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I N T R o D u e e I o N . 

Seri.a inju15to que intentasemos quitar m~ritos al papel que el 
cradito ha desempeñado en la historia socio-econOmica de la 
humanidad. Es sin duda un factor fundamental de todos los momentos 
histOrico-~conOmicos de las diversas economias, no sOlo en las 
transacciones entre particulares. sino en organizaciones financieras 
de car~cter internacJ.onal e incluso entre las naciones. 

Ha sido confirmada una y otra vez aquella afirmaciOn que HOSSA 
hiciera en el siglo XVIII de que el eré di t:o es el oxígeno del mundo 
capi't.alist.a. 

Las lo;islaciones contemporAneos se preocupan por regular la 
circulacibn de la riqueza, y ello lo llevan a cabo sin olvidarse del 
cr6dito. Pero se ha requerido de la creacic.'>n de instrumentos que 
permitan la circulacibn de la riqueza, pero que a su vez garanticen a 
quienes la poseen su buen manejo. Por ello se ha dejado el atrAs el 
manejo de valores materializados, para de este modo usar ficciones 
jur1dicas, tales como los titulos óe cr~dito. 

En el actual sistema monetario internacional al desaparecer el 
patrOn oro, lae: transaccionee: entre las naciones descansa en el 
reclproco cradito que Aetas se otorgan. Las operaciones financieras 
se manejan por medio de instrumentos creados no sOlo por medio de 
operaciones bancarias, sino ademAs por aquellas que requiere el mundo 
de la bolsa de valores. 

Como sabemos los titulas de crédito han sido el instrumento por 
medio del cual ne allegan de riqueza aquellos que la nececitan para 
invertirla en ne~ociaciones. de quienes la tienen y no saben 
colocarla del modo que les producirA mejor beneficio. 

El sistema financiero mexicano requiere de modificaciones y 
mecanismos mAs sofisticados, tales como los C~PS, CETES 1 PETROBONOS, 
etcetera, que en definitiva debemos considerara titulas de cr6dito, 
aün cuando no cumplan con todos y cada uno de los requisitos 
e11tablecidos para los t1tulos de cr~dito tradicionales, mismos que 
en realidad no cumplen con las necesidadee credicticias actuales. 

Quiza no necesitamos que exista una nueva legislación aplicable 
a dichos titulos o que los contenga en forma estricta, sino sOlo 
requerimos de ser amplios en la apreciación de las caracter1sticas y 
aplicaciones de ~stos titulos. 
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En el caso de los Certificados de AportaciOn patrimonial, la ley 
los calitfica como titules de credito. A criterio de la mayor parte 
de loo doctrinarios, esta es una ubicaciOn errOnes, pues se considera 
que en principio las RcciOn de las sociedades anOnimas (tltulos a 
los que m~s ee asemejan los certificados de aportaciOn patrimonial) 
no son titulos de crédito. 

El objetivo del presente trabajo consiste en intentar probar que 
tanto las acciones de las sociedades anOnimas como los certificados 
de aportaciOn patrimonial son aténticos tltulos de crl!dito y que 
cumplen con las funciones que esa naturaleza les confiere. 

Baaandonos para elloa en la doctrina tradicional de los titulas 
de crédito, pero sin dejar de observar en ningün momento que aon 
instrumentos de la econom1a moderna, y que cumplen con los objetivos 
que las mismas precisan. 

Ademl• rechazando en especial la confuciOn existente entre dos 
figuras de la teor1a general de los t1tulos de cr~dito que son la 
abstracción y la autonom1a de dichos documentos. 

De este modo estudiaremos primeramente los t1tulos de crédito en 
general, después nos referiremos a la Sociedad AnOnima, cuyo capital 
se constituye por acciones, titulo de crédito que consideraremos 
tradicional por estar reglamentado legislativamente como tal, mismo 
que se asemeja en mucho a la figura central de este trabajo que son 
los certificados de aportaciOn patrimonial. Asimismo contemplaremos 
a las sociedades nacionales de crédito y sus acciones para finalmente 
concluir si son o no t1tulos de crédito. 
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T l T U L O S D E CREDITO. 

CAPITULO I 

1,1 ABT~CEDZNTES.-

En esta monograf1a intentamos contemplar los rasgos mAs 
relevantes de los ti tul.os di! crédito, mismos que oomo aeñale.l'loa 
anteriormente han sido la piedra angular sobre la cual at: 
construyeron el comercio y por ende el progreso económico de lae na-
cioneo. 

A criterio da %'u.l:to Ascarelli como hemoa i·eferido , es la mAs 
i111portante aportación del derecho comercial a la economia moderna. 
Puee el mundo actual en un importante porcentaje de las traneacoion~s 
comerciales se realizan por medio de los llamadou titulas de crédito. 
( l) 

En cuanto n sus or1qenea más remotos algunos autores los 
remontan al derecho romano en el que se conoce el CAHBIUH 
TRADICTICIUM, pero en e5te no opera la noción total da incorporaciOn 
del derecho al documento. La doaaci.o "trit;icaria y .la ~ert:ae c:redit;ae 
pé1cun:t.e. mismas que tenian como base la stipulatio ::l poi:· fin la 
entrega de una cantidad de dinero o de coses. En cuanto a le acciOn 
pecuni~ hac!a el pacto de au no~bre, a tenor del cual una persona se 
obliga 1 pagar en un plazo determinado la suma de dinero.(2) 

Duran~e dl medioevo a pesar de la fuerte afluencia de monedac que 
ree1lizaban los comerciantes, no manejaban el contrato de ca11:1bio. Hoo 
es sino hasta loo siglos Y.VII y XVIII que se inicia la econom.ta 
credicticia(3}. Con el nacimiento de l~s ferias (reuniones de 
mercnd~res deetinados al intercambio). La diversidad de monedns 
complicaba lae tranoacciones, ademAs el transporte era def.tcil, 
arriesqado y coetoso 1 asi surge un nuevo comerciante, el cambista que 
dedicado a realizar el cambio manual. Las contingencias del trAfico 
llevan a que se realicen operacio~es del cambio trayecticio, el 
cambista recibe cierta cantidad en una localidad comprome~iendosc a 
abonurln en otra ciudad, pero h~st~ eate compromiso no tiene ninguna 
eficacia judicial.(4) 

Asl. poco t:. poco se hace UIA:l usual el contrato de cambio por 
medio de una contesiOn judicial. en eote el cambista que recibia de 
su cliente una suma de dinero, confesaba ente un notario la recepciOn 
y se obligaba al wismo tiempo a hacer el pago de una cantidad igual 
en la misma o dietinta ~oneda~ por su representante en lugar y fecha 
deter~inada o la persona indicada por el cliente.(5) 
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El acta notarial (cutio) contenla pues, el contrato de cambio: 
pero ademta.s el cambista entregaba al cliente una orden escrita de 
efectuar el pago a su representante, o mandaba directamente la orden 
a ~ste. Dicha cont;rato entraña una VENDZ'1.'IO PECUNIAS ABSENTIS CTJH 
PECUNIAS PRESENTI, facultaba al cliente (acreedor) para proceder 
ejecutivamente contra los bienos del dudor (capaor). En este 
contrato intervenian ademAs del cambista ( capsor) y del cliente4 
(tomador) la persona que debla hacer el pago por delegacion. el cual 
propiamente no aaumla ninguna responsabilidad. (6) 

"Pero si el documento confesorio medieval y por tanto el titulo 
de crédito apenas envolvia la oonfesiOn de una relacitin (anterior). 
poco después con la evoluc!On y mAs claridad en la practica 
estatutaria. al contrario de la concepciOn probatoria de la 
confesiOn, domjnanee de jure commuui, el documento confesorio de una 
nueva obligaciOn. podemos percibir una evoluciOn observando el 
reconocimiento progresivo de la oponibilidad, igual en la relaciOn a 
la confesjo judicialis anee litem tentestam. de las excepciones de 
los convios contractuales, que por el contrario, anteriormente no 
eran oponibles, desde la existencia de la confesiOn."(7) 

"La calidad del do~umento como titulo ejecutivo que en un primer 
momento fue admitida a trav~s del reconocimiento de la existencia de 
la confe8i0n recibe, en la legislaciOn estatutaria, un reconocimiento 
propio e independiente que hace Util el recurso de la confesiOn y que 
hace prescindir cada vez m~s a la disciplina peculiar de ~eta, por 
otra parte en materia de confesiOn extrajudicialis, la doctrina bajo 
la influencia de los canOnicos y de los ultramontanos. realizo .en 
gran parte con DUAR'rE, la funciOn de la confesio scripta con el 
contrato literal romano, y reconocio en la confesio scripta un 
contrato nuevo escrito y causal. No es dific11 percibir que él trata 
promiscuamente de dos confesiones distintas: una que en realidad es 
negocio dispositivo y a cuyo respecto la causa ae extingue para la -
validez del negocio; otra. valor, mera~ente probatorio y en la que la 
exigencia de la causa consiste en la necesidad de constar en el 
documento la relación confesada para dar valor a la prueba originaria 
de la confesión y del documento respectivo (Cautio descreta)~~(a) 

"De la fusi~n del acto notarial y la masiva o con la superaciOn 
de la redacciOn notarial, segün algunos o. directamente de la carta, 
segün otr.os, nacio la letra de cambio como documento privado. pero 
asimilado a la confesiOn judicial. que contenia unn promesa de pago 
hecho por una persona que aparecia como el ünico obligado de la 
relaciOn".(9) 

Pero la ce&iOn de créditos fue ineuf iciente para las exigencias 
crecientes del trAfico de dinero, por lo que en el siglo XVIII se 
conoce la cl~usula a la orden. el endoso y el protesto. que se 
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~ormulaba asl, "pAguese a la orden", se busca la transmiaiOn de la 
propiedad del titulo del tomador al portador. lo que consigue por 
medio del endoso, pero sOlo se consideraba a Aste como una cesiOn pro 
solvendo o como una mera delegación para efectuar el cobro. ademb.s 
solo podia endosarse una vez, y se exigla para la validez del mismo 
la intervención notarial.(10) 

Sin embargo, no tardo en admitirse que la letra de cambio 
pudJ.era endosarse sucesivamente, el cual se materializó como una 
declaraciOn consignada al dorso de la letra cuya funciOn originaria 
t:ue la designación del mandatario para que recibiera el pago en 
nombre del mandante.(11) 

En relzi.ciOn a los titulas al portador. dejando loe m~e remotos 
antecedentes invocados por algunos autores por ejemplo GALLUPPr. que 
encuentra su origen en las partes carissioe de las sociedades 
publicani. y los antecedentes del derecho germano a tenor del cual el 
documento era (el arca o el cofre que con tenia el derecho). es 
indudable que la clAusula "AL PORTADOR", se utiliza en Italia en el 
siglo XV. y fue requlada por los estatutos de Bolonia y Lucca. Los 
documentos utiles para el cambio trayecticio llegan a ser titulas al 
portador cuando se inserta en ellos la clAusula1TIBI SEU CUI CARTULA 
ESTA IIN MANU ILLI QUI HIHI DABIT ISHAT CARTUH• MOHINES, IN QUIRUH 
MANIBUS PREVERENIT HACE CARTULA• HEVIO CEL EI QUI QUIRO GRAFUH 
EXIBUERIT. Ya exietian documentos al portador privados püblicos. 
estos iltimos emitidos por los estados Italianos. Los cuasipüblicos 
los emit1an las corporaciones y loa monasterios.(12) 

"La evoluciOn señalada, como consecuencia de la actividad de los 
comerciantes y de las exigencias de la realidad, recibio su 
tundamentaciOn teOrica mucho tiempo después de haber vulgnrizado la 
utilizaciOn de la letra de cambio. con la aparicibn de la obra 
denominada el derecho de cambio en el 15fc¡lo xrx. del genial KARL 
EIHERT ( 1839). Las ideas de Einert. recibieron conaagrclcibn 
legislativa casi diez años después, con la sanción de la ordenanza 
germana de 1849 que constituye la piedra angular del moderno derecho 
cambiario. Einert sostuvo que la letra era la moneda da los 
comerciantes, asentó su construcciOn en la primisas. siguientes1 

a) La letra era producto de una promesa unilateral e irrevocable 
dirigida al püblico en general; 

b) La letra operaba independientemente de la rclaciOn fundamental 
que la originaba.(13) 

- 7 -



1.2 COllCl!:PTO. 

De modo indubit:ible podcNos afirmar que en el mundo actual los 
titules de crédito resultan el instrumento mé.s eficaz y perfecto de 
movilización de la riqueza. encuentran generalmente aplicación en el 
campo de las relaciones privadas y asume cada vez mayor importancia. 
La prActica se conocen un multiplicidad de tipos, que evolucionan dia 
a d1a de acuerdo a las necesidades del mundo de hoy. La legislación 
requiere de ser adecuada a cada paso, siguiendo la creación práctica 
de disciplinas particulares para cada figura (14). 

Son innum•rables loe concepto a de que ellos se han dado, aan 
cuando todos giran sobre la misma idea oin duda alguna la aportación 
de todas las doctrinas es relevante. 

La constitución de dicho concepto. y de la teoria de los titulos 
de crédito en genero.l " arranca de Savigny. que aportó la idea de la 
incorporación del derecho al documento, metáfora criticada por 
Vivante, pero se expresa un ténomeno real que debe tomarse ~n cuenta 
en la elaboración del concepto. A este dato de la incorporación hay 
que agregarle el de la Literalidad con el alcance que después le 
daremos, elaborados por loe trabajos de Brunner, por Qltimo Jacobi, 
recogió los elementos anteriores y agregó como elemento de la 
definición la legitimidad (15). 

Vivante en 1895, elaboró la definición de T1tuloe de Crédito, 
sistematizando en forma definitiva sus caracteristicas1 

• Es el documento necesario para ejercitar el derecho literal y 
autónomo contenido en el mismo, se dice que el derecho mencionado en 
el titulo es literal, por que existe segün el tenor del documento.se 
dice que el derecho es autónomo, por que es poseedor de buena té 
ejercita un derecho propio, que no puede ser restringido o diferente 
del suscrito por el pooeedor precedente y el deudor. Se dice que el 
titulo es el documento necesario para ejercitar el derecho, sea ----
principal. sea accesorio que se porta con si. y no se puede hacer 
algOn cambio en la letra del titulo sin anotarlo sobre el mismo. Este 
es el concepto juri.dico preciso y limitado que debe substituir a la 
trace vulgar. por lo que se enseña que el derecho va incorporado". 
( 16). 

- 8 -



Brunnor, los define como La documentación de un derecho 
privado cuyo ejercicio está subordinado a la posesión del documento". 
(17) 

En Hexico la LGTOC en BU articulo lo. nos dice que son cosas 
mercantiles. y en BU articulo So. los define comoz 

" El documento necesario para ejercitar el derecho literal que 
en ellos se consigna". ( 18) 

Aparentemente nueatra Ley omitió la palabra •autónomo" que da la 
definición de Vivante, por considerarse que se sobreentiende en la 
reglamentación sucesiva, pero si somos más minuciosos encontramos que 
el mismo Vivan te en 1922 en su proyecto del COdigo Civil Italiano 
(Art. 309). ya lo establece tal y como lo plasma nuestra Ley. por 
lo que ca evidente no es obra de nuestro legislador, si no una copia 
de la definición de Vivante. 

Salandra opina que uno de loe principios fundamentales de los 
Titulos de Crédito consiste en atribuir al documento firmado por el 
deudor y entregado al acreedor. la calidad de t1tulo 1 o oea 
fundamento de la pertenencia de derecho. a los afectos do su 
ejercicio y de su transmisión y aplicarle los principios que regulan 
la circulación de las cosas muebles. sin embrago el derecho que 
resulta del titulo es tal. como si hubiera surgido por primera vez. 
(19) 

" As1 el Titulo de Cr~dito es un documento que representA la 
previaiOn de la cesión de un derecho de crédito o de un deJ.·echo de 
cuota".- (20) 

Por su parte Asquiní en su libro Tiloli di Crédite define a los 
T1tulos de Crl!§dito como 1 " El documento de un derecho literal 
destinado a la circulación. e idónea para conferir de modo aut6noMo 
la titularidad del derecho propietario del documento y la 
legitimaciOn para el ejercicio del derecho al poseedor regular del 
mismo". (21) 
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1.2.1. DENOHIRACION. 

Existe gran controversia rcopecto del calificativo correc~c 
que se debe dar a este tipo de documentos. Se han dado dos 
corrientes doctrinarias:; por un lado aquella que considera como 
adjetivo correcto el de TITULOS DE CREDITO, y por otro lado aquellos 
que consideran que el tll!rmino adecuado es el de TITULOS VALOR, por 
conaiderar que el de titulas de crédito es poco adecuado e 
incompleto para expresar el contenido de los mismos. {22) 

GARRIGUES, opina que no es comprensible hablar de un titulo 
de crédito, pues el documento alude a otros aspectos, pues ademAs de 
dar al poseedor derecho al crédito, le otorga un conjunto de 
derechos subjetivos dP. varias indoles por lo que prefiere el de 
tltulos valor para aquellos documentos cuyo valor es inseparable del 
titulo mismo. (23) 

Escarra, por su parte considera adecuada la denominaciOn de 
titulo de cri;dito utilizando para aquellos documentos cuyo valor no 
se desprende del tltulo mismo.(24) 

Rodr1guez y Rodr1quez, considera que se constriñe el Ambito 
de esta categorla de cosas mercantiles, a una sola de sus variedades, 
la de los titulan de cr~dito que tienen un contenido credicticio; es 
decir que imponen obligaciones que dan derecho a una prestacilm de 
dinero o cosa cierta. (25) 

Para Ignacio Gómez Gordoa, "la denominaciOn implica dende 
el punto de vista gramatical y moderno que hay una operaciOn de 
crédito, asl el titulo existe como consecuencia de un crédito que se 
da a una persona. Entendemos por crédito. la entrega de una cosa --
presente por otra futura. apareciendo el factor tiempo, pues la cosa 
serA correspondida después de cierto tiempo o plazo, con la entreqa 
de la misma cosa u otra que la sustituya. (26) 

Felipe J. de Tena, considera que para algunos documentos 
calificados como titules de cr~dito. el t6rmino expresa menos de lo 
que son en cambio en otros expresa mAs. "los ti tulos de crédito 
pueden contener derechos no credicticios; y por otra parte, hay 
multitud de documentos donde se consignan derechos de cr~dito, y que 
sin embargo. difieren profundamente de los titules de ese 
nombre."(27) 

Para autores como Hinizky, la denominaciOn depende de la 
funciOn econOmica que cumplen los titulas de cré'di to. con lo cual 
prescinde de la funciOn jurldica como documento y como cosa.(28) 
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Para Goldsch•1dt es preferible la terminologia t1tulos 
valor, por considerar que no siempre estll incorporado un cr~dito en 
el titulo. (29) 

Para el doctor Cervantes Ahumada, el t~rmino titulas valor 
es un desafortunado intento por pretender castelñlanizar una no muy 
acertada traduccibn de la palabra alemana WBRrPAPIERE, que en 
realidad equivale a valores mobiliarios."(30) 

Segün Hess1neo "el termino papel es mAs prOximo que el 
término titulo a aquel medieval de "cartular". con el cual designaban 
el documento denominado GARBN'Z'IGIA'!'O que aseguraba y facilitaba la 
consecuciOn de una prestaciOn pecuniaria."(31) 

Para Jorge JI. Williams. titulo valor sOlo es traducci~n de 
la expresiOn alemana WERTPAPIERE,pero en este concepto se incluyen en 
el derecho alcmAn documentos que para el derecho italiano son titulas 
de credito, con lo que conluye que "el t~rmino titulo valor es 
demasiado vago para ser adoptado, y se puede contundir o incluir en 
el a la moneda papelt que ee también un papel de valor.·(32) 

En resumen podemos concluir que el término adecuado a 
utilizar por nosotros ea el de titulo de cr~dito, no sOlo porque es 
el que utiliza el derecho italiano, que nos heredo la doctrina de los 
mismost sino ademAs porque nuestro derecho positivo alude a ese 
término y no a ningün otro, y finalmente, por ser el t~rmino 
universal utilizado en nuestro sistema de derecho. 
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1.3 Cl\RACTERIBTICAS DE LOS TITULOS DE CREDITO 

El concepto de nuestra LGTOC da de los ~1tulos de Crédito dice asi1 

Art. So. son Titules de crédito los documentos necesarios. para 
ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. 

En base a esta definición, la doctrina ha enumerado a·este-iip~ 
de titules las siguientes caracteristicas1 

1.3.2 ES U• DOCUHB•TO. 

10. IncorporaciOn. 
20. Leqitimación. 
3o. Literalidad. 
40. Autonom.ia. 
so. Circulación. 

Pero antes de analizar cada una de ellas. y siguiendo las 
palabras utilizadas en la definición, explicare primeramente que 
entendemos por documento. 

