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El motivo por la selecci6n del presente tema. es en virtud de 

que, en la actualidad para constituir o formar una de'terminada 

sociedad mercantil. se requiere de un capital suficiente. ademds de la 

experiencia necesaria para iniciarla y de esta manera convertirse en 

pequeffo. mediano o gran empresario. es por es'to que 'tengo la 

inquietud de analizar en lo general a la sociedad an6nima. que es la 

base de este 'trabajo de inves'tigaci6n. 

Por que ha de saberse que 'todo comercian'te o empresario ni 

siquiera sabe que es una sociedad. mercantilmen'te hablando y mucho 

menos que significa. dentro del campo del comercio o ante quien se 

cons'ti'tuye, como se funda. que requisitos se necesitan para crearla. o 

cual es la que más le conviene. de acuerdo a los lineamientos legales 

que establece la Ley General de Sociedades Mercan'tiles y demás 

ordenamien'tos 'tanto administrativos como jurídicos. 

s 
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Tambi!En el empresario debe saber que tipo de compromisos va 

asumir como socio activo dentro de la sociedad. En cuan'to a los 

asun'tos administra'tivos cuales son sus responsabilidades, ante quien 

se deben de acredi'tar, el y los socios como tales, que personalidad 

jurídica 'tienen ante terceros etc. Para iniciar- en el mundo de los 

negocios los empresarios comercian'tes, en muchas de las ocasi-s 

se inclinan por este 'tipo de sociedad mercantil: la Sociedad Anónima, 

ya sea por que suena muy interesante o se ve muy atrac'tiva. 

Pare su consti'tuci6n se requiere que los socios que la forman 

apor'ten una can'tidad o un monto de !50.000. 00 (cincuenta mil pesos 

00/100 M/N.). como mínimo y en el cual los socios. s61o responderán 

por el monto de su aportaci6n o aportaciones. y es por 'tal mo'tivo que 

no es'tán obligados a responder por otras obligaciones. 

E>eisten otro 'tipo de sociedades, como ejemplo esta la Sociedad 

de Responsabilidad Limitada, por citar alguna en donde los socios si 

están obligados a responder por cantidades suple'torias. 

En la Sociedad Anónima no sucede de esta manera. y los socios 

incurren en desatenci6n y negligencia con la sociedad. ya que en 

muchas de las ocasiones. no se lleva una adecuada adminis'traci6n. y 



esto los obliga a tener gastos extras o innecesarios que hasta cierto 

punto, llevan a la sociedad creada a la quiebra, y tfsta no tiene, el 

capital suficiente para responder de sus obligaci-s c°". los 

acreedores y los terceros. 

Como es sabido de que los socios no estdn obligados a responder 

por más, se les debe obligar a responder con más capital e inclusive a 

responder con su patrimonio para pagar en un momento dado a todos 

sus acreedores, por el motivo de su desfalco econ6mico. 

Es de vital importancia saber que existen otros medios o 

instancias jurídicas (vía penal), para obligar en un momento dado a los 

socios que no quieran responder por más de sus aportaciones. y así 

quitarles el velo corporativo bajo el cual en muchas ocasiones se 

amparan. 
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1.1 ANTECEDENTES DEL COMEAaO. 

2 

Tan pronto como la economía cerrada o natural, en la cual cada 

grupo satisface íntegramente sus necesidades por si mismo, resulta 

inadecuada a la compleja organización de una sociedad, de esto 

surge un fenómeno denominado el •trueque•. que tal vez en si mismo 

no puede ser calificado de mercantil, pero que tiene necesaria 

consecuencia en el comercio. 

En efecto. si el trueque supone que cada unidad econ6tnica 

produce en exceso de determinados satisfactores, y carece de 

otros que son producidos por distintas c!Elulas econ6tnicas, es 

porque sea manifestado ya, aún cuando sea s61o de modo 

embrionario, consecuencia de esto, es la divisi6n del trabajo. 

La consecuencia necesaria es que la tarea de realizar cambios 

entre unos y otros dan como resultado, las distintas unidades 

económicas, todo es consecuencia de la suma de satisfactores de 

una manero especializada, de lo persona, o gnipo determinada de 

personas. cuyo actividad econ6mica consiste, justamente en 
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nuevos trueques, que llevordn al sotisfoctor de quien lo produc~ a 

quien lo ha suministrar poro su consumo. 

·surge así el comercio. el cambio poro el cambio; y junto a lo 

figuro del labrador. del herrero, del carpintero. etc .• aparece lo del 

comerciante. el hombre que se dedica o interponerse. poro 

facilitarlo. en el cambio de sotisfoctores"1
• 

EL COMEACJ:O EN LA El>Ab ANnQJA. 

El ejercicio del comercio estó íntimamente ligado al 

Derecho Mercantil. De lo edad antiguo se tienen referencias 

precisas respecto del ejercicio de esto profesión por los Caldeos o 

Asirios. Chinos, Persas, Hebreos. Árabes. Fenicios. Griegos 

Romanos. Españoles. 

La más antigua legislación mercantil es el Código de 

Hammurabi (668-626 A.D.). escrito en Babilonia en tablillas de 

arcilla. Trota de la compraventa. de la asociación. del crédito. y de 

la navegación. 

Los persas con sus expansiones territoriales fomentaron el 

comercio asiático y aumentaron el número y seguridades de las 

'l\.f,\NI 11 l.A 11.tOI lr..:A. fl.,1-..·lln I ··1,._.1 .. •1:h .. l'l.1 .. -.c..,t1r. 2">• 1 d 1 d111 ... i"' l'urnm ~A. M~•uco I> I· l'IM7 I' .1 
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comunicaciones, estableciendo cienos mercados regulares en el 

mundo del comercio. 

La actividad comercial de los Fenicios dio nacimiento a las 

modalidades sociales de los puertos y factorias: asi como a la 

regulación del comercio por medio de tratados, que contribuyeron 

en gran parte, a la iniciación del crédito. 

Los fenicios, con su expansión colonial y su comercio 

generalizaron el uso de la monedo acuffada. A ellos se debe la •Ley 

Rodia", que reglamento ·1a echazón". esto es. el repar1'o 

proporcional de las perdidas que resultasen de echar objetos al 

mar. para salvarlo. entre los interesados en el manejo de un buque. 

Los Griegos, que alcanzaron una organización juridica 

maravillosa. lograron el fomento de los mercados y ferias como 

instituciones que perduran hasta nuestros dios, amen de que en su 

derecho instituyeron la "Actio institor/a•. par medio de la cual se 

permitía reclamar del dueño de una negociación mercantil, el 

cumplimiento de las obligaciones contraidas por su capitdn, y la 

"nacticum Foenus• ,o "préstamo marítimo", que el derecho actual 

conoce con el nombre de •préstamo a la gruesa•. 
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EL COMEACXO EN LA EDAD MEDJ:A. 

s 

En el siglo V de la era cristiana, las invasiones bárbaras que 

rompieron la unidad política romana, dieron nacimiento a los Estados 

Germánicos Merovingio en la Galias, el Ostrogodo en J:talia y el 

Anglosajón en la Gran Bretaffa, que orientaron el comercio en forma 

particular. debido en gran parte al rigimen polftico que caracterizo 

a la edad media. 

La organización feudal, que debido a las dificultades y peligros 

de los trasportes marítimos y terrestres por los pillajes y la 

piratería, encerraba dentro de un determinado territorio o feudo la 

vida económica, estanco en los primeros cinco siglos de su duracidn, 

al comercio. hasta que hubo la necesidad de hacer públicas las 

transacciones para que el comerciante no se considerase un 

asaltante. creo la institución del mercado como lugar público para 

realizar las transacciones. 

. Con la transformación política de los de la Villa, asiento de los 

villanos en la ciudad, en el siglo XJ: de nuestra era el comercio y la 

industria recibieron un gran impulso. que se afirmó con el 
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establecimiento de los gremios comerciales con sus rigurosas 

reglamentaciones. 

Les dieron monopolios y crearon lo institución de los Cónsules. 

que tenían la misión de juzgar y decidir sobre los conflictos 

suscitados entre los miembros de aquellos. por sus intereses 

encontrados, y comenzaron a crearse cier'tas normas jurídicas 

especiales para los comerciantes. conforme a las cuales se decidían 

esas controversias. 

En cierta forma de las regalas del derecho civil. se estableció 

un modo particular aplicable a la circulación de cierta clase de 

bienes. naciendo los ·estatutos#. de las corporaciones ·de 

comerciantes. cuyas formas tendían a la rapidez y sencillez de las 

transacciones. y así se originó. el insipiente derecho mercantil 

italiano. desde comienzos del siglo xr. 

Pero no fue sino hasta los siglos x:rr. xrrr. con la 

introducción de la brújula. cuando la navegación tuvo un enorme 

impulso precursor de los grandes descubrimientos de la edad 

moderna. cuando se gestaron tambiin las -vas orientaciones del 

derecho mercantil. 
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En la primera e'tapa de -'ta época el comercio orien'tal es'tuvo 

en manos de judios y drabes. siendo las cruzadas la ocasidn de su 

auge. en el que Venecia, "no- y Florencia deS'tacaron por su 

habilidad para comerciar con o'tras ciudades. 

Es'ta ciudades ex'tendieron 'también su comercio a los paises 

nórdicos. escandinavos y germdnicos. pero principalmen'te en el 

mediterrdneo. donde sus relaciones con Barcelona y otra ciudad

espai'lolas y de Francia. crearon impor'tantes ins'ti'tuci

mercan'tiles. 

A medida que aumentó el 'trófico maritimo creció la nec-idad 

de que este fuese regido por normas especial- a su nec-idades y 

asi nacieron. por ejemplo. en Francia ·e1 Consulado del Mar•. que no 

era mas que una colección de derecho mari'timo. redac'tada 

probablemen'te en los siglos XJ: a XJ:V y aplicable al trófico en los 

puertos del medi'terrdneo: •Los Rool- de Oler6ft•. que era un 

conjunto de reglas. también consuetudinarias, recopiladas tal vez en 

los siglos XJ:J: y XJ:J:J:. pero aplicable a los puer'tos del atldn'tico, y 

•et Gir6n de la Mer•. redac'tado por un au'tor desconocido en R-n. 

en el siglo XV. que contenia principalmen'te las reglas del con'tra'to 

del seguro mari'timo. 
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•en la vida econcStnica europea, después de las grandes 

expediciones marítimos de espaftoles. poMugueses. y holandeses. 

principolinente a paMir del siglo XV. renaci6 grandemente con el 

comercio que abrieron las grandes rutas descubieMas por los 

destacados navegantes que las realizaron ... •2 

En esta época se inicia froncainente la corriente de la 

legislaci6n mercan'til y el auge del comercio in'ternaci-1 con la 

intervenci6n de los continentes de: Asia. Europa. y Am4rica lo que 

llev6 a la culminaci6n de nuevas rutas comerciales y a una buena 

legislaci6n en materia de comercial. 

1.2 EL CREDZTO. 

Tomado del X'taliano: •crédito•. {del la~ln creditum, del tlll!rbo 

credl!re). Confianza que se tiene en la solvencia de alguien. Ejemplo: 

(tener crédi'to. hacer crédito. valar a crédito. suje'to de cr~di'to). 

Otra definición al respecto en un sentido general puede ser: 

•tener fe o confianza en alguien. •Ser digna de confianza o crédito•. 

1 C Al .VO MARROQtJiN, Ocl•vin. V PUENTE V FLORES Arturo. ••Derecho Mercantil .. , 40- Ed. Edilorial 
llanca y Cttdito S.A .• MCxko D.F. 19Cl3. P. 4. 



9 

También crédi1"o en -n1"ido jurfdico, puede ser: •et 

aplazamien1"o de una deuda". Ademds del pago de in1"ereses siempre 

y cuando - pac1"en. y las par1"es queden de acuerdo. 

Una de las modolidades que se dan en el crédi1"o seria: "h 

wmfo o crw!difo", es1"a es en par1"icular, es una ven1"a que - hace sin 

exigir el pago inmedia1"o del precio, por causa de la confianza que se 

1"iene en el comprador. 

Exis1"en ins1"i1"uciones de credi1"o (Bancos). que ponen en manos 

de personas que necesi1"an dinero un crédi1"o, por lo común la 

ins1"i1"ución de crédi1"o, hace disponer de una suma de dinero a la 

persona, por la confianza que se deposi1"a en ella. Ejemplo: (aper1"ura 

de crédi1"o, car1"a de crédi1"o, crédi1"o confirmado, e inclusive el 

crédi1"o hipo1"ecario sobre los bienes muebles e inmuebles del 

solici1"an1"e credi1"icio). 

Por ex1"ensión. sinónimo de pré51"amo concedido por un Banco . 

Ejemplo: (es1"ablecimien1"o de crédi1"o, crédi1"o inmobiliario, crédito 

agrícola. crédito a largo plazo, crédito a cor1"o plazo). 
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Son los sumas otorgadas para determinado uso. seo en el 

presupuesto o por leyes especiales (leyes de apertura de cÑdito, 

créditos suplemen•arios). 

Secci6n de una cuen•o en la que figuran las entregas hechas 

por otra persono o quien la lleva. En la prdc•ico, el cÑdi•o cons•o en 

el lado derecho de la cuen•o. 

Se considera de una manera pr6rroga para el pago. usada con 

referencia a las contribuciones indirectas. y que consis•e en el 

otorgamiento de una suspensión en la exigibilidod del derecho, o de 

una suspensi6n momentánea en el cobro de ~e. o, en fln, en la 

aceptación del pago de los derechos exigibles en documentos de 

crédito. 

·crédi~o deriMado"'. del verbo croire, la•ín: ·cret#re"'. Derecho 

en virtud del cual una persona puede exigir a o•ra que le dé, haga o 

no haga alguno cosa. Es el vinculo de obligaci6n, encorado desde el 

punto de vis•a de la persono en cuyo beneficio exiñe. CÑdi•o sobre 

cuya validez no se plantea duda alguna. 
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•crédito exigible"'. Crédito cu,,a ejecución puede ser 

actualmente exigida por el acreedor. 

•crédito Lfquido•. Crédito es aquel cuyo monto se halla 

exactamente determinado. 

Existe una segunda acepci6n: Del latin: •creditum". es la 

transferencia de bienes que se hace en un momento dado por una 

persona a otra, para ser devueltos a futuro. en un plazo sel'lalado. y 

generalmente con el pago de una cantidad por el uso de los mismos. 

También pueden prestarse Servicios a crédito. 

Dentro del concepto como ya lo hemos observado 

anteriormente, la palabra crédito viene del latin creditum. que 

significa tener confianza. tener fe en algo. 

En sentido moral crédito es la buena reputación de que goza 

una persona. En sentido juridico. crédito indica el derecho 

subjetivo que deriva de cualquier relación obligatoria y se 

contrapone •a/ débito". que incumbe al sujeto pasivo de la relaci6n. 
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En otro sentido econ6mico-jtridico crédi1'o significa que 

cuando en una relaci6n de dar o poseer llegue o eJCiS1'ir en1're dos 

suje1'os. en un primer 1'ie"'po recobrar lo en1'regado y despulfs en 

un segundo tie"'po· lo que se ha pac1'ado. 

Ele"'en1'os y caracteristicas del crédi1'o: enimamos que los 

ele"'entos del crédi1'o son: la existencia de cier1'os bienes, la 

transferencia de ellos, o de su disposici6n juridica. de su 1'i1'ular a 

o1'ra persona (la que los disfru1'a); el lapso de 1'iempo duran1'e el que 

se usan esos bienes y la obligaci6n de resti1'uci6n de los mismos. con 

el pago de la can1'idad pac1'ada por su uso. Hay quien afinna que 

1'a"'bién la confianza fonna par1'e impor1'an1'e del concep1'o del 

crédito. 

Den1'ro de la clasificaci6n al crédito se le puede considerar. 

desde el pun1'o de vis1'a de las entidades que lo reciben c°"'o: 

"crédi1'o a la industria, a la impor1'aci6n. al c°"'ercio, al consUlno, 

etc•. 

Ahora por la finalidad a que es1'á deninada, se clasifica c°"'°: 

la adquisición de bienes de consumo duradero, para la realizaci6n 

obras públicas. para i"'por1'aci6n y expor1'aci6n, para la agricul1'ura, 

para el impulso de la indus1'ria, e1'c. según el plazo que se pac1'e: a 

cor1'o, medio y largo plazo. 
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Operaciones actiWIS y pasivas. El problema fundamental -

cuando se estudia la materia del crédito a detertninar, el concepto 

de éste y lo que la doctrina en general estima que deben l'-rse 

operaciones actiWIS y pasivas, con cierto criterio contable. porque 

reflejan como si fuera un balance. los registros del activo y del 

pasivo o sea saldos de los acreedores y deudores. 

El crédito es un concepto genirico que puede abarcar una 

serie de operaciones especificas o ramas que han ido 

especializdndose y que van tipificando las distintas actividades de 

las instituciones de crédito, es decir, hay operaciones de crédito 

que son fundamentales y que pueden resultar comunes como son la 

captación de recursos del ahorro público y el otorgar préstamos a 

los sectores de la población que los necesitan. 

Ahora bien, esas operaciones fundamentales pueden adoptar 

una serie de modalidades específicas conforme a la estnx:tura 

jurídica que rige en México y que pueden ser: depósitos a plazo. de 

ahorro. de capitalización. emisión de bonos. en el aspec1'o que llaman 

pasivo o sea de asunción de los recursos del público o de o1'ras 

en1'idades por porte de las instituciones y una serie de créditos muy 
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diversos y con modalidades muy peculiares. cuando la instituci6n es 

la que proporciona el dinero a quien lo necesita. 

Puede afirmarse que aquellas operac:i-s en las que las 

instituciones reciben dinero de terceros. es decir. que istos son 

acreedores y las instituciones deudoras. son las que la doctrina 

califica como pasivas y el origen de los fondos puede ser el 

siguiente: 

Del público en general a través de los instrumentos que la Ley 

Bancaria permite a cada tipo de instituciones; 

De otras instituciones del pafs; directamente del gobierno 

federal o de organismos descentralizados o del instituto central y; 

De bancos extranjeros. previo cumplimiento de los requisitos 

que señale el Banco de Mbico y en su caso. la Secretarla de 

Hacienda y Cridito Público. 

Operación Pasi11U. Que no s61o consiste en que el Banco recibe 

dinero en efectivo. sino que consideramos que tambiin puede ser en 

bienes o servidos estimables en numerario. pagaderos a futuro. 
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Operaciones AcfitlOI. En est'e orden de ideas. serón t'odas 

aquellos que realizan las inst'it'uciones. en los que prest'an dinero. o 

conceden crédit'o. o servicios eSt'imados en numerario. pagaderos a 

futuro a cualquier persona. mediant'e la ut'ilizaci6n de los contratos. 

o ins'trumen'tos. que para ese efect'o seffala la ley. 

