo a las necesidades sociales pu~ 

den ser de r.my diferentes magnitudes. 

Pueden ser funciones mixtas, o administrativas o técnf_ 

cas, con limites derivados de una apropiada división del tra

bajo C0erente de ventas, cor-:lpras, general, cte.). Aún más 
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restringido aunque no por ello menos valioso, es el desempeño 

de otro funcionario superior de la empresa. ~l a:.rector téc

nico, no gerente ni director en el sentido primitivo sino ase 

sor con determinadas funciones relativas a la producci6n. 

En vista de que los gerentes no responden ante terce-

ros, sino de los actos quP. entran en el circulo de las facul

tades que le son conferidas, los terceros que realizan nego-

cios o contratan con la sociedad, deben conocer las faculta-

des de los mismos, a través de la lectura de los poderes, por 

lo que podemos brevemente señalar que este mero hecho es su-

ficiente para diferenciarlo como ya lo habíamos señalado, de 

la figura del factor. 

Inclusive la amplitud de facultades conferibles por la 

asamblea al gerente, puede ser mayor que las atribuidas por -

los estatutos al consejo de administraci6n o al administrador 

único, lo cual viene a señalarnos una vez más como el legisl~ 

dar ante la práctica está respondiendo al aumento de la irnpoE 

tancia de esta figura jurídica. 



PRIMERA.-

SEGUNDA.-

TERCERA.-

CUARTA.-

CONCLUSIONES 

La funci6n del gerente es fundamental para el d~ 

sarrollo integral de toda sociedad anónima, tal 

como la práctica diaria nos lo demuestra. 

El gerente por su importancia dentro de la es--

tructura de toda sociedad mercantil, debe prepa

rarse de manera continua para beneficio 9ropio -

y el de la empresa que representa y administra. 

Es necesaria la retribución econ6:nica al gerente, 

en virtud de que por la especialisima actividad -

que el mismo desarrolla, resultaria inadecuado y 

muy criticable, pretender que llevara a cabo su -

importante labor, de manera gratuita. 

La sociedad anónima puede funcionar como un go--

bierno cienocrático, sus estatutos son la Constit~ 

ci6n, los acuerdos de las asambleas son las ·leyes, 

los administradores son el Poder Ejecutivo y la -

asa~blea de accionistas, en el Poder Legislativo 

que puede no~brar, destituir y exigir responsabi

lidades a los altos mandatarios de la sociedad. 



QUINTA.-

SEXTA.-

SEPTIMA.-

OCTAVA.-

La sociedad an6niraa es Junto a la máquina un sí~ 

bolo de nuestro tie~po, ya que no se puede con-

cebir en Estado moderno con sus necesidades ce-

lectivas y gigantescas, ni las empresas necesa-

rias para sus multitudes, sin la sociedad an6ni-

ma. 

El gerente que cumple su funci6n, es aquel que -

por su conocimiento y dedicación al trabajo, 

acrecienta la riqueza que los dueños del capital 

depositan en €1. 

Proponemos que el gerente de toda sociedad anóni

ma, sea socio de la misma, en virtud de que ello 

le permitir~ poner más atención en su labor en b~ 

neficio propio y de la sociedad mercantil. 

La figura jurídica que específicamente determina 

la actividad del gerente, en la prestación de se~ 

vicios profesionales, en virtud de que el mismo -

debe ser un experto en la materia que ha de mane

jar. 
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DECHIA. -

Aquel gerente designado por motivos deferentes -

a su capacidad, indiscutiblemente llevará a la -

quiebra a la ernpreso que maneje. 

La real calidad del gerente, no la otorga la de-

signaci6n, sino exclusivamente sus conocimientos 

y deseos de superaci6n, los que lo llevarán a él 

y a la empresa que dirija, al éxito. 
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