El diccionario de la lengua española lo define como1 

RelaciOn u otro escrito que ilustra acerca de alqün hecho, 
cualquier otra cosa que sirva para comprobar algo. 

El documento escrito en el ámbito Jur1dico tiene tres funciones. 

a). Loe probatorioa1 son aquellos que sólo sirven como elemento 
demostrativo de un acto o relación jur1dica. 

b}. Conetitutivosa que son estrictamente necesarios para el 
nacimiento o constitución de un estado. situación o relación 
juridicas. 

c). Constitutivos-Dispositivos1 son aquellos que no sólo crean 
un derecho y las consiguientes relaciones jur1dicas, si no que son 
necesarios para ejercitar el derecho por ellos creado. un ejemplo de 
ellos son los Titulas de Crédito. (33) 

Ahora bien, una vez establecido de que tipo de documento 
hablamos, entremos al estudio individual de s•Js caracterlsticas. 
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1.3.2 IHCORPORACIOR 

Es quizá el punto de distinción y especialidad que la doctrina 
ha caracterizado en este tipo de dicumentos y consiste en 1 

La adhesión del derecho al papel en que consta, la 
inseparabilidad de la obligación y el instrumento en que se consigna. 
que hace que el documento sea condición precisa para el ejercicio del 
derecho, que la presentación del t~tulo sea requisito indiopensable 
que legitima activamente la deducción procesal de las acciones que 
del titulo derivan, (34) 

De aqui que podemos enumerar dos notas esenciales1 

lo.- La posición del titulo es condi~io sine qua non para el ejer
cicio y transmición d~l derecho, de aqui que el derecho deri
vado del titulo sólo obtenga plena eficacia cuando se ha - -
realizado en determinado acto jurídico real relativo al docu
mento • (As1 el crédito cambinario no puede cederse como cual 
quier otro documento¡ necesita cederse la entrega simultánea 
de la letra.) 

20.- De este modo no podrá regirse por convenios externos de la -
misma. sino se rigen exclusivamente por lo que resulte del -
titulo. (35). 

El derecho Italiano habla de 
cart;olare, en el sentido de que 
obligación va ligada a la suerte 
titulo. 

D1r:l. tto cartulare y obl.1gaz:l.one 
a suerte del derecho y de la 

de esa hoja de papel que es el 

La relación jur1dica del documento y el derecho es tan intima. 
que el titulo se convierte en lo principal y el derecho será 
accesorio. lo cual afirma Lorenzo Mossa con la expresión "POSEO POR 
QUE POSEO". pues en el derecho no existe ni podrA ejercitarse si no 
se posee el documento, (36) 

Rodr.tguez Rodr1guez. hace el siguiente marco jur1dico de dicha 
caracteristica. 
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El articulo básico para fundamentar la incorporación dentro de 
el Derecho Héxicano, es el articulo So. de la LTOC que se refiere 
al "derecho literal que en ellos se consigna'', esta expresión refleja 
la conpenetración incima entre derecho y documento, en cuanto para la 
definición del concepto se estima esencial el dato de que el 
ejercicio del derecho consignado en el documento sOlo pueda hacerce 
mediante el propio documento. Ente vinculo se expresa también en el 
articulo 17, cuando se dice " El tenedor de un titulo ti.ene la 
obligación de exhibirlo para ejercer el derecho que en él se 
consigna". Dentro de la misma ley existen mas datos sobre la 
accesoriedad del derecho al titulo, como el ar.ticulo lB que afirm<'l 
que la transmisión del titulo implica el tra~paso del derecho 
principal en el consigando; y a falta de estipulación en contrario, 
la transmisión del derecho a los intereses y dividendos, asi como de 
las garant1as y además derechos accesorios; en el articulo 19 que 
dice Los titulas representativos de mercancia atribuyen a ~u poseedor 
legitimo el derecho exclusivo a disponer de las mercancias y que la 
reivindicación de éstas sólo podrán hacerce medien te la 
reivindicación del titulo mismo. (37) 

l. 3. 3 LEGI'l'IHIDAD 

La primera función que cumple el t1tulo emitido es la de servir 
como medio exclusivo de la legitimación para ejercer el derecho en el 
consignado. Por legitimación se entiende el poder de ejercitar un 
derecho independientemente de ser o no ser su titular. Consiste en 
atribuir a au poseedor el poder de hacerlo valer.(38) 

"Tal posibilidad. convierte la exhibición del t1tulo en un medio 
jur1dico, en virtud del cual el titular efectivo del derecho viene a 
ser indiferente para determinar los efectos en cuanto se establece -
una ficción. exhibir el titulo da la posibilidad de efercer el dere
el derecho • por eso la legitimación por medio de un titulo de 
crédito no afirma la titularidad del derecho. pero siempre hace 
posible el ejercicio1 el que prácticamente basta para 
consequirlo.{39). 

El Código Civil :Italiano adopta claramente esta nociOn en su 
art. 1992 que establece1 que el poseedor de un titulo de crédito 
tiene derecho a la prestación indicada en el mismo contra 
presentación del titulo, siempre que esté legitimado en las formas 
prescritas por la ley. 

"La legitimación consiste en los efectos que la ley atribuye a 
la posesión del titulo mediante la cual se presume que el poseedor es 
el titular de los derechos que dimanan.del documento. La presunción 
J:uris tanturo y puede ser la destruida en caso de robo. extravio del -
titulo y la adquisiciOn de ~l con las previsiones de los articulas 42 
y 43 de la LGTOC."(40) 
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El articulo 2003, regula la legitimación de los titulas al 
portador, el 2008 de los titulos a la orden. y el 2001 los titulos 
nominativos. (41). 

En el Derecho Méxicano está. legitimado si el titulo es al 
portador. cualquiera de lo presente al deudor (Art. 70} y de está 
manera el mismo queda liberado¡ en los titulos a la orden. 
corresponderá el ejercicio del derecho n la persona a cuyo favor se 
expidió, si no hay endoso y si lo hubiera, a quien quede legitimado 
por una serie interrumpida de ellos. (Art 38) Para titules 
normativos, la tranemición estaré. condicionada a la identidad del 
nombre que co11ste en el registro y el designado en el documento. y 
finalmente la identificación del tenedor. (42) 

De lo anterior, podemos entender a la legitimación como la 
posibilidad de ejercicio de un derecho, misma que se da en dos 
aspectos. la legitimación activa. es decir. estará legitimado el 
poseedor del titulo, ya sea por que el titulo sea al portador, este a 
su nombre, o sea el ültimo de una cadena no interrumpida de endosos, 
y la legitimación pasiva, se dará al momento que el deudor cumpla con 
la obligación consignada en el titulo, pues asi estará. leqitimado 
como obligado en el titulo. 

1.3.4. LITllRALIDAD 

!In lo que a esta caracteriatica reepecta, la existencia y 
modalidades del derecho se ajustarán a lo consignado en el texto 
escrito en los titulos de crédito. de tal modo que sólo el contenido 
objetivo del documento con figura la extención. 

El concepto actual de la literalidad corresponde a la vieja 
concepción romana. es decir, la declaración literal estampada en el 
titulo será la pauta y medida de la obligación de quien lo escribe. A 
opinión de Aecarelli, todo aquello que mira a su contenido, extención 
y modalidades, serA decisivo exclusivamente el elemento objetivo del 
tenor del titulo. (43} Es decir, que para determinar la naturaleza. 
vigencia y modalidades del derecho documentado es decisivo el 
elemento objetivo de la escritura contenida en el titulo. (44} 

•La literalidad significa simple y sencillamente que lo escrito 
en el texto del documento es lo que constituye el derecho1 El que 
suscribe se obliga a pagar tal dia. la cantidad de tantos pesos. al 
señor fulano de tal, en tal plaza¡ asi es la pauta. medidas y 
alcances de la obligación y el que legitimamente adquiere el titulo, 
tiene exactamente el derecho litsral que en el se consigna. una vez 
elaborado el documento, nada puede afectar ya la obligación del 
suscriptor. ni el derecho correlativo del adquirente. lo Qnico que 
vale es lo escrito materialmente en e1 texto del documento.• (45) 
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La literalidad obra en dos direcciones que pueden decirse 
positiva y negativa, esto es, tanto contra, como a favor del 
suscriptor, delimitando en forma tal el derecho consignado que no se 
puede ni aumentar, n~ disminuir la obligación. (46) 

Pero la literalidad puede contener elementos extraños al titulo 
gue la nulifiquen o confundar,y para el caso de las acciones de una 
sociedad, si está alterada o contrapuesta a lo establecido por la 
ley, prevalecerá lo contenido en la escritura constitutiva; otro 
ejemplo, si en una letra de cambio se establece que su vencimiento 
será en abonoo, como la ley prohibe este caso, se entenderá que es a 
ln vista, art. 79 LGTOC. (47) 

Otro tipo de confu~ión que se da es cuando existe discrepancia 
entre lo escrito en cifras y en palabras en este caso la ley dinpone 
que valdrá. lo escrito en palabras. (Art. 16 LGTOC). Si la cantidad 
estuviese varias veces en cifras y palabraa. el documento valdrá 1 en 
caso de diferencia. por la suma menor. 

"En el juego de las exepciones 1 la ley admite las de alteración 
(derecho del obligado al mantenimiento literal de la obligación) 
(Art. 8 fr. VI) y vemos támbien que la excepción de quita o pago 
parcial para que pueda operar debe descansar en el texto del 
documento. ( Art. 8 fr. V:CII) lo mismo se dice de la aceptación 1 del 
endoso. del aval. del pretesto 1 deben integrarse al texto del 
documento. Se da el carácter de decisivo a un elemento objetivo. como 
es el texto del documento.La unica excepción se refiere a las 
relaciones del titular con su inmediato transmisor, pues en este caso 
son invocables las excepciones personales que no son de carácter 
literal (Art. 8 fr. XI)" (48) 

La ley dispone que si hibiere alternación al texto. loe 
signatarios posteriores a ella. se obligarán según los términos del 
texto alterado (art. 13) de donde se infiere que el carácte= literal 
del titulo valor es tal que incluso el que firma después de una 
f&lsificaciOn o alt~rnación del texto, queda obligado en los términos 
precisos de la falsificación o alternación realizadas." (49) 

En resumen. podemou concluir la explicación de esta 
caracteristica con decir que el deudor estará obligado excluaivamente 
por el contenido en el texto del titulo y el acreedor sólo podrá 
reclamar al deudor por el monto de la obligación consignada. a 
palabras de Ferri, la literalidad del titulo de crédito • es 
exclusivamente relevancia del tenor literal del mismo, para 
determinar, la existencia.el contenido y las modaliades del derecho. 
(50) , delimitando el derecho por el contenido del titulo. 
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l. 3. 5 AUTOl!IOKIA 

Pueu bien, esta caracteriat:.ica de los T.C., es considerada por 
muchos autores como doble, por aer necesario que estos hayan entrado 
la circulación para que ésta opere. 

Etimológicamente significa que los titulas de crédito esta.n 
sujetos a su propia ley, es decir, como cosas mercantiles se rigen 
preferentemente por la legislación mercantil. La Doctrina Italiana lo 
entiende de manera menos general refiriendose a los derecho~ y 
acciones de cada uno de los poseedores de un titulo de crédito, la 
autonomia segtln dicha doctrina consiste en que el derecho de cada 
poseedor, es un derecho propio y diverso a los poseedores anteriores, 
o posteriores, del titulo de que ~e trate." (51) 

La autonomia afectada al titulo en su circulación ya que el 
titulo es fuente de obligación difinitiva tan pronto como eo puesto 
en circulación. El titulo entra en circulaciOn mediente la emision no 
mediante la creación. Solamente 1a emisión, o sea "La entrega a 
alguien", convierte al documento en titulo de crédito o por lo menos 
de titulo vinculante. (52) 

El derecho cartular es autónomo u originario. esto ea en el 
sentido de que cada adquiriente del titulo, adquirirá un derecho 
nuevo respecto del que correspondia a su enajenante. ( 53) 

.. Cualquier legitimo poseedor puede considerar dirigida a el la 
promesa de pago, lo cual lo pone a salvo de todaa aquéllas 
excepciones derivadas de la persona del poseedor precedente 1 y el 
titulo, nl igual que ocurre con el papel 1t1.oneda emitido por el 
Estado, puede hacerlo efectivo cualquiera, aQn cuando le sea extraído 
furtivamente al librador. (54) 

!11 derecho documental es autónomo, no precisamente por que se 
haya deuvinculado del hecho o negocio juridico que le dio nacimiento, 
si no que a quién adquiere de buena fé un titulo de crédito, ninguna 
influencia podrá ejercer sobre el las diferencias o nulidades que 
acaso adolecian al derecho en cabeza de quién lo traspaso. (51) 

La autonomla indica que el derecho de cada titular ea un 
derecho independiente. en el sentido de que cada persona que adquiere 
un derecho propio, eerá distinto del derecho que tenia o podria ~ener 
quien le transmitio el titulo. {56) 
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La" axcepcionas que no deriven del texto del titulo no podrán 
ser opuestas a los adquirientes sucesivos del titulo. tampoco lo 
podran ser aquellas excepciones que derivasen de los h~choG 
modificadores o exti.ntores de la obligación. posteriores a la 
formación del titulo y que de este no resulten directa o 
indirectamente. Estas serAn situaciones extracartulares. y n\) 
causarán influencia alguna sobre el contenido del derecho adquirido. 
Un ejemplo de las primeras seria el incumplimiento de una 
contraprestación y de las segundas compensación o pago si este ültimo 
no consta en el titulo. (57) 

"Puede suceder incluso que el adquiriente. adquiera un derecho 
que el enajenante nunca tuvo. por derivar un ejemplo de un hecho 
ilici to, ( si la ilicitud no se desprende del titulo) o por que 
pudiera haber sido impugnado por vicios del consentimiento. o por que 
hubiera dejado de existir.• (58) 

Entendemos as1 que la autonomia se refiere a la independencia 
del derecho que opera al circular el titulo y que se paqará 
completamente el derecho de cada adquiriente del mismo. para ello es 
neceaario que los titulos de crédito estén destinados a la 
circulación. misma que puede ser limitada o condicionada. situación 
que nunca podrá afectar a la autonom1a del derecho consignado en 
estos t1tulos. por tratarse de documentos en los que todos confiamos 
por su eficacia, la ley por medio de esta caracteristica exime alfi 
adquiriente para que le sean opuestas excepciones en las que el no 
tuvo participación alguna. 

1.3.G. crRCULACIOK 

Esta es una caracter1stica no contenida en la definición que nos 
da el art. So. de le ley pero sin duda alguna indispensable en los 
titulas de crédito para activar el resto de las caracteristicas que 
al momento hemos estudiado. 

ncualquier documento que da derecho a una prestación y que eatá 
destinado a circular. aerá ti tul o de eré di to. en otras palabras. 
solawente los documentos destinados a circular pueden ser t1tulos de 
cr~dito. siempre que reanan los demás requisitos formales que la l~y 
exige para estos documentos.h (59) 
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As1 mismo, ln doctrina ita liana distini:;ue entre los documentos 
de legitimación ( concraseña ) • que sirve para identificar al 
derechohabiente a la prestaciún y el titulo impropio que opera en 
orden a la circulación del derecho de crédito 1 es decir, la ineptitud 
o la escasa aptitud para circular. constituye el carácter neyativo y 
hace de él una cosa diversa del titulo de crédito. (Ge} 

Los titulas de crédito son documentos destinados a la 
circulación ti tu los circulatorio a han sido llamados con 
a.nc.onomasia), dotados de un aptitud especial para pasar de un 
patrimonio a otro, libre y desembarazadamente. sin las dilaciones y 
trabas que lleva siempre consigo la transmisión de los créditos 
comunes as1 mercantiles como civiles.n (61) De este modo se 
manifiesta la autonom1a, pues el perder ésta poeibilidad de 
circulación, se perderia en gran parte la función de los t1tulos de 
crédito. 

ncuando el crédito preaentado en el titulo no circula del modo 
establecido por el suscriptor, segün la ley de circulacion del 
titulo, si no por loa medios ordinarios, como cesiOn • la sucesión 
hereditaria, etc., el derecho que se adquiere por el causa-habiente, 
no es autónomo frente al de su causadante. si no el mismo derecho que 
éste tenia. Otro tanto; sucede cuando la circulación del titulo de 
crédito se debe considerar concluida. ( endoso protestado).n(62} 

MLos titulos de crédito confieren garantias razonables contra 
los riesgos inherentes a la circulación y llevan al mAximo al 
encuentro de dos coordenadas baaicas para facil!tar la circulación, 
la celeridad y la seguridad a través de los mecanismos juridicos que 
se sustenta sobre los siguientes principios. la incorporación, la 
autonomia, la leqitibidad y la buena fe del tenedor como condición de 
legitimación." (63) 

Es evidente que todae y cada una de las caracter1sticas que 
hasta el momento hemos mencionedo son indispensables para la 
existencia del titulo de crédito, pero la circulación del mismo es 
indispensables para que éstas puedan cumplir con su !unción juridica
ecónomica. Ahora bien entónces como dice el 111aestro Pedro Astud1llo y 
modificando la definición de Vivante con un agregado quedaria de la 
siguiente maneras 

"Titules de Crédito es el documento crearlo para circular, 
necesario para ejercer el derecho literal y aütonomo expresado en el 
mismo." (64) 

Pues como mencionamos con anterioridad, la vida juridica del doc 
umento se inicia con su emision.no con su creación. 
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1,4 CLASirICACIOR DE LOS TITULOS DE CREOITO 

Son diversas las clasificaciones 
ob~eto explicar más a fondo las 
desarrollo de los t1tuloe de crédito, 
conGidere mAs importantes. 

1.4.1 SEGUR LA LEY QUE LOS RIGE 

realizadas por la doctrina con 
posibilidades de creación y 

mencionarémoa sólo aquellas que 

Eln esta clasificación encontraremos dos incisos con base en el 
art. 14 de la LGTOC, los siguientesi 

a). - 'r1'tulos No•inados1 Ser€ln aquellos regulados por la ley, a 
los que ~ata misma les proporciona un nombre y una estructura 
expresamente. 

b).- ~1eulos Innoa1nadosr Aquellos no contemplados por la ley en 
forma expresa, que sin tener regulación legal especifica. 

.. Creemos posible que la ley consagre documentos que por sus 
especiales caracter1sticas adquiren la naturaleza de titulos de 
cr~dito. As1 lo ha entendido la ComisiOn Redactora del Código de 
Comercio. que ha propuesto en su nuevo Código una modificaciOn al 
art. 14. de la ley señalando los requisitos generales que deberttn 
llenar loa T.C. 1 tanto loe reglamentados por la ley, como los 
consagrados por el uso. {65) 

La existencia de una definición general de los titules de 
cr~dito (art. So. LGTOC) 1 nos da la posibilidad de que todos aquellos 
ti tul os que reunan las caracter1sticas que la ley indica deban ser 
considerados como tales, dando as1 la posibilidad de cr~ar tituloü de 
cr~dito de acuerdo al impulso eapont~neo de las exigencias y 
convivencia de la vida comercial. 

Al respecto la exposición de motivos de la LGTOC, expresa 
que la misma •solo hace una selección de todas las formas posibles y 
elige aquellas que por sar mt.s comunes, por !lenar mAo eficazmente 
una necesidad comprobada por conatituir loe medios para alcanzar el 
fin propuesto, que es el uso mas facil y mejor del cr~dito." 

Considero que la desvent:.aja que tienen loa tl.tulos 
innominados, a pesar de lo anterior. ea que no tuvieron la suerte de 
ser nombrados en la ley, o incluso de existir en ese momento, y para 
ser considerados en ese momento como Titulas de Cr~dito 1 es necesario 
primero probar su similitud con los mismos. 
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1.4.2 POR EL DERECHO EH ELLAS INCORPORADO 

En esta clasificación tenemos los siquientesi 

l.- Tienen incorporado un derecho personal. 
2.- Tienen incorporado un crédito, 
3.- Tienen incorporada una mercancia. 

Tit;ul.os Personales; o también llamados derechos personales 
"tienen la facultad de atribuir a su tenedor la calidad personal de 
miembro de una corporación de tal calidad derivan derechos de 
diversas clases." (67) Un ejemplo de ello puede ser la Acción de una 
Sociedad, este documento presentarA la calidad de socio y de ella se 
derivaran los derechos corporativos y patrimoniales del socio. 

"Consignan una compleja situación juridica, que consta de 
derechos patrimoniales y poderes de gestión y aún algunas veces si 
las acciones no han sido enteramente pagadas. consigna 
obligaciones~(68) 

2. -Títulos que contiene un Crédito: Son considerados titulas de 
crédito propiamente~ Aqui es convenience hacer una subdivisión de los 
mismos en1 de Crédito y de pago. 