Los au'tores han llamado a las operaciones que no son el 

recibir. ni o'torgar crédit'o al público. operaciones neut'ras. pero 

esta t'erminología puede resul'tar confusa. por lo que es preferible 

u'tilizar la palabra ''servicios bancarios'' para designar t'oda aquella 

serie de operaciones que preSt'an los Bancos y que no 

necesariamente consisten en una operaci6n ac'tiva o pasiva. o como 

las operaciones fiduciarias. o las de cobranzas. 

1.3 LA MONEDA. 

Del lat'ín "monefa-. J:nst'rumen'to legal de paga. que t'iene una 

base me'tálica result'an'te de la adopci6n de uno o varios mat'eriales 

preciosos. Sobrenombre dado a la diosa •.Juno• por haber prevenida 

o los romanos de un terremot'o. ya que t'ambién es el nombre de su 

t'emplo en donde se acuffaba la moneda. 
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•pieza de oro, pla'ta. cobre, u o'tro me'tal regularmen'te en 

forma de disco y acuflada con el bus'to del soberano o el sello del 

gobierno, que 'tiene la prerroga'tiva de fabricarla y que 'tiene un 

valor en efec'tivo, o bien por el valor que se le a'tribuye, sirve de 

medida común para fijarle el precio a las cosas y para facili'tar los 

cambios. 

Es el conjun'to de signos represen'ta'tivos del dinero circulan'te 

en cada país 

Signo represen'ta'tivo de las cosas para hacer efec'tivos los 

con'tra'tos y los cambios con-traídos en moneda del curso legal del 

lugar en donde se emi'ten o realizan 

Es una medida de valor, una base fiduciaria resul'tan'te de la 

a'tribución de de'terminado valor a bille'tes de curso legal. emi'tidos 

por el Es'tado o una ins"ti'tución de crédi'to (Banco) au'torizado por .El. 

En o'tro orden de ideas exis'te den'tro del mundo comercial y 

en el país de Francia la moneda francesa es'ta se basa ac'tualmen'te 

en el oro. (El franco), unidad mone'taria francesa. es'tá cons'ti'tuido 

por 65,5 Mg .• de oro al 'tí'tulo de 900/1000 de fino. 
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TambilEn existe la m-da de cuenta de papel: ~ier": sin6nimo 

de moneda fiduciaria, empleado especialmente c&mndo los billetes 

emitidos circulan concurrentemente con una m-da metcllica y son 

convertibles en esta moneda. Con ese sentido se o~ a papel 

moneda. Moneda constituida por piezas de metal generalmente de 

poco valor. acuffadas por el Estado o con su autorizacicSn y marcadas 

con el cui'lo de su poder. y que no se estcl obligado a aceptar en los 

pagos sino hasta concurrencia de cierta suma. en razcSn de su escaso 

valor intrinseco. 

Las piezas de: plata. bronce, aluminio. nfquel y bronce que emite 

el Estado francés, son scSlo m-das de vellcSn, que scSlo pueden ser 

impuestas en los pagos: las piezas de plata hasta 2!50 francos. las de 

bronce y aluminio hasta !50 francos, y las de nfquel y bronce hasta 10 

francos. 

La moneda francesa es. en ese sentido, una moneda metcllica. 

pues los billetes del Banco de Francia son convertibles a oro. Sólo que 

el Banco tiene la facultad de efectuar tales canjes únicamente en su 

sede social y par una cantidad mfnima que actualmente se halla fijada 

en 225.000 francos. 
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Pieza de oro, plata, cobre u otro metal regularmente en 

figura de disco y acuftada con el busto del soberano o el sello del 

gobierno, que tiene la prerrogati- de fabricarla, y que, bien por su 

valor efectivo, o bien por el que se le atribuye, sirve de medida 

común para el precio de las cosas y para facilitar los cambios. 

Conjunto de signos representativos del dinero circulante en 

cada país. 

En las economías contempordneas de cada país la moneda es 

especialmente las más desarrollada, esta consiste usualmente en 

obligaciones económicas, contraídas por el gobierno bajo una forma 

de pago, ya que la moneda que emite el Estada es metdlica y· en 

billetes de Banco, cuentas bancarias, es decir, en c"ditos de 

individuos contra gobiernos y bancos que deben ser generalmente 

aceptados como medios de pago. 

De esta manera se da una diversidad de formas monetarias 

especiales para cada caso o transacci6n econ6mica: 

•Moneda metdlica•. Oro, Plata u otro metal, acui'lodos por el 

Estado. 
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Billetes emitidos por la banca de emisi6n. guardiana del tesoro 

nacional constituido por oro y divisas. Los billetes substituyen al 

oro que sigue como reserva y garantfa de convertibilidad. 

La banca de emisi6n puede incluso crear moneda inds alld de la 

reserva en oro. El curso forzoso puede obligar a todo ciudadano a la 

aceptaci6n de billetes. 

c) La moneda fiduciaria es: el conjunto de billetes y de 

moneda divisionaria (pequel'los valores) emitidos por el Banco 

legalmente autorizado al efecto. basada en la confianza por el 

respeto que inspira la instituci6n creadora y, por lo tanto, la 

garantía del Estado. 

d) ·Moneda escritura!#. Es el conjunto de dep6sitos a la vista 

en los Bancos, y por lo tanto de los saldos a favor de acreedores 

que son agentes no bancarios (hogares. administradores. 

empresas ... ), y que usan los cheques para el pago de deudas y el 

saldo de cuentas. 

Una parte de la política econ6mica de todo Estado. es la 

política monetaria, regula el nivel de liquidez m-taria en el 

sistema nacional con miras de fines deseados. el crecimiento del 

producto 
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nacional bruto, la ocupaci6n. el mejoramiento de la balanza de pagos 

y sobre todo en el mundo contempordneo, el control de la inflaci6n. 

De acuerdo a lo establecido por la Constituci6n PoUtica de los 

Estados Unidos Mexicanos en el articulo 28° pdrrafo r dice que, 

"No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de 

manera exclusiva, a través del banco central en las dreas 

estratégicas de acuffaci6n de moneda y emisi6n de billetes ... •. 

•Se exceptúa también de lo previsto en la primera parte del 

primer pdrrafo de este articulo (prohibici6n de monopolios) la 

prestaci6n del servicio público de Banca y de crédito. Este servicio 

será prestado exclusivamente por el Estado a través de las 

instituciones encargadas, y en los términos que establezca la 

correspondiente ley reglamentaria para el caso• 

• ... La conducci6n del banco estará a cargo de personas cuya 

designaci6n será hecha por el Presidente de la República con la 

aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisi6n Permanente, 

en su caso: ... •. de esta manera el servicio público de Banca y crédito 

no será objeto de concesi6n a particulares•. (articulo 28 pdrrafo 7° 

de la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
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El articulo 73 de la Constituci6n Polrtica de los Estados Unidos 

Mexicanos nos dice que ''El Congreso tiene facultad: 

Fracci6n X. Para legislar en toda la República sobre • ... 

servicios financieros ... N. y establecer el Banco de México de Emisi6n 

única de billetes y monedas en los términos del articulo 28 de la 

Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

XVIII. ·para establecer casas de moneda. fijar las 

condiciones que ésta deba tener. dictar reglas para determinar el 

valor relativo de la moneda extranjera ... N 

1.4 LOS COMERCJ:ANTES PERSONAS FtszcAS. 

Comerciante del termino ·commercanf". Persona que realiza 

actos de comercio. haciendo de ello su profesi6n habi1'ual (articulo 

3° fracci6n I del C.CO.). 

Derivado de comercio y éste a su vez del latín 

COMMERCIUM. de •coM y MEAXN con mercancía. 
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De acuerdo con el aniculo 3• fracci6n I del C.Co "se re~an 

comerciantes las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer 

el comercio, hacen de él su ocupaci6n ordinaria•. 

Fracci6n II •tas sociedades cons1'ituidas conforme a las leyes 

mercantiles y; 

Fracción III •tas sociedades extranjeras o las agencias o 

sucursales de éstas que ejerzan ac1'os de comercio den1'ra del 

terri1'orio nacional•. 

Como se puede observar el C.Co., diS1'ingue en1're dos 1'ipos de 

comerciantes. los individuales y los colec1'ivos y es1'ablece para la 

a1'ribución de 1'al carác1'er cri1'erios diversos: asi en cuan1'o a los 

comercian1'es individuales. se basa en un cri1'erio material, como lo es 

el hacer del comercio su ocupaci6n ordinaria. 

En cuanto a las sociedades mercan1'iles se distingue si se tra1'a 

de· sociedades mexicanas, a las que les aplica un criterio 

es1'ric1'amen1'e formal (que se cons1'i1'uyan conforme a las leyes 

mercan1'iles) de las sociedades exi'ranjeras o agencias o sucursales de 

és1'as poro las cuales establece un criterio mix1'o. consiS1'ente, por una 

-
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por una parte. en que reúnan los requisitos exigidos por las leyes de 

las que son nacionales para considerarse c- sociedades y. por la 

otra, que realicen actos de comercio en el territorio naci-1. 

Los Comerciantes J:ndividuales. En cuanto a lo que se refiere al 

comerciante individual. éste obviamente debe tener capacidad de 

ejercicio además de la capacidad legal que otorga el C6diga de 

Comercio en su articulo 3° •Se reputan en derecho comerciantes ... • 

fracci6n J: • ... Las personas que teniendo capacidad legal para 

ejercer el comercio, hacen de él su ocupaci6n ordinaria• 

Como se puede observar, la doctrina acepta en forma undnime; 

actos de comercio de manera habitual independientemente de que 

esa sea o no su ocupaci6n ordinaria o principal. Pero además. hay 

que seffalar que de conformidad con los artículos 3° y 7!5º del 

Código de Comercio. que el concepto de comerciante es genérico, 

pues comprende a los mercaderes. arrendatarios. constructores. 

fabricantes. banqueros y demás personas que en forma habitual 

realizan actos considerados como de comercio haciendo la 

aclaración que una cosa son los comerciantes en general y otra los 

actos que se enumeran en el articulo 7!5° del C. Co. 

-
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A nuestro modo de ver, se requiere ~ somera explicacidn. En 

efecto. consideramos que el derecho mercantil es ~ categorra 

histórica, esto es, una rama del derecho privado, que rnds que 

cualquiera otra apareció y se desarrolla obedeciendo a raz-• 

eminentemente prácticas acaecidas durante el proceso histórico, las 

cuales. en la inmensa mayorra de los casos precedieron a los conceptos 

jurídicos. 

De acuerdo con este orden de ideas. podemos afirmar que en los 

albores del derecho mercantil las ac'tividades comerciales quedaban 

restringidas a la compro pora revender y al transporte. rnds con el 

devenir histórico las ac'tividades consideradas como comerciales 

fueron aumentando, aunque en algunos casos o en la mayoría de ellos. 

Las personas que las realizaban conservaron denominaciones rnds 

concre'tas que por costumbre se empleaban para identificarlas según 

el ramo de su ac'tividad: fabricantes. banqueros. construc'tores. e'tc. 

Pero además. a las ac'tividades consideradas como 

comerciales se agregaron ac'tos que. aunque normalmen'te eran 

celebrados por los comerciantes. no a'tribuyen a las personas que los 

-
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celebrados por los comerciantes. no a1'ribuyen a las personas que 

los efectúan el carácter de tales. aunque si provocan la aplicaci6n 

del derecho mercan1'il. 

Tales son los casos de suscripci6n en cualquier forma de 

títulos de crédito, remesas de dinero de una plaza a otra, etc. De 

aquí resul1'a que la necesidad de determinar la realizaci6n habitual 

de cuáles ac1'os son los que a1'ribuyen el carác:1'er de comerciante y 

cuáles otros son los que solamen1'e se encuentran suje1'os a las 

disposiciones del Derecho mercantil. 

Ahora bien. si se analizan en forma detenida los artículos 3° y 

75° del C6digo de Comercio y se hace una interpretaci6n 

sistemática del conjunto de leyes que forman la legislaci6n 

mercan1'il, y de esta manera llegamos a la conclusi6n de que el 

comercian1'e es la persona que a nombre propio. en forma habi1'ual y. 

sobre 1'odo profesionalmen1'e. realiza ac1'os de comercio. 

Lo cual implica una organizaci6n permanen1'e poro su 

realizaci6n. o sea. la 1'i1'ularidad de una empresa mercan1'il, 

en1'endiendo por empresa mercan1'il, según la que consideramos 

mejor doc1'rina y lo resuel1'o por la Suprema Cor1'e de J"us1'icia de la 

-
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Nación como la organización de los factores de la producción 

tendientes a elaborar. prestar o intercambiar bienes y servicios con 

fines mercantiles. 

De aquellos actos enumerados en el articulo 75° del Código de 

Comercio que carezcan de tal tendencia o finalidad, serdn de 

comercio, pero su realización habitual no atribuye a quien los lleva a 

cabo el cardcter de comerciante. 

Se deben tomar en cuenta los actos realizados por aquellas 

personas que accidentalmente los realizan ya que la ley los 

considera como tales articulo 4° del Código de Comercio. "Las 

personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo. hagan 

alguna operación de comercio, aunque no son en derecho 

comerciantes. que.dan. sin embargo. sujetas por ella a las leyes 

mercantiles ... " 

Como ya lo mencionamos anteriormente las relaciones 

jurídicas, que no son otra cosa que las ligas que se establecen entre 

personas respecto a su conducta y que constituyen los derechos 

subjetivos y que constan de tres elementos que son: el sujeto. el 

objeto y el acto que los origina. 

-
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En este caso al Derecho Mercantil le corresponde el estudio de 

las relaciones jurídicas de naturaleza mercantil, que vienen a ser las 

que se derivan de la realizaci6n de actos mercantiles. o del ejercicio 

del comercio. son pues. sujetos de relaciones jurídicas mercan1'iles, 

las personas que en ellas intervienen originando entre ellas ligas 

obligatorias respecto de su conduc1'a. 

Por la diversa intensidad o modo de la intervenci6n de las 

personas o sujetos en las relaciones jurfdicas mercantiles. varias son 

las consecuencias que de ello se derivan: unas veces será el caso de 

considerar relaciones mercantiles todas las que se originen de la 

realización de ciertos ac1'os. mercantiles por objeto de un modo 

absoluto. sea cual fuere la calidad de la persona. y otra sólo serd el 

caso de considerar relaciones jurfdicas mercantiles aquellas que se 

originan sólo a ciertas personas. los comerciantes. y no respecto de 

otras, como sucede en los actos mercantiles por el objeto de modo 

relativo o con los mercantiles subjetivamente. 

En consecuencia, se considera sujetos de las relaci~ 

mercantiles a todas las pe...- que intervienen en un acto de 

comercio absoluto ( sujetos ocasi-les) y también se considera en 

-
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especial a los comercian1'es como ca1'egoria especifica de suje1'o de 

o1'ra ca1'egoría de actos ( suje1'os mercantiles propiamen1'e). 

Hoy en día son comerciantes muchas personas que no compran ni 

venden y que realizan ac1'ividades que nada 1'iene que ver con el 

concepto 1'radicional de comercio, pero sin embargo daremos algunas 

definiciones del mismo. 

Comerciante se define como: •1a persona capaz de exis1'encia 

visible que realiza o por cuya cuenta son realizados en ciertas 

condiciones. actos de comercio•." 

"La personalidad mercan1'il en efec1'o, lleva como 1'ál un 

·nombre• sometido a un régimen muy diverso al del nombre civil o 

pa1'ronímico. que puede ser es1'e mismo u o1'ra designaci6n especial: 

'tiene como consecuencia un nombre o una firma mercantil. que se 

llama •raz6n social• cuando se tra1'a de sociedades: suele adop1'ar una 

"marca• para dis'tinguir las mercancfas de su tráfico: ejerci1'ar su 

acci6n en un "local• o • establecimiento• abierto al pcíblico. donde 

almacena o expone los artículos de comercio. 

1 Enciclopedia Jur•dica Omcba. Tnmct 111. EO. Driskill. Buenos Aite5 Argentina. 1'>'>2. P. 300. 
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LLama la atención del consumidor por medio de lo • publicidad• 

en anuncios. circulares, rótulos, enseflas, catdlogos. muestrarios y mil 

otros recursos de propagando; establece reloci-s especiales con le 

público y forma una • clientela•; y, finalmente. determina una suma 

mayor o menor de confianza y establece su crédito comercia•.• 

"Es comercian1'e quien ejerce una profesión comercial 

entendiéndose por tal toda explotación o empresa que tenga por 

objeto la realización de actos de comercio•." 

Para caracterizar al comerciante caben dos sistemas. Uno 

material y otro formal; según el criterio material, serdn comerciantes 

aquellos que. de un modo efectivo, se dediquen a realizar ciertas 

actividades catalogadas como mercantiles: de acuerdo con el segundo, 

son comerciantes los que adoptan una determinada forma o se 

inscriben en ciertos registros especiales. 

Sujetos accidentales de comercio. Exinen sujetos del derecho 

mercantil o personas que escapan de lo definición del artículo 3, 

porque sin que se tro1'e de sociedades, y que de una u otra manera 

ejecuten o realicen acciden1'almente actos de comercio; enardn 

• lhidcm. P. 8, 
' lhklcm. P. 14. 
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considerados como sujetos accidentales del derecho mercantil a los 

que se refiere el artículo 4 del Código de Comercio. que no son 

comerciantes, pero que sin embargo. quedan sujetos en c~to a 

dichos actos a las leyes mercantiles. 

Dentro de esta categoría. que no solo, aunque si principalmente, 

comprende personas ffsicas, estarfan los labradores o agricultores a 

que se refiere dicha norma. cuyo cardc:ter acciden"tal s61o puede 

derivar de la naturaleza estacional de las cosechas que vendan en un 

almacén o "tienda; en cambio es un error de ese artículo comprender a 

los fabricantes, en cuanto a productos ya elaborados de su industria, 

porque ellos, independientemente de que planteen almacén o tienda, e 

independientemente de que vendan ahf o fuera de ahí dichos 

productos laborados de su industria, son comerciantes plenos, porque 

hacen del comercio, y obviamente en esto palabra se comprende a la 

indus"tria, su ocupaci6n ordinaria. 

Empresarios de carácter público. Existe la categoría de sujetos 

del derecho mercantil. que no son comerciantes. en cuan"to que esta es 

una noción de derecho priwdo, la constituye el Estado y 6rgonas del 

Estado (empresas descentralizadas o de participación estatal) cuando 
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hagan del com.;rcio una ocupacidn ordinaria: el Est'ado empresario no 

es comerciante. como t'ampoco lo son las empresas públicas. 

Comerciant'es an6malos. Son sujet'os del derecho mercant'il los 

comerciant'e an6malos. en lo que se comprenden las sit'uaci-. 

irregulares siguientes: 

Falta de capacidad plena para ejercer el comercio: en est'e 

supuesto se comprende. primero los casos del menor que hereda. o 

que por act'os ent're vivos de cardcter grat'uit'o(donaci6n. comodat'o. 

fideicomiso) adquiere una negociaci6n rnercant'il y que. en 

consecuencia deviene t'it'ular de ella (Empresario. articulo. !5!56 C. C.); 

segundo los menores emancipados por voluntad del padre o por 

matrimonio; 

Tercero los quebrados no rehabilit'ados que a pesar de la 

prohibición legal. ejercen el comercio; cuarto los corredores. que sí 

bien realizan act'os de comercio consistent'es en operaciones de 

mediación de negocios mercant'iles. lo hacen siempre par cuent'e ajena. 

de las partes de que sean int'errnediarios. y se les prohíbe ejercer 

cualesquiera otras act'ividades de comercio ; pues bien. al ejercerlas 

-
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se convierlen en comerciantes ancSmalos y como tales pueden caer en 

quiebra, si bien .. en la que incurran siempre serd fraudulenta. 

Los que ejercen actividades de comercio que les estdn 

prohibidas legalmente, como sucede con las personns enumeradas en 

los párrafos J: y J:J:J: del arlrculo 12 y 13 del C6digo de comercio, asr 

como los Notario Públicos en el D. F. AM. 17 Ley del Notariado. 

Quienes ejercen el comercio como actividad ordinaria en contra 

de principios morales y de buenas costumbres. como serran los 

funcionarios públicos de alta investidura. 

•La prestación de servicios profesionales no tiene, en principio, 

el carócter de actividad mercantil."6 El Medico. el Abogado, el 

Ingeniero. el Contador Publico que ofrecen sus servicios al publico y 

utilizan el trabajo de secretarias y de o1'ros auxiliares: pero lo que 

ofrecen al publico y es1'e u1'iliza, es su ac1'ividad per.-1, su 

capacidad técnica. 

El arliculo 5° de la Cons1'i1'uci6n Polí1'ica de los ES1'ados Unidos 

Mexicanos es1'ablece que: •a ninguna persona podró impedírsele que se 

"CERVANTES AHUMA.DA. RaUt. ••Dettchn Mncantir-. Editorial flefT'Cl'O S.A .• México D.F. llJSO. r. 34. 

-
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dedique a la profesidn, industria, comercio o trabajo que le acomode, 

siendo licitos. Por lo tanto cualquier pers-. excepto a la que la ley 

se lo prohibí expresamente podrd -r c-rcionte. 

Pero la capacidad legal a la que - refiere la fraccidn X' del 

articulo 3° del Cddigo de Comercio, no es esa capacidad de goce, ni la 

capacidad de ejercicio, sino la capacidad para actuar como 

comerciante de acuerdo a lo establecido por la ley. 

No actúan. por tanto. como intermediarios en la prestaci6n del 

servicio pero si se organiza una empresa de servicio profesi-les. 

que contrate los servicios profesi-les de un medico. un abogado a 

sueldo esa empresa será mercantil ya que estardn al servicio de esta 

y devengaran un salario por su trabajo. 

El pequeffo comerciante que no tiene establecimiento, y que 

generalmente es ambulante, que compra para revender, en una 

acepción estricta es comerciante; pero Cll#lque el Cddigo de c-rcio 

no lo excluye de las obligaciones propias de las comerciantes, la 

costumbre mercantil y las leyes fiscales si lo consideran excluido. 

-



34 

Para ser comercian1'e en el sen1'ido moderno de la expresi6n, 

según hemos venido indicando, le fal1'arfa la empresa rnercan1'il. El 

proyec1'o para el nuevo C6digo de Comercio excluye de la calificaci6n 

de comercian1'e, o mejor dicho, de la aplicaci6n de las leyes 

mercan1'iles, a esos pequeflos comercian1'es. 

Seria un caso semejan1'e el de las personas que laboran o 

producen por su cuen1'a. en es1'e caso nos referimos al ar1'e- que 

fabrica diversos obje1'os para ofrecerlos al mercado. En algunos 

países como por ejemplo Francia el legislador se ha preocupado por 

es1'os comercian1'es (fabrican1'es). y han legislado sobre la ma1'eria 

respec1'iva. 

La Ley Francesa de 19!52. c~ida como ·c6digo del ar1'esano• 

define al ar1'esono como un •1'rabajador independien1'e. que ejerce 

personalmen1'e un oficio manual. con la ayuda de sus parien1'es. de sus 

aprendices o compafferos. que no. pueden ser más de cinco• 

Dicha ley. aunque no considera comercian1'es a los ar1'esanos. les 

impone cier1'as obligaciones propias de aquellos. como inscribirse en 

un ·Regis1'ro de Ar1'esanos•. e ingresar a la cdmara de sus respec1'ivos 

oficios. 

-
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Además se les concede ciert'os beneficios que el orde,_iento 

mercantil Franc!Es atribuye a los comerciantes. c0tno el derecho al uso 

del local donde tenga establecido su taller. 

Sin embargo y ante el silencio de nuestra legislacidn mercantil, 

debemos concluir que los art'-s. como los comerciantes 

ambulantes. no son, en estricto derecho c0tnerciantes. por que 

carecen de una empresa mercantil en -plotaci6n. 

Los juristas sostienen, de forma prdc:ticamente undnime. que 

todos los seres h-s son pers- jurfdicas (denominadas 

"personas singulares•. •personas naturales• o más c0tnúrwnente 

·Personas Físicas•). 

El Derecho Positivo se limitaría a reconocer que todo ser 

humano tiene derechos y deberes jurídicos. A este respecto cabe 

seifolar que hist6ricamente IEste no ha sido el caso. 

Aun cuando, pudiera decirse que el concepto •persona jurídica•. 

en este sentido no pretende -plicar los usos reales de la expresidn. 

sino postular uno nuevo. no obstante. subsistiría un problema que 

-
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podría plantearse así: c!de qu4' derechos y deberes jurídicos se trata 

si istos son independientes del Derecho Positivo?. 

Sin duda tales derechos y deberes serran de tipo moral. Esto 

obligaría a los defensores de la tesis a distinguir personas jurfdicas 

(físicas), creadas por el Derecho Positivo y personas jurfdicas 

(físicas), reconocidas por la moral, con lo cual nada se habrra 

adelantado. 

Es común fundamentar esta tesis universalista afirmando que 

todos los seres estón dotados de razón y voluntad. Sin embargo, como 

sabemos, esta afirmación es empíricamente falsa. 

La definición más común entre los juristas es de que persona es 

todo ser ''capaz'• de tener derechos y obligaciones. Ciertamente, los 

juristas tienen en mente a los seres h...-s. 

Sin embargo, el predicado •capaz de tener derechos 

facultades ... • que se asigna a •persona•, alude a una cierta aptitud o 

cualidad jurídica. Uno de los problemas de la dogmática es justamente 

el uso de la palabra: ·capacidad• que, o no es explicitada o bien es 

confundida con •capacidad siquica• o •intelectual•. 

-
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Cuando la noci6n de capacidad no es esclarecida, o lo es de 

forma insuficiente, el concepto de pers- es circular. Como 

anteriormente se seffa16, la dogmdtica considera a la capacidad un 

atributo de la persona jurídica, pero la dogmdtica se limita a decir de 

la capacidad que es la aptitud de tener derechos y facultades o de 

ser sujeto de obligaciones o responsabilidades. 

Con esta referencia circular poco avanza la explicaci6n de 

persona jurídica. Cuando por •capocidad• se entiende, erróneamente, 

•aptitud síquica o intelectual•. el concepto de persona es limitado y 

contradictorio. 

Alguien puede gozar de plena capacidad siquica y no ser. 

persona presunción de muerte, capitis diminutio mcbcima etc.): por 

otro lado, ciertos individuos siquicamente e intelectualmente 

incapaces son personas jurídicas: así como ciertos entes inanimados 

·1a herencia, las fundaciones, la hacienda pública, etc). 

·como se ve. tratándose de comerciantes personas fisicas, el 

legislador estableció un criterio objetivo y sustancial: serdn 

-
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comerciantes quienes se dediquen al ejercicio del comercio. haciendo 

de el su ocupación ordinaria• .7 

Por la diversa intensidad o modo de la intervenci6n de las 

personas o sujetos en las relaciones juridicas mercantiles. varias son 

las consecuencias que de ellos se derivan. al~ veces ser6 el caso 

de considerar relaciones jurldicas mercan'tiles todas las que se 

originan de la realización de ciertos actos (mercantiles de in modo 

absoluto). sea cual fuere la calidad de la persona. y otras. solo será el 

caso de considerar relaciones jurldicas mercantiles aquellas que se 

originan sólo respecto a ciertas personas. los comercian'tes. y no 

respecto de otras. como sucede con los ac'tos mercantiles por el 

objeto de modo relativo o con los mercantiles subjetivamen'te. 

En consecuencia, consideramos suje'tos de las relaciones 

mercantiles a todas las personas que intervienen en la realización de 

un ac'to de comercio absolu'to y también consideramos en especial a 

los comercian'tes como ca'tegarla especifica de sujeto de o'tra 

categoría de ac'tos (sujetos mercantiles propiamente). 

7 CERVJ\Nl"ES AHUMADA. R•úf. Oh. Cit. P. 31. 

-
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Queda claro que al 'tra'tar a los ac'tos de comercio y al ocupant0s 

de las cosas mercan'tiles como cons'ti'tu'tiWIS del obje'to de las 

relaciones jurídicas mercan'tiles, los suje'tos (individuales). son los 

que de'terminaran en un momen'to dado, esa relaci6n que los considera 

comercian'tes Personas Físicas. 

AEQtnSXTOS DE LOS COMEACEANTES. 

Los requisi'tos que una pers- flsica debe de reunir para ser 

considerado suje'to de derecho mercan'til (comercian'te). son cua'tro: 

La capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, (la capacidad 

legal. que es la que lo facul'ta por disposici6n legal (Ar'ticulo 3° C.CO. 

Fracción r .). y por ul'timo la ocupación ordinaria, (empleo). Una ves 

reuniendo és'tos requisi'tos. en'tonces se le considerara Persona Ffsica 

o comercian'te. 

LA CAPACJ:l>Ab. 

En'tendemos por capacidad la: •ap'ti'tud para adquirir un derecho, 

o para ejercerlo y disfru'tarlo•. • 

•DE PINA VARA. Raíael ... Derecho Mcn:•lil ... Edhudal Ponua. S.A .• M~Jlico 1>.f~. 1911Q. P. 142. 

-
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•La capacidad de goce o de disfMrte es en principio atribuida a 

todos los sujetos de derecho. pero algunas personas en e-os 

concretos estdn priva~ de al~• de ellos ...•. 9 

Entendemos por capacidad de ejercicio •1a aptitud que tiene un 

sujeto. para ser titular de derechos y obligaciones•. y que se adquiere 

con la mayoria de edad. 

·entendemos por capacidad la aptitud en que esta el individua o 

la facultad que tiene para ser su jeto de derechos y obligaciones y 

para ejercer por si mismo estos derechos o cumplir por si mismo 

obligaciones".'º 

De estas definiciones la primera aptitud constituye la 

capacidad de goce y la segunda. la capacidad de ejercicio o juridica. 

A este segundo termino se refiere la ley. en lo general cuando se 

habla de la capacidad. excepción hecha del c-o de extranjeros 

inmigrantes y de las personas a las que la propia ley priva no solo de la 

capacidad de actuar. sino de la capacidad jurídica de ejercer el 

comercio, tales como los corredores articulo 12° Fracciones ·x. Los 

"HJ\QUEIRO MOJAS. Edgar. ••r>iccianario Jur6dico TcmMk:o.'º. Vol. 1 Edil«ial llarla. S.A .• Médco D.I:. ICl"il7. 
P. 17. 
111 Oh. Cit. CAl~VO M. Octavio. Y PUF.Nl"E F. Artwo. P. JJ, 

-
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quebrados que no hayan sido rehabilitados II. y :t:n los que por 

sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la 

propiedad ... " del C6digo de Comercio. 

Hay que recordar que la capacidad a que se refiere el articulo 3° 

Fracci6n :t del c6digo de co"'ercio es en relaci6n a la capacidad en 

este caso ·1egal". precisamente para considerar a los sujetos 

co"'erciantes. •Las personas que teniendo capacidad legal ... • 

En relaci6n a este punto sobre la capacidad. el sistema que 

adopta el c6digo de co"'ercio se refiere exclusi-nte, al ejercicio 

habitual del co"'ercio y no a los actos aislados. respecto de los cuales 

es'ti"'ª"'ºs que rigen las reglas de la capacidad del Derecho Co"'lln· de 

un modo absolu'to. 

El articulo 5° del Código de Comercio "'enciona que: •Toda 

persona. que seglln las leyes com~. es hábil para contratar y 

obligarse. y a quien las "'ismas leyes no prohíben expresamente. 
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DE LA 0CUPAC%ÓN OADDMUA. 

Además del requisi'to de la capacidad legal la ley exige para la 

ob'tención de calidad mercan'til el ejercicio habi'tual del comercio, 

(ocupación ordinaria). Es aun wm dificul'tad precisar es'tos concep'tos. 

y la primera cues'tión en abordar. es la rela'tiva a la de'terminaci6n de 

lo que debe en'tenderse por ejercicio del comercio, ya que a es'ta 

expresión se refiere el Código de Comercio. 

Algunos au'tores ex'tranjeros discu'ten la cues'ti6n 'tomando wm 

base sensiblemen'te igual a la plan'teada. pero no idén'tica. En efec'to. 

'tra'tándose de los au'tores franceses. éS'tos discu'ten la cues"tión 

par'tiendo de la circuns'tancia de que el ar'ticulo 1° del Código de 

Comercio Francés es'tablece que •son comercian'tes los que ejercen 

ac'tos de comercio y hacen de ellos su profesión habi'tual•. 

El ar'ticulo 3° del Código de Comercio Fracción J: •1as pe...-s 

que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su 

ocupación ordinaria•. 

De es'tas disposiciones parecidas podemos concluir que el 

comercio requiere de cier'tos requisi'tos. y ~ de ellos es 

-
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esencialmente la capacidad legal que establece la ley, el comercio no 

es mas que el ejercicio de de-terminada ac'tividad mercantil o en sus 

defecto, de ac'tos de comercio y a-tos los define la ley en grupos 

concretos. 

bEL EJEAaao DE ACTO DE COMEAC:ZO. 

Por lo tanto el ejercicio del comercio es la realizaci6n de actos 

de comercio para los efectos de la legislaci6n mercantil. Tambiin 

habría que establecer de que modo se deben realizar eS1'os ac'tos, ya 

que tambiin estos ac'tos de comercio se van a tratar. según la 

clasificación que de ellos se han hecho. 

Pareciera fuera de discusión que no todos los actos de comercio 

son aptos para conferir el esta'tus del comerciante. 

En primer lugar. hay que excluir los actos absolutamente 

mercantiles. probablemente parque con respecto a ellos el legislador 

ha prescindido de su naturaleza intrinseca, de su funci6n económica, 

para no atender sino la forma misma de su realizaci6n, y al mero 

hecho de su coincidencia con determinados tipas juridicos. 

-
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Tampoco los actos cuya mercantilidad resulta del objeto, tienen 

la virtud de convertir en mercader a quien los practica. Deben por 

ultimo excluirse aquellos actos cuya c-rcialidad viene de su 

conexión con otros considerados mercantiles, pues si por su cardcter 

accesorio reciben el cardc:ter mercantil del acto que en si mismo es 

comercial, éste no tiene fuerza suficiente para imprimir su huella al 

sujeto que realiza el acto conexo. y atribuirle carácter de 

comerciante. 

Por encontrarse en alguno de los casos antes -flalados. no será 

comerciante quien habitualmente cubra sus deudas por medio de 

cheques ni quien para ser efectivos sus c"'ditos gira a cargo de sus 

deudores letras de cambio, ni quien consagra su vida entera a la 

navegación con fines recreativos o cientificos. ni quien 

profesionalmente sirve de mediador de negocios comerciales. 

Si además se excluyen los actos de comercio por el sujeto. que 

presuponen casi la existencia de un comerciante. quedan sólo. como 

act:os que pueden impartir tal cardcter. aquellos cuya mercantilidad 

proviene de la intención: las adquisiciones con propósito de enajenar o 

alquilar para obtener un lucro. y los actos de empresas. 
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1.5 COMEACJ:ANTES PERSONAS MORALES. 

(Comúnmente denominadas Pers_. Morales). denominadas 

sociedades mercantiles, civiles, o asociaci-s civiles, etc. 

Las personas colectivas o sociedades son ciertas entes 

(normalmente grupos de individuos Articulo 2688 del Cddigo Civil), a 

las cuales el Derecho considera como una sola entidad poro que actúe 

como tal en la vida jurídica. 

Normalmente la persona colectiva •representa• un sujeto. Sin 

embargo pueden representar a varios individuos colectivamente 

considerados e. incluso. a seres inanimados. La personificaci6n de 

entes inanimados no s61o refuerza la idea de que persona no es homo 

sino. al igual que la noci6n de persona colectiva, permite observar la 

función de unificaci6n de actos jurídicos que el concepto de persona 

jurídica lleva a cabo. 

La Persona Moral tiene derechos. facultades obligaciones y 

responsabilidades jurídicas. La Persona M-1. tiene sus inicios en 

Aoma. como el problema del reconocimiento o de la atribuci6n de 

personalidad o capacidad jurídica a ciertas entidades. es decir del 

-
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reconocimiento o atribuci6n del carácter de personas juridicas o a 

cosas o a individuos. La noci6n de capacidad se encuentra. asf. 

inseparablemente vinculada con la noci6n de persona juridica. 

Del concepto de persona. ciertamente se sigue el de 

personalidad. El concepto de personalidad (como el de capacidad). es 

propio de la dogmá'tica moderna y funci- como sin6nimo de 

capacidad juridica. En el discurso jurfdico por •pers-lidad•. se 

entiende: ·1a capacidad de ser persona'. Goza de personalidad o 

capacidad juridica quien tiene derechos. facultades. obligaciones y 

responsabilidades juridicas•. 

El derecho positivo otorga capacidad o pers-lidad juridica a 

entidades que no son seres humanos. •Son personas juridicas: lo. las 

corporaciones. asociaciones y fundaciones ... •. reconocidas por la ley ... 

2o las asociaciones ... a las que la ley concede personalidad propia ... • (a. 

35 e.e espai'lol). •Son personas morales (colec'tivas): :r Los Estados, los 

municipios; :r:r. las demás corporaciones reconocidas por la ley ... • 

(Articulo 25 del e.e). 