Serán de Crédito aquellos en los que se realizaré. el pago a un 
plazo determinado representando una operación de crédito verdadera. 
un ejemplo dP. ellos la letra de cambio. serán de pago: Aquellos que 
solo son un instrumento para la realización o cumplimiento de una 
obligación. pero el tiempo transcirrido entre la entrega del titulo y 
su cobro es casi nulo un ejemplo de ello~ es el cheque (69) 

"Frecuentemente encontramos que los titulas a largo plazo dan 
posibilidades en su pago. de realizarlos en parcialidades. son 
emitidos en masa generalmente y son abstratos pero reglamentados ad 
instar del mutuo. los T1.tulo!:i a corto plazo en cambio. son 
generalmente emitidos irregularmente, a la orden, abstractos Y 
regulados en forma autónoma. Los primeros constituyen sustancialmente 
los créditos que conocemos como industriales, siendo objeto de 
negociación en la bolsa de valores." (70) 

Los segundos son negociados por los bancos y presuponen la 
disponibilidad inmediata de una suma de dinero. por lo que 
regularmente son emitidos a cargo o por los bancos. (71) 
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3. - Tft.ulos que contienen una mercancfa o t.ambién conocidos 
como C.!tulos de t.radición o ti't.ul.os reales, sus caracteristicas han 
sido resumidas magistralment:.e por Hessineo, y brevemente consisteni 
1} en cuanto a su contenido dan deecho a una ca~tidad determinada de 
mercancias que se encontrarán depositadas en poder del expedidor del 
documento. 2} el poseedor del mismo estar~ en posesión de las 
mercancias por medio de un representante, el depositario, quien a su 
vez posee las mercanc1as nomine alieno; 3) No atribuyen sólo un 
futuro derecho de crédito sino un derecho actual de dispoción sobre 
la rnercancia. El titular tiene derecho de envestir a otro del derecho 
de posesión sobre el titulo." (72) 

La función económica de este tipo de documentos es evidente al 
facilitar la circulación de tales bienes con la simple movilización 
del documento. La entrega del título implica la entrega misma, de la 
mercnncia y cualquier vinculo que deba establecerse sobre las mismas 
debera. comprender ademas en el titulo que lo representa, ( Art. 20 
LGTOC). para lograr la reivindicación de las mercancias sera. 
necesario en caso de pérdida, primero la reivindicación del titulo 
(Art.. 19) 

" Se ha dicho, ante todo, que no son t1tulos de crédito, por que 
tienen por función principal, representar a las mercancias, 
transmitir su disponibilidad, la objeción seria eficaz, si los dos 
conceptos ( de titulas de crédito y tltulos representativos de 
mcrcancia) fueran incompatibles¡ pero entre ellos no existe 
compatibilidad alguna, aquellos titulas contienen una obligación 
inflexible del porteador y para el almacenista, reforzada con graves 
sanciones penales, de custodiar y de er. tregar la mercanc1a. Pero el 
funcionamiento de su virtud representativa estaba en el derecho de 
crédito, entendido en su sentido general. que corresponde al tenedor 
del titulo, en la prestación futura que le fue prometida por 
madiación del mismo." (73) 

1.4.3 POR LA FORMA DE EMITIRSE 

En esta clasificación, se darán titulas de dos tipos, 

a).- Singulares o Individuales 
b),- Seriales o en masa 
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a} Los T.tt:ulos Individuales. son aquellos, que por las 
caracteristicas de su emisión requieren tantas operaciones distintas 
como títulos son. (74) tendrán caracter1sticas individuales, aún 
cuando sean muy semejantes a otros títulos, de la misma especie y el 
mismo o si;:iilar contenido. Caáa caso se dará en virtud de una 
operación distinta, con total independencia unas de las otras. 
siempre con modalidades determinadas. (75) 

Estos titules tienen la caracter1stic~ de ser fungibles, y deben 
tener siempre la firma autógrafa del deudor. La individualidad debe 
operar para todos los requisitos del titulo. puede crearse un ndmero 
determinado de titulas, con los mismos datos, pero en virtud de 
diferentes operaciones, no escariamos hablando de titulas seriales, 
sino individuales, aún cuando su parecido nos confundi~ra. (76) 

b} Los 't:C tul os seriales, son aquellos que de un solo acto de 
creación nacen varios de ellos con las mismas caracter1sticas en 
cuanto a contenido. forma y disciplina Juridica. y distintos entre si 
por el nllmero de identificación. Adema.s por medio de una garant1a 
colectiva, pueden protegerse los derechos incorporados en los mismos. 
Son equivalentes y permutables entre si. (77) 

" Concecuencia de la emisión en serie, es la poaibi lidad agrupar 
varias cuotas de la misma operación es un documento único, que se 
llama titulo múltiple. Consiste en pedir al eminente un t~tulo único. 
en lugar de varios titules representando varias cuotas de una misma 
operación: y las operaciones de división que se consisten en pedir la 
sustitución del titulo múltiple por varios fraccionarios." (78) 

Es importante aclarar que en este caso no se debe violar que el 
titulo de crédito es individual, es decir, el derecho contenido en 
cada titulo sólo se podrá ejercer por un titular. y en caso de haber 
varios lo tendrán que hacer de manera conjunta o por medio de un 
representante. Es necesario que el titulo mientras circule sea 
indivisible. 

Eetas titulas can irecuencia san referidos a pagos a largo plazo 
y gen~ralmente dan derechos a prestaciones periódicas 
independientemente de la prestación original. También generalmente 
corresponden a t1 tu los accesorios (cupones). Su negociación en la 
mayor parte de los casos es por medio de la bolsa de valores, objeto 
de aplicación de capital y especulación (79) 

La importancia económica de éstos es relativamente, pues debemos 
reconocer que el dcs.:irrollo ~n el mundo de las empresas y la 
industria hizo necesaria la cración de estos instrumentos aptos para 
obtener las aportaciones que estructuran financieramente a las 
grandes industrias base del capitalismo. 

- 23 -



1.4.4. EN CUANTO A LA VIDA JURIDICA DEL TITULO 

Esta clasificación se refiere e la existencia ~utOnoma O 
dependiente del titulo, y se dividen en do~1 

1.- Titules Principales. 
2.- Titulas Accesorios. 

l. - Los t;J.t;nlos principales serán aquellos que no se encuentran· en 
relar:ión de dependencia de nungün otro titulo. es decir que.· para 
existir no quieren de la existencia de un titulo anterior a ellos. 
para que se pueda dar su nacimiento. { 80) 

2. - son t;!t:ulos accesorios aquéllos que para que el evento de su 
nacimiento se pueda presentar es necesaria la existencia de un titulo 
de crédito anterior a él, y para surtir todos sus efectos juridicos 
depende de éste. ( Cl) 

'' Se hace la distinción entre titulas principales y accesorios 
siempre que los segundos se refieren a un derecho { por ejemplo el 
pago de intereses, dividendos) accesorios al derecho a que se 
refieren los primeros, ( por ejemplo crédito de dinero, calidad de 
socio), El derecho accesorio adquiere asi la posibilidad de circular 
como titulo independiente del principal, y hasta eventualmente con 
una ley de circulación distinta { por ejemplo al portador) de la que 
es propia del titulo principal. {normativo)." {82) 

1.4.5 POR LA FORHA DE CIRCULACION DEL CREDITO. 

El art. 21 de la LGTOC establece que se dividirAn en , 

1.- Normativos. 
2. - A la orden. 
3. - Al portador. 

1. - Segó.n e 1 articulo de la ley. los títulos nomina ti vos o 
restringidos son aquellos en los que dentro del texto del titulo debe 
aparecer el nombre del titular del derecho contenido en este, y el 
mismo deberá estar inscrito en el registro que parn el efecto ll~ve 

el emitente del titulo pues este ültimo sólo considerará como 
acreedor suyo a quiene aparezca inscrito en dicho registro o 
legitimado en el titulo. 
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Son aquéllos titules de crédito redactados en fa•;or de persona 
determinada que Si! transmiten m.:idiente anotación en su texto Y 
registro de la transmisión et, los libros especiales del deudor. {83} 

La legitimación en este tipo de titules opera. tanto a favor del 
deudor como del poseedor, pues el deudor se libera d~ su obligación 
3.l paga~ a qtJien reuna lR.s caracteristicas requeridas para estar 
legitimado, presente el titulo en la forma adecuada identificandose, 
Y comprobando la legitimación de este por la designación del titulo. 
(84) 

El articulo 23 de la LGTOC agrega que cuando el titulo 
nominativo tenga cupones éstos también ser&n nominativos. 

Los titulas nominativos pueden ser objeto de todo tipo de 
operaciones juridicas. l<l. efectividad de dichas opo::.:acionea, esta 
condicionada a la practica de 1a anotación en el registro. Un ejemplo 
es que pueden ser dados en prenda. Concedan mayor seguridad contra 
hurtos y enajenaciones indebida por las dificutades puestas a su 
circulación. {85) 

Autores como el italiano Bolaffio. han afirmado que deberia 
excluirse a éste tipo de los titulas de crédito argumenta que en 
estos el derecho no resulta atribuido por el documento sino por la 
inscripción, precisamente a cargo del deudor. Esta restricción no es 
consiliable con el carácter esencialmente circulatorio de los titulas 
de crédito. (86). 

Vivante opina que la inclusión de estos documentos está 
totalmente juztificada por la naturaleza de los 1nismos, pues es un 
P.rror buscar en todos los títulos de crédito los caracteres del 
titulo al portador, que circula sin cooperación alguna, antes al 
contrario, sin conocimiento del deudor. y debería negarse el carActer 
de titulo de crédito a los títulos a la orden que pueden circular sin 
la cooperación del deudor inmediato, sea tomador o endosan te, esto 
de~uestra que dicha intervención no le quita el carácter de titulo de 
crédito. ((B7) 

Para Garrigues. en ellos 
incorpo~ación, por dos motivos. 

se debilita la idea de la 

1. - Por que el derecho documentado, no se sustrae a las reglas 
propias de la clase de derecho que se tLata. No hay aplicación de las 
reglas sobre las cosas muebles. El derecho conserva su naturaleza a 
pesar de su incorporación en el titulo. 

2.- La existencia de la colaboración del deudor en la transm1sión tlel 
titulo. (BB) 

- 25 -



Ambos argumentos no me parecen fuertes, en principio la tlnica 
narración se da en cuanto a un requisito agregado para obtener la 
legitimación que en seguida explicaremos y en cuento al segundo punto 
no cree que pudiera afecta la naturaleza del mismo. 

A esto dice Salandra que la legitimación en estos documentos es 
más compleja. ya que debe resultar de una doble fuente: el titulo y 
el registro del emitcnte. En los titulas nominativos transmitidos por 
endoso, la serie reguladora de éstos confiere sólo el derecho a 
obtener el medio de la legitimación, en cuanto da derecho al ultimo 
endoaatario para obtener la inscripción en el registro del eminente, 
la acribución de estos derechos se funda en los mismos derechos que 
valen para los ti tu los a la orden1 es decir, es meramente formal. 
(89) 

Seglln Cervantes Ahumada. el simple negocio de tranamición sólo 
surte efectos entre las partes pues el remitente podrá negarse a 
inscribir en su registro la tranf:imisión. Gi para ello tuviese causa 
justa, pero una vez realizada la inscripición,la autónomia funcionará 
plenamente, y al tenedor adquirente. no podrán oponerse las 
excepciones personales que hubieran podido oponerse al tenedo_ 
anterior. ( 90) 

Incluso el articulo 16 de la ley establece que estos podrán 
transmitirse por esdoso y entrega del titulo, sin perjuicio de que 
puP.Uün transmitirse por cualquier otro medio. 

Existen titulas semejantes a los nominativos. pero que el 
calificativo correcto pilra ellos es el de titulas de legitimación, 
pues no están destinados a circular y en ellos no se adquiere un 
derecho li~eral y autónomo, por ejemplo el conocimiento de embarque, 
las libretas de ahorro y la carta de porte nominativo. (91) 

En otros aspectos, los titulas nominativos son generalmente 
causales y emitidos en serie. Esto les da una apariencia de 
incompletos, pero dicho problema es subsanable en el sentido de que 
re~iten a una ley convencional. (92) 

2.- Los Titulas a la orden son aquellos en los que se designa a 
una persona determina.Ja o a toda persona como derechohahiente, a la 
cual hay que pagar al momento en que se presente el título al 
deudor. 

Los podemos ubicar dentro de los ti tu los nominativos. pero en 
realidad los titulas nominativos son los que pertenecen a los titulas 
a la orden. La diferencia entre estos y los nominativos propiamente 
es que no se limita el derecho a la peL·sona designada. si no que se 
permite el ejercicio del derecho a otra persona, cesionaria de la 
primera. { 93) 
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Po.demos situar su disciplina general vinculada con las . normas 
legislativas ~de la letra de cambio. Las legislaciones italiana, 
mexicana, suiza u hondureña, se inspiran en las normas de la letra de 
cambi~ para crear la reglamentación de este tipo de·titulos. (94) 

Los ti tul os a la orden tienen las siguientes caracter1.sticas' 
Son normalmente unitarios, individuales y de libre en1isión, pero la 
principal, como ya lo hablamos mencionado es que éstos no sólo aon 
pagaderos a la persona deoignada en el titulo, si no además que la 
persona designada por el beneficiario pueda ser nuevamente cambiada 
sin necesidad del conocimiento del girador. Cosa que no ocurre con 
los titulas nominativos. (95) 

La doctrina Alemana distingue entre los ti tu los .:i. la orden 
natos, los cuales son t1tulos a la orden sin necesidad de la clausula 
a la orden y pierden ese carácter sólo por virtud de la clausula no a 
la orden y los t1tulos que se convierten en titulas a la orden sólo 
cuando llevan una clAusula de esta clase. También se distingue entre 
los titules t~cnicamente endosables y los simplemente endosables, En 
este ültimo caso el endoso produce los efectos de la cesión 
ordinaria." { 96) 

Para mejor entendimiento de nuestro tema se presenta la 
necesidad de que antes de continuar con el desarrollo del mismo 
expliquemos brevemente la figura del ENDOSO. 

Es la cláusula accesoria e inseparable del titulo. en virtud del 
cual el acreedor cambinario pone a otro en su lugar. transfiriendole 
el titulo con efectos limitados e ilimitados. (97) 

"Justamente nacen estos titulas para satisfacer 
de actuación procesal de los titulas nominativos 
representantes y sucesores. As1. nace esta clt..usula 
deudor se obliga a paga1 al deudor mencionado en el 
que presentase el documento." (98) 

la posibilidad 
por medio de 
en la que el 

titulo o aquel 

El art. 29 de la ley establece como requisitos del mismo, el 
nombre del endosatario. lo firma del endosatante o de la persona que 
suscribe el endoso a su ruego o en su nombre; la clase de endoso y el 
lugar y fecha del mismo. De los que sólo es esencial la fiC"ma del 
endosantc. por ser la forma de manifestación de la voluntad para 
endosarlo. 

Las definiciones del mismo las subsana el art. 30 que establece 
que en ausencia del primer requisito se estar~ a lo dispuesto en el 
art. 32. refiriendose al endoso en blanco. en la que basta la firma 
del endosante, y cualquier tenedor podrá llenar con su nombre el 
endoso. o transmitir el titulo sin llenar el endoso. 
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La omisiOn del segundo requisito. como ya explicamos, hace nulo 
el endoso, Y la del tercero establece que el titulo fué transmitido 
en propiedad sin que valga prueba en contrario respecto al tercero de 
buena fe. La omisión del lugar establece la presunción de que el 
titulo fue endosado en el domicilio del endosante, y de la fecha, la 
presunción de que el endoso se hizo la fecha en que el endosante 
adquirio el documento, salvo prueba en contrario. 

''El endoso no es necesario mientras el documento se encuentra en 
manos del primer tomador del mismo. Pero si el documento ha sido 
0bjeto de múltiples transferencias documentadas,la legitimación hace 
necesaria la continuidad formal de los endosos, lo que ocurre cuando 
el primer poseedor ha endosado el titulo segundo y asi hasta el 
Oltimo poseedor; de manera que en cada endoso figura como endosante 
el endosatario del endoso anterior" ( 99} 

El P.ndoso a su vez se clasifica en cuatro tipos 

I.- Endoso en Blanco1 Es aquel en que no éstan llenados todos 
los requiS"ItOSdel endoso, puede limitarse a la firma del endosante, 
el tenedor del mismo podrán llenar todos o algunos de los requisitos 
o incluso tranmitirlos asi. (Atr. 32 LGTOC). pero para que sea 
cobrado debe llenarse con los datos de aquellas personas que pretende 
hacer efectivo el derecho. (100) Algunos autores consideran que es un 
endoso utipico. por que se aleja de las caracteristicas de los 
titulas al portador y los titules a la orden. (101) 

II. - Endoso al Portador 1 Produce los efectos de un endoso en 
blanco, enpropiedad, en el no es necesaria la apariciOn del nombre 
del endosatario, como en el titulo a la orden, si no basta con la 
posesión del mismo al momento de su presentación. (102) 

III.- Endoso Pleno y Endoso Limitado. 

lo. Endoso Pleno o en Propiedadr En este el endosatario adquire 
todos los derechos inherentes al documento, con éste se transmiten 
todas las garantias y demás derechos incorporados al mismo. 

20. Endoso Limitado en Proporción o en Garant1as1 "En éste el 
documento ha sido endosado para la adquisión del derecho cartular. no 
en definitiva, para cumplir un mandato. un cobro o en prenda. En en 
este caso quien figura como mandatario o acreedor, puede ejercitar. 
el derecho resultante del titulo sin necesidad de probra el mandato o 
la prenda. por los cuales por los demás, no se puede oponer la 
extinción si ella no resulta del titulo, además los eventuales 
endosos sucesivos, sOlo pueden ser hechos por procuración y valen 
como tales." (103) 
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IV.- Endosos en retorno: se da cuando una persona vuelve a tener 
en sus manos un titulo que ya habia tenido y endoso. Por la 
existencia de la cadena ininterrumpida de endosos, de la que él forma 
parte, tiene la posibilidad de cobrar por la via judicial. en caso de 
que el suscriptor original no lo pague, es más rápida. De no ser asi, 
tendria que ir con todos los endosatarios posteriores que finalmente 
volver1an a él, pero esa posibilidad de tachar endosantes, no exlstir 
para los endosantes anteriores a él, (104) 

Otro de los medios de transmisión de este tipo de ti tu los de 
crédito es el recibo, este se considera que surte efectos de endoso 
sin mi responsabilidad, pues el suscriptor del recibo lo que hace es 
cobrar, como acreedor del obligado en el titulo. La transmisión por 
recibo sólo puede hacerce después de vencido el titulo, (105) 

3o. Los titulas al portador, son los emitidos a favor de quien 
lo posea, y pueden transmitirse con la simple entrega del documento 
(art. 70}. En ellos no se indica el nombre de un poseedor 
determinado, no figura en su ~exto ni el primero ni los sucesivos 
tenedores y de sus tranamisiones no queda constancia alguna en el 
documento, cualquier poseedor queda legitimado para el ejercicio del 
derecho. ( 106) 

En éstos el ejercicio del derecho corresponde a todo poseedor 
del documento por el solo hecho de serlo. La posesión es un requisito 
minimo pero a la vez suficiente. para legitimar para ejercitar el 
derecho y por tal razón se dice que el titulo al portador es un 
titulo de legitimación perfecto. La legitimación por simple posesión 
significa que el poseedor se reputa propietario del documento y como 
tal 1 ti tul ar del derecho pero además debe ser exhibido. Por ello, 
portador en sentido técnico es el que. teniendo el ti tu lo en su 
poder, está en situación de exhibirlo. (107) 

En estos 
caracteristicas 
incorporación, 
derechos en los 

titulas encontramos operando plenamente las 
de los titulas de crédito, pero en especial la 

por ser esencialmente adecuados para incorporar 
que la personalidad del titular sea indiferente (108) 

Usualmente asumen la forma de titulas al portador los titulas 
en serie { Titulas de deuda pública, titulas de renta, obligaciones, 
etc.) los cuales pueden asumir la forma de titulas nominativos y 
cambiar una por otra mediante la conversión de titulo. {109) 

Existen dos formas de presentación de un titulo al portador, ya 
sea por que el titulo contenga la clausula " Al portador " ( Que de 
hecho esta formada correcta), o por que no se haga men~iOn alguna del 
titular del derecho (Art. 69) también podra. presentarse acompañada 
del nombre de un titular al mismo tiempo la clausula al portador. 
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1.4.6. POR LA EFICACIA PROCESAL DEL TITULO 

Estos se dividen en titulosi 
a). Con eficacia procesal penal¡ 
b). Sin eficacia procesal. 

a). Surcen eficacia procesal plena. por que no precisan de hace~ 
referencia otro acto o documentos extern~s para ejercer el derecho 
incorporado a ello, se podra hacer valer procesalmente sin que se 
requiera para ello de que se presente o se haga valer otro documento 
o un evento juridico determinado, ya de s1, por su propia existencia 
tienen fuerza procesal, para ejercer la acción procesal de vida 

b). Sin eficacia procesal, seran aquellos que precisen de otro 
documento o de un acto jurídico determinado para que procedan la 
acción que de ellos derivan. " Sus elementos cartulares no funcionan 
con eficacia plana, como el cupón adherido a una acción de una S.A. 
Cuando se trata de ejercer los derechos relativos al cobro de 
dividendos, habrá que exhibir el cupOn y el acta de la asamblea que 
aprobO el pago del dividendos." (110) 

1.4.7. POR SU RELACION CON LA CAUSA QUE LE DIO ORIGEN 

En esta clasificación estarán divididos en; 

l.- Abstratos 
2. - Causales 

1.- Los T!Culos Abstraeos son aquellos cuya vida jur1dica no 
depende de la validez de aquel negocio o acto jur1dico que le dio 
origen. Es decir, que una vez creado su causa o relación subyacente 
se desvincula del acto que le dio origen, sin tener influencia de la 
vida o validez jur1dica de los mismos. ( 111) 

En estos t1 tu los, aún cuando el origen de éstos sean un acto 
illcito, no afectará su validez, un ejemplo quizá podra ser, que si 
se obliga a una persona en la calle al ser asaltada a firmar un 
cheque, y el asaltante lo transmite a otra persona, que a su vez lo 
vuelve a transmitir, el cheque podrá ser cobrado validamente por 
éste ültimo sin importar la ilicitud del acto que le dio origen. 