El hecho del reconocimiento podria consistir en una simple 

declaraci6n mayormente irreleYGnte. Sin embargo. ser persona 

-
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significa ser titular y ejercer derechos y facultades Las personas 

morales (colectivas} pueden ejercitar todos los derechos ... •. Articulo 

26del e.e. 

No es fdcil entender c6mo es que las sociedades los municipios 

o fundaciones tienen derechos u obligaciones. De ahi que los juristas 

hayan propuesto teorías con las cuales pretenden solucionar esta 

problemdtica. Las cues'tiones que las teorias de la pers- jurfdica 

intentan solucionar son: qui es pers- juridica. toda vez que, ademds 

de las personas físicas. existen las personas colectivas denominadas 

Personas Morales. 

El comercio no solo lo ejercen los individuos sino también por 

organizaciones creadas por ellos. las sociedades, a las cuales la ley. 

por una abstracción, ha concedido personalidad jurídica. o lo que es lo 

mismo. una individualidad de Derecho. 

La naturaleza eminentemen'te social del hombre lo lleva a 

organizar sus esfuerzos. en los varios aspectos de su actividad, 

uniéndose a otros. asocidndose a ellos. En el aspecto económico. y de 

un modo especial. esta f- de asociación ha tomado una cierta 

orientación. 
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Tanto el derecho civil, como el derecho mercantil Mexicanos. 

en la ac'tualidad conciben a las sociedad como una organizaci6n de 

esfuerzos para un fin común. con una individualidad o pers-lidac:f 

jurídica que le permite desenvolverse con independencia de las 

ac'tividades de las personas que la forman por la uni6n de -

esfuerzos. ya sea en bienes. capi'tales o trabajos. 

Las personas morales organizadas conforme a alguno de los 

tipos de sociedades mercantiles tienen la consideracidn legal de 

comerciante. cualesquiera que sean las ac'tividades a que se 

dediquen. e independientemente de la nacionalidad que las propias 

sociedades se atribuya. en las fracciones II y III del artículo 3° 

del Código de Comercio y del artículo 4 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

Para poder determinar a las personas morales comerciantes 

es necesario definir que es una sociedad mercan'til, por lo tanto. 

tenemos que nuestra legislacidn mercan'til no define lo que es esta • 

más sin embargo la definicidn la podemos tomar del artículo 2688º 

del Código Civil: • Por el con'trato de sociedad. los socios se obligan 

mu'tuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la 

realizacidn de un fin 



49 

común. de cardc:tel" preponde..-rtemente econdtnico. pe.-o que no 

constituya una especulaci6n come.-cial.• 

De lo antel"iOI" podemos deducil" que si la uni6n de los indiYiduos 

p.-etende obtenel" una especulaci6n comel"cial tend.-emos poi" lo tanto 

a una sociedad mel"cantil. 

Poi" los t!E.-minos de esta definici6n. las sociedad mel"cantil. 

tiene como fin la ·~cu/ación comercio/• y uno de los p.-op6sitos. es 

dividil"se ent.-e los socios que la fo.--. las garmncias que se obtengan 

en el empleo del fondo o capital social. en la ejecuci6n de actos de 

comel"cio. 

De esta manero lo que da Ol"igen a la sociedad. son: p.-ime.-o. la 

constituci6n de un fondo social: segundo. la divisi6n. ent.-e los socios. 

de las ganancias que se obtenga. y tel"ce.-o. el empleo del fondo o 

capital social en la ejecuci6n de actos de comel"cio. 

Como la sociedad se Ol"igina de un contrato en la constituci6n de 

las sociedades mel"cantiles intel"Yienen estos t.-es elementos: el 

elemento pel"SOnCll: patl"imonial y el formal. 
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El elemen1'o personal eS1'a cons1'i1'uido por los socios. personas 

que apor1'an y reúnen sus esfuerzos. Es1'e elemen1'o es de impor1'ancia 

esencial en cier1'a clase de sociedades que - forman en a1'encicSn a la 

persona o con responsabilidad limi1'ada de su por1'e. con relacicSn al 

cumplimien1'o de las obligaciones sociales; lo que implica una 

responsabilidad mds alld del limi1'e de la porcidn o cuo1'a apor1'ada por 

la persona. poro la formacidn del capi1'al social. 

En cambio. es1'e elemen1'o es secundario en las sociedades 

llamadas de capi1'ales. en las que. con1'rarimnen1'e a lo que sucede en 

las an1'eriores. la individualidad de los -cios se pierde fren1'e a lo que 

u.~va o apor1'an para formar el capi1'al social; pero de cualquier modo. 

el elemen1'o personal es 1'ornodo en cuen1'a par la ley en la cons1'itucicSn 

de 1'oda clase de sociedades. 

El elemen1'o pa1'rimonial eS1'a cons1'i1'uido por el conjun1'o de 

bienes que se apar1'an para formar el capi1'al social. y que pueden ser: 

dinero. bienes. 1'rabajo. o induS1'ria. 

El elemen1'o formal eS1'a conS1'i1'uido por el conjun1'o de reglas 

rela1'ivos a la forma o -lemnidad de que se debe reves1'ir la con1'ra1'o 

que da origen a la sociedad corno una individualidad de derecho. Todas . 
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las sociedades deben co,...ituirse ante Notario o Corredor ~lico. y 

cumplir los requisitos que establece el artfculo 6 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

AT1U9UTOS DE LAS PEASONAS MORALES. 

Para continuar con nuestra explicaci6n cabe mencionar que asf 

como laspersonas físicas tienen atributos el derecho tambiin concede 

atributos a las personas morales de entre las cuales podemos decir 

que son las siguientes: 

Capacidad 

Patrl-"» 

0.-lrmc,_ o Aa.w. social 

0-.iclllo 

Naci-lldad. 
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CAPAC:ZDAD. 

La capacidad de las pers_. -1- se distingue en dos 

aspectos muy importantes respecto de la capacidad que poseen las 

personas fisicas: 

En las personas morales no puede haber incapacidad de 

ejercicio, toda vez que 4sta depende exclusivamente de 

circunstancias propias e inherentes al ser humano. tales como la 

minoria de edad. la privaci6n de la inteligencia por locura, idiotismo, o 

imbecilidad, la sordomudez. unida a la circunstancia de que no sepa 

leer ni escribir. la embriaguez consuetudinaria o el abuso inmoderado 

y habitual de drogas y enervantes. 

En las personas morales su capacidad de goce esta limitada en 

razón de su objeto, naturaleza y fines. 

Podemos establecer como fórmula o regla general que dichas 

entidades llamadas personal morales no pueden adquirir bienes o 

derechos o reportar obligaciones que no tengan relaci6n alguna con su 

objeto y fines propios. es decir, que el fin de la sociedad sea 

totalmente diferente a las obligaciones o derechos que adquiere. 
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~ATIUMOHZO. 

En cuanto al patroi"'onio de las pe.-.- morales, - ob-l"YCI que 

aún cuando de hecho algunas entidades como los siftdicatos y las 

asociaciones políticas, cientificas, arotisticas o de roecroeo pudieran 

funcionar- sin tener- un patroimonio, eJCiste sie"'proe por el hecho de _,. 

perosonas. la capocidad de adquiroirolo. Es decir-, cualquiera que sea su 

objeto y finalidades debe de tener- la posibilidad juroidica de adquiroiro 

los bienes deroechos y obligaciones roelacionados con sus fines. 

EJCisten algunas entidades como las sociedades civiles o 

mercantiles que poro su naturaleza misma roequieroen para constituir-

un patrimonio, o sea. un capital social que es iftdispensable foromaro 

desde el nacimiento del ente y a través de las aporotaciones que llevan 

los socios, en dineroo, bienes, trabajo o -rovicios. 

La doctroina tradicional. distingue dos tipos fundamentales de 

estas perosonas juroidicas: las col"pol"CICianes y las fundaciones. y a 

éstas pueden ..educir-se también las demás especies ya admitidas. 

Substrato de las proi"'eras es una organizaci6n de perosonas 

(univerositas perosonarouin). 
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La doctrina más moderna tiende decididamente a unificar el 

concepto de persona jurídica, a una concepci6n dogmdtica única. que 

contenga en sí ambas formas y las reduzca a unidad. 

La denominaci6n de las personas moral- equivale al nombre de 

las personas físicas, por c__.to que constituye un medio de 

identificaci6n del ente absolutamente necesario poro que pueda 

entrar en relaciones jurídicas con los demás sujetos. 

Para las personas morales de Derecho privado. la Ley regUla 

expresamente su denominaci6n. En las sociedad- puede haber simple 

denominaci6n o raz6n social (Art. 6° F:t:t:t L.G.S.M). 

El artículo 2693 del C6digo Civil vigente para el Distrito Federal 

en materia común y pora toda la república en materia federal requiere 

que el contrato de sociedad contenga la raz6n social, además debemos 

tomar en cuenta que las sociedad-. cuando se convierten en 

mercantiles también deben tener denominaci6n o raz6n social de 

acuerdo a lo establecido en el Articulo 6° fracci6n :t:tI de la Ley 

General de Saciedad- Mercantil- (acta constitutiva). 
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EL DOMECD.%0. 

El domicilio de las pe,.._. moral- - determina en el aMfculo 

33 del c6digo en cita. en los siguient- t4'rminos: 

•Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se 

haya establecido su administraci6n. Las que tengan su administraci6n 

fuera del Distrito Federal, pero que se ejecuten actos jurfdicos 

dentro de las mencionadas circunscripciones, se considerardn 

domiciliadas en el lugar donde los hayan ejecutados. en todo lo que a 

esos actos se refiera. Las sucursales que operen en lugares distintos 

de donde radica la casa matriz tendrán su domicilio en esos lugares 

para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas 

sucursales.N 

LA NACIONAUDAD. 

La nacionalidad de las personas morales se define de acuerdo 

con el aMículo quinto de la vigente Ley de nacionalidad y 

naturalizacidn. tomando en cuenta dos fac'tores. Que se cons'tituyan 

conforme a las leyes mexicanas y que, además. establezcan su 
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domicilio en el territorio de la replblica. Cumplidos estos requisitos 

tendrdn la naci-lidad meJCic-. Dice al efecto dicho precepto: 

•Son personas morales de naci-lidad meJCic- las que se 

constituyan conforme a las leyes de la república y tengan en ella su 

domicilio legal.N 

No basta que una persona moral se c-tituya de acuerdo con las 

leyes de un Estado determinado si no radica su domicilio dentro del 

territorio del mismo, porque entonces habria el peligro de que los 

eJCtronjeros se acogieran a las leyes de un determinado Estado para 

constituir una entidad moral. que al no fijar su domicilio dentro del 

Territorio del mismo pondria en peligro su independencia o los 

intereses de sus nacionales, dada su finalidad para aprovechar una 

nacionalidad que la colocará en si1'uaci6n ventajosa y en perjuicio de 

los intereses mismos del Estado bajo cuyas leyes se acogiere. 

El término de persona moral es una palabra amplísima. pues se 

puede hablar desde una asociaci6n con fines meramente culturales. 

hasta de sociedades mercantiles que persiguen únicamente fines de 

lucro, y la especulaci6n comercial. 
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1.6 DIFERENTES nPOS lbE SOCIEDADES. 

De a cuerdo a lo dispuesto por el articulo l de la Ley General 

de Sociedades mercantiles tenemos los diferentes 'tipos de 

sociedades mercantiles. y que lo ley reconoce como tal: 

•Artículo 1° Esta ley reconoce a las siguientes especies de 

sociedades mercantiles: 

Sociedad en Nolnbre colcc'tho; 

Sociedad en c--.di'ta sltnple; 

Sociedad de Responsabilidad Uw'tada; 

Sociedad Anóni-; 

Sociedad en c--.di'ta por acci-s: y 

Sociedad coopera'ti- . 

Cualesquiera de las sociedades a las que se refieren las 

fracciones r a V de este artículo podrán constituirse como 

sociedades de capital variable. observándose entonces las 

disposiciones del capitulo vr11 de esta ley.• 
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Así mismo el anículo 4 de la citada ley establece: 

•Artículo 4° Se reputan mercantiles todas las sociedades que se 

constituyan en alguna de las formas reconocidas en el artículo 1 de 

esta ley.• 

Ahora pasaremos a explicar de manera general que es cada una 

de estas sociedades. 

Sociedad - Naftlbre Colcdivo. 

La sociedad a nombre colectivo. (Artículos· 2!5 al 50 de la 

L.G.S.M). Es una ins'titución que a pesar de ser reglamentada por la ley 

y vigente en todas sus partes, de hecho ha pasado a formar porte de 

la historia de las sociedades mercantiles. Ya que en los últimos affos 

para ser exactos diez, para efectos prácticos y de uso, esta sociedad 

está en desuso. 

No obstante lo anterior, pensando en la utilidad que pudiera 

tener para personas interesadas en la evolución del derecho mercantil 

esta sociedad todavía se encuentra regulada en la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 
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Definici6n •Sociedad en Nombre colecti- es aquella que existe 

bajo una raz6n social y en la que todos los socios responden de una 

"'°nera subsidiaria. solidaria e ilimitadamente de las obligaci-s 

sociales. 

La sociedad a nombre colectivo es cldsica sociedad •intuitu 

personaeN de responsabilidad ilimitada. 

En atenci6n a estas carac1'erfsticas. los socios responden de las 

obligaciones sociales en forma subsidiaria. solidaria e ilimitadamen1'e. 

En virtud de lo subsidiario de dicha responsabilidad. los 

acreedores deberán agotar primeramente los recursos sociales. antes 

de emprender cualquier acci6n en contra de el socio. Su 

responsabilidad es solidaria. en tan1'o que responden cada uno de ellos 

por la totalidad de las deudas. sin perjuicio del derecho de repetici6n. 

sin perjuicio del derecho que en su caso puedan 1'ener. y responden 

todos y cada uno de ellos con la totalidad de su pa1'rimonio en forma 

ilimitada. 
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La Sociedad - eo.n..di•a Sitnple. 

(Artículos del 51 al 57 de la L.G.S.M). Definici6n •Sociedad en 

comandita simple es la que existe en un raz6n social y se compone de 

uno o varios socios comanditados que responden. de manero 

subsidiaria, solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales, y 

de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago 

de sus aportaciones•. 

Razón social. 

La raz6n social se formard con los nombres de uno o más 

comanditados, seguidos de las palabras •y compai'lía•. u ·otras 

equivalentes. cuando en ella no figuren los de todos. 

A la razón social se agregarán siempre las palabras ·sociedad en 

Comandita" o su abreviatura ·sen C-. 

A esta sociedad al igual que las contenidas en el artículo 1° de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles se le aplica supletoriamente 

los artículos del 30 al 39. del 41 al 44 y del 46 al 50. 
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Los ar1'ículos 26, 29, 40 y 4!5 de la L.G.S.M solo se aplicarán 

con referencia a los socios comandi1'ados. 

Sociedad de Aespansabllidad Ulnl'toda. 

(Ar1'ículos del 58 al 86 de la L.G.S.M). Como ya lo mencionamos 

con an1'erioridad es el pun1'o medular de nueS1'ro 'trabajo de 

inves1'igación pero pasaremos a dar brevemen1'e una generalidad de 

es1'a sociedad. 

Definición "La sociedad de responsabilidad limi1'ada es la que 

se cons1'i1'uye en1're socios que solamen1'e es1'ón obligados al pago de 

sus apor1'aciones sin que las panes sociales puedan es"tar 

represen'tadas por "tí"tulos negociables. a la orden o al por1'ador pues 

solo serán cedibles en los casos y por los requisi'tos que es"tablece la 

presen1'e ley". 

Es1'a sociedad surge en Alemania a fines del siglo pasado. y es 

para algunos au"tores una sociedad anónima sin acciones (es"ta 

opinión se ha robus1'ecido a par"tir de las reformas publicadas el 30 

de diciembre de 1982). Posee carac"terís"ticas que la asemejan a la 

sociedad anónima, "tal como la responsabilidad ilimi'tada del socio al 
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pago de su aportacicSn y a la posibilidad de operar bajo una 

denominaci6n social pero que tambit!n tiene características que la 

comparan con la sociedad en nombre colectivo. 

Tal es el caso que existe la posibilidad de operar bajo una raz6n 

social fundamentalmente la no negac:iabilidad de las partes sociales 

las que únicamente pueden ser cedidas de acuerdo a los 

procedimientos que enmarca el derecho civil. 

Obviamente permitiendo la posibilidad de pactar en los 

estatutos que sea necesario el consentimiento undnime de todos los 

socios para enajenar vdlidamente una parte social. 

Se trata de una sociedad mixta que pretende conjuntar el 

beneficio de la responsabilidad limitada de los socios con elementos 

de privacia propios de las sociedades ·:rntuitu Personae•. 

(Artículos del 87 al 206 de la L.6.S.M). l:>efinici6n •La sociedad 

anónima es la que existe bojo una denominaci6n. y se compone 



exclusivamente de socios cuya obligación se limita al paga de sus 

acciones•. 

La compaffía holandesa de las orientales en el afio de 1602, ya 

delineaba las características principales de la actual sociedad 

anónima: limitación a la responsabilidad de los socios y división del 

capital en acciones. 

Originalmente su constitución requería la expedición de carta o 

cédula real. pues implicaba privilegios y cesión de monopolios. 

otorgando derechos de carácter mercantil y de carácter público. 

El desarrollo de esta sociedad anónima fue causa o efecto del 

desarrollo económico que pronto se extendió a otros áreas. 

A partir del Código de Comercio Francés de 1807, la 

Constitución de la Sociedad quedó subordinada a una autorización de 

carácter administrativo, y desapareció la concesión de monopolios y 

privilegios de carácter público y la sociedad anónima pasó a constituir 

un institución típica de derecho privado. 



En la actualidad la sociedad an6nima es utilizada por el estado 

para el logro de propósitos concretos vinculados al desarrollo de sus 

atribuciones. Lo anterior tiene como consecuencia que la sociedad 

an6nima haya perdido características de derecho privado para entrar 

de lleno a ser considerada como una instituci6n jurídica mixta. 

El estado ha tomado prestado al derecho privado a la sociedad 

anónima. Ya que el 99% de las sociedades mercantiles que se forman, 

se constituyen como sociedades an6nimas. 

(Artículos del 207 al 211 de la L.G.S.M). Definici6n •1a Sociedad 

de Comandita por Acciones es la que se compone de uno o varios 

socios, comanditados que responden de manera subsidiario, solidaria e 

ilimitadamente de las obligaciones sociales y de uno o varios 

comanditarios que únicamente estdn obligados al pago de sus 

acciones". 



65 

Por ul'timo es'tán las sociedades Coopera'tivas, pero es'ta 'tienen 

una legislación apar'te que las regula, pero que no dejan de per'tenecer 

al conjun'to de sociedades mercan1'iles par que el derecho comercial 

así las reconoce como 1'al. Por lo que la Ley General de Sociedades 

Mercan'tiles las enumera en su ar'ticulo 1° de es1'a Ley. 

Sociedades ~,,....._ •• 

Son las sociedades mercan1'iles que no se inscriben en el 

Regis'tro Publico de Comercio y que se ex1'eriorizan an1'e 1'erceros 

ar"ticulo 2° párrafo 'tercero, de la L.G.S.M. 

Es1'e concep'to supone, primero, que se 1'ra1'e de sociedades 

mercan'tiles que deban inscribirse en el RegiS1'ro de Comercio, como 

exige al ar'tículo 2° de la L.G.S.M. y 16 del C.CO. respec1'o de las 

obligaciones de los comercian1'es; 

Segundo, que no se inscriban cuando deban hacerlo, o sea, con 

pos'terioridad a su cons1'i1'ución y an1'es de operar ex1'ernamen1'e 
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Tercero, que en esa etapa de funcionamiento realicen actos o 

negocios jurídicos con terceros y; 

Cuarto. que al exteriorizarse así, se ostenten como sociedades. 

Analicemos coda uno de estos elementos. 

Sociedades Irregulares: sólo pueden ser las mercantiles. Las 

sociedades civiles que no se inscriban en su registro, o seo, el 

Registro Público de la Propiedad y del comercio, sección de 

sociedades, no se denominan. ni están regidas por el sistema. los 

efectos y los sanciones propias de las sociedades irregulares. 

En efecto, el articulo 2694 del Código Civil para el Distrito 

Federal, establece efectos distintos de esas sociedades Civiles. no 

inscritos: ''no producirán efectos contra terceros''; es decir, dicha 

omisión evita que adquieran personalidad moral. y las sujeta al mismo 

régimen de los actos o contratos que deben inscribirse en el registro 

y que no lo hacen: no per juclican o terceros quienes sí pueden 

beneficiarse de esos actos artículos 3007 Código Civil y 26 del C.Co. 

El articulo 2° párrafo. Primero de la L.G.S.M. sólo se refiere a 

las sociedades mercantiles y al regularlas -en Francia, Italia y 
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Espai'la- se cre6 este régimen de las sociedades irregulares, que no 

tiene por que aplicarse a otras clases de sociedades. 

En cambio, se aplica a cualquiera de los tipos enumerados en el 

artículo 1° de la L.G.S.M, inclusive al no regulado en ella, o sea, a las 

sociedades civiles (que no se inscriben en el Registro de Comercio, 

sino en el registro de sociedades cooperativas). 

Tampoco se aplica, ni funciona, el régimen de la sociedad 

irregular. respecto a tipos de sociedades mercantiles no 

comprendidas en el articulo. 1° de la ley citada; e inclusive respecto a 

alguno de los tipos, la sociedad an6nima que no requieren inscribirse 

en el Registro de Comercio, o que aún requiriéndose, su organizaci6n y 

funcionamiento depende de autorizaciones o concesiones 

administrativas: tipos en que las leyes que las rigen y el control que 

sobre ellas ejerce la Secretaría de Hacienda, y que impide en un 

momento dado que estas sociedades funcionen antes de cumplir todos 

los requisitos de publicidad. 

Es el caso de las sociedades nacionales de crédito creadas por la 

ley del 3-X:[]:-82; de las instituciones de seguros y de fianzas; de las 

sociedades de inversi6n, de las sociedades controladoras creadas en 
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la LJ:A Diario Oficial del 31-XJ:J:-1982. y finalmente con el Banco de 

México, según lo regula su nueva ley Diario Oficial del 29-XJ:-1982. 

El sistema de las sociedades irregulares supone no cumplir con 

la obligación legal de la publicidad de las sociedades mercantiles o 

sea, su inscripción registro!. 

Este incumplimiento. a semejanza del de otros ac1'os y negocios 

jurídicos. no acarrea la nulidad pese a que una in1'erpretación a 

contrario del párrafo segundo del ar1'iculo 2º de la L.G.S.M podría 

conducir a dicha conclusión. 

Las sociedades irregulares en efec1'o no son nulas. 1'anto porque 

la ley les a1'ribuye personalidad juridica ar1'iculo 2º párrafo 1'ercero, 

de la L.G.S.M, porque reconoce los efectos que ellas producen, tan1'o 

internamen1'e, respecto a los socios ar1'iculo 2º párrafo cuar1'o. como 

externamen1'e, respecto a 1'erceros ar1'iculo 6° párrafo quin1'o del 

mismo ordenamien1'o. 

Ahora bien. la inscripción en los registros es posterior a la 

constitución de las sociedades: es, diríamos. el coronamiento de esa 

e1'apa. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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De ahí que, por un lado, debe afirmarse que una vez inscrita la 

sociedad en el registro, es una sociedad regular (SR), aunque el 

documento que se registre no cumpla con todas las formalidades ni 

contenga todos los requisitos que fije la ley que las regule, y aunque 

sus modificaciones posteriores no llegarán a registrarse: y por otro 

lado, que deban distinguirse las Sociedades I:rregulares de las 

sociedades ocultas y de las sociedades en formaci6n. 

Oe aquellas, la distinci6n es obvia, la Sociedad oculta no se 

exterioriza, si en cambio las Sociedades I:rregulares y aún mós, si 

aquellas se exteriorizan al contratar con terceros, por el uso de la 

rozón social o de la denominaci6n. se convierten en sociedades 

aparentes y abiertas y se les trataría como Sociedades I:rregulares 

hasta que se inscriban en el Registro Publico del Comercio. 

En las sociedades que están en periodo de organizaci6n, éstas 

aún no existen, y quienes se ostentaron como sus administradores o 

apoderados, no serían tales, sino sólo gestores, sujetos al régimen de 

la gestión de negocios que est"á regulada en el Código Civil artículos 

1896-1909). 
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La LGSM no es clara respecto a esta solución. que por lo demás 

la doctrina nacional y extranjera reconocen, pero es la explicación que 

debe darse al articulo 7° pdrrafo tercero, en comparación con el 

articulo 2° párrafo quinto, de la LGSM. 

Aquél, se refiere precisamente a los gestores que ·celebren 

operaciones a nombre de la sociedad, antes del registro". antes de 

que terminen los trámites y requisitos de su constitución. 

Por otra parte, la inscripción en el registro puede omitirse si la 

sociedad no se exterioriza, si no ejecuta actos ni celebra contratos 

con terceros (el Estado, los trabajadores o empleados, etc.). ni 

adquiere derechos o asume obligaciones frente a ellos. 

Las Sociedades I:rregulares requieren efectivamente de 

ex1"eriorizarse como tales frente a terceros o sea, celebrar con ellos 

actos y negocios jurídicos de los que resulten obligaciones y derechos 

para la sociedad. Es en protección de ellos, de los terceros que se 

configuró. en Francia y después en I:talia y en Espoi'la. este régimen 

de la Sociedad I:rregular, estos sistemas los tomo nuestro derecho 

mexicano. aunque con profundos cambios. 
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2.1 ANTECEDENTES DE LA soc::%EDAD ANÓNZMA. 

"El comercio no sólo se ejerce por los individuos. sino 'tambitfn 

por organizaciones creados por ellos. los sociedades. o los cuales lo 

ley. por uno obs'tracción, ha concedido personalidad juridico. o lo que 

es lo mismo. uno individualidad de derecho•.11 

Lo no'turalezo eminen'temen'te social del hombre lo lleva o 

organizar sus esfuerzos. en los varios aspec'tos de su ac'tividad, 

unilfndose a o'tros. y osocidndose a ellos. En el aspec'to econdmico, y 

de un modo especial, esto formo de asociación ha tomado uno cierto 

orien'tación, de lo que nos vamos o ocupar. 

Desde los 'tiempos de lo antigua Grecia encon'tramos uno 

corriente embrionario hacia eso ac'tividad en la formación de las 

"Eranos". nombre dado o la sociedad de socorros. cuyos miembros 

eran los "Eranistas•: pero donde encon'trmnos yo más definida la 

'tendencia a la asociación como organización de esfuerzos. aún sin un 

concepto, general de un pa'trimonio social diS'tinto del de los socios y 

administrado por alguno o 'todos los asociados, es en la an'tigua Romo. 

con las "Socie'ta'tes Vec'tigalium•. Sociedades de Publicanos. nombre 

11 Oh. Cil. CALVO M. Oclavio. Y PUENTE F. Arturo. P. 15. 
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dado a los recaudadores de rentas o tribu1'os. los que se habian hecho 

odiosos por sus procedimientos a veces arbitrarios y con las de los 

"Argentarii• (sociedades de banqueros). 

Mas no fue sino en la Edad Media. en los estatutos pequel'las 

Repúblicas J:talianas en el siglo x:r:r. donde se acogió la idea de la 

organización de esfuerzos para el desarrollo de las sociedades con 

personalidad jurídica en su forma de "Comandi1'a• sociedades de 

personas). en su primitiva forma de la "Comandita de Mar• 

(commenda). una especie de dep6sito. por el cual una persona 

entregaba al patrón o dueffo de una embarcación, cantidades de 

dinero. para realizar en común la compra de mercaderías para 

revelarlas y exportarlas y participar de las ganancias en proporción a 

la suma entregada. 

Pero en el siglo xv:r:r cuando cristaliza prapiamente la sociedad 

con una personalidad jurídica propia distinta d la de los asociados. al 

iniciarse las formas de las sociedades de capitales del tipo de la 

sociedad anónima (sin personas). que ha hecho posible la explotación 

industrial en gran escala y la realización de empresas fantásticas que 

los individuos aislados no habrian podido acometer. 
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Este origen demuestra la importan'te funci6n econ6mica que las 

sociedades mercantiles desempel'lan como instrumento de las grandes 

empresas indus'triales. bancarias o agricolas, ya que la limitaci6n de 

las responsabilidades de los socios u la representaci6n de sus 

aportaciones por medio de acciones, 'títulos de c~di'to de fdcil 

circulaci6n. permiten recoger grandes capitales, por medio de 

pequeffas inversiones de los ahorros de gran número de personas y una 

contribuci6n efectiva a la circulaci6n de la riqueza del poís. 

Esta misma facilidad acarrea a su vez la necesidad de pro'tecci6n 

de estos pequeffos inversionistas, para evi'tar que sean defraudados. y 

por esta raz6n, debe surgí la Ley Mercan'til aplicable en cada Estado, 

y de esta manera es'tablecer las bases rigurosas en cuanto a la forma 

de constitución de estas sociedades mercantiles cualquiera que fuere 

en el mundo. 

De todo esto surge la sociedad an6nima cuando se intentan 

grandes empresas de descubrimiento y colonización de nuevas tierras 

y para el se organizan la Compaffia Holandesa de las Indas Orientales 

(1602). la Compaffía Holandesa de las Indias Occidentales (1621), La 

Compañía Sueca Meridional (1626), etc .• que no solamente perseguían 

finalidades econ6micas sino politicas. 
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En estas sociedades es en la que se origina fa estructura de la 

actual sociedad an6nima, que tan importante popef desempellla en la 

economía contempordnea. Entre los estudiosos de la historia del 

derecho no existe consenso en cuanto a los antecedentes de la 

sociedad anónima. 

Para algunos tratadistas fas societatis Vectigalium pulicanorum 

del derecho romano, que se constituían con e objeto de cobrar 

impuestos son uno forma rudimentaria de la sociedad anónima, ya que 

según en la doctrina, se manifiesta la principal característica de esta 

especie de sociedad es decir, fa limitaci6n de la responsabilidad de los 

socios. 

Otros autores creen encontrar antecedentes m6s pr6ximos de 

fa an6nima en lo colonia o en fa commenda italianas, generalmente 

constituidas para la explotaci6n de navíos 

marítimo. 

o para el comercio 

De cualquier manera, ciertos tratadistas sostienen que el 

antecedente directo de lo an6nima se encuentra en fas asociaciones 

de acreedores del Estado y, en la casa de San Jorge genovesa que 

mós tarde, en 1407. fue reorganizada como Banco de Son Jorge cuyo 
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capi1'al social. según algunos es1'aba dividido en 1'í1'ulos- valor 

libremen1'e 1'ransmisibles. 

No obs1'an1'e. las opiniones mas generalizadas afirman que el 

an1'eceden1'e direc1'o de la sociedad andnima hay que buscarlos en 

Holanda. concre1'amen1'e en la Cotnpallfa Holandesa de las J:ndias 

Orien1'ales. cons1'i1'uida el 20 de marzo de 1602. con el obje1'o de 

dedicarse al comercio mari1'imo y. de forma principal. a la colonizaci6n 

del lejano orien1'e. 

Es1'a sociedad, cuya exis1'encia se prolong6 por 1'res siglos. 

reunía cua1'ro impor1'an1'es caroc1'erís1'icas de la an6nima moderna. a 

saber: la de exis1'ir bajo uno denominaci6n social; la de la 

responsabilidad limi1'ada de sus socios; la de libre 1'ransmisibilidad de 

los derechos de los socios y la de incorporoci6n de es1'os derechos en 

1'í1'ulos denominados acciones. 

LA .SOC:ZEDAD ANÓNIMA EN MÉaCO. 

Al parecer lo sociedad andnima más an1'igua cons1'i1'uida en 

México. fue una compaffía de seguros marí1'imos. organizada en 

Verocruz. ene 1789, con duraci6n de cinco af'los. cuyo c:opi1'ol social. 
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según el au1'or Man1'illa Molina, era de doscien1'os 1'reinta mil pesos. 

dividido en cuaren1'a y seis acciones de cinco mil pesos cada una. 

A pesar de la desconfianza que siempre han despenado las 

sociedades capitalis1'as, el auge de la an6nima en nueS1'ro pals se inici6 

a fines del siglo pasado, con la consti1'uci6n de numerosas compal'llas 

dedicadas al 1'ranspar1'e ferroviario, la minerla, comercio, ex1'racci6n 

y refinaci6n de pe1'r61eo y a la explotaci6n de o1'ras indus1'rias 1'1picas 

como la pulquera. 

•La Consti1'uci6n. organizaci6n y funcionamien1'a de las 

sociedades an6nimas mexicanas de la época colonial· y de los primeros 

affos del México independiente fueron reguladas por las ordenanzas 

de Bilbao. en 1854, fecha en que entr6 en vigor el C6digo de Lares. 

Posteriormente las an6nimas fueron reglamen1'adas par el C6digo de 

Comercio de 1887, cuando entr6 ~vigor la vigente Ley General de 

Sociedades Mercan1'iles (Die de 1933), la cual dedica a esta especie 

de sociedades cien1'o diecinueve de sus 264 ar1'fculos. lo que nos da 

una idea de la impar1'ancia que la misma les atribuye• .12 

12 GAkCIA RENDÓN. M11t1ucl. ""Socicdatdel'I mercantiles"º. Editorial llarla S.I\ •• Méxicu l>.L llJtJJ. P. ::!!\7. 
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En la actualidad. las compaftías impel"ialis'tas toman la fo.-ma de 

sociedades mexicanas o adquieren. direc'tamente o a 'tra~s de 

pl"es'tanombres. sociedades mexicanas por su pol"'te. el es'tado u'tiliza 

la forma de la sociedad an6nima para ot"gOnizar sociedades de 

Sel"vicios públicos, que en el fondo. son ins'ti'tuciones descen'tralizadas 

de poder público (bancos oficiales. compalUas de luz. e'tc.). 

El gobierno regis'tra un sin númel"O de sociedades anónimas que 

se encuen'tran den'tro del sec'tol" poraes'ta'tal. por medio de las cuales 

el estado interviene direc'tamen'te en la vida comet"cial y económica. 

En nuestro sistema, el ejel"cicio del comel"cio en ciel"'l'as ramas 

como la banca y los seguros. es'tó reservado a las sociedades 

anónimas. En México exis'te una desigual dis'tribución del ingreso 

Nacional. las grandes masas no 'tienen capacidad ahol"ra'l'ivo y. poi" 

tan'to. no existen sociedades anónimas que realicen. como en los países 

capitalis'l'as. lo fo.-mación de grandes capi'tales con la recolección del 

ahorro de un gran sec'tor de la población. 
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·Nues'tras sociedades son, o ins'ti'tu'tos 

descen'tralizados del es'tado (sociedades de con'trol es'ta'tal). o filiales 

de corporaciones ex'tranjeras, o sociedades de pequeffos grupos•.13 

2.2 CONCEPTO. 

Ahora posaremos a dar varios de los concep'tos de la sociedad 

anónimo que es el pun'to cen'tral de eS'te 'tema: 

•La sociedad anónima es aquella que exis'te bajo una 

denominación formada libremen'te y en la cual los socios responden de 

manera limi'tada has'ta por el mon'to de sus acciones y el pago de las 

mismas·. 

·La sociedad anónima dice I~ ley. es la que exis'te bajo una 

denominación y se compone exclusivamen'te de socios cuyo obligación 

se limi'to al pogo de sus acciones•. 

Aquí se des'toca los dos principios fundamen'tales de la sociedad 

anónimo, o sea, la no responsabilidad de los socios o los negocios 

sociales y la división del capi'tal social de las acciones. 

11 Oh. Cil. CERVANTES AHUMADA. R• ... I. P. 84. 
EST:-\. TE~~JrS i~\T~C'., S./·_7.J3 
IJ ¡:-~·" I..,/\. PtT ~~ -( 1 ~~.-~ ... ,.._r.-··:.-·.". <~· .. -: 
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•La sociedad an6nima es la que existe bajo una denominaci6n y se 

compone exclusivamente de socios cuya obligaci6n se limita al pago de 

sus acciones. En esta definici6n legal estdn impllcitas tres notas el 

empleo de una denominaci6n social; la limitaci6n de la responsabilidad 

de todos los socios. la incorporaci6n de los derechos de los socios en 

documentos. las acciones fácilmente negociables•. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles define a la sociedad 

anónima por la confusión de dos notas la de existir bajo una 

denominación social y la limitaci6n de la responsabilidad de sus socios 

al pago de las acciones suscritas. Esta definici6n es incompleta. ya que 

omite aspectos y datos que son indispensables para apreciar la 

auténtica fisonomía de la an6nima. Por ello. adoptamos las siguiente 

definición:• Es una sociedad mercantil con denominaci6n de capital 

fundacional dividido en acciones. cuyos socios limita su 

responsabilidad al pago de las mismas•.14 

La sociedad an6nima es la sociedad de 'tipo de capitales; en 

oposición a la sociedad de personas y podemos definirla como: •1a que 

existe bajo una denominaci6n con un capital social que se divide en 

acciones. que pueden representarse por títulos negociables y que estó 

1• ROl>Rlctlll~Z Y ROl>N.tGlJEZ. Joaquln. -cuno de Derecho Mercantil"". 'l"rnno 1 11,.. l~d. fali111rial Porrna. 
S.A .• Mchdco D.t=. 11»1111. P. 77. 
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compues?a exclusivamen?e de socios que SOft los respo"5Gbles por el 

pago de sus acciones•. La denominaci6n se formará libremente y será 

siempre seguido de las palabras ·Sociedad An6nima•. o de su 

abrevia?ura •S.A.•. 