"Cabe sefialar que el concepto de abstraciOn puede ser, invocado 
solamente por quién a permanecido extraño a la relación 
extracontractual que se le quiere oponer como fuente de excepciones 
causales, y quien no haya adquirido el titulo de mala fe.'' (112} 
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El ejemplo más claro de éste titulo es la letra de cambio. 

La legitimación, en el derecho alemán, a partir de la 
ordenanza sobre la letra de cambio de 1848 ( Siendo ésta la más 
importante en la materia, prescinde de la relación causal que ha dado 
origen a la emisión de la letra de cambio, y consagra el principio de 
la " Abstacci6n de la obligación cambiaria. " ( 113) 

b) t1tulos causales1 Es estos, la causa que le da origen a la 
creación del titulo infl~irá en la validez y vida jurídica del mismo. 
es decir, dependera de la validez y existencia de éstos del acto 
juridico motivo de su cración sin que se puedan desvincular titulo y 
causa que lo origino. ( 114} 

En los titulas de crédito se otorgan un significado diverso al 
término causa, del de causa de la atribución patrimonial, no se trata 
aqui de la causa de las obligaciones incorporadas al titulo si no de 
la de la causa del titulo mismo como negocio jur1dico. se advierte 
que en ningan caso se emplea aqui la palabra causa en sentido 
técnico 1 si no el caso del presupuesto juridico económico de la 
creación y entrega del titulo, relación juridica que explica y 
justifica esa creación y esa entrega al creador. Siendo as1 la causa 
remota del titulo de crédito el contrato básico o fundamental y la 
causa próxima el pacto ejecutivo de aquél. {115} 

Para el derecho Hexicano la causa del titulo de crédito no es 
otra que la relación funda~ental. que viene siendo aquel motivo por 
el cual se crea la relación acreedor-deudor. y es importante señalar 
que no hay limitación en lo que respecta a la causa pues si esta es 
!licita, se podrá oponer a cualquiera de los tenedores del titulo la 
invalidez del mismo. aún frente a un tercero de buena fe. (116) 

1.4.8. POR LA PERSONALrDAD DE su EHrSOR 

Aqui encontramos dos tipos que son1 

11). Ptlblicos. 
b) Privados. 

a), Son T.J:tulos Pllblicos los creados por un ente con 
personalidad juridica püblica sujeto de üerecho público y un 
ejercicio de sus funciones públicas. (117) 

b). Los T.!tulos Privados por su parte, pueden ser creados por 
las personas capaces de obligarse, siempre que se haga dentro de los 
lineamientos marcados por la ley para cada uno de ellos y sin 
olvidarse de los elementos esenciales de los titulas de crédito, 
(118) 
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1.5. NATURALEZA JURIDICA DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN LOS TITULOS DE 
CREDITO. 

Desde el Derecho Romano, surgen.· en la- doctrina una serie de 
teorias que intentan explicar el fundamento de la obligación 
consiganda en lo~ titulas de crédito. de ellas sobresalen algunas que 
mencionaremos brevemente: 

a). Teor1a Contractual. 
b). Teor1as de la De~laración Unilateral. 
e). Teor1as intermedias. 

1. Teor1a Concraceuaii tiene sus raices en el der.echo romano, no 
queremos decir que en éste exist~a una teoria al respecto, si no que 
fue motivo de inspiración para la creación de la misma. 

Esta teoria también, llamada del contrato literal, surge apartir 
de la. obra del Hoalndés Vogt, ( tractus ana lyticus de cambiis en 
1658). Es sostenida por Herneccio, en su obra " Elementa Juris 
Cambialis~, en la que se basa la obligación en un contrato que nace 
lli Heris, es decir. en virtud del puro elemento formal de la 
escritura. por el sólo hecho de que el documento ha sido redactado de 
acuerdo a cierta forma legal, y entregado por el suscrito al tomador, 
surge en el primero la obligación de cubrirlo. Nada importa ya las 
razones que haya tenido su emisión. {119) 

Por otro lado esta Liebe, autor de la teoria del acto formal, 
usada en la "Stipulación" del derecho romano. La obligación 
cambiaria, las obligaciones derivadas de los titules de crédito, 
tienen fuerzo. jur1dica basada en la forma del documento. Lo que le 
proporciona la importancia juridica a estos en su forma y contenido 
literal, que engendran los derechos que de el proceden siempre y cuan 
do las voluntades del emisor y del tenedor del titulo esten de 
acuerdo y se reunan en el momento de la suscripción. (120) 

Estas teorias pueden ser criticadas en cuanto, que podrán ser 
aplicadas a todos los contratos, aünque estos no cumplan con las 
caracteristicas de los titules de crédito. 

"En el desenvolvimiento de las doctrinas cambiarias se habia 
sancionado la necesidad del contrato, aludiendo que ésta es 
fundamento normal de las obligaciones, del cual no debe prescindirse 
mientras no se demuestre la existencia de un fundamento diverso que 
no es posible obligar a la persona cuyo titulo salio de sus manos sin 
un contrato, o sea, por estravio o por Hurto.~ (121) 
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b}. Teorias sobre la Declaraci6n Unilateral de Voluncad: 
Explican el fundamento de la obligación contenida en los titulas de 
crédito como derivada de un acto unilateral, ejecutado por el 
emitente o creador del titulo, y desligado dicho acto de la relación 
Y que puedan existir entre el emitente y el primer tomador. (122) 

Teoria U.e la Creación: Conocida témbien como la teoria de la 
creación pura del aleman Kunezei, explica que el fundamento de la 
obligación radica en virtud de la ley en el hecho mismo de que el 
suscrito crea un valor económico al crear el titulo el poseedor tiene 
ya por ese hecho el derecho correspondiente a la obligación 
consignada, tiene ya un valor en sus manos y el emisor está obligado 
por el hecho de haber creado ese titulo. aunque entre a la 
circulación en contra de su voluntad. (123} 

El titulo de crédito empieza a existir por el simple hecho de 
manifestar en el una voluntad. redact~rlo y firmarlo. dando por el 
ültimo toque la circulación al mismo. (124} 

El titulo circular como una promesa de pago dirigida a toda 
persona, sin importar las personas que en ella figuren como 
partes.(125) "Cualquier legitimo poseedor puede considerar dirigida a 
él la promesa, y lo puede hacer efectivo. aO.n cuando le sea 
sustraido fortuitamente al librador. {126) 

Teoría de la Emisión: Creada originalmente por STOBBC. pero es 
desarrollada por Arcangelli, conocida también como teor1a de la 
emisión abstracta. Para ellos el fundamento de la obligación se 
encuentra en el acto abstracto de la emisión del titulo y al creación 
del mismo. El titulo surte efecto hasta que se emite en forma legal 
manifestando asi su voluntad el creador del titulo obligandose a 
favor del legitimo poseedor. (121) 

Cervantes Ahumada considera que no se trata de una declaración 
unilateral de voluntad , por que el titulo puede formarse sin el 
animo de obligarse en e1. o con la intención de no lanzarlo a la 
circulación y sin embrago, el creador se obliga por que la obligación 
deriva del simple acto de la creación del titulo por mandato de ley. 
( 128) 

Tena. Cervantes Ahumada y Hantilla Holina. coinciden en que las 
t~sis unilaterales y concretamente la teoria de la cra~ión es 
aceptada de modo general por la ley mexicana. por que el Art. 8 no 
establece la posibilidad de que el obligado en titulo oponga al 
tercer tenedor excepciones relativos a vicios de voluntad o a 
defectos en la creación o emisión del titulo. (129) 
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c). Teortas Intermedias, Estas dividen en dos fases el 
fundamento de la obligaciJn cambiariu. la primera cuando ésta se 
origina el contrato del otro fundamento para cuando el titulo circula 
y llega a manos de un tercero de buena fe. Entre estas se encuentran 
la dualista sostenida por César Vivante y la teor1a de la apariencia 
jur1dica, que tiene por principal exponente a Ernesto Jacobi. 

2.'eor.!a dualista segll.n lo expone el autor. en esta. "La 
obligación del deudor esta sometida a la ley integra de negocio 
juridico que dio origen a la emisión del titulo mientras se encuentra 
ante aquél que lo negocio, debe regularse como un contrato como 
declatración unilateral de voluntad cuando se encuentra ante los 
subsecuentes tenedores de buena fe. cuando se halla frente frente al 
primer tomador puede defenderse con todas las excepciones que deriven 
de la relación establecida entre ambos. Por el contrario en las 
relaciones entre el deudor y los ulteriores tomadores. Estas son 
distintas, ya que estos éstos estAn investidos de un derecho autónomo 
y literal de crédito. que puede considerarse ::rnrgido nuevamente en 
cada uno de ellos por virtud del contenido declarado en el titulo. 
( 130) 

Esta teoria hace una combinación de las anteriores, pero no deja 
muy claro la situación jur1dica de dicha declaración. Siendo segan él 
en la primera relación deudor-acreedor, un contrato y con los 
subsecuentes tenedores una declaraciOn unilateral. 

Como podemos observar todas las teorias que hemos citado, no 
cubren todos los puntos que cubriera una teo.i. ia deja.n siempre un 
punto no aclarado. crean confución. 

En el derecho positivo me>eicnno como podemos observar del Art. 
71 de nuestra ley se acepta la teor1a de la creación. 

Art. 71 LTOC La suscripción de un titulo al portador obliga a 
qui.en lo hace. a cubrir a cualquiera que se le presente aúnque el 
titulo haya entrado en circulación en contra de la voluntad del 
suscrito o después de que sobrevenga su muerte o incapacidad. 

''Finalmente haremos alusión a la teoria de la aparición, basado 
en la confianza y buena fe de quien participa en la creación y 
circulación del titulo. De acuerdo con la opinión de Lorenzo llossa; 
No hay ni un contrato ni una declaración unilateral, lo que se da es 
un acto de apariencia que tiene efecto jur1dico por voluntad de la 
ley. "Quien suscribe un titulo. crea la apariencia de un valor quela 
ley re .... onoce y garantiza con la obligación de una parte con el 
derecho de la otra. no es necesaria la investigación de la existencia 
de una declaración unilateral. La regla italiana ~ Quien firma pagah 
es la llave clásica de la teoría." ( 131) 
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" Jacobi. explica dos supuestos, cuando el titulo no ha pasado a 
terceros,el fundamento de la obligación ésta en el acto contractual. 
derivado de las relaciones entre suscriptor y primer tomador, y el 
segundo de la apariencia jurídica que resulta del documento y que 
permite explicar la posesiOn del titulo de crédito como concecuencia 
de lo que aparece en el propio titulo. de acuerdo con la ley de su 
circulacion y concecuentemente de la legitimación tanto activa como 
pasiva. Quien tiene la posesion del titulo conforme a la ley de su 
circulación. por efecto de la mera apariencia jur1dica 1 esta 
legitimado como tal y puede ejercitar el derecho incorporado en el 
titulo, (117) 

1.6. FUNCION ECONOHICA 

En principio se puede pensar que ésta dema.s en un estudio 
juridico la función económica de la figura en cuestión, pues una cosa 
entendemos por derecho y otra por econom1a, pero no debemos olvidar 
que la mayor parte de las humanisticas como el derecho y las ciencias 
politicas, siempre van acompañadas de un rol económico. pues la 
economia se ha convertido en la piedra angular de la vida 
contempora.nea. 

Nos encaminaremos a lo que en derecho se entiende por función 
económica.pues como sefialamos anteriormente. los t~tulod de crédito 
han sido creados como respuestas a una necesidad de la econom1a 
moderna dando con ello velocidad y seguridad a las operaciones 
cambiarias. 

~si nos preguntasen cu~l es la contribución del derecho 
comercial en la formación de la economía moderna, tal vez no podamos 
apuntar otra que haya influido más tipicamente que las intituciones 
de los titulas de crédito. La vida económica moderna seria 
incompensible sin la densa red de títulos de créditos. a las 
invensiones técnicas habrian faltado medios juridicos para su 
realización social adecuadas, las relaciones comerciales tomarian 
necesariamente otro aspecto. Graciar> a los t1tulos de crédito. el 
mundo moderno puede movilizar sus propias riquezas. gracias a ellos 
el derecho consigue vencer tiempos y esfuerzos, transportando con la 
mayor facilidad esas riquezas en titulas, bienes distantes y 
materializando en el presente, las pusibles riquezas futuras." (133) 

Dentro de la vida económica los titulas de crédito cumplen con 
dos funcionesi la de garantizar en forma eficaz al acreedor el 
cumplimiento de la obligación del deudor, dando certeza al primero. 
justamente por ello los derechos declarados en los titulas de crédito 
pueden considerarse con frecuencia como los mismoo bienes y riquezas 
que representan. 
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La segunda función, es la de servir de instrumento útil para la 
circulación de riqueza con multiples modalidades, por un 
proc~dimiento de simplificación analitica, permite que el documento 
actQe como legitimador en el ejercicio del derecho, {134) 

Al respecto 1 Salandra que .. La transmisión de estos derechos 1 

debe tener lugar con la mayor simplicidad, es decir, con la reducción 
al m1nimo de las formalidades necesarias tal fin, es el sentido de 
que quien adquiere el derecho de crédito esté seguro ante cuaiquiera 
especialmente frente al deudor, de haber adquirido válidamente el 
crédito en poder del acreedor." (135) 

Los titules de crédito desempañan un papel fundamental tal como 
instrumento de crédito y también de pago. en virtud de su 
transmisibilidad para la estinción de una cadena de obligaciones 
contra1das por diferentes personas 1 se utilizan para simplificar la 
enajenación de mercancias que están en depósito o en trunporte 1 

sirven para operaciones financieras, aparte de las comerciales, 
movilizan los fondos del ahorro en favor de empresas mercantiles e 
industriales. Y en favor del Estado y de las entidades póblicas que 
necesitan cuantiósos recursos para sus obras de interés privado o 
general. (136) 

En el mundo moderno y especial en las operaciones financieras de 
la bolsa internacional de valores, lugar en el que los titulas de 
crédito juegan su papel más espectacular, se están creando nuevas 
figuras 1 consideras ti tu los de eré di to, que no funcionan como los 
titulas de crédito que conocemos, pero que están adquiriendo una 
seri~ de matices sofisticados, que amplían su ambito tanto juridico 
como económico y sin las cuales la maquinaria económica no podr1a 
funcionar. 

La econom1a y en especifico el desenvolvimiento del comercio 
exigen que el capital invertida en una operación especulativa, puede 
ser facilmente recuperada y as1 aplicarse en nuevas operaciones. 
Sobre todo por que actualmente la liquidez de las empre::ias no es algo 
de lo que se pueda hacer gran alarde, éstas hacen usa de esas nuevas 
figuras para allegarse de bienes de producción, principalmente en las 
operaciones de importación y e>.:portación. 
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CAPITULO II 

LAS ACCIONES, PARA LAS SOCIEDADES ANONIHAS. 

2.1 ANTECEDENTES. 

Es necesario antes de realizar cualquier comentario 
mencionar que en virtud de que las acciones de la sociedad anónima 
son el tema principal de nuestro capitulo, no podremos iniciarlo sin 
hacer primeramente un breve esboso de la Sociedad Anónima. no sólo de 
sus antecedentes. sino de la figura en general, mismo que nos 
pe~mitira de manera indubitable la mejor comprensión de la acción 
como figura jurídica. 

Es imposible pretender urgar en los antecedentes de la 
acción sin verse empapado por los antecedentes de la sociedad 
anónima. por lo que los citaremos al mismo tiempo. 

Como la mayor1a de las figuras jur1dico-econ6micas. la 
Sociedad Anónima surge como una respuesta a las necesidades 
mercantiles, llevandose a cabo la frase popular "la unión hace la 
fuerza" dirvió para que el capital de mucha gente que tenla poca 
liquidez. se unieran para la formación dP. grandes capitales, y luego 
de ellos surgieran grandes empresas de desarrollo industrial. 
Asimismo, sirvieron para que las empresas creadas satisfacieran las 
necesidades que el capital social no alcanzaba a cubrir, el conocido 
capital de trabajo. (1) 

Siempre que intentamos hablar de antecedentes históricos. 
nos encont1amos frente a una variabilidad de criterios respecto del 
punto de partida. la Sociedad Anónima no es la excepción. alguno:J 
autores encuentran los primeros vestigios de éstas en la SOCIETATES 
PUBLICARUH del derecho romano. mismas que consistian en asociaciones 
encargadas de la cobranza de rentas del Estado, para provisionamiento 
y suministro de los pueblos y los ejercitas, ademas para la 
construciOn de obras públicas. En virtud de su función ptlblica toman 
caractéres y reglas que los distinguian de las sociedades privadas. 
teniendo asi auna personalidad juridica que las asimila a la sociedad 
Anónima moderna. ( 2} 

GARRIGUES opina, que la única caracter1stica que tienen en 
común las instituciones sociales romanas y las Sociedades Anónimas 
actuales estriba en su car&cter corporativo y en la transmisibilidad 
de los darechos sociales. (3) 
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Ahora bien. en la edad media encontramos una figura 
conocida.como "COMANDA", que tiene gran semejanza con la sociedad ~or 
acciones;-- La Comanda y las Reneei, compan1as de navegación mismas 
que actuando principalmente en trabajo de protección de la 11avegación 
mar1tima,. llevaban a cabo una serie de movilizaciones de capitales -
que permit1an la limitación de la responsabilidad al valor de lo que 
c~da uno de los colaboradores compromet1an en dicha empresa. (4) 

Encontramos diversas sociedades de este tipo, entre ellas la 
llamada CASA DI s. GIORGIO, en Génova Italia. misma que trabajo desde 
1700 hasta 1800. De las que nacen dos caracteristicas de la 
sociedad por acciones actual 1 son la responsabilidad limitada al 
importe del crédito de cada uno de los participantes y la división 
del capital en partes iguales y transmisibilidad. (5) 

"La comanda -escribe Primker- en los paises en que ha 
tenido una vida más próspera, esto es, más en el sur que en el norte. 
cumple una de las principales funciones de la sociedad por acciones1 
sirve como intermediaria para fluir a la industria y el comercio los 
capitales que necesitan por el camino de la participación en los 
beneficios y las pérdidao. Especialmente gracias a ella, se hallegan 
de grandes capiales el comercio bancario (kampsores) y la industria 
de los arrendamientos financieros que siguieron en vigor hastas des 
pués de la decadencia del Imperio Romano, y bajo la forma de la actua 
sociedad oculta."(6) 

"Parece claro que aún cuando en la situación de los comandi 
tarios resulta evidente el elemento impersonal de la participación. 
nada ten1an que ver las partes de los socios con las acciones de 
nuestros d!as, por no consistir mas que en "cuotas". Cuya diferencia 
añade SCHUPFER1"aunque no pod1a estimarse sustancial, era importante 
desde el punto de vista de la forma.~ No se podían considerar las -
part~s como "cuotas'', faltaba verdaderamente el titulo; y aunque - -
es de todos evidente que se podia ceder y negociar e ¡ncluso transmi 
tir por causa de muerte. sin que la sociedad quedara afectada por -
ello, no pod1a pasar sin más de una mano a otra. debiendo, por el- -
contrario, someterse al derecho comün . Por ello se deduce la cense 
cuencia de que se pod1a ceder, pero solamente del modo como se habria 
cedido cualquier crédito. Y pensamos también que la enejenación no 
operaba un cambio en los miembros de la sociedad sin la transcrip- -
ción del titulo, que naturalmente, dependía del acuerdo de los ----
socios; en otro caso, el adquirente habrá sido considerado solamente 
como cesionario."(?) 

Similares a ellas también son los monti, masse o compere, 
nacidas en Italia en la misma época, su nacimiento se debe al estado 
precario de las finanzas de la Repóblica, que llevó al Estado a hacer 
una conversión de su deuda pública emitiendo as1 titules que 
rentaban el 7% de utilidad, eran dados en préstamo o vendidos en 
propiedad, quedando divididas en cuotas. (en Génova 1 loci 
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comperarum), consideradas por la mencionada facilidad de transmisión 
como cosas muebles,productoras de frutos. que daban derecho a 
participación de las entradas del Estado.{S) 

Pero esta figura en algunos casos dio pié al nacimiento de 
algunas organizaciones anónimas, que desarrollaban por cuenta propia 
actividades de diversa naturaleza. Un Ejemplo de el:os son el banco 
di San Giorgio, que obtuvo la mayor parte de dichos titulas obtenien 
do con ello el derecho al cobro de las contribuciones pendientes y 
también el derecho a emitir billetes, tomando la forma que conocemos 
de administración de los socios o más bien de los representantes de 
los mismos, de igual manera funcionó el Honti Dei Paschi, en Siena. 
( 9) 

Otra figura afin a éstas. son las llamadas MANONE (palabra 
árabe que significa ayuda o socorro), que podemos considerar el 
avance hacia las sociedades coloniales, éstas se formaban por un 
grupo de ciudadanos que subsidiaban las expediciones de navios hacia 
nuevas Colonias. siempre soportados por el Estado, teniendo como 
garantía el usufructo de una o más colonias y el monopolio del 
comercio de algunos artículos coloniales al igual que en la MANONE 1 

el crédito total está d..;.vidido en cuotas iguales que dan derecho a 
una proporcional participación de los beneficios obtenidos por las 
operaciones realizadas, en este caso la colonia. Todos los 
poseedores de una cuota,hasta que no se extingue el débito. 
constituyen una sociedad anónima que cuida de la administración de la 
colonia en usufructo y tienen sus consejos. mayor y menor. (10) 

Podemos considerar que en gran parte se debe al derecho 
marítimo el nacimiento de estas sociedades, en virtud de que en su 
mayoría las grandes sociedades se originan como empresas marítimas 
para comerciar y colonizar, de ah1 que el Estado fuere el principal 
interesado en el resulado de las mismas, concediendoles la persona 
lidad juridica por actos especiales 1 en los cuales se incluian 
facultades y poderes de derecho ptlblico y de incorporación de la 
calidad de socio a los ti tu los transmisibles. ( 11) 

Según la opinión más extendida entre los autores 1 nos dice 
Garrigues, encontramos que el origen directo de la S.A. hay que 
buscarlo en Holanda 1 a principios del siglo XVII. Las principales 
manifestaciones se dan con las asociaciones de contructores de 
navios. La primera compañia de esta clase integrada por aportaciones 
exclusivamente en dinero, que convierten al dinero en empresario, 
sustituyendo a la base personal propia de la empresa individual y de 
la compañia colectiva, por la base estrictamente capitalista, propia 
de la S.A. (l~) 
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De los principales ejemplos que encontramos de éstas. son -
las Compañias Holandesas de las Indias Orientales y finalmente las 
Compañias de Santo Domingo. Particularmente la similitud más es - -
trecha es con la primera de las citadas, que es también la primera en 
aparecer. Estas compañías tenias su base histórica y económica en -
las figuras que en párrafos anteriores estudiamos incluyendo en la -
comanda, que con el desarrollo económico que les acompafió, se trans-
formaron jur1dica y económicamente en bancos, compañías aseguradoras, 
etcetera. { 13) 

Desde luego, sin olvidarnos del proceso evolutivo que hubo 
de tener, se presentan las primeras compafiias, en las que se rendía -
un informe después de realizada la empresa, es decir vencido el plazo 
de existencia de ésta, en ese tiempo el plazo era de diez anos, éstas 
tenian como unico prOposito, en un principio, reunir lo necesario - -
para la navegación, no exist1a una junta general (o mejor dicho asam
blea de accionistas}. y la administracion de la compañ1a corr~a a - -
cargo de los bewindthetfrn, con intervención de los principales capi
talistas. en entonces cuando aparece la figura del "AKTIE" o acción, 
a criterio de GARRIGUES. estamos hablando Jel año 1606. como el titu
lo que otorga el derecho de socio o participe como tal, es decir como 
accionista. En un principio se emitieron acciones exclusivamente a -
la orden, sin carecer de facilidad de endosarse. Al principio del -
siglo en Francia se emitieron acciones al portador, pero desgraciada
mente se utilizaron para usos fraudulentos de empresas poco recomenda 
bles, por ende la limitación de responsabilidad de los socios hasta 
el monto de sus aportaciones. caracteristica innegable de la sociedad 
anónima actual. {14) 

SOLA CAÑIZARES, nos indica cuales eran los principales dere 
chos que atribuian este tipo de titulas y que son: "el derecho de 
dividendo y la restitución de las cosas con:Ceridas, una vez 
transcurrido el término convenido; el derecho del accionista es 
generalmente transferible, pero solo después de que se haya hecho la 
ap1.-obación." {15) 

Es importante subrayar que ya desde entonces se apreciaba a 
la acción como un documento idóneo para la captación de recursoB 
económicos pertenecientes a aquellos sectores económicos detentadores 
de la riqueza, para llevar a cabo los fines que en ese entonces ocupa 
ban prcponderantemente a la burgues1a. tal como la empresa de la 
colonización y que de otra manera no se hubiera podido llevar a cabo. 
Estas compa~ias eran creadas en base a un privilegio concedido por el 
Estado, {okitroi). De lo que resulta que en este periodo la constitu 
ci6n de las compafi1as no era libre, sino que estaba sometida de esta 
manera a una intima relación con los poderes del estad~. efectuando -
no sólo funciones comerciales sino pol1ticas y militares. {16) 

En la integración de éstas la participación del estado. 
adewá.s se daba por una autorización llamada "octroi". ésta aplicaba, 
además el derecho a ejercer alguna industria, que en aquél entonces 
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era un verdadero privilegio. Con ello se formaba la llamada 
incorporatio. cabe sefialar con especial é~1fasis que dichas entidades 
gozaban como hemos mencionado, de personalidad jurídica distinta de 
la de los socios, esto la hace idéntica a la situación jurídica de 
la sociedad actual. Pero desgraciadamente se abusb exageradamente de 
ella. pues la participación del estado y las fraudulentas 
especulaciones y otros abusos nacidos principalmente por las 
cuantiosas ganancias que las mismas proporcionaban, determino no solo 
su ruina, sino que con ello, para algunos paises como Francia la 
pérdida de algunas de sus colonias. (17) 

En el siglo XIX. la llegada del maquinismo. con la 
revolución industrial y el auge de las ideas liberales de la 
Revolución Francesa. dieron por consecuencia un giro en el desarrollo 
económico del momento 1 sirviendo para tal fin la sociedad anónima, 
una vez más, para la captación de recursos necesarios para la 
explotación y extensión de la actividad económica. En este período 
donde se manifiesta el sistema de reglamentación positiva, en el cual 
la constitución de la sociedad es libre pero condicionada a la 
observancia de determinados requisitos para que pueda considerarse 
como legalmente constituida." (18) 

"La doctrina conincid~ en que la primera reglamentación 
legal que disciplina uniformemente la constitución de esta sociedad -
se halla en el Código de Comercio francés de 1807, pues en las ante-
riores se regian por las condiciones que cada caso fijaba, el rey - -
autorizaba a cada una de ellas, al igual tenia que estudiar los esta
tutos de las mismas. Este código les dedica del articulo 29 al 37." 
( 19) 

"Este Código sefiala como caracterioticas de la sociedad por 
acciones, las siguientes: 

a) La responsabilidad de los socios limitada a sus aportaciones; 
b} El capital dividi~o en titulas negociables denominados acciones; y 
e) La dirección encomendada a administradores, con naturaleza jur1di
ca de mnndatarios y representantcs.ft (18) 

"El capital de las sociedades anónimas se dividia en 
acciones y en cupones 1 y lil propiedad de estas acciones deb1a ser 
inscrita en el Registro de la sociedad. En ese caso, la cesión se 
operaba por un mecanismo, llamado cesión de transferencia. que debía 
ser inscrita y firmada por la persona que la ced1a. Al gobierno le 
era dada la facultad de retirar la autorización cuando su soberano 
criterio considerase violado alguno de los requisitos de la sociedad, 
pero no exist1a ninglln recurso contra esta determinación (para lo 
cual se establec1a una fiscalización) 1 al igual que deb1a aprobar o 
desaprobar los estatu"t.os proyectados o las reformas de los 
mismos."(21) 
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"La ley de 1867 es consederada por la doctrina como 
fundamental, po'r contener una reglamentación de lo más completa de la 
sociedad anónima -a\.\n que en lo que respecta a la comandita po= 
acciones la· r~gl~mentación es promiscua. Es una ley de pocos pero 
nutridos articulas. que han sufrido un sin nümero de reformas, por lo 
que no es posible hacer una s1ntesis máe o menos completa de 
ésta." (22) 

La concepciOn de la sociedad anOnima alcanza su m~ximo 
apogeo hasta la primera dé.cada del siglo XX. en esta fase, la 
evolución de la sociedad anbnima corre aparejada con la creciente 
complejidad de su estructura. tendiente a abarcar un mayor numero de 
socios, a través de la oferta y suscripciOn püblica de acciones y del 
establecimiento de amplias relaciones con el Estado, convirtiéndose 
en las principales ejecutoras de obras y servicios püblicos, aso como 
los mhximos contribuyentes fiscales. {23) 

As1 pues surge paulatinamente el estado se consientina mAs 
aO.n de las ventajas de esta figura juri.dica, dando por COJ1secuencia 
su participaciOn m~s frecuente. tanto como accionista, como formando 
parte de los órganos administrativos convirtiendose en el instrumento 
ideal para la prestación de servicios del estado, en cumplimiento de 
las funciones del mismo. La regulac!On de las sociedades en Uéxico, 
si hablamos de sociedades mercantiles o de sociedades civiles, ha 
tenido siempre una gran influencia del derecho español. Las leyes 
que rigieron a partir del siglo XIX, principalmente las siete 
partidas y las ordenanzas de Bilbao.(24) 

México aQn después de su independencia. no pudo liberarse 
legislativamente. se siguieron aplicando a falta de una lcgislaciOn 
propia en materia de derecho civil y mercantil. El primer cñdigo de 
comercio mexicano es de 1854, conocido con el nombre de su autor 
TEOOOSIO LARES. En este Código, en materia de sociedades, se observa 
la influencia del Código de Comercio l~rances de 1807. En dicho 
Código se reconoclan 3 tipos de sociedades mercantiles que ~rant 

Con un incremento de la actividad econOmica del p~is. 
procada lógicamente por su crecimi~nto natural, surge la necesidad de 
expedir un nuevo código cuyas normas correspondiE"sf!n a las 
necesidades del pais. Fue asi como en 1884 '°'= promulgo el Código de 
comercio en el que se agregaron a las sociedades mercantiles ya 
reconocidas en el código anterior, las llamadas compaüias de capital 
variable y las de responsabilidad limitada art. 355 y 356, y la 
sociedad en comandita se Uesglosa en la forma simple y en la 
compuesta por acciones art. 493 y siguientes. (25) 

En el COdigo de COdigo de comercio vigente. encontramos 
originalmente, 5 tipos de sociedades mercantiles: 

- La sociedad en nombre colectivo: 
- La sociedad en comandita simple; 
- Ln sociedad en comandita por acciones; 
- La sociedad anOnima; 
- La sociedad de responsabilidad limitada. 
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~2.2 CONCEPTO Y EXTRUCTURA DE LA S.A. 

2.2.1 CONCEPTO. 

Existen un sinnllmero de definiciones de la Sociedad Anónima, 
pero sólo mencionaremos aquéllas que van acorde con nuestra ley. 

Para Rodrlguez Rodrlguez. La Sociedad Anónima ess "Aquella 
Sociedad Mercantil, de estructura colectiva capitalista, con 
denominaciOn. de capital fundacional de capital social dividido en 
acciones. cuyos socios tienen su responsabilidad limitada al importe 
de sus aportaciones." (2S) 

De esta definición podemos resaltar 
completa una caracter1stica esencial de 
considerarse "colectiva capitalista". reune 
formar Jn capital fuertes. 

que además de ser muy 
la S.A.. que eu el 
pequeños capitales para 

Gabino Pinzón la señala como " persona juridica constituida por 
la reunión de un fondo comün suministrado por accionistas 
responsables sólo hasta el monto de suG respectivos aportes. (27} 

La legislación alemana la define1 una sociedad con 
personalidad juridica propia. cuyos socios participan en el capital 
dividido en acciones. con aportes. y no responden personalmente por 
las obligaciones de la sociedad.'' (28) 

La LGS}f en au articulo 87 la define de la siguiente formar 

Art. 87, Sociedad Anónima es aquella que existe bajo una 
denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se 
limita al pago de sus aportaciones. 

JJa.ntilla lfolina. nos dice que la definición legal maxicana tiene 
implícitas tres notas distintivas: 

a} El empleo de una denominación. 
b) La limitación de la responsabilidad de los 

socios. 
c) La incorporación del derecho de los socios 

en documentos facilrnente negociables. las 
acciones. { 29) 

Iniciarnos el estudio de la definición con estas caracter1sticas 
agregando otras posteriormente. de ucuerdo a las necesidades que este 
anAlisis nos presente, 
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a} El empleo de una denominación. 

El-·-nombre de una Sociedad Mercantil se puede formar de acuerdo a 
su tipo con una Razón Social ó con denominación, entendemos por cada 
una de ellas lo siguiente1 

Razón Social: -Ella se forma con el nombre o apellido de uno o 
varios de sus socios. con o sin el nombre de pila, seguido de las 
expresiones " y compañia". " y hermanos" 1 " e hijos", " sucesores de 
M.N" ,u cualquier otro equivalente que refleje la participación de 
otras personas. 

Esta normalmente se utiliza en las sociedades de personas (31) 
de este modo los te:ceros tienen oportunidad de cerciorarse, por el 
solo nombre de la sociedad. que hay personas que comprometen con su 
nombre a la persona jur1dica, comprometiendose as1 ellos mismos.(32) 

Denominación: En este caso la ley no establece ningtln 
lineamiento para su formación, sólo que debe ser distinto de la usada 
por otra sociedad y deberé. estar seguida de las palabras Sociedad 
Anónima o su abreviatura S.A. ( Art. 88 LGSH) 

El derecho Fránces prohibe que en la denominación aparezcan 
nombres de personas. El derecho español establece que la denominación 
debe adecuarse al objeto social, el derecho mexicano no se reglamenta 
nada. pero la mayor1a de las Sociedades que usan la denominación 
tratan de especificar en ella el objeto social de éstas, no es raro 
encontrara denominaciones en los que figure el nombre de alguna 
persona, pero ello no tiene el alcance que tiene en la razón social 
de otro tipo de sociedades. ( 33) 

Pero es importante aclarar que la diferencia de éstos no sólo es 
de forma sino de fondo en el caso de la razón social. su simple uso. 
implica la responsabilidad solidaria. subsidiaria e ilimitada de las 
o la persona cuyo nombre ha sido usado, cosa que no ocurre con la 
denominación. 

Rodriguez y Rodri.guez. considera que para evitar fraudes con el 
uso de nombres de personas honorables y económicamente solventes es 
indispensable tornar las siguientes medidas: 

1. Prohibir el empleo de nombres de personas en la formación de 
denominaciones sociales. 

2. Sancionar con responsabilidad ilimitada al socio que lo 
consiente. con semejanza a lo dispuesto en el Art. 164 c. c. m. de 
1889 (34) 
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b} Limitación de la Responsabilidad de los Socios. 

Es decir, en el caso de que el ca pi tal de la sociedad no sea 
suficienc.e para cumplir con sus obligacion¿s, el patrimonio 
particular de los socios no será involucrado en el cumplimiento de 
éstas 1 caso contrario a lo que ocurre en las sociedades en nombre 
colectivo donde los socios responden con su patrimonio en forma 
subsidiaria, solidaria e ilimitada con la sociedad frente a terceros 
( Art.25 LGSH). Esta limitación está supeditada a que se trate " de 
obligaciones contra idas regularmente por la sociedad a los socios 1 

por que en caso contrario se romperia dicha limitación. (35) 

c). Incorporación del derecho de socio en un documento negociable. 

El derecho de socio será incorporado t'.!n un documento llamado 
acción, mismo que es tratado por la ley como titulo de crédito y se 
transmitira con la misma facilidad que todos los documentos de este 
tipo, pero por ser éste, tema de otro inciso del presente trabajo lo 
dejaremos para ser estudiado más tarde. 

Sólo Considero necesario antes de cont.inuar que el papel de la 
acción en este tipo de sociedad es fundamentalmente parte de su 
concepción jur1ca, la división por acciones del capital social de 
ésta es esencial en una s.A.(36) 

A criterio de Halper1n. tiene demás como caractir1sticas 
esenciales las siguientes: 

d) Gobierno de la Sociedad por los accionistas reunidos en 
asamblea. 

e} Administrado por un órgano desempeñado por socios. 
f} Fiscalización de la administración por los sindicas. 
g} Es una persona jurfdica. (37} 

Ahora bien. como podemos observar 1 la importancia de dichas 
caracter1sticas exigen sin duda alguna un estudio conciensudo de las 
mismas empecemos con los tres primeros 1 relacionados estrechamente 
por ser los órganos de las sociedad, para terminar con el ultimo de 
ellos que a juicio mio tiene gran relevancia juridica. 

- 53 -



2.2.2. ORGANOS DE'LA S.A. 

A cr:itet-io- de Vi van te, la sociedad tendrá Orqanos soc.tales 
ordinarios y -extraordinarios. " Lo~ ór9anos ordianrios seráns a) las 
Asarnb~eas s · b ), .los administradores; e} los sindicas. 

"Los órganos. extraordinarios que tiene la misión de subsanar.la 
actuación deficiente··:ae los primeros y de ancaminarla por las v1as 
legales. son; a) Las minorias y b) Cada uno de los socios."(38) 

Ar· Asamblea de Accionistas. 

JISAHBLEJA. 

"Es la reunión de socios debidamente convocados para tratar los 
negocios sociales, Es el órgano supremo de la voluntad social, que se 
manifiesta cual ocurre en toda colectividad, por el voto de la 
mayorla. esta voluntad es decisiva incluso para los socios 
disidentes, con tal que permanezca dentro de los limites dP. la ley y 
de los Estatutos.''(39) 

Se dice que la podemos considerar como el órgano de expresión de 
la voluntad de los accionistas. por ser la voluntad social distinta 
de la individualidad de cada socio.ella ejerce la voluntad de los 
socios en conjunto. 

Si se tiene en cuenta que la personoficación de la sociedad es 
una s.imple ficción o recurso técnico del derecho moderno. 
entenderemos que la asamblea es la reunión de los socios o 
determinado ndmero de ellos que puedan deliberar eficazmente sobre 
las conveniencias de los miembros de ésta. ( 40) 

Es considerada el órgano 8Upremo de la sociedad por el articulo 
178 de la LGSM • y tiene como facultades acordar y ratificar todos 
los actos y operaciones a realizar por la sociedad y designar a la 
persona que se hara cargo de ejecutarlas. Tanto los accionistas. como 
los administradores quedan subordinados a ella. Con autoridad 
superior a ellos. siempre son limitaciones por respecto a derechos 
de terceros y a lo establecido por la ley. (41) 

La idea de la asamblea no es si no la reunión de los accionistas 
para adoptar las decisiones que reclama el contrato coclu.l. y la 
prestación de sus intereses comunes. 

- 54 -



La asamblea de accionistas puede ser de los_siguientes-tiposi 

I. Asamblea Constitutiva. 
II. Asamblea Totalitaria. 

XII. Asambleas Especiales. 
IV. Asambleas Generales. 

a). ordinarias. 
b). Extraordinarias. 