Las caracterís?icas de la sociedad an6nima son las siguien?es: A) 

Es la que existe bajo una denominaci6n (dis?ima de la otra sociedad). 

8) Se compone de socios (accionis?as) con responsabilidad limi?ada al 

pago de sus aportaciones. C) El capi?al se divide en acciones D) Las 

acciones pueden es?ar representadas por ?i?ulos negociables ya sea 

nomina?ivos o al por?ador. 

En conclusi6n y vistas las dis?in?as definiciones de los au?ores 

concluiremos que todas encajan en la definici6n legal que nos enuncia 

la ley respec?iva de la ma?eria (Ley General de Sociedades 

Mercan?iles) que en su ar?ículo 87 nos dice: ·Sociedad anónima es la 

que exis?e bajo una denominaci6n y se compone exclusivamen?e de 

socios cuya obligaci6n se limi?a al pago de sus apor?aciones•. 
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2.3 AEQUZsrros PAAA su CONSTZTUCZÓN. 

Las sociedades 'tendrón personalidad juridica y dis'tin'ta a la de 

los socios, siempre que es'tén inscri'tas en el regis'tro público del 

comercio ar'ticulo 2° de la Ley General de Sociedades Mercan'tiles. 

Todas las sociedades anónimas en su escri'tura cons'ti'tu'tiva 

deberci con'templar: los nombres, domicilio y nacionalidad de los 

socios; el obje'to de la sociedad, su raz6n social o denominaci6n social; 

su duración; el impor'te del capi'tal social; la calidad, yo sea en bienes o 

servicios que coda socio apor'te y su valor el cri'terio seguido para 

de'terminarlo; el domicilio en que se es'tablecerci la sociedad; la 

manera de adminis'trarla y las focul'todes de los adminis'tradores; el 

nombramien'to de los odminis'tradores y quiénes llevarcin la firmo 

social: como hobrcin de repar'tirse la u'tilidades y pérdidas en'tre los 

socios al final del ejercicio; el mon'to de fondo de reserva: la forma y 

cosos en que lo sociedad hoya de disolverse an'ticipodamen'te. y las 

bases para realizar lo liquidación. 

También on'te el no'tario público se harón cons'tar 'todas las 

modificaciones o la escri'tura cons'ti'tu'tiva. 
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La escritura constitutiva debe registrarse dentro de los quince 

días siguientes a su otorgamiento. De no hacerse. cualquier socio 

puede subsanar esta falta solicitando su inscripción en la vía sumaria. 

En el lapso de la constitución en el registro, no debe realizarse 

ninguna actividad con terceros. Si cualquier socio o el administrador 

celebran operaciones en nombre de la sociedad, responderán ilimitada 

y solidariamente de las obligaci-s contraídas: 

Además de una denominaci6n distinta de cualquier otra 

sociedad, son necesarios dos socios como mínimo que cada uno 

suscriba una acci6n. El capital social no debe ser menor a cincuenta 

mil pesos íntegramente suscritos, sin que sea aplicable o sociedad 

anónima existentes hasta el 11 de junio de 1992 fecha de la reforma, 

del cual el 20,.. del valor de cada acción pagadera en numerario debe 

mostrarse en efectivo; así como exhibirse íntegramente el valor de 

cada una de las acciones que haya de pagarse con bienes distintos de 

numerario artículo 89 de la L.G.S.M. 

Requisitos del Acta Constitutiva. :Endependientemente de los 

requisitos comunes exigidos a toda acta constitutiva de las 

sociedades mercantiles, la sociedad anónima deberá contener la parte 
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exhibida del capital social así como el número nominal y naturaleza de 

las acciones: la participaci6n de utilidades concedida a los fundadores; 

el nombramiento de los comisarios. así como las funciones y 

condiciones para la validez de los acuerdos la asamblea general 

artículo 91 L.G.S.M. 

También son requisitos de la constituci6n de la sociedad 

an6nima:l) rndicaci6n de la parte exhibida del capital social. 2) 

rndicación del número. valor nominal y naturaleza de las acciones en 

que se divide el capital social. Pero podrá omitirse la indicación del 

valor nominal de las acciones y en este caso el importe del capital 

social. 3) rndicación de la forma y términos en que debe pagarse la 

parte no pagada de las acciones. 4) La indicación de la participaci6n 

que se concede a la fundadores en las utilidades. !5) El nombramiento 

de uno o varios comisarios. 6) La indicación de las facultades de la 

asamblea general y las candiciones para la validez de sus 

deliberaciones así como para el ejercicio del derecho de voto cuando 

las disposiciones legales sobre la materia puedan ser modificadas por 

la voluntad de los socios. 

Además. son requisitos generales para la constitución de la 

sociedad anónima. la reunión de cinco socios como mínimo. que 
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suscriban cuando menos una acci6n cada uno; que el capital esté 

íntegramente suscrito y no sea menor de $25,000.00 (veinticinco mil 

pesos M/N); que se exhiba en dinero efectivo cuando menor el 20% 

del valor de cada acción pagadera en numerario y el valor rntegro de 

cada acción. cuando haya de pagarse en todo o en parte o con bienes 

distintos del numerario. 

En cuanto al procedimiento de Constitución. La Ley contempla 

fundamentalmente dos procedimientos de constitución de la sociedad 

anónima. Ante fe pública de notario público. o sea. la constitución 

simultáneo u ordinaria y la constituci6n sucesiva o por suscripción 

pública. 

La constitución simultánea es la forma en que la sociedad 

anónima se constituye por la sola comparecencia ante el notario 

público. de las personas que o"torgue una escri"tura social. y es"ta 

escrituro debe con"tener todos los requisitos que en los general son 

necesarios pora lo constituci6n de una sociedad, e inclusive existe el 

requisito u obligación del comerciante de inscribirse en el registro 

público del comercio. 
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Por suscripción pública o constitución sucesivo. Aún cuando la 

L.G.S.M. hace referencia a este procedimiento de constitución de la 

sociedad anónima en la prdctica no se utiliza ya que siempre se 

prefiere acudir a la constitución simult'dnea por la agilidad que est'a 

representa. Sin embargo. dado que el derecho mercant'il posit'ivo 

vigent'e lo cont'empla. se hace referencia a est'a suscripción. 

2.4 EL CAPrrAL. 

Del latín "capit'alis de capt'u; is cabeza•. Fue el principio un 

adjet'ivo para significa lo principal. y es en cuant'o a lo principal que 

nos int'eresa. 

En el siglo XVI:X el capit'al se ut'ilizó como sust'ant'ivo de caput' 

o copita pecoru (cabeza. cabeza de ganado. moneda) para significar 

inversión en un negocio y caudal. acervo. masa de bienes. fondo y 

haber puest'o producir en una empresa individuul o colect'ivo. 

También se ent'iende por capit'al: "el caudal o pat'rimonio o ya 

sea el conjunt'o de bienes. pert'enecient'es a una o varias personas 

dentro de lo individual o social•. 
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Capital valor permanente de lo que ocasiona rentas, intere-s o 

frutos es un parte del comercio c-tituida por toda clase de bienes 

no directamente destinados al c-umo, pero sí decisivos, para el 

desarrollo del proceso productivo 

2.4. I CONCEPTO. 

Capital •es el conjunto de bienes producidos par el hombre y que 

emplea en la producci6n de nuevas bienes y de utilidades. En sentido 

restringido capital es sin6nimo de roqueta capas de procurar una 

renta, sea cual fuere su forma; y. aún en un sentido mas extenso se 

aplica para designar bienes que no producen interés alguno al 

personal que los posee. 

El capital es un fen6meno, es una categoría econ6mica que se 

presta a diversas acepciones. La concepci6n econ6mica se refiere a 

consideraciones monetarias, desde el punto de vista de la 

colectividad (riqueza social); en la concepci6n financiera propia de los 

usos comerciales de una economia de cambio en que los capitales se 

presentan generalmente bajo la forma de dinero y son valuables y 

permutables en dinero. acentúa el elemento del provecho o beneficio 

en particular. 
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Según el concepto econ6mico privado individual. capital es un 

conjunto de bienes, no de cosas solamente, sino tambil!n y. sobre 

todo. de valores que pertenecen a ta empresa económica paro ser 

empleados por la producción de un rendimiento. 

Es et fondo con el cual ta empresa comercial, industrial o agraria, 

explota los negocios. y sobre el cual calcula los beneficios o 

dividendos llamados por eHo capital comercial, capital del negocio, 

capital de explotación. 

El aspecto de este capital es et valor capital como suma de 

dinero u otra riqueza valorada en dinero. en cuanto productora de 

intereses y que se refiere al fenómeno concreto del empleo de ta 

suma en un determinado momento, paro procurarse un provecho 

después de cierto intervalo. 

Mercantilmente capital, es et conjunto de medios de cambio de 

moneda destinados a sostener regularizar e incrementar operaciones 

comerciales. 
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2.4.2 CMrrAL. SOCZAL.. 

Capi'tal social. del la'trn socialis significa lo per'teneciente o 

relativo a una sociedad o a los socios aliados o confederados. 

El capital social es el conjun'to de bienes propios. del en'te social 

constituido por el valor inicial en dinero de las aportaciones de los 

accionistas que lo forman. en el momento de la constitucidn de la 

sociedad. El valor permanece inmutable duran'te la vida de la 

sociedad salvo los aumentos y disminuciones acordados por los socios. 

Naturaleza del capital social. ES'te es uno de los elemen'tos mds 

importan'tes en las es'truc'turas de las sociedades mercantiles. La ley 

lo determina como un elemen'to esencial en el ac'ta consti'tu'tiva. Se 

forma con la suma de apor'taciones de los socios, y estd presentado, 

según la especie de la sociedad mercantil que se 'trate (enthrtu 

pecuniae o intui'tus pers-) en 'títulos valor (cr'lidi'to) o en par'tes 

sociales ar'tículos 111 de la L.6.5.M; y 1° y !5° de la L.6.T.O.C.: san de 

igual valor y confieren a sus 'tenedores iguales derechos. 

Fin social. El negocio conS'titutivo de una sociedad es la 

vinculación redproca de las partes para la adminis'tración de un fin 
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común; la apor1'aci6n de los socios para c-eguir el fin social es 

fundamen1'al. 

Las apor1'aciones son de diversas clases y carac1'eres y dan la 

posibilidad de por1'icipar. según la especie de sociedad y apor1'aci6n. 

en las u1'ilidades o ~rdidas. 

Los socios. de manera general. 1'ienen la obligaci6n de apor1'ar 

los medios necesarios para la realizaci6n del fin comdn. Es1'as 

aportaciones al capi1'al. en las sociedades de capi1'al (imui1'o 

pecuniae) puede ser en dinero. con base en las condiciones o plazos 

es1'ablecidos en el ca1'a cons1'i1'u1'iva; en especie ar1'ículo 141 de la 

L.G.S.M o bien dis1'intos del numerario ar1'ículo 1189 fracci6n :rv y 95 

de la L.G.S.M. así como las apor1'aciones de c"di1'o ar1'ículo 12 de la 

L.G.S.M. 

Par1'es sociales. Es el conjun1'o de derechos de cada socio o 

cuo1'a dentro de la sociedad su apor1'aci6n ha de es1'ar en proporci6n 

al valor o1'orgado por el socio. El capi1'al social es1'd dividido en par1'es 

y ningún socio posee mds de una. a no ser que se tra1'e de par1'es con 

derecho diversos. Se 1'ransmiten por sesi6n. previa sa1'isfacci6n de 

los requisitos es1'ablecidos art'ículos 62. 65. 69 de la L.6.5.M. 
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Todas las aport-aciones de bienes al capit'al social se ent'ienden 

t'raslat'ivas de dominio, corriendo el riesgo de la misma a cargo de la 

sociedad. a part'ir de la ent'rega de la cosa, salvo en pact'o en 

cont'rario art'ículo 11• de la L.G.S.M. 

Si la aport'ación al capit'al es de crédit'os, el socio responderd de 

la existencia y legitimidad de los mismos, no obSt'ant'e pacto en 

cont'rario art'ículo 12 de la L.G.S.M. 

Por lo que hace a los aumentos o disminución al capit'al (capit'al 

variable). t'odas las sociedades mercant'iles pueden hacerlo, previo 

cumplimient'o, según su naturaleza de los requisit'os que la ley 

mercantil establece en cada caso, art'iculo 9° de la L.G.S.M. 

Los montos mínimos del capital social los determina la L.G.S.M. 

según sea la naturaleza de la sociedad mercantil. que deben apart'ar 

para poder consti"tuirla. Lo propio hace la legislación bancaria, 

bursátil de seguras y fianzas. a quienes a demás. peri6dicamen"te 

puede la ley aumentar sus minimos legales de capi"tal. 

Den"tro de la naturaleza de la sociedad mercan"til. es"ta 

de"termina la forma de la aport'aci6n de capi"tal el modo de es"tar 
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representado este y la responsabilidad de los socios frente a los 

terceros que se pueda dar, al exteriorizarse o en la consecuci6n de 

sus fines. 

Asimismo estas apor1'aciones que integran el capital social van a 

determinar los derechos, polrticos y econ6micos que los socios 1'ienen 

dentro de la sociedad. 

2.4.3 bJ:FEAENTES TJ:POS bE CAPZTAL EN LAS SOCJ:EbAbES. 

Cifra MáJCima que puede alcanzar el capital suscrito sin que se 

requiera modificaci6n estatutaria. Deberd esi'ar colocado el mfnimo 

que marca la ley o bien el mayor que fije la propia ac1'a cons1'itutiva. 

Capital autorizado y no emitido. c-1'i1'uye la diferencia entre el 

máJCimo del capital autorizado en la cons1'i1'uci6n de la sociedad o en 

sus reformas y la cantidad disponible a suscripci6n, ya sea que eS1'i o 

no suscrita. Dicha cifra es un elemen1'o de informaci6n que para 

efectos de los eSi'ados financieros no integra el capital variable. 
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Capital e"'itido y no suscrito. Parte del capital autorizado que 

por acuerdo de la -blea general de accionistas o del consejo de 

ad"'inistraci6n se ofrecerd al público para su suscripci6n. 

Capital suscrito. Aquel que los socios - obligan a aportar. 

Capital social y capital suscrito coinciden en las sociedades de capital 

fijo (artículos 64, y 89 frac. :u. 93 fracs. :r:r:r y :rv L.G.S.M.) 

Capital suscrito y no exhibido. Aquel que los socios se 

co"'prometieron a portar. pera que la sociedad aún no ha recibido 

(insoluto a. 91 frac. :n::r. L.G.S.M.) 

Capital pagado o exhibido. Es el i"'porte del capital suscrito 

cubierto por las aportaciones de los socios al "'otnento de constituirse 

la sociedad, sea en efectivo o bienes distintos del ~rario 

(artículos. 64, 89 fracs. :r:r:r y v:r. 91 frac. :r L.G.S.M.). 

Capital social autorizado y exhibido Cuando el capital autorizado 

está total"'ente pagado. Nunca el capital exhibido podrd ser inayor al 

capital social. 
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Capital contable o patrimonio social. Es la diferencia entre el 

activo y el pasivo de la sociedad; estd c-tit'uido por el capital social 

pagado: otras aportaciones de los socios; ut'ilidades retenidas en el 

negocio: aplicadas o separadas especificamente. como es la reserva 

legal y estatutaria; reevaluaci-s de activos y pasivos; aportaciones 

no reembolsables hechas par terceros: utilidad de ejercicios 

anteriores no aplicadas. 

En resumen, activo menos pasivo del ejercicio es igual al 

patrimonio social. El capital social (con el que se constituye la 

sociedad) jamás vuelve a ser igual al pat'rimonio social pues se separa 

de aquél a partir de la primera operaci6n que la sociedad realiza. Es el 

conjunto de bienes y derechos de la sociedad con deducci6n de sus 

obligaciones. 

Capital en giro, de trabajo y fijo. Son acepciones de la jerga 

contable que no corresponden al capital social. 

Consolidaci6n del capital social. La ley busca. a través de la 

reserva legal. que las sociedades puedan, en momentos de apremio 

econ6mico. acudir a ésta. Es la raz6n por la cual obliga a que en cada 

ejercicio social se separe de las utilidades net'as el 5%, como mínimo. 
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antes de repartir aquéllas. con lo cual se establezca el fondo 

respectivo, hasta que importe la quinta parte del capital social, 

debiendo restituirlo para el caso de que disminuya. En la prdctica sdlo 

corresponde a un mero asiento contable (articulo 20 de la L.G.S.M.) 

El capital social en las -pecies que e-ce la ley (articulo lº de 

la L.G.S.M.). La ley reconoce las siguient- especies de socieda~ 

mercantiles. 

2.!5. EL CAPrrAL DE LA se>aEDAD ANÓNEMA. 

CONCEPTO. 

·es la cantidad que en dinero o en especie aportan los socios de 

una sociedad andnima al constituir la sociedad para suscribir acciones 

de la misma. en futuras reformas o aumento de capital decretado por 

la asamblea general extraordinaria de accionistas, salvo en las de 

capital variable. En opinidn es en contra de que se acepten 

aportaciones de capital en especie•!5 

1
, ACOST A ROMERO. Miguel. GARCIA RAMOS. Francisco de A. Y GJ\RCIA Al.V J\REZ. Paola. 
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Se ha discu'tido en la doc'trina si debe o no eJCiS'tir la variedad de 

concep'tos de capi'tal social que hay en nues'tra legislaci6n 

ac'tualmen'te. 

BRUNETTX. cer'teramen'te afirma que no hay mas capi'tal de la 

sociedad que el pagado. En consecuencia 'tambi!En que únicamen'te se 

emi'tieran acciones represen'ta'tivas de capi'tal y se suprimieran las 

llamadas acciones pagadoras y el concep'ta de capi'tal suscri'to que sola 

da lugar a problemas como el que en cier'tas ocasiones se ha 

pre'tendido que las acciones de capi'tal suscri'to no pagado. o'torguen el 

derecho de vo'to en las asambleas de accionis'tas y a 'ten'ta'tivas de 

fraudes. 

El socio que no pague su par'te de capi'tal. no debe 'tener la 

posibilidad de hablar de capital suscri'to y de que tiene acciones 

pagadoras. El 'teJC'to original de la Ley General de Sociedades 

Mercan'tiles publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el dfa 4 de 

Agos'to de 1937 es'tableci6 en su articulo 89 fracci6n I:I: y I:I:I: que el 

capi'tal social de las sociedades an6nimas no seria menor a la cantidad 

que en esa fecha pasiblemen'te era muy impor'tan'te. o sea. la suma de 

vein'te mil pesos. de la cual debía pagarse en efec'tivo por lo menos el 
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veinte por ciento de cada accidn, este capital se mantuvo invariable en 

el te)(to de la ley hasta que fu reformado en el mes de junio de 1992. 

Varios fenómenos económicos afectaron al capital mfnimo 

establecido en las fracci-s comentadas del mencionado articulo y 

entre ellos la devaluaci6n de la moneda me)(icana, que alcanzo 

proporciones inimaginables, sobre todo en los periodos de los 

gobiernos de Luis Echeverría, Joú L6pez Portillo, Carlos Salinas de 

Gortari, y Ernesto Cedillo Ponce de Le6n. 

Analistas económicos manifiestan que en 20 afias la devaluaci6n 

de nuestra moneda fue m6s del 3000 por ciento. 

Durante ese periodo tambil!n la tasa de inflaci6n tuvo promedios 

altísimos, estos fenómenos económicos hicieron que la suma de 20 mil 

pesos fijada en el artículo 89 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles resultaba francamente minúscula para 1992, por lo que se 

promovi6 una reforma a las fracciones segunda y tercera del citada 

art-ículo , en la cual se est-ipulo que el capit'al mfnimo seria por la 

canf'idad de !50 millones de pesos y que est-e fnt-egrmnent-e suscrif'o, 

que se e)(hiba cuando menos el 20% del valor de cada acci6n pagadera 

en numerario. 
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Pero en el mes de diciembre de 1992 la ley m-taria sufri6 reformas 

y se le quitaron tres ceros a la moneda y asr surgieron los nuevos 

pesos. por lo que los !50 millones - volvieron !!50 mil nuevos pesos. Lo 

que si tómanos en cuenta a las disposiciones legales vigentes solo se 

permite exhibir hasta el 20% que seria la cantidad de 10 mil pesos. lo 

que en la actualidad pudiera resultar insuficiente para invertir en una 

sociedad, aunque existan criterios contrarios. los cuales manifiestan 

que es un medio para que cualquiera tenga acceso a este tipo de 

sociedad • más cuando existe la globalizaci6n. 
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3.1 LOS SOCl:OS. 

El elemento personal de toda sociedad o asociacicSn, es el 

socio, ya que es él quien manifiesta su voluntad y dnimo de unirse 

con otra o otras personas, ya sea fisicas o morales, paro lograr un 

fin común en diferente dreas, por lo tanto es él a quien tenemos que 

conceptuar para ver su importancia en las sociedades. 

3.2 CONCEPTO. 

En sentido general, se llaman socios a las personas que 

comparten responsabilidades y beneficios de una actividad. En 

sentido estricto o propio, se entiende por socio a los elementos 

personales de la estructuro jurfdica de una sociedad, civil o 

mercantil. 

Por lo tanto socio es toda aquella persona, ffsica o moral, que 

se une con otro paro un fin común. 
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3.2 nPOS l>E APORTAC:ZONES DE CAPrrAL EN LA 

SOCZEDAD ANÓNZMA. 

Es de primordial importancia de"terminar primero que es una 

apor"tación por lo que 'tenemos que la aportación es: llevar a cada 

cual. la parte que le corresponda a la sociedad de que es miembro y 

más comllnrnen"te. llevar bienes o valores. ( diccionario de la Real 

academia espal'lola). 

Se "trata. en efeC'to. de un ac"to jurídico propio de las 

sociedades en vir'tud de la cual los socios. para adquirir la calidad 

de "tales. es"tatus de socios. asumen fren"te a la sociedad. si es'ta 

tiene personalidad jurídica propia. o en su defec"to. fren"te al o a los 

o'tros coasociados. la obligación de aportar o de hacer. 

El "tra'tadis'ta Joaquín Rodríguez Rodrlguez. El obje"to del ac"ta 

cons'titu"tiva son las obligaciones que es'l'ón a cargo de los socios; a 

su vez. el objeto de las obligaciones de los socios consiste en las 

aportaciones que los mismos han de realizar(de Hacer o de Dar). 

•Para lograr es"ta finalidad. dos caminos se abren a las sociedades 

anónimas uno consis"te en crear nuevos pues"tos de socios. que al 

cumplir su obligación de aportación. proporcionen un nuevo capi"tal a 

la sociedad ... w. 
16 

'" ROORIGUEZ RODRiGUEZ. Joaqufn. ""TnMado ele "1Cicdadcs Mct"Canti~ .. Editorial Porrim Mé111icn ICJ59 
r.207. 
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Naturaleza de la aportaci6n. Detertnina para quien la realiza. la 

calidad de socio con los derechos y obligaci-s derivados del 

estatuto y el acta constitutiva según la especie de sociedad que con 

arreglo a la ley se constituya. 

En materia mercantil la Ley General de Sociedades Mercantiles 

dispone en su articulo 6 fracci6n VX que las aportaci-s de los socios 

será en dinero o en otros bienes. Esta precisi6n de la ley implica un 

requisito esencial en la constituci6n legitima de toda sociedad. 

Depende de la clase de sociedad de que se trate la posibilidad 

de que en ella se aport'en recursos o esfuerzos. la posibilidad de 

hacer aport'aci6n de industria, si por recursos entendemos valores con 

exis1"encia objetiva o econ6mica y por esfuerzos. actividade4s 

personales. inseparables de la pers- frsica. se puede decir en la 

sociedad de responsabilidad limitado y en la sociedad an6nima. asi 

como la de comandita por lo que se refiera sus socios comanditarios. 

no cabe más que aport'aci6n de recursos. 

Así. en la Sociedad de Responsabilidad Limitada la ley 

expresamente prohibe que en el acta c-titutiva se establezcan 

prestaciones accesorias c-istentes en trabajo o servicios 
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personales de los socio. En tanto que en la colectiva y en la comandi1'a 

simple y por acci-s. en relaci6n con los socios comanditarios. es 

posible la aportaci6n de esfuerzos. sin perjuicio de la suscripci6n de 

sus acciones. 

En las sociedades de capital. la calidad personal de los socios es 

irrelevante : lo que in1'eresa es la aportaci6n de ellos en el ac1'os 

constitutivo para la consecuci6n del fin social. 

CLASES DE APORTACEÓN. 

En Numerario o Dinero. El socio cumple con la entrega de las 

cantidades sel'laladas en el acta cons1'itu1'iva. en las condiciones o 

plazos fijados. 

En especie. Es más correc1'o referirse a bienes distin1'os de 

numerario. siguiendo a la ley de sociedades en su ar1'icuio fracci6n 

:rv. ya que puede apor1'arse bienes :rnmuebles o Muebles. cosas 

cor.porales o incorporales como derechos de au1'or. pa1'entes: pueden 

transmitir la propiedad o simplemente solo ceder el usufruc1'o 

siempre y cuando así lo precise. so-pena de que la ley lo presumirá 
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traslativa del dominio, en cuyo caso el riesgo de la cosa no será más a 

cargo de la sociedad sino hasta que - le entregue. 

Créditos. Los socios que los aporten responderán no solo de la 

eJCistencia y legitimidad de ellos, sino ademds, de la solvencia del 

deudor. en la época de la aportación. No procede el pacto en 

contrario. Si la aportación consiste en t(tulos de crédito responderá 

de que no haya sido objeto de la publicación previsto por la ley paro el 

caso de pérdida. 

DERECHOS QUE OEIUVAN DE LAS APOATACZONES. 

Fundamentalmente son dos: los de contenido económico o 

patrimonial y los de carácter corporativo. Los primeros implican 

participar en el reparto de utilidades y el de obtener la parte del 

patrimonio que le corresponda al disolverse la sociedad, y en los 

segundos, a poder integrar los órganos sociales y a obtener de alguno 

de los órganos sociales la realización de actos que faciliten el 

ejercicio de otros derechos del socio. 
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3.3 PEASONAUDAD .JUIÚDJ:CA DE LA SOC'ZEDAD ANÓNrMA. 

Antes de comenzar" a r-ealizar" este punto, pr"imeramente 

debemos analizar que se entiende por" per-s-lidad jur-ídica. 

PERSONALIDAD. Es el conjunto de facultades. der"echos y 

deber"es que la "°""'° jur"ídica r-ec-ce a un sujeto o per"sona. Se 

distingue al ponador" de la per-sonalidad; en si el pr-imer-o es el Ser" 

humano. o el conjunto de per"sonas físicas, o de bienes unidos po,. un 

fin común licito. 

La per"sonalidad la delimitan las normas y son distintos los 

alcances y contenidos según el tipo de per-sonas de que se tr-ate, es 

po,. ello que el concepto de personalidad se equipar-a al de capacidad 

jur"ídica que puede ser" más o menos amplia. 

La per"sonalidad se ha consider-ado como un atr"ibuto inher-ente al 

ser humano y par-a explica,. la capacidad jur-ídica de los entes 

colectivos se han fonnulado numer-osas teo,.ías; son cGr"Gcte,.ísticas de 

la ficción la r-ealistas organicistas o sociológicas y las pur-amente 

jurídicas como creaciones de la "°""° con Cr"iter"ios técnicos par-a 

fines prácticos . en la actualidad estas ultimas son las que han 
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prevalecido. considerando que desde un punto de vista puramente 

jurídico en concepto de pers-lidad es un concepto jurídico 

fundamental equivalente a sujeto de derecho. que puede ser imputado 

a un individuo. a un grupo de estos o a un conjunto de bienes. quienes 

tienen el carácter de portador de la personalidad que la norma 

conforma y delimita. según el fin social perseguido. 

Respecto de este punto la personalidad jurídica de las 

sociedades mercantiles es distinta a la de los socios (Art. 2º de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles). 

En la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el Código Civil 

del D.F. se atribuye a ciertos sujetos jurídicos que no son personas 

físicas. personalidad jurídica en forma expresa. Así. el articulo 2º de 

la Ley societaria se refiere a la personalidad jurídica de las 

sociedades mercantiles inscritas en el Registro Publico del Comercio. 

El articulo 25 del Código Civil paro el D.F. de termina la forma de 

Persona Moral. con respecto a las personas colectivas enumeradas en 

su texto. 

La atribución de pers-lidad jurídica a la sociedad anónima en 

el derecho mexicano. se encuentra en armonía con la atribución 
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concedida a las otras sociedades mercantiles. Ella es la expresi6n 

positiva de "" principio tradici-1 ya conocido, sobre el cual la 

·exposici6n de motivos•. de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

se refiere en la forma siguiente. •es conservado el principio de que 

todas las sociedades gozan de pers-lidad jurfdica distinta de la de 

los socios (Personas Físicas), que la integran. ·e1 derecho mexicano 

sigue la tradici6n romana(Francia, Mlgica, Luxemburgo. Espal'la, 

Portugal), que también conceden a la sociedad Civil y al las sociedades 

Mercantiles de personas, personalidad jurfdica. 

Los tratadistas, hasta fines del siglo XiX, habian considerado 

que la sociedad era un contrato: sin embargo, también partir de fines 

de este siglo, al elaborarse la doctrina de los hechos juridicos, se 

precisaron los conceptos confundidos de negocio jurídico y contrato. 

La creaci6n de una persona juridica excede en mucho a los 

efectos que produce un contrato: ya que el contrato es "" acuerdo de 

voluntades que exclusivamente produce o trasfiere obligaciones: de 

igual manera lo consideran la L.6.S.M. y el e.e. vigente para el D.F. 

La sociedad Mercantil es una creaci6n del Derecho moderno, con 

personalidad jurídica, en torno a la cual se han elaborado diversas 
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teorías para tratar de explicarla. Para efecto de la legislacicSn 

"'ercantil es una persona comerciante, pero el articulo Z- de la ley 

General de Sociedades Mercantiles, es claro y manifiesta que la 

personalidad jurídica es distinta a la de los socios, por lo que estos 

responderdn de los actos realizados por la sociedad a aunque nada 

"'ªs se obliguen a responder por el "'onto de sus aportaciones. 

3.4 RESPONASAaU.ZDAD .JUAfD:ICA DE LOS soc::ios. 

Respecto de este punto diremos que Responsabilidad 

Responsabilité derivado de responsable, que a su vez deriva del latín 

responsus. participio posado del verbo respondere." hacerse garante. 

Conforme a una segunda acepción de responsabilidad tenemos lo 

siguiente: 

El concepto de responsabilidad ha sido objeto de muchas 

controversias entre juristas. Existen un sinnúlnero de ''teorías'' que 

explican sus fundamentos y alcances. Prdcticamente todos los 

teóricos del derecho coinciden en seffalar que ·responsabilidad• 

constituye un concepto jurídico fundamental. Sin embargo, la noción 

de responsabilidad no es exclusiva del discurso jurídico. 

... 
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Responsabilidad se usa en el discurso moral y religioso, as, como 

en el lenguaje ordinario Para determinar el significado de 

responsabilidad es necesario hacer alusi6n a aquellos usos de 

•responsabilidad" que estdn, de alguna manera presupuestos a la 

noci6n jurídica de responsabilidad. 

La voz responsabilidad proviene de responderé que significa, 

inter alía: prometer, ·merecer", •pagar". Así, ·responsalis" significa: 

·el que responde" (fiador). En un sentido mds restringido ·responsum" 

(responsable) significa: ·el obligado a responder de algo o de alguien•, 

•Respondere" se encuentra estrechamente relacionada con •spondere" 

la expresión solemne en la forma de la stipulatio. por la cual alguien 

asumía una obligaci6n (Gayo, J:nst., 3 92), así como •sponsio", palabra 

que designa la forma mds antigua de obligación (A. Berger). 

El uso moderno de "responsabilidad" en el lenguaje ordinario es 

más amplio y, aunque relacionado con el significado originario de 

·respondere" y •spondere", puede tener otro sentido y alcance. 

El tercer significado es el que recoge la dogtnática jurídica un 

individuo es responsable cuando de acuerdo con el orden jurídico, es 

susceptible de ser sancionado (H. Kelsen). En este sentido la 

... 
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responsabilidad presupone un deber (del cual debe responder el 

individuo); sin embargo, no debe confundirse con el. 

El deber o la obligación es la conducta que. de acuerdo con un 

orden jurídico, se debe hacer u omitir; quien la debe hacer u omitir es 

el sujeto obligado. La responsabilidad presupone esta obligación, pero 

no se confunde con ella. 

La responsabilidad seffala quien debe responder del 

cumplimiento o incumplimiento de tal obligación. La responsobilidad es, 

en este sentido una obligación de segundo grado (aparece cuando la 

primera no se cumple esto es. cuando se comete un hecho ilícito). Uno 

tiene la obligación de no daffar. es responsable del daffo el que tiene 

que pagar por el. 

3.4.1 RESPONSAUUDAI> PENAL. 

Deber jurídicos de sufrir su pena que recae sobre quien ha 

cometido un delito. esto es, una acción u omisión típica. antijurídica y 

culpable. 

.. 
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Durante largo tiempo la expresi6n •responsabilidad• fue tambi4En 

utilizada en el sentido hoy acordado en derecho penal a la expresión 

imputabilidad, y se tubo por •responsable• a quien era capaz de 

responder de sus actos por haber alcanza do madurez mental y gozar 

de salud mental. Es manifiesto, sin embargo, que esa capacidad es sólo 

uno de los extremos en que reposa la responsabilidad penal por el acto 

típico y antijurldico cometido. 

El elenco de las causas excluyentes de responsabilidad criminal 

consagrado por la ley comprende, precisamente, .las situaciones en 

que falta alguno de los ex'fremos de diversa índole que son necesarios 

para que pueda nacer el deber jurídico de sufrir la sanción aparejada 

por la ley a la violación de sus propios precep'tos. 

El Derecho Penal moderno ha erradicado la responsabilidad 

objetiva o responsabilidad por el mero hecho. Hoy es menes'fer, para 

que surja la responsabilidad penal que el hecho típico y antijurídico 

haya sido cometido con dolo o culpa, a lo menos y que su autor pueda 

ser tenido por culpable de el. 

La máxima nulla poena sine culpa significa tanto la exclusión de 

la responsabilidad por el acaso como la de la responsabilidad sin 

... 
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culpabilidad en el sentido mas moderno de esta expresi6n. El derecho 

penal mexicano no conoce formas de respoftSClbilidad estrictamente 

objetiva y ni de iN"esponsabilidad calificada por el resultado. 

La interpretaci6n sistemdtica de sus disposiciones debe 

conducir por otra parte, a desconocer en su base la concepci6n 

ferriana; de la llamada responsabilidad social. vale decir la que 

emanaría del solo hecho de vivir en sociedad y mientras se; viva en 

ella. 

La responsabilidad penal nace exclusivamente para quien ha 

cometido el delito; entendiendo por tal a quien ha cabido en algunci de 

las formas de intervenci6n punible previstas por la ley. En otras 

palabras, la responsabilidad penal. a diferencia de otras formas de 

responsabilidad jurídica. no trasciende a otras personas por ello la 

muerte del delincuente extingue la acci6n penal vía y la pena impuesta. 

No contradice esta afirmaci6n la reserva hecha por la ley 

respecto de la reparaci6n del daffo. pues a ella no quedan obligados los 

herederos en cuanto criminalmente responsables, sino en cuanto 

civilmente responsables. 

.. 
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Las reglas sobre la materia. que el título. xrr del libro rr del 

Código Penal para el Distrito Federal agrupa bajo ese título. han 

experimentado modificaciones en la reforma de ese cuerpo de ley 

publicada el 13 de enero de 1984. 

El contenido dispar de este titulo donde junto a la regla de 

responsabilidad se incluyen ciertos tipos de delito. no ha ganado 

demasiado en homogeneidad con la reforma. En efecto aunque se 

lleva ahora por rótulo el de dispasiciones generales se siguen 

comprendiendo en el varias figuras delictivas. y de índole muy diversa. 

La primera de tales figuras es la del articulo 229 del Código 

Penal para el D.F. consistente en el abandono sin justificado por el 

medico sin dar aviso inmediato a la autoridad correspondiente del 

lesionado o enfermo y para cuya atención hubiere dado responsiva 

tratase de un delito propio de omisión cuyos extremos se comprenden 

por si mismos. 

En seguida. la reforma ha dejado disponible dentro de este 

código penal el número correspondiente al articulo 230 del Código 

Penal Vigente para el D.F. para llenarlo con figuras nuevas que no 

tienen que ver necesariamente con la responsabilidad profesional. ya 

... 
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que sus sujetos activos son: a)directores encargados o 

administradores de centros de salud b) encargados o administradores 

de agencias funerarias c) encargados empleados o dependientes de 

una farmacia sobre todos los cuales gravitan las penas de prisi6n de 

tres meses a dos affos. días multa hasta el número de cien y 

suspensi6n de tres meses es aún al'lo. por las conductas ahí descritas. 