I. Asamblea Conseitueiva. 

Es aquella en la que se reunen por primera vez las personas que 
serán miembros de la sociedad, en ella se elabora el acta 
constitutiva de. la sociedad, se perfilan detalles sobre la misma y su 
contenido, el nombramiento de los miembros del Organo de 
administración y del de Vigilar1cia 1 y todos aquellos actos relevantes 
para el nacimiento de la sociedad (42) sólo se daré. en el caso de 
las sociedades de formación sucesiva. ( suscripción Pública) ( i\rt. 
100 LGS!l). 

II. Asamblea ~otalitaria. 

Se realizan en presencia o representación y voto de la 
totalidad de los accionistas, no es preciso medie convocatoria 
especifica, sino bastará la totalidad real, si al tomarse asistencia 
se percatan de que est~n la totalidad de los socios esta se llavara a 
cabo. ( Art. 188 LGSM). 

III. Asambleas Especiales. 

En el caso, que dentro de la sociedad existen varias 
de socios. con diferentes tipos de derechos, (ejemplo las 
voto limitado), se citará sólo a esa clase de socios en 
la sociedad haya tomado alguna decisión que afecte sus 
estabilidad dentro de la sociedad. 

IV. Asamblea Ordinaria. 

categorias 
acciones de 
caso de que 
interéses o 

Es la de celebración mas comün en la sociedad. Será aquélla que 
se reuna para tratar todos aquellos asuntos relativos a la sociedad. 
y que no sea motivo de asamblea extraordinaria. Se reunirá por lo 
me.nos una vez al afio dentro de los cuatro meses posteriores al 
ejercicio social, y se ocupará de todos lo~ asuntos incluidos en la 
orden del dia y ademas de entre otras cosas de nombrar al órgano de 
administración, al órgano de vigilancia, determinar los elementos de 
los mismos, cuando no se hayan estipulado en los estatutos, discute a 
prueba y modific~ el informe de los administradores tomando en cuenta 
el informe de los comisarios. ( Art. 180 y 181 LGSH). 
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Sus facultades podrán ser ampliadas por los estatutos 
confiriendole facultades para decidir sobre la enejenación de los 
inmuebles sociales. la designación de agentes, la aprobaciOn de 
nombramientos de altos empleados, (45) 

b) Asambleas Exeraordinarias. 

Esta se llevará a cabo en cualquier tiempo. cuando asi lo exija 
el interés de la sociedad, para tratar asuntos relevantes y no 
prevesibles. Su enumeración resultar1a ilimitada, en virtud del sin 
número de posibilidades que se puedan presentar pero la LGSM en su 
articulo 182, nos da una lis ta de asuntos que se pueden tratar en 
ellas, aún finalmente deja de pauta [Jara las situaciones 
impredesibles. (46) 

En resümen podemos afirmar que la asamblea, como órgano de la 
sociedad, es la reunión de todos los accionistas en el domicilio de 
la sociedad, con una convocatoria legalmente realizada, para 
determinar el proceder en los asuntos esenciales de la sociedad. 

Ahora bien, hablaremos brevemente de la convocatoria. que es uno 
de l.os requiaitos indispensables para la validez de la asamblea. 

Su publicación se hará en el diario oficial o de mayor 
circulación en la entidad con la participación fijada por los 
estatutos. Que regularmente es minima de quince dias en cuyo tiempo 
deberA estar a disposición de los socios el informe financiero de los 
administradores, con las observaciones de los comisarios 'l contener 
el orden del d1a y estar firmada por quien la realice.(Naturalmente, 
indica el local de la reuniOn y la fecha y hora en que ha de 
celebrarse). 

Si la tercera parte de los accionistas no están debidamente 
informados, podrán solicitar se aplace lñ asamblea por tres dias sin 
necesidad de nuevas convocatorias. este derecho podrá ejercitarse por 
una sola vez: para un mismo asunto. 

Deberá convocar al administrador a el consejo de administracion. 
a falta Ge éste a por omisión convoca al comisario. Cuando falten la 
totalidad de los comisarios, convocará el administrador para la 
designación de los comisarios, también los acciont:-!tas que 
representen el 33% del capital social mediente escrito dirigido al 
admtnistrador o consejo de administradores (Art. 184) 1 en estas dos 
ul timos casos 1 no se ocupasen de su petición. podrán acudir a l.:i 
autoridad judicial para que convoque en el primero de estos cualquier 
accionista. y en ~l segundo las concurrentes. También podrA convocar 
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un solo accionista en los casos que establece el Art. 185 1 que será 
en el caso de que no ::;e haya celebrado una asamblea durante dos 
ejercicios concecuti vos. o cuando celebrada ésta no se traten los 
asuntos propios de la asamblea ordinaria, de igual manera si el 
administrador no la hiciere dentro de los quince dlas posteriores a 
la solicitud y tampoco lo hiciera el comisario. la hará el juez 
competente, después de recibir la solicitud. 

Toda resolución tornada en contravención a los. requisitos 
establecidos para la convocatoria, será NULA, salvo que se contituya 
la asamblea totalitaria. 
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2.3.2 ORGAJIO DB ADHIHISTRACIOB. 

Este Organo de la sociedad. tiene una importancia preponderante 
en la vida de la sociedad. pues aste serA el que se encargarA de la 
ejecuacibn de las decisiones que se toman en el Organo supremo, por 
ende, de Al dependerA el funcionamiento prospero de la sociedad. 

"Todas las legislaciones prevén la existencia de un Organo 
aepDrado para la gestiOn y representaciOn de la s.a. La naturaleza 
de esta sociedad como sociedad colectivista en que participan gran 
nümero de socios, exige la separaciOn entre la propiedad de la 
empresa. en sentido económico y su direcciOn de socio suele ser 
requisito para desempeñar el carqo de administracibn."(47) 

La legislaciOn mexicana establece que la adminiatración de la 
sociedad anOnima estarA a cargo de uno o varios mandatarios 
temporales y revocables. quienes pueden ser socios o personas ajenas 
a la sociedad (art. 142 LGSH) 

Gabino Pinzdn. los califica como "los ejecutores del contrato y 
de las Ordenes que, en desarr.ollo de éste les impartan los 
accionistais reunidos en asamblea de socio. Los administradores 
reciben de la asamblea de accionistas la facultad de obrar en 
desarrollo de la empresa. Se trata de un mandato que media entre la 
asamblea y el administrador , a pesar de las modalidades que tenga 
segün las personas que lo ejerzan y las atribuciones o facultades que 
estas reciban para el cumplimiento de su encargo." (48) 

Garrigues. considera que ha esta relaciOn no se debe dar el 
caliticati vo de mandato. dicha relaciOn que liga al adiainistrador 
con la sociedad. sin duda porque se entiende que esta calificaciOn no 
se corresponde con el concepto de adginistrador como verdadero Organo 
de la sociedad; y que la relaciOn juridica entre la persona titular 
del Orqano de administivo y la sociedad es mucho mAs compleja que la 
simple relaciOn de mandato.(49) 

El Orqano de administración funcionarA de la siguiente manera1 

I.- Cuando los administradores sean dos o mAs constituirAn el 
consejo de administraciOn¡ 

II. - Cuando los administradores sean tres o m&a, loa estatutos 
determinarAn los derechos que correspondan a la minoria en la 
designaciOn 1 
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III. - Si la minorta es del 25% d.,1~·cap1t.al.; soc.ial nombraran 
cuando menos un consejero: 

IV. - Este porcentaje se reducirA al 10% si las acciones estAn 
inscritas en la bolsa. 

Caractarlsticas del puesto. 

A. - '!'e•poral. El puesto del administrador sera temporal. es 
decir, que se podrA o deberA nombrar por un tiempo determinado. 

B. - Revocable. - Su nombramiento podrA ser rescindido aün antes 
del vencimiento del término de sue: funciones se pueden dar por 
terminadaa. Como se ha dicho, esta posibilidad. es la mejor garantia 
de los accionistas y da la constante l!lOVilidad de los socios, para 
saber que los administradores realizan su trabajo con la providad 
necesaria, asi se mantiene de alguna forma la admóetera de mutua 
confianza indispensable para la buena marcha del negocio.(50) 

C. - Personal. Es un cargo no delegable. es decir. es un cargo 
que sOlo podrlt. ejercer la persona nombrada por la aeamblea. y no 
podrA por su voluntad delegar a otra persona su cargo. sino la 
aea~blea quien podra nombrar a otra persona. 

D. - Re•unerado. - Pues como hemos mencionado en la mayoria de 
los caeos desempeñan este cargo personas que no son socios, por lo 
que es necesario se le6 fije una remuneraciOn. Mantilla Malina, nos 
señala varios sistemas utilizados para su fijaciOn1 

"a) conceder a cada consejero una cantidad fija por cada sesiOn 
del consejo de administración a que asista. 

b) destinar una parte de las utilidades dentro de los limites 
fijados por los eetatutos. a la remuneraciOn de los administradoren, 
para repartirla entre ellos, bien por partes iguales, bien en 
proporciOn al nümero de sesiones que cada uno de ellos haya cubierto. 
bien dejando en libertad a los propios adminintradorec para repartir 
entre si. del modo que juzguen conveniente, la cantidad que 
globalmente lea corresponda. 

o) coobinar los dos sistemas anteriores, y dar a los encargados 
de la administraciOn social un tanto fijo por sesiOn, y adem:1s una 
participaciOn en las utilidades.-(51) 

En caso de que en los estatutos nada se haya dicho al respecto. 
correspondera a la asamblea ordinaria fijar el monto de los 
emoluaentos de los as~iniRtradorea. 
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E) Cargo Garantizado1 Cuando el administrador es nombrado. debe 
otorgar una garantia antes del desempeño de su cargo, para que de 
este modo su nombre sea insc4ito en el Registro Püblico de Comercio. 

Consejo de Administraci~n. 

En virtud de que las sociedades anOnimas actuales cada vez son 
mAs grandes. han requerido que de hecho en su mayor1a se utilice el 
Consejo de AdministraciOn como Organo encargado de asta, por ser una 
tarea dificilmente desempeñada por un solo individuo. 

•Lo que caracteriza al Consejo de AdministraciOn es que se trata 
de un Origano colegisdo en cuyo seno se adoptan los acuerdos por 
mayorla. Este sera presidido por el consejero primeramente nombrado, 
y tendrA voto de calidad en la toda de decisiones.•(52) 

Para que el Consejo funcione legalmente en sus reuniones deberA 
constituirse un quorum mlnimo de la mitad de los otorgantes del 
Consejo, y sus resoluciones deberAn tomarse por mayorla de votos. 

TerainaciOn del cargo. 

La terminaciOn del cargo de administrador se darA exclusivamente 
por los siguientes motivos. 

A. Cuando concluya el periodo para el que fueron sesignados; 

B. Por revocaciOn. 

e. Por muerte. 

Los administradores continuarAn en SUB funciones mientras no se 
hagan loe nuevos nombramiento& o no tomen poeesiOn de su cargo. 
Pero en caso de revocaciOn. si son varios los administradores y uno 
es revocado, los demAs continuarAn si reunen el quorum estatutario. 
mAs si se revoca el administrador ünico, o se revoca el nombramiento 
de varios administradores y dicha situaciOn no permite la reuniOn del 
quorum estatutario, los comisarios designarAn administradores 
provisionales. 

La responsabilidad de los administradores an las decisiones 
tomadas por el consejo de administraciOn o por el administrador, no 
serA responsable aquél administrador que manitestO BU inconformidad 
en la deliberaciiOn de que se trate y por tanto quedara. exce:nto de 
culpa. Sin que con ello se haga dudar de que los administradores 
tendrAn la responsabilidad inherente a su cargo. 
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La :r•11pon11abilidad aolida.ria ee preoentarll en loo Giquientes 
casoss 

A. Con los administradores que les ~recedieron, sino denuncian a 
las comisarios las irregularidades de la anterior administraciOn. 

B. Con la sociedad. respecto de la r~alidad de las aportaciones 
de los socios. del cumplimiento de la ley en el paqo de los 
dividendos de la asamblea. 

c. Por daños cauoadoD a la sociedad o a los acreedores de Asta. 
si autorizan la adquiaiciOn de acciones por la misma sociedad. 

Los administradores que sean removidos. sOlo podrb.n ser 
nombrados nuevamente, si se declara infundada la acciOn ejercitada en 
su contra. 

GBRBllTl!S. 

Otra de las necesidades del Organo de administraciOn , en virtud 
de lan funciones que desempefia, es la existencia de gerenteo, dado 
que los administradores no podrAn en todo momento encargarse de la 
ejecucibn de todos los hechos que requiere la sociedad. Por la 
ex1·.euciOn da :ius faculta des ~stos pueden ser generales o especiales 1 

por ou origen nombrados por la asamblea o por el consejo de 
a.dminiatracion. 

"Los gerentes generales, tienen a su cargo dirigir le. 
negociaciOn social, con "las m~a altas facultades de representaciOn y 
ejecuciOn". los gerentes especiales tienen a su carqo sOlo una rama 
de la negociaciOn • o un establecimi~nto o sucursal de la misma; pero 
dentro de la Orbita de sus atribuciones gozan ta1:1bil!:n de ampliao 
facultades de ejecución y rcprcsentaciOn. {art. 146)~ (53) 

El nombramiento de los gerentes sera revocable. al igual que el 
nombramiento de los administradores ser& un cargo personal y -r.e:ndrA 
que otorgar garantia para su desempefio. Tambi~n dcbera cumplir con 
el r~quisito de estar habilitado para el comercio. 

Loo administradores y los gerentes podr~n conferir poderes 
revocables para. auxiliarse en el mejor funcionamiento de su cncart¡o 
pero los poderes otorgados no restringen lae faculta.de~ de quienes 
lo~ otorgan, estos poderes subnistirAn aOn cuando qulen los otorque 
cese en sun funciones. 
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2, 3. 3 ORGAWO Dl!I V:CGJ:I,AllC:CA. 

El tercer Organo de la sociedad que estudiaremos serA el Organo 
de vigilancia. Hablamos anteriornente de que el Organo de 
administración seria aquél encargado del. cumplimiento del contrato 
oocial. pues bien a tste organo tocara supervisar que ese 
cumplimiento sea el adecuado a las necesidades de la sociedad. 

Nuestra ley establece que la vigilancia de la sociedad anOnima 
quedar~ a cargo de uno o varios comisarios. dando como 
caracterlsticas a este cargo la temporabilida y revocabilidad. PodrA 
ser asumido por socios o por personas ajenas a la sociedad. 

Mantilla Hol1na. observa que la ley de sociedades mercantiles no 
establece que ese cargo deba ser personal, como en el caso de los 
administradores. al igual que no prohibe que sea desempeñado por 
medio de un representante. De ahl que sin dificultad alguna la haya 
podido enumerar. entre las operaciones que estAn facultadas para 
llevar a cabo las instituciones fiduciarias. esta el desempefio del 
cargo de comisario. (54) 

Al igual que ocurre con los administradores. los comisariou 
serAn nombrados por la asamblea de accionistas. misma que también 
determin&rA sus emolumentos, ejerciendo los mismos derechos la 
minarla. Pero en la préctica os muy poco frecuente que se elijan mAs 
de un comisario. 

La vigilancia de la sociedad estar~ a cargo de cualquier persona 
que esté habilitada para ejercer el comercio, quien no podril ser 
empleado o pariente de loa administradores. el parentesco que se 
marca en 11nea recta ein limite de grado. lo colaterales dentro del 
cuarto grado y loa afines dentro del segundo grado. 

Esto se da en un int~nto por la pro8peridad de la sociedad. por 
tratarse de las personas que vigilarAn en cumplimiento idOneo de la 
administracibn con el fin de proteger los intereses de los socios, si 
existiese alguna relación de las anteriormente mencionadas entre los 
administradores y los comisarios habria posibilidades de que la 
independencia que se requiere para el cumplimiento de esta funciOn no 
se diera debidamente, no pudiendose apreciar claramente la censura 
que debiera darse. en su caso. al trabajo realizado por la 
RdministraciOn. (55) 

No debemos confundir esta funciOn con aquella que realizarla un 
auditor externo. pues la funcibn del comisario sera mAs intensa y 
detallada que la llevada a cabo en una auditarla externa. 
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El comisario tiene ademAs en comO.n con el administrador la 
obligaciOn de otorgar una garantia para asegurar las obligaciones que 
pudieren contraer en el desempeño de su cargo, esto ea porque con 
frecuencia las personas que denempeñan este cargo, contraen 
compro~isos saliendose de la esfera establecida y en ese caso ser~n 
responsables de ello con su propio patrimonio. 

Sus facultades y obligaciones serAn las establecidas por la ley, 
pero una de las principales se recume en el hecho de que deberA pedir 
a loa administradores la inf ormaciOn financiera necesaria para 
ccrniozarse del buen manejo de los recursos sociales. 

Adem~a en caso de que faltara alguno de los administradores o el 
administrador O.nico, o los existentes no reunesen quor.um. los 
comisarios nombrarAn provisionales mientras se reune la asamblea 
para nombrar los definitivos. 

Los comisarios tendrAn responsabilidades especificas y 
responderAn individualmente por sus actos. serA caso de 
responsabilidad si tienen un interés particular. opuesto al de la 
sociead y no se abstienen de intervenir¡ en este caso se le separar~ 
del cargo y se le inhabilitara para volverlo a desempefiar, mientras 
que judicialmente se haga la declaraciOn de culpa. 

La funciOn del comisario es calificada por algunos autores como 
un derecho de los socios de obtener informaciOn del manejo que se da 
a la sociedad, pues en virtud del nQmero de socios que normalmente 
tiene ~sta. resulta imposible la participaciOn de todos los socios 
dentro de la administraciOn de la misma. Se trata pues de un derecho 
ejercido por los socios en forma indirecta y del cual no se les puede 
priva.t:' en los estatutos. 

Podemos afirmar que esta funciOn en la practica dificilmente es 
cumplida eficientemente, pues se nombra al comisario por cumplir con 
un requisito legal, mAa en muchas ocasiones los comisarios tienen 
lazos de compradazgo con los administradores, lo que hace que se 
deteriore el cumplimiento de ella, e incluso en el caeo de laa 
empresas contratadas como comioarios, a1ln cuando la asamhlea las 
nombra y remueve de su cargo los administradores en su mayor1a serAn 
los que contraten con ellas lo mismo en caao de que se contrate a 
una pernona fieica, es dificil evitar que los comisarios est~n en una 
si tuaciOn de oubordinaciOn respecto de los administradores. lo que 
provoca que sea un Organo en desuso practico de la sociedad. 
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2.4. CAPITAL SOCIAL 

.Hemos hablado repetidamente durente el desarrollo de este 
capitulo de la importancia de este elemento como caracter1stica 
distintiva de este tipo social, por estar representado por acciones. 

Antes de abundar en explicaciones, sabe aclarar que si bien es 
cierto capital social y acción son dos fiqur~s esencialmente 
distintas, tamb16n lo es que resulta casi imposible estudiarlas por 
separado, de ahi que el examen de la acción implica el del capital, 
pues los principios que rigen el capital social se reflejan en el 
régimen de lao acciones. (56) 

Hecha esta aclaración espero resulten comprensibles las 
deficiencias que pudieran resultar de dicha separación, hablemos 
principalmente sobre lo que en general entendemos por capital social. 

" Cantidad matemática que expresa el importe que debe tener el 
patrimonio de la sociedad. Es un concepto aritmético equivalente a la 
suma del valor nominal de las aportaciones realizadas o prometidas 
por los socios. " ( 57) 

Es una cifra permanente de la contabilidad que no precisa 
corresponder a un equivalente patrimonial efectivo. Esa cifra indica 
el patrimonio que debe existir y no el que efectivamente existe." 
(SB) 

~s pertinente que antes de continuar aclaremos, no es lo mismo 
el patrimonio de la sociedad que su capital social. pues alln cuandc 
en el nacimiento de la misma estas cifras coinciden, cuando empiezan 
a trabajar pi0rden igualdad, para mayor abundamiento debemos definir 
que es patrimonio. 

"Será el conjunto efectivo de bienes de la sociedad en un 
momento determinado. Su cuentia est~ sometida a las mismas 
oscilaciones que el patrimonio de una persona individual. Aumenta o 
disminuye de acuerdo a la prosperidad de la industria." (59) 

como podemos observar la diferencia radical entre capital y 
patrimonio se fundamenta en que el primero constituye un nivel 
constante en la formación del balence social y que forma parte del 
pasivo de una sociedad, mientras que el patrimonio será incluido enel 
activo de este, constituyendo un conjunto de bienes, pérdidas. 
créditos etc. De esta manera el capital social cumple una función 
moderadora legal y contable. (60) 
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Podemos entender que el capital social es una figura 
significativa de las formalidades contables, establecidos como 
requisito de la sociedad, pero que no nos dirá nada real de ella, en 
cambio el patrimonio, nos reflejará las situaciones económicas de la 
sociedad con veracidad y como medio informativo idóneo para reconocer 
las posibilidades económicas de ésta. Sus rasgos caracteristicos soni 
Es un concepto numérico consiste en una cifra equivalente a la suma 
de las aportaciones de los socios. mismos que serán invariables, por 
no estar. sujetasa a las vicisitudes de la empresa. 

Su función será fungir como garantia para los terceros que 
contraten con la sociedad, contiene la carga de las responsabilidades 
de la sociedad, implica para los acreedorea de una empresa la 
existencia de un activo, que responda a las necesidades de su pasivo. 
Para asegurar esta función la ley establece normas encaminadas, unas 
a conseguir la realidad y efectividad de los valores que representa 
la suma del capital, y otras a mantener en lo posible dichos valores. 
(61) 

Siguiendo el contenido de nuestra definición y nos habla de las 
aportaciones realizadas o prometidas por los socics. por que el socio 
se obliga a pagar, pero dicl10 pago no siempre debe ser al momento de 
adquirir dicha obligación por lo que el capital social a su vez se 
divide en dos tiposr 

a}. Capit:al Suscrito: Es la parte del capital social, que los 
accionistas se han comprometido a pagar o llevar al fondo social, 
representa el valor de las acciones ya suscritas habiendose pagado o 
no en su totalidad. Puede ser igual al capital social si se suscriben 
o toman todas las acciones, es el que representa las posibilidades de 
desarrollo de la empresa. pues aún cuando no este cubierto su precio 
ya existe el crédito en favor de la sociedad. (62) 

b} • Capital Pagadoi 
ingresado efectivamente a 
se sus...:riben y pagan de 
capital suscrito. (63) 

Es al parte de:l capital sucr i to que ha 
la caja social. De modo que si las acciones 
contado, el capital pagado serta igual al 

En cuanto a las aportaciones de los socios. éstas podrán ser de 
tres tipos, 

lo. Aportaciones en numerario. Cuando las aportaciones sean en 
dinero efectivo, cuando menos se debe pagar en veinte por ciento del 
importe del valor de cada acción, al momento de la constitución. 
(Art.89. fr. III) 

20. Aportación, tado o en parte de bienes distintos del 
numerario. En este caso debe cubrirse al momento de la constitución 
el total del precio de la acción. 
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Jo. Aport:ac:lones en Industriasi Estos aportarán a la -soCiedS.d 
algQn servicio. técnica o conocimiento para el desarrollo de ·su 
objeto social y recibirá el tipo de acciones que menciona.el articulo 
114-de la ley y loa beneficios de la fr. II del articulo 16. 

El capital social para ser una verdadera garantla. debe regirse 
por los siguientes principios rectoresr 

lo. Principio de Unidad1 Cada sociedad debe tener un capital y 
sólo uno, mismo que constituye una unidad económica y jur:idica, 
considerado un dato tlnico para cada socio que expreses el total de 
las aportaciones que servirán de garantla a los acreedores. 

20. Principio de Determinación: La sociedad anónima debe nacer 
con un capital social determinado, su fijación exacta se establece en 
el Acta Constitutiva. Este principio ae traduce en beneficios 
patrimoniales, tanto para la sociedad como para los socios y los ter 
ceros, Art. 6 fracción V (64} 

3o. Principio dP. Efectividad o Realidñdr Para que el capital 
social cumpla su cometido, es preciso que e...:té representado por 
bienes efectivos, que existan en forn1a real, en resumen que esté 
consti.tuido por una masa de bienes dotados de un valor pecuniario, 
genuino y efectivo. { 65) 

4o. Principio de Estabilidadr Consiste en que el capieal social 
es un~ cifra irrP.rnovible a voluntad de los socios, a cada momento, no 
es una cantidad que los socios puedan variar cada vez qua lo deseen 
sin que para ello exista un procedimiento, salvo el caso en que por 
acuerdo de accionistaa y siguiendo los requisitos establecidos por la 
ley r.e lleve a cabo. (66} 

So. Principio del Capital Hinimor Conforme a éste la S.A. ha de 
constituirse y operar durante toda su vida con un capital mininio 
fijado de antemano por la ley, y de este modo asegurar la permanencia 
de cierto acervo de bienes para quei a} La sociedad disponga siempre 
de recursos financieros para la prosecución del objeto social. fuera 
cual fuese la fortuna de los negocios sociales; b) Los terceros gocen 
de una garant1a otorgada por el arte social, en forma permanente¡ 
nuestra ley ha reglamentado este principio ahunado al de suscripción 
integra del ca pi tal minirno. al disponer que .. para proceder a la 
constitución de una S.A. cre requi...::re, que el capital social no sea 
menor de S 50 000 000.00 (cincuenta millones de pesos) y que esté 
lntegramente suscrito.~ ( Art. 89 frac. II} (67) 



2.5 LA ACCION. 

Ahora, pasaremos al estudio .de __ la ,figura central de este 
capitulo, como hemos mencionado repetidas veces, estos documentos -
con el medio de obtenciOn de recursos para la sociedad anOnima, ha 
permitido la movilizaciOn de riqueza en el volumen adecuado a las 
necesidades de la economia moderna. 

"Entendemos por accii)n la parte del capital social 
representada por un titulo transmisible y negociable en el que se 
marterializa el derecho de socio."(68) 

Es una especie de unidad de medida de los derechos de socios 
por eso es que quien suscribe y paga una acciOn adquiere todos loa 
derechos derivados de esta. no solamente una parte de ellos, Y el que 
suscribe y paga varias acciones posee varias veces esos mismos 
derechos. (69) 

"La acción es el titulo valor en que se incorporan el 
complejo de relaciones jurldicas derlvadas de la asunc!On del 
accionista."(70) 

Aunque pudiera parecer un poco ocioso, considera pertinente 
recordar que la accibn de la tienen un sin nümero de diferencias con 
por lo que entendemos por parte social. Entre ellas y quizA lo mas 
importante es que la primera implica la responsabilidad limitada del 
socio, Ademas las acciones seran regularmente de un mismo valor, 
que no ocurre con la parte social; La acción tiene una facil 
transmisibilidad y la parte social requiere de una cesión. (71) 

''Al estudio de la acción, estAn ligados numerosos y complejos 
problemas dogmAticas y cuestiones pr~cticas que se refieren a la 
naturaleza juridica de las acciones y a los derechos y facultades que 
dichos titulas confieren a los accionistas en el ambito de la vida 
social." ( 72) 

Por ende. debemos pasar , en seguida al estudio de la 
naturaleza juridica de la acciOn. 
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2.5.1. NATURALEZA JURIDICA. 

Rodr!.guez Rodr.t.guez nos dice que desde RENAUD se viene 
afirmando que la acciOn se puede estudiar desde tres ascepciones¡ .ll 
como parte del ca pi tal social. 2) como expresiOn de la calidad de 
socio y 3) como titulo de crédito.(73} 

COMO PARTE DEL CAPITAL SOCIAL. 

Como hemoc m~ncionado repetidas ocasiones, el capital 
social de las sociedades anónimas tiene como rasgo caracter1stico que 
estA compuesto por acciones, mismas que constituyen el total del 
capital social. El valor nominal de la acción es solo el enverso de 
la misma , ya que el reverso lo constituye su valor económico real, 
en función de la cuant1a del patrimonio. (74) 

Al igual que el patrimonio y el capital social de una 
sociedad anónima tiene un desarrollo paralelo, pero el capital social 
es fijo y el patrimonio tiene la posibilidad de multiplicarse, el 
valor nominal de la acciOn es siempre el mismo y el valor real puede 
variar de acuerdo a su demanda dentro de la Bolsa de Valores. 

El art. 125 de la LSM establece1 ~Los titulas y los 
certificados provisionales deberan expresara 

FRAC.IV: El importe del capital social, el numero total y 
el valor nominal de las accion6s; 

FRAC. V1 Las exhibiciones que sobre el valor de la acciOn 
haya pagado el accionista, o la indicaciOn de ser liberada¡ 

FRAC. VI1 La serie y nümero de la acciOn o del certificado 
provisional con la indicación del nümero ~atal de acciones que 
correspondan a la serie. 

Como podemos observar en lils fracciones mencionadas, es 
indispensable que el titulo contenga el señalamiento de su valor como 
part2 integrante de un capital social constituido con estas 
porciones, para que de este modo el adquirente del titulo pueda 
conocer sin necesidad de acudir al acta constitutiva de la sociedad 
el valor total del capital social y de este modo saber en que modo 
esta constituido el capital de la sociedad a la que desea ingresar. 

Es importante que recordemos que el capital social debe ner 
uno e indiviso, y representado por una masa de acciones, que entonces 
la totalidad del capital social esta representado por la totalidad Je 
la masa de acciones. Pero se debe tener bien claro que, la acci~n r10 

representa una porción de la masa en cuanto a la especie, es decir. 
si el capital social se encuentra integrado por el bien A, el bien 8, 
y el bien e. y a su vez la masa de acciones esta integrada por los 
titulas a),b),c), el titulo a} no representarA la porcibn B de éste, 
sino el titulo a) representara una porción indiferenciada de la masa 
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de bienes, .considerando ~stos íl.l timos como dinero. Asi cada socio es 
condueño_ del capital social en proporciOn determinada. su derecho se 
exp~esa en.- una cifra en el texto del titulo. El derecho del socio 
se concreta a una porciOn del capital social, expresada en 
dinero. (75) 

La acción expresa al mismo tiempo, una suma de dinero y una 
parLe del capital social, llamadas acciones de suma y de cuota, segün 
se destaque uno y otro aspecto. su valor nominal indica tan solo la 
cuantla de las aportaciones del accionista, y no el precio de 
6dquisici0n del titulo en el mercado por ello decimos que la acciOn 
tiene varios valores.(76) 

VALOR NOHINAL; SerA el expresado en el texto del titulo. 

VALOR EFBCTIVOi El importe del crédito del accioniota contra 
la sociedad al momento de la liquidaciOn, que dependerA de que el 
patrimonio liquido iguale. supere o sea inferior al capital de la 
sociedad. 

VALOR BURSATIL1 Este s¿ra el otorgado a la acciOn 
dependiendo de la situacibn prospera o adversa de la sociedad. 

2.5.2 COMO EXPRESIOH DE DERECHOS DEL SOCIO. 

La fracciOn VII del articulo 125 de la LSH. establece que las 
acciones deberan contener los derechos concedidos y las obligaciones 
impuestas al tena~ de la acción y en su caso, las limitaciones de los 
derechos del voto. 

En esta funciOn se refleja el origen etimolOgico de la 
palabra acciOn, pues el socio tiene una acción o derecho en contra de 
la sociedad, no sOlo referida al derecho a participar en los 
beneficios de la sociedad. sino ademas el derecho de socio como 
tal. ( 77) 

La acciOn poseera. la expresión de un derecho de crédito. pero 
no solo eso, sino adem~s contendra un status, al que van unidos un 
conjunto de derechos y obligaciones de especial naturaleza. (78) 

Coma hemos mencionado la s.a. es una soci~dad de capitales. 
pero ello no implica que ninguno de sus socios esté interesado en la 
participación directa en la vida de la sociedad. En realidad son 
pocas las personas interesadas en los derechos corporativos de la 
misma, pues la mayoria de los participantes sOlo estAn interesados en 
la participación en los derechos patrimoniales. 
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"El ser .Poseedor de por lo _1nenos una acciOn es presupuesto 
indispensable para poder ser socio .de .una· s.a. El nümero de acciones 
que se posee gradüa la participación en los beneficios (derecho al 
dividendo). en la adopciOn de acuerdos sociales (derechos de voto} y 
en la divisiOn u la participaciOn de la sociedad (cuota de 
liquidacian)."(79) 

De aqu1. que podamos afirmar que la acciOn expresa dos tipos 
de derechos, los derechos corporativos y los derechos patrimoniales. 
Entendemos por los primeros los que otorgan la condiciOn de socio y 
por los segundos seran aquellos de car~cter econOmico. 

DERECHOS CORPORATIVOS. 

Como hemos mencionado los derechos referidos son los que 
otorgan al socio un status, que vendria a ser "una posiciOn juridica 
asumida por un sujero respecto a una determinada colectividad de 
personas organizadas juridicamente.{80)Es pues una situación jurldica 
que constituye el presupuesto de un complejo de derechos, facultades 
y obligaciones que se derivan de ella. (81} 

Estos derechos serAn los que permitiran al socio participan en 
la vida de la sociedad. es decir, forma parte de sus Organos sociales 
o cuando menos tienen fuerte influencia. para mejor ejercicio de sus 
derechos de socio.(82) 

Los derechos corporativos seran de carActer polltico y 
naturaleza personal.(83) 

Entre ellos podemos enumerar los siguientes, 

~I.- Derecho recibir el titulo de la acciOn: 

II.- Derecho a la gestiOn de los negocios sociales mediante1 
a) Acceso a los documentos sociales. como los estados 

financieros y todos aquellos informes contemplados en los art. 172 al 
177. (84) 

b) Presencia y voto en las asambleas generales; 

e) Elecciones de consejeros y comisarios; 

d) ProvocaciOn de las reuniones de asamblea general; 

e) Ejercicio de las acciones de interés colectivo;{SS) 

AdemAs. de vital importancia es el derecho a formar parte 
de los Organos de administraciOn y vigilancia. 
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2.S.~ LJ\. ACCIOH COMO TITULO üE CREOITO. 

P.1 art. 111 de la LGSM establece 1 Las acciones en que se divide 
el capital social de una S.A. estar~n repre&entadas por tttulos 
nom!nntivos que servirAn para acreditar y tranamitir la calidad y lou 
drechos del socio. y se reqirb.n por las diopouiciones relativas a 
valores liter'l.les en lo que sea co111patible con su naturaleza. y no sea 
modificado por la preaente ley. 

I;.hora recordemos la definiciOn de t1tulo de crl.:dito que hemos 
mencionado con anterioridad. 

"Es ~l documento necesario para ejercitar el derecho literal que 
en el se consignan." 

Como mencionamos en el primer capitulo de este trabajo. "El 
titulo normalmente es un documento que representa el hecho 
conntitutivo de •Jn derecho" 1 y loe diBting:uimoB de otros en el 
hecho de que el documento acredita un hecho jurldico pero no ae 
constituyó en el derecho. (87) 

Existe una controversia doctrinal sobre si las acciones son o 
no tituloe de cr~dito, por lo que es necesario que analicemos si 
~stas cumplen con todaa y cada una de las caracteriGticnB de estos 
t1tulos, seguiremos el mismo orden de nuesLro primer capitulos. 

Al respecto debemos afirmar primeramente que la acc10n ei es un 
tltulo de crOdito, pero no sOlo porque la ley lo establezca as1, sino 
ademas porque la calidad de socio, as1 como loe derechos y 
obligaciones inher~ntP.'B a la misma sOlo pueden ser imputadas a una 
persona determinada en cuanto se encuentra en pos~~iOn del documento. 
Cogo ne desprende dol procedimiento inntaurado por el logiolador para 
ejercitar el derecho de voto, cobro de dividendos, ejercicio del 
dor~cho de opcion. etc. {art. 3, 113. 127. 132} (BS} 

Segün Carnelutti, se trata de documentos "cuya fuerza probatoria 
ea ~~n mAe int~noa, en loa que se puede combatir la fuerza juridica 
del hecho que en él cst~ repreeentado1 por ello parece que elloo no 
tanto tienen la virtud de probar un hecho, cuanto de constitui~ un 
derecho."(89) 

A. INCORPORACION. 

Eu la caracter1stica consistente en la ficciOn jur1dica que da 
por ~ona6cUencia que le suerte del documen~o incorporado a ~l. 

Son varios los preceptos 
nuestra afirmaciOn de que la 
caracter1stica. 

legales en los que podeaoa basar 
acciOn cumple claramente con esta 



COPIO oboa:rvc.m.oa ctn al articulo 111 de la ley. el t1tulo airve de 
soporte y vehlculo 6.e tra.nscisionee del derecho. Ademas podemos ve1· 
la intenciOn del legislador al querGr dar un derecho de referencia a 
la accibn, en el arciculo 112 al mencionar la posibilidad de va~ias 
clases de acciones. 

Se agudiza la intenciOn del leginlndor de incorporar el derecho 
en el documPnto al. regular el derecho del voto, dispone •cada aeciOn 
solo tendrA derecho a un voto• (art. 113) A mayor abund&~lento 
podemos mencionar el contenido del art. 123 que regula el inter~s 
conetitutivo Finalmente en el caso del aumento del capital 
contemplado por el articulo 132 1 se e~tablece el derecho de 
preferencia , que favorece a quien tengn o posea mayor nOm.ero de 
acciones. ( 90) 

Por otro lado el articulo 129 establece "La aociedad considerarA 
cono dueño de leas acciones... a quitn aparcu:aa com@ l.91 ~~ ~l 
regiatro a que se refiere el articulo anterior. A este efecto la 
•oaiedad deber.\ inscribir en dicho registro a peticibn de cualquier 
tenedor. las trnns~iaioneo que se efcctüen." 

Es decir el pose~dor legitimo, serA el ünico que podr~ ejercer 
el derecho a Her inscrito y considerado as1 como socio. Otro ejemplo 
es el contenido en el a:a:t1culo 184 que en su segundo pi\rrafo. !ijn 
como requisito indispensable par&. que la solicitud de convocatoria 
por autoridad judicial pueda flfectua.rse. los aolici&antea deberAn 
haber •exhibido al efecto los titulas de lae acciones.· De lo que 
podemos concluir que siempre existir~ esa relaciOn indispensable 
entre documento y derecho. aün cuando sea necesario el registro del 
propietario. 

B. LEGirIHJICIOH. 

Llama:a.oa legitimaciOn a la caracter1stica de los t1tuloa de 
cr~dito, en la que no sOlo incorporan un derecho, sino que por BU 
simple exhibici~n. prueban la existencia de un derecho incorpora.do, 
la perten~ncia dal mismo por parte de qui~n lo exhibe y la capacióad 
de ~ste para ejercitarlo. (91) 

Podemos apreciar, como conjuntamente el derecho se incorpora a 
la acciOn leqitimando con ello a aquella persona que podrA 
d:jercitarl~. Esta caractar1atica d~l titulo de cr~dito otorga.rA a 
quien lo posea una diveraidad de derechos que no perteneceran a otra 
persona que no detente dicho documento. 
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.. Solamente el tenedor de una acción puede hacer efectivo el 
derec::ho que en ella se conoignc::.. lo cual siqnifica que la 
leqiti.Ra.ciOn de au derecho ünicamente puede operar a trav~e de ln 
tenencia y exhibición del t1tulo respectivo. Ticulo que ~ervir~ para 
aer~d.ttar y transmitir la calidad y los derechos del cocio. Es pues 
la ucc:llm la que habilita al tenedor para el eje:i:cicio de loa 
derecho5 relativos ya que ningün elemento extracartular podrA ser 
invocad~ por éste."(92) 

Ahora bien. mencionaremoa algu11os de los derechos que la ley 
confiere a loe poseedores de las acciones1 

~l articulo 112 ~enciona1 "los t~nedor~n de lae acciones do voto 
litiitado, tendrAn los derechos que eata lE:y confiere a las minarlas 
para oponorRa a las decisiones de las asambleas y para revisar el 
b~lance y los libros de la sociedad. 

El art. 129 establece que la sociedad considera como dueño de 
la~ accionea nominativao a quien aparezca inacrito en el registro. 

El art. 132 consi~na una nueva aplicaciOn de la legitimaciOn , 
puec ~~lo podrA ser ejercido mediante la exhibición del t1tulo1 "los 
accionistas tendr~n derecho preferente en proporciOn al nümero de ous 
accion~s. para suscr-ibir las que se emitan en caso de aumento de 
capital." 

lll art1culo 205 nos ~ei\ala tambii!:n que para el ejercicio de 
acciones judiciales los accionistas deberAn depoai tar sus ti tu los 
ante notario püblico o ante una institución bancaria, para el 
cei:·tificado que podr~ acompañar a la demanda. 