Respecto de los primeros. las hip6tesis de hecho previstas son 

las de 1) impedir la salida de un paciente. cuando este o sus 

familiares, lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier I:ndole. y 2) 

detener sin necesidad a un recilEn nacido. por los motivos a que se 

refiere la parte final. En cuanto a los segundos. la éonducta delictiva. 

prevista es la de retardar o negar indebidamente la entrega de un 

cadáver. 

Por lo que hace a los últimos. el tipo describe la acci6n de 

sustituir. al surtir una receta, la medicina específicamente recetada 

por otra que cause dal'lo o sea evidentemente inapropiada al 

padecimiento para el cual se ha prescrito. 

Relativamente a las reglas de responsabilidad. estas recaen 

ahora sobre los profesionistas. sin distinci6n. y sobre sus auxiliares. y 



ll!i 

sobre los aMistas o técnicos y sus auJCiliares. por los delitos que 

cometan en el ejercicio de su profesi6n. 

Excusado puede eJCpresar que los hechos deliC'tivos perpetrados 

al margen de ese ejercicio estdn, y han estado siempre, regidos por 

las disposiciones penales ordinarias. La sustancia de esas reglas es, en 

primer lugar. la adición de la pena de suspensión temporal o definitiva 

del ejercicio profesional a la comunidad para el delito consumado, 

doloso o culposo. de que se trate y, en segundo lugar. la obligación de 

reparar el daffo que se hubiere ocasionado. 

Aunque es imaginación el acto de un técnico que en el ejercicio 

de su menester cause un delito con daffo resarcible, cuesta concebir 

la misma especie de delinquimien1'o en relación a un ar1'ista. 

El capi1'ulo J:J: de es1'e 1'í1'ulo XJ:J:, rela1'ivo a los delitos de 

abogado pa1'ronos y li1'igan1'es, no ha sufrido al1'eraciones con la 

reforma. Las hip61'esis de hecho mas leves (aMiculo 232, frracion J:) 

consisten, en 1'érminos generales, y sin en1'rar a su reproducción 

circuns1'anciada, en alegar a sabiendas hechos falsos y procurar 

maliciosamen1'e dilaciones ilegales en los juicios. 



116 

Penalidad mas grave, también en términos genel"Gles acarrean 

doble patrocinio, en él mismo negocio, de inter-eses opuestos y el 

abandono injustificado de la defensa de un cliente (articulo 232 

fracciones :n: y rr:t). Si del abandono es r-esponsable el defensor de 

oficio, la pena es destituci6n (articulo 233 del C6digo Penal pal"G el 

D.F.). 

De lo anterior podemos determinar que el socio tendrd 

responsabilidad penal cuando su conducta, acci6n u omisión recaiga en 

algún tipo penal. y este sea cometido en contra de la sociedad o de 

terceros. 

3.4.2 AESPONSAIRUDAD aVJ:L. 

La responsabilidad civil se planteo a tl"Gvés de la teoría del 

riesgo creado que postulada por Saleilles y Josserand a fines del siglo 

xrx. ensanchó el cimbito de la responsabilidad civil aplicándola no solo 

a casos en que se causaban daffos como consecuencia de hechos 

culposos o realizados con imprudencia, sino también a todos aquellos 

en que el autor del daffo obraba lícitamente. 
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Por primera vez se fund6 la responsabilidad fuera de 'toda culpa. 

por el solo hecho de causar el daffo, surgiendo así la idea de 

responsabilidad obje'tiva por basar- en un hecho ma'terial que es el 

causar el dal'lo independien'temen'te de 'todo elemento subje'tivo como 

es la culpa, o sea una conduc'ta an'tijurídica. 

Para fundar la responsabilidad se requiere sdlo que el dal'lo se 

cause por haber creado el autor un riesgo a 'través del empleo de 

apara'tos o subs'tancias que son peligrosos en sí mismos, a pesar de que 

se hayan utilizado con las precauciones necesarias. Hubo así una 

sus'ti'tución de la idea de culpo por la del riesgo que origina la 

responsabilidad. 

Se sostuvo que 'todo el que cause un dal'lo, por ser responsable 

de sus propios ac'tos debe indemnizar al perjudicado. debe soportar el 

riesgo haya o no culpa. en virtud de que ese au'tor del hecho de alguna 

manera se beneficia con el empleo de cosas peligrosas y par ello su 

pa'trimonio debe sufrir la disminuci6n equivalen'te a la indemnización 

que debe recibir el perjudicado quien solo 'tendrá que demos'trar el 

hecho el dal'lo y la relacidn de causa a efecto en'tre uno y o'tro. 
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Fue aproximadamente a partir de 1880 en que. con lo aparición 

del maquinismo y el consecuente desarrollo industrial, se pensó que el 

que maneja líquidos inflamables, e)(plosivos. gas, electricidad, 

herramientas. maquinas o conduce un vehículo que puede marchar a 

gran velocidad, aunque lo haga con los cuidados necesarios. crea un 

riesgo, y como cada vez es mayor el empleo de substancias. objetos o 

mecanismos que por si mismos son peligrosos, la responsabilidad debe 

ser soportada por quien los utiliz6. 

Sucedía anteriormente que cuando un obrero sufría un 

accidente de trabajo, y esto era frecuente, estaba impedido para 

reclamar una indemnizaci6n, a menos que probara que se hcibía 

producido por culpa del patr6n, lo cual resultaba además de difícil, 

injusto, puesto que éste obtenía provecho con el empleo de los 

objetos peligrosos. situación que necesariamente debía resolverse y 

los Juristas encontraron la soluci6n excluyendo de la responsabilidad 

el elemento culpa fuera intencional o por imprudencia o negligencia, y 

concluyendo que se es responsable independientemente de toda culpa. 

Desde el momento en qué se crea el riesgo, debe indemnizarse 

cuando el daffo se produce. Así el riesgo creado se convierte en el 
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fundamen1'o de la responsabilidad, sin necesidad del andlisis de 

elemen1'os subje1'ivos. 

Varias objeciones se formularon en con'tra de es1'a 1'eoría. 1'ales 

como que 1'endría consecuencias peligrosas e injus1'as porque ma1'aría 

la inicia1'iva del hombre en sus ac1'os en general. pero esencialmen1'e 

en cuan1'o se refiere a la indus1'ria. 

Se dijo que es equi1'a1'ivo repar1'ir riesgos. pero 1'ambién que es 

necesario un sacrificio en favor de la producción y que no se podía 

declarar al hombre responsable en 1'odo caso. aun de sus ac1'os ilíci1'os 

ejecu1'ados sin ninguna culpa ni imprudencia, igualmen1'e se obje't6 que 

se pre1'endía aplicar al mundo jurídico una ley física de causalidad y 

además que la 'teoría no debe generalizarse porque se hace 

responsable al que ac1'úa por la sola razón. de su ac1'uación y si la 

víc1'ima no debe sufrir. 1'ampoco el au1'or que ha ac1'uado en forma 

irreprochable. pues el daffo se causa 1'an1'o por la ac1'ividad de la 

víc1'ima como por la del au1'or. 

A pesar de las objeciones. la 1'eoría del riesgo creado ha sido 

sos1'enida por muchos juri51'as que influenciaron en la jurisprudencia y 

en los legisladores. 
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En México la teoría es recogida por el legislador hasta la 

Constitución de 1917 en que se responsabiliza a los patrones por los 

accidentes de trabajo aun sin existir culpo de su porte de acuerdo 

con la fracción XIV del aportado A del articulo 123 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

Posteriormente la Ley Federal del Trabajo establece la 

responsabilidad objetiva en su titulo noveno, en el cual determino qué 

debe entenderse por riesgo, accidente y enfermedad de trabajo. la 

forma de fijar el monto de la indemnización en cada caso, y que es a 

cargo del patrón, así como otras: prestaciones a que tiene derecho el 

trabajador y que estón enumeradas en el articulo 487 de la propia Ley 

Federal Trabajo. 

Hay casos, sin embargo, en que a pesar de ocurrir el dal'lo, el 

patrón esta e.acento del pago de la indemnización en virtud de 

concurrir las circunstancias seffaladas en el articulo 488 de la Ley 

Federal del Trabajo. En materia civil, el legislador de 1928 adoptó 

también la teoría del riesgo creado, consignóndola en el Código Civil. 

en el articulo 1913. 
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De acuerdo con es'ta disposición: "Cuando una persona hace uso 

de mecanismos, ins'trumen'tos, apara'tos o subs'tancias peligrosos por si 

mismos. por la velocidad que desarrollen por su na"turaleza explosiva o 

inflamable, por la energía de la corrien'te eléc'trica que conduzcan o 

por o'tras causas análogas, es'tó obligada a responder del dal'lo que 

cause, aunque no obre ilíci'tamen'te•. 

Sin embargo. exis'te la circuns'tancia de que el au'tor del dal'lo 

es'tá excluido de responsabilidad a pesar de que se haya causado un 

daño. cuando se demues'tre que ese daffo se produjo por culpa o 

negligencia inexcusable de la víc'tima y puede agregarse que 'también 

exis'te excluyen'te en el caso de que el dal'lo se produzca por caso 

for'tui'to o fuerza mayor de acuerdo con el ar'ticulo 2111 del Código 

Civil. 

Es cri'ticable la ubicación del arliculo 1913 del Código Civil. en 

que se funda la responsabilidad obje1'iva. por encon1'rarse en el que se 

'ti'tula ''De las obligaciones que nacen de los hecho ilíci'tos pues'to que 

dicha responsabilidad presupone la existencia de culpa. 

Ahora bien. en lo que respec1'a a la responsabilidad obje'tiva o 

civil del socio y a lo an'teriormen'te plan'teado. podemos deducir. que 

... 
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los socios incurren en responsabilidad cuando causen un dal'lo a la 

sociedad o a un tercero sin que se haya obrado ilícitamente. 

3.4.3 AESPONSAUUDAD ~DXAAJ:A. 

El articulo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

limita la obligación de los accionistas al pago de las aportaciones 

necesarias para la adquisición liberada de su acciones. Sin embargo, la 

ley no distingue en esta disposición entre los aspectos de esta 

obligación en su relación interna frente a la sociedad anónima. por una 

parte, y su relación de responsabilidad externa frente a los 

acreedores de la sociedad anónima, por lo otro. 

De esto situación se infiere que la obligación indicada existe 

tonto. frente o lo sociedad anónima como o sus acreedores, que 

pueden por lo tanto exigir en forma directo de los accionistas su 

cumplimiento correspondiente. 

Respecto de lo responsabilidad del accionista o del exoccionisto. 

en su caso frente o los acreedores de lo sociedad anónima, 

distinguimos entre las situaciones siguiente: el accionista responderá 

de obligaciones sociales nacidas con anterioridad o lo adquisición de lo 
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acci6n, a los acreedores en forma directa, articulo 13 y 14 Ley 

General Sociedades Mercantiles y limitada articulo 87 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles si el accionista enajena su acci6n 

el responderá de las obligaciones mencionadas a los acreedores en 

forma indirecta, articulo 29 del C.P.C. para el D.F. en los términos del 

articulo 117 de la L.G.S.M (subsidiaria y término de la responsabilidad 

) y de manera ilimitada articulo 87 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

Debido a que el artículo 117 de la ley mencionada surte sus 

efectos en este punto no s61o en la reloci6n entre lo sociedad on6nimo 

y ex accionista, sino también en aquella entre este y el acreedor 

societario, efectos estos que aparte de lo subsidiaria y el término 

mencionado causan lo formo indirecta mencionada de la 

responsabilidad. 

Con relación a los oblaciones sociales nacidas con posterioridad o 

la odquisici6n de la acción, pero con anterioridad o la enajenación. en 

su coso, se aplicara o la responsabilidad del accionista y del ex 

accionista lo expuesto en el párrafo anterior. 
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Respec1"o de las obligaciones sociales con pos1"erioridad a la 

enajenaci6n de la acci6n. el exaccionis1"a responderd a los acreedores 

socie1"arios en la forma indirec1"a y limi1"oda ya aludida, m6xime que su 

responsabilidad no descansa en la calidad de ser o de haber sido socio 

(ar1"ículos 13 14 y 87 de la Ley General de Sociedades Mercan1"iles). 

sino la de ser deudor de la sociedad an6nima (ar1"iculo 117 de la Ley 

General de Sociedades Mercan1'iles). y 29 del C6digo de 

procedimien1"os civiles para el Dis1"ri1'o Federal. 

El ar1"ículo 14 de la Ley General Sociedades Mercan1"iles. se 

refiere en relaci6n a la responsabilidad del ex socio a •1'odas las 

operaciones pendien1"es•. que en en1"endemos como obligaciones ya 

nacidas. exis1"en1"es. al 1"iempo del egreso del socio. sean vencidas o no 

en 1"al momen1"o. pero aun no cumplidas. 

Es1"o implica obligaciones •pendien1'es• de la sociedad de 1'ipo 

ins1"an1"áneo y con1'inuo. en la medida en que ellas 1'engan su 

vencimien1"o den1"ro de los 5 affos a par1"ir del egreso del ex accionis1'a. 

Se observara un plazo de prescripci6n del crédi1"o exis1'en1'e 

con1"ra la sociedad si aquel expira con an1'erioridad a los 5 affos 

mencionados. 
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3.5 PROPUESTAS. 

En lo que respecta a las obligaciones contraídas por la sociedad 

anónimo, hemos de ver que si esta tiene personalidad jurídica propia, 

es la que responde directamente de dichas obligaciones. Pero también 

hemos de observar que todas las sociedades mercantiles lo primero 

que enfatizan al inicio de su regulaci6n es la responsabilidad de los 

socios. para el caso de que la sociedad no cubra las deudas. 

Generalmente en la practica los socios no responden de las 

obligaciones sociales. y para el coso de que respondieran. en lo que 

respecta a la sociedad anónima. solo será por el monto de sus 

acciones, y si nos referimos a que solo tiene el capital mínimo. este 

también en muchos casos resulta insuficiente. lo que deja a los 

acreedores en un estado de indefensi6n jurídica y económica. 

Expuesto lo anterior. considero necesario que la legislaci6n 

societaria debe de tener reformas al respecto. Ya que no se puede 

permitir que los socios se aprovechen de la ley. y en un momento dado 

evadan sus obligaciones societarios. 
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Por lo que propongo al respec•o. es de que la legislaci6n debe 

de•erminar que para el caso de que la sociedad no cumpla con sus 

obligaciones. los socios deberdn de responder por el •o•al de la 

obligaci6n y en proporci6n al porcen•aje de paMicipaci6n. lo an•erior 

de acuerdo que la sociedad es solo el medio para que los socios 

cumplan sus fines y por lo •an•o se debe de dejar de manejar el velo 

corpora•ivo que u•ilizan los socios para no cumplir adecuadamen•e con 

sus obligaciones. 
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CONCLUSZONES. 

PR%MERA. El hombre para poder convivir. con los de su misma 

especie necesita de las relaciones sociales poUticas y econ6rnicas 

que lo diferencian de los de la especie animal, el es el único que 

convive de esta manera. 

SEQJNOA. En los inicios de la humanidad el ser humano tuvo que 

asentarse. en un determinado lugar(sedentario). par satisfacer sus 

necesidades de alimentación. paro cuando produjo más de lo que 

necesitaba. con lo que sobraba o con el excedente invento el 

comercio. 

TERCERA. Con este tipo de cambios dentro de la vida económica 

mundial a lo largo del tiempo se fueron perfeccionando los 

descubrimientos e inventos creados por el hombre necesarios para 

la buena relacion y funcionamiento en el ámbito comercial. 

CUARTA. En la actualidad el Código de Comercio de aplicación 

Federal. es quien regula la actividad comercial, para todos aquellos 

que se inicien en el campo del comercio haciendo de este su 

ocupcción ordinaria. ya sean Personas Física o Personas Morales. 
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para los dos 1'ipos de personas la ley (C6digo de Comercio), es1'a se 

aplica de acuerdo a la ac1'ividad de cada uno. 

QU:ENTA. De acuerdo a es1'a ac1'ividad comercial las personas 

físicas pueden cons1'i1'uirse en la sociedad mercan1'il, de la manera 

que más les acomode, 1'rasformándose asf en Sociedades 

Mercan1'iles (Personas Morales). con un pa1'rimonio propio y can una 

personalidad jurídica dis1'in1'a de sus asociados. con a1'ributas 

personales que reglamen1'a el C6digo Civil, para el Distri1'o Federal. 

SEXTA. Además de que las sociedades pueden constituirse de la 

manera que más les acomode deben reunir cier1'os requisitos que la 

propia Ley general de Sociedades Mercantiles en sus artículos !5º y 

6°, señalan sin mencionar que 1'ambién se pueden constituir como 

1'ales an1'e un Corredor Público, ar1'ículo 6 Fracci6n VZ de la ley 

Federal de Correduría Pública. 

SÉPnMA. Tanto en la Sociedad An6nima como en la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, al momen1'o de cons1'ituirse exis1'e un 

capi1'al mínimo. que fija la L.G.S.M .• para cada una, por lo que éste 

capi1'al resul1'a insuficien1'e, en cuan1'o al capi1'al social que marca la 

ley $50.000.00. (cincuen1'a mil pesos 00/100 MN) para la primera y 
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$3.000.00. (tres mil pesos 00/100 MN) para la segunda (L.G.S.M.). 

y aquí los socios nada mas responden por el monto de sus 

aportaciones. esto da como resultado a que no responderdn por mds 

de lo que marca la ley (L.G.S.M.). 

OCTAVA. En la práctica, no resulta de explorado derecho, que los 

socios no responden subsidiariamente de las obligaciones de la 

sociedad, y máxime cuando la ley los ampara a sólo responder par el 

monto de sus acciones. Lo que dicha aportación resulta insuficiente 

para que la sociedad cumpla con sus obligaciones. 

NOVENA. Resulta necesario, que la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y en especial lo referente a la Sociedad Anónima. tenga 

modificaciones en relación a la forma en que responden los socios 

de las obligaciones sociales. Lo anterior, en virtud, de que no se 

puede seguir dejar consecuentando a los socios. que bajo la distinta 

personalidad jurídica que tiene la sociedad, no cumplan frente a 

terceros de las obligaciones contraídas por esta última. 

l>EaMA. Asimismo, a los socios se les debe de considerar como 

comerciantes subsidiarios en relación a las obligaciones. en razón de 
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que si la ley no los considera en estricto derecho comerciantes, 

estos son el motivo suficiente para la creación de la sociedad. 
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