Por lo que podemos concluir que los derccbo.::J de socio no se 
podr.is.n ejercer sino ae posee el t1't.ulo. por lo que debe?D.oD volver a 
la trace de HOSSA, "poseo porque poseo•. {93) 

C. LITBRALIDllD. 

Entende~os por é~t~. la delimitaciOn de las obliqnciones y los 
derechos del d~udor contenidos en el texto del titulo de cr~dito. La 
doctrina opina que la literalidad no debe cn"t.enderse en el 6cntido de 
que el derecho incorporado al tttulo enté determinado en toclos aua 
detalles exclusivamente por el tenor del documento. Sino m~B bien en 
retercncia a la relaciOn existente entre el d~recho y el documento. 
La literalidad estarb. fijada por aquella referencia que constituye 
parte integral del t~tulo.(94) 
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"Los términos literales de la acción constituyen la ünica 
expresiOn de los derechos y obligaciones del tenedor. Queda sin 
embargo condicionada la aplicaciOn del principio de literalidad de 
las acciones de la sociedad anónima a que, 

I.- Tal principio sea compatible con la naturaleza del titulo 
acción; 

II.- No esté incluido por dispoaiciOn expresa de la ley."{95) 

Encontramoa que la literalidad contenida en un titulo de 
crédito. como podria ser el titulo de crédito tradicional por 
excelencia como la letra de cambio, tendrA delimitado en forma exacta 
el derecho del acreedor y la obligaciOn del deudor, pero la accibn es 
un titulo de crédito que podemos calificar como moderno, tiene que 
tener las variaciones propias de su tiempo pero sigue cumpliendo su 
objetivo principal, contendrA un conjunto de derechos que sOlo podrA 
ejercer el accionista, es decir, derecl10 a participar en las 
utilidades de la sociedad sin que haya que decir literalmente la 
cantidad la que ascenderA. 

La ley establece que el titulo de las acciones deberan contener 
en su texto los derechos y las obligaciones del a ocio, por ello 
podemos afirmar con seguridad que en la accibn opera perfectamente 
esta caracter1stica de los t1tulos de cr~dito. 

D. AUTOllOHIA. 

Esta es una de las caracteristicas ma.s controvertidas en la 
aplicaciOn de las acciones como titulos de crédito, va de la mano 
cona otra de las caracterlaticas de los titulas de crédito que es la 
circulación y ambas constituyen la materializaciOn de la funciOn 
económica que cumplen los titulos de crédito. 

Recordemos primeramente que la autonom1a es la caracteristicñ de 
los titulos de crédito que permite que el derecho de cada uno de los 
poseedores de éstos sea distinto de aquél que lo precedio. en el 
sentido de que cada persona que adquiere un derecho propio, sertl 
distinto del derecho que tenia o podia tener quien le transmitió el 
titulo. (96) 

Podemos observar que en el caso de la acción una vez que el 
socio t:.ransmite su derecho a una persona cualquiera, no importa el 
motivo por el cual lo l1aya hecho, es decir, el derecho cartular sera 
independiente pues al nuevo poseedor no le podran ser opuestaa las 
excepciones personales que le pudieron haber sido opuestaa al 
poseedor anterior. 
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Un ej11mplo tser13 el caso del socio c¡ue por medio de engaños. 
por decir alqo. que ongañera a un nüDero deter~inado de soc1oc ~ohre 
una aituaciOn precao.ria de lai sociedad. a fin de conseguir ,.uc l:'!stoR 
le vendieran &us accicnes y por e~c aedio se convirtiera en el socio 
mayoritario de la sociedad. al transmitir sus accione~ no Je podrl~ 
ner reclamado ese engaño al nuevo socio. 

"Pu~de darse en la prActica el caso de que uno o Varios de los 
cndosantes de una acción haya e:ido incapaz al momento de estampar su 
firaa en el documento. tal circunatancia no eximirA a la emisora de 
la oblj.IJacibn de efectuar el pago Ctel tltulo pues no podra hacer 
valer la excepciOn de falta de capacidad del ~ignatnrio. (art. 12 ley 
de t1tuloe)."(97) 

Lo que ocurre en realidad oa que ue contunde doctrinalmcnt~ la 
abstracciOn de los tituloo de crAdito con la autonomia de lo~ 
derechos que el titulo de credito puede incorporar, por ello, se üiee 
que el derecho contenido en la acci011 no tiene autonomia porque nunca 
se desprender~ de la oociedad coso acto juridico que le dio origen, 
aqui estamos hablando de un derecho abetracto y no de un derocho 
autbnomo. es muy cierto que la sociedad en todo momento podrh exiqir 
al nuevo adquirente de la acciOn la parate que el anterior edeudar& 
de la aportacibn, pero eso no le quita del todo la posibilidad de 
circular. 

B. CIRCULACION, 

Oec1aaos que la autonomia va de la aano de otra de laa 
caracteriaticns de los titulos de cr6dito que ea la circulaciOn 1 pero 
ea bueno que aclaremos que todas y cada una de las caracterlsticao de 
los tltulos de cr~dito V&n aparejadas con ésta Qltiaa. 

Pues aabremoa si tiene eficacia la incorporaciOn del derecho en 
el titulo hasta que ePJte entx:e en circulaciOn. aerA lagiltimado quien 
lo posea cuando su circulaci~n se efectQe etc. 

La aociOn como e• de todoe conocido. es uno mA& da los t1tulos 
creadoG par& circular. p~ro eil legislador debe cuidar ~n t:ormli. 
especial la forma de circulaciOn de las mis~nB, sin que por ello se 
pueda d~cir que no podrAn entrar en ol comercio, pero respecto de las 
condiciones de circulaci~n hnblare~os zaa adelante al referirnos a la 
negociabilidad de las accione~ª 
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2. 6. CT;R!1CTEIUS'l'J:CAS DE Ll\ll ACC:LONES COHO 'rJ:TULOS DE CREDJ:TO. 

Del estudio de de de esta f iqura podemos deducir sus siguient~s 
características: 

1. Son Titules Incomple~os; 
2, De Pnrtictpación; 
3, Causales; 
4. Definitivos; 
5, Hegociabl2s~ 
6. Seriales; 
7. Indivisibles; 
a. J:qualdad: 

1. Decimos que las acciones tiene la caracteristica de oer 
t,it;uloc incompletos, por ser un titulo que requiere de recurrir a 
elementos extradocumentales para ejercer los derechos en él 
incorporndos, es decir. que el derecho de socio estará incorporado en 
la acción, pero para comprender o establecer todos los detalles de su 
ejercicio se tendrá que.? consultar lo acordado en el acta 
constitutiva. 

2. Es un t.i.t.ulo de participación por contener en si lD.ismo la 
co11dici6n de socio. es dec:l.r. otorga a su titular la L'lembrec1a a la 
sociedad que emitió el titulo, participando as1 de los derechos 
patrimoniales y corporativos que :a sociedad confiere a sus socios. 

3. Es un c.tr.ulo causal., que como lo explicamc.s en el capit:ulo 
anterior al r~ferirnos a -~ste tipo de t.1tulos, harán referencia al 
negocio jur1dico que les dio 9r1gen. La acr::ión es una re la e ion 
jurldica de la que se derivan las obligaciones y derechos que surgen 
del contrato social para el asociado. Esa r.elación juridica es la 
fuente o el sustentáculo de los derechos del ac~ionista, p11es alln 
cuando el titulo circulará con las caracter~~ticas propias del titulo 
de cródito, estará ligado al contrato social. Rn este caso la 
discrepanci<l eutr~ el texto d~ la escritura constitutiva y la acción. 
ttrevalo:?cer.é. el d~ la l?Scritura; y lñ. nulidad de ésta acarreará la 
ineficacia del ~itulo. (98) 

4. Son rlP.í·ini!;.ivus, por que la ley est.a.hlece que vendrán a 
sustituir un titulo provisional que 'ie ·=xpide al conntituir la 
sociedad y que una vez expedida la acción ya no vendrá otro titulo a 
sustituir a éste. sino ya s~rá permanent~ 

5. Es negociab1e por tratar~c de un bien o elemento patrimonial 
suceptibl~ de ser ~stimado en dinero. La acción no sólo es 
negociable. como los dem~s bienes comerciales, si no que hay libertad 
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para negociarla, por regla general, sin consuÍta o aceptación previa 
de los demfis asociados, para quienes, como para los administradores, 
debe ser indiferente la persona titular de la acciOn. {99} 

Como declames anteriormente, al transmitirse una acción con ella 
todos los derechos y obligaciones incorporados a la misma. 
Desgraciadamente, esta negociabilidad, o libre circulación de las 
acciones s~ ve restringida en ocasiones, por diversidad de causas 
legales o incluso en la mayoria de las veces por lo5 mismos estatutos 
de la sociedad, que van de acuerdo a lo convenido a quienes forman 
parte de ella, impidiendo asi la entrada a ésta de personas extraña~ 
a los intereses que dierón origen a su formación, otros finalmente 
basadas en motivos de amistad o confianza que suelen acompañar a los 
tipos de sociedades familiares. {100) 

Dentro de csaG restricciones estatutarias que mencionamos 
encontramos que en los estatutos de la sociedad se puede limitar la 
libertad de negociación de ellas, pero jamas en forma absoluta, pues 
de hacerlo asi la sociedad por medlo de sus estatutos atentar1a en 
contra de la natu=aleza de la acción y por ello de la condición de 
socio. As1 lo establece el articulo 130 de la LGSH que a la letL·a 
dice1 

"En el contrato social podré pactarse que la transmisión de las 
acciones sólo se haga con la autorización del consejo de 
administración. El consejo podrá. negar la autorización. designado un 
comprador de las acciones al precio corriente en el mercado." 

Unas restricciones parecidas a ésta son las llamadas 
convencionales, que son pactadas por los accionistas, pero no en el 
contrato social, sino por su cuenta. 

La exposición de motivos de la ley de sociedades nos dice lo 
siguientes 

"A pesar de que en general la ley conserva a las acciones con 
excepción de las de trabajo. regidas por normas distintas, el -- -
caracter de titulo negociable, acoge al principio de la limitación 
excepcional, ya sancionada por. la doctrina, y lo reglamenta de tal 
manera, que queden equilibrados los derechos de la sociedad. que -
puede tener interes en impedir que una persona se convierta en so
cio y las del socio que pretenda retirarse, quien dentro del siste
ma que se consagra, no sufrira perjuicio con la negativa del consejo 
de administración para autorizar un traspaso" 

De las restricciones mencionadas laa más importantes son las 
legales de las que citaremos dos de vital importancia: 
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El articulo 134 
sociedades anGnimas 
adjudicación judicial, 

de la LGSM establece Se prohibe a 
adquirir sus propias acciones, salvo 
en pago de sus cr~ditos d~ la sociedad. 

las 
por 

Un tal Caso. la sociedad venderá. las acciones: den T.: ro de tres 
mese'G, a partir de la fecha en que legalmente pueda disponer de 
ellas¡ y si no lo hiciere en ese plazo. las acciones quedarb.n 
extinguidas y se procederá a la consiguiente reducción del capital. 
En tanto pertenezcan las acciones a la sociedad, no podr.a1. ser 
represe~tadas en las asambleas de accionistas. 

Encontramoa un transformado a esta prohibici.6n, se intenta con 
ello proteger el capital social, pues de adquirir la !Jocied&d sus 
propja~ acciones se vulneraria su estabilidad. Esto iria en contra 
sobre todo de los terceros que negocian con ella, que vcrian 
dismin11ir la garantia p~trimonial de sus créditos. 

F.:!.nalmente señalaremos que si se perml.ciese a la sociedad que 
adquix:..':!ril. sus propias acciones, los administradores de la misma 
podrián regular a su arhitrio la cotizaciOn de las acciones por medio 
de su•:esivas compras y ventas, y eso entrañaria un AVidente perjuicio 
no sólo para los nuevos adquirientes de los ti tu los. sino para la 
sociedad misma que a la larga podr1a ser victima d¿ tales 
manipulaciones. (101). siendo aplicables las 1nismci.s condiciones a la 
prohi~ición de hacer prectamoo sobre sus propias occior1es. 

G. Son t.:ftulos emitidas c11 serie. de ello ya habiamos hablado en 
el capi&ulo primero del pre~ente trabajo. es un titulo que se expide 
en mas;1 1 es decir, por una sóla emisión se crean varios titules con 
las mismas caracter15ticas y datos. por nacer de nna misma 
manif~stación de voluntad. 

7. La caracter1stica de la indivisibilidad es sin duda una de 
las mAs impotantes de la acción, ésta se encuentra en liga 
sistemática con la determinación del nümero y valor de las acciones 
en lo!:> estatutos. que so11 la no::ma suprema en la organización 
corporativa de la Gociedad anonima. {102) 

El articulo 122 de la LGSH cada acción es indivisible y, en 
consecuencia. cuando haya varios propietarios Ue unn misma acción, 
nombraran un representante coman. y si 110 se pusieran de acuerdo, el 
nombramiento oerá hecho por la autoridad judicial. 

CoIP-. podemos observar la ley permit.e que haya pluralidad de 
pertzonac como titulares de la misma acción. pero de acuerdo, g, lo 
establec:ido por el articulo 936 del Código Civil, en cuanto a 13 
copropiedad, esta pluralidad no puede darse al momento de 1a 
suscripción de la acci611, pues ésta debe hacerlo una sola persona. 
pero pos~eriormente darse las condiciones para ello, por ejemplo, 
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TESiS 
DE LA 

NO BEBE 
BrBUOTEC& 

cuando -'por,.,sucesi.l>n .de .urt' acc.ioriista sus herederos adquieren derecho 
a esa acción. · .- -, ···· · 

át-r_a :_-~-~-:-"i~,_S :;~~~~~~tes di Visione~ que puede sufrir una acción se 
presenta en_·_ ei:: titulo·· mOltiple. la .ley de la posibilidad de crear 
tit'ulos· ... mll.ltiPleS·,· pero. la. indivisibilidad de la acción radica en 
que~ n~ :,_~º~--:~:_fr~cciOn-ablés "los derechos y las obligaciones inherentes a 

-cada· acción~ reConoce la sociedad un derecho y una obligación de cada 
una· de' las acciones contenidas en ese ti.tulo como si éstas no 
estuvi~a~n--~ont~nidas en el mismo documento, cada una de ellas es una 
acción independiente. 

Rodr1guez Rodr!guez habla de que las acciones no son suceptibles 
de división jur1dica, por que ello implicar1a una modificación del 
contrato de voluntad unilateral ':/ una infracción al principio de 
igualdad del que hablaremos mAs adelante. (103) 

llalt:er Fr:J.sch Ph:i.l:J.pp. E.Xplica: una división de las acciones 
requiere. por ende, una modificación de los estatutos lo mismo 
ocurrirá en la fusión de acciones. 

Es decir, que si se decidiese la acción tendr1amos el problema 
de determinar el porcentaje de cada nueva fracción en relación con el 
valor nominal de la acción en su totalidad. (104) 

Gabino Pinzón nos habla de otra situación. Los derechos 
inherentes a la acción no son divisibles, de manera que si una 
persona no puede ser propietaria ':/ otra usufructuaria de una misma 
acción el derecho al voto y alln el derecho al dividendo mismos no 
puede ejercerse simultáneamente en parte por una persona y en otra 
por pers~na distinta. En esta imposibilidad de desintegrar cada uno 
de los derechos que se derivan de la calidad de accionistas, se basa 
su indivisibill.dad. ( 105) 

s. El art1culo 112 de las LGSH establece "Las acciones serán de 
igual valor y conferirdn iguales derechos. Sin embargo en al contrato 
social podrá estipularse que el capj.tal social se divida en varias 
clases de acciones con derechos especiales para cada clase, 
observándose siempre lo que disponga el articulo 17.~ 

Corno lo podemos entender del precepto citado, habrá diferencias 
en cuanto a los derechos, pero no en cuanto al valor de las acciones¡ 
es decir, el principio de igualdad se referirá tanto al valor de las 
acciones, como a sus derechos, pero existe un~ excepción, misma que 
se refiere a las diferencias del derecho. pero no en forma absoluta, 
pues si observamos la ley concede mayores derechos patrimoniales o 
preferenciales a cambio de derechos de participación en la 
administración, por lo que las acciones siempre estaran equilibradas 
en cuanto a los derechos que contienen. 
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~La igualctad teórica del valor nominal es totalmente compatible 
con un diverso valor efectivo. por que, como concecuencic:i. de la 
diyersidad de derechos que pueden incorporar. segan admite el párrafo 
segundo del art1culo citado, pueden colocarse de modo distinto en el 
pllblico. " ( 106) 

La igualdad de valores debemos interpretarlas en el sentido de 
que la acción ha sido ya emitida y cubierto su valor, pues cada 
acción· representarA una parte igual del patriraonio social; pero en el 
caso de las acciones sin valor nominal, emitidas en diver~aa series, 
y en-tiempos distinto~ que pueden hacer variar el patrimonio social, 
lo mismo puede ocurrir en las acciones emitidas con valor nominal, en 
el que se dan diferentes primas, en las cuales el sobreprecio 
representa el incremento del valor concreto de la acc:l.ón sobre su 
valor nominal. (107) 

Jfantilla Holina, considera como una diferenciación entre el 
valor do las acciones el existente entre la acción enterament~ pagada 
que aquella que adeuda parte de su valor.(108) 

Podemos concluir que esta caracteristica o principio que rige a 
las acciones, como otros no operán en forma radical, pero que sin 
duda alguna siguen reglamentando la existencia de ella, de acuerdo a 
las necesidades económicas de una sociedad del tipo de la ::;ociedad 
anónima. 

Ader;iá.s de estas caraceer1sticas hablaremos de una prohibición 
que tiene las sociedades para la emisión de sus acciones, que es la 
contemplada en el articulo 115 de 1•:1. ley general de sociedades que 
establecei " Se prohibe a las sociedades que emitan acciones por un 
precio j_nferior al nominal", esto va encaminando a que la información 
que t~ngan los terceros del capital social sea la correcta, dando as1 
mayor garantla a sus acreedores. Por ello se permite que la sociedad 
emita naciones con un valor mayor al monto de las aportaciones. 

En general podemos resumir la reglamentación de las acciones en 
nueve puntos. qu~ serian los siguientes1 

1. No podrAn emitirse acciones por. un"' suma roen1Jr de su valor 
nominal; 

2. Sn las acciones cuyo valor no está integramente pa~ado. la 
distribución de utilidades será proporcional al importe exhibido. 

3. Los adquirientes de acciones pagadoras serán importanteo por 
el valor i11soluto de la acción durante cinco afias. 

4. La acción es indivisible 1 y cuando haya varios propietarios 
de una misraa acción. deb~rán nombrar un representante común. 

s. Las acciones deberán expedirse en el plazo de un año, él 

parti~ de la fecha en que es firmado el contrato social. 
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6. Podrán expedirse certificados provisionales, que seran 
siempre nominativos y que se canjearAn por las acciones definitivas. 

7. El interés constitutivo. consiste en que dentro de los 
estatutos podr6 pactarse que las acciones tengan derecho a percibir 
un interés hasta del 9% anual y por un plazo hasta de tres años 
contados desde la fecha de la emisión. 

e. En ningQn caso la sociedad podrA hacer préstamos o anticipos 
sobre sus propias acciones. 

9. Las acciones pagadas en especie deberán quedar depositadas en 
la sociedad durante dos años. 

Con estos puntos mencionamos las caracter1sticas legales, 
prohi~iciones y reglas en general que r1gen la vida de la acción. 

Ahora mencionemos las caracteristicas de forma que deben 
contener1 

El articulo 125 de La Ley General de sociedades Mercantiles, 
señala como requisitos los siguientesi 

1. El nombre, na~ionalizado y domicilio del accionista; 
2. La denominación, domicilio y duración de la sociedad; 
3. La fecha de constitución de la sociedad y los datos de su 

inscripción en el Regi~tro POblico de Comercio; 
4. El importe del capital social, el nQmero total y del valor 

nominal de las acciones. 

si el capital se integra mediente diversas o sucesivas series de 
acciones, las menciones del importe del capital social y del ntlmero 
de acciones se concretaran en cada emisión a los totales que alcance 
una de dichas series. 

Cuando as1 los prevenga el contrato social, podrá omitirse el 
valor nominal de las acciones, en cuyo caso se omii.:iré.n también el 
importe del capital social. 

5. Las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado 
el accionista de ser liberada; 

6. La serie y n~mero de la acción o del certificado provisional, 
con indicación del numero total de acciones que corresponda a 
a la serie¡ 

7. Los derechos concedidos y las obligaciones opuestas al 
tenedor de la acción y, en su caso. las limitaciones del 
derecho de voto¡ 

B. La firma autógrafa de las administradores que conforme al 
contrato social deban suscribir el documento. o bien la 
firma impresa en facs1mil de dichos administradores, a 
condición, en este Oltimo caso. de que 3e deposite el original 
de las firmas respectivas en el Registro Pablico de Comercio 
en que se haya registrado la saciedad. 
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Las S.A., ten-drán·.un .libro de" re9'.istr~: d~· _a~·C,iO~es·;~- el _q.Úe debe 
conteneri , 

• --~ .- ~ ,·"• e ;;. • 

l. Nombre, naciona~idad;;¡ domicilio de1i·socio. 

2. lhlmero'.-.- ser1~·'.·~;y;_ ~t~-~~~}d~'.~~~6f~n::~:: ~~-~:·~·~· ~k::~p~·;~a!le-~c~n·. 
como la aportación __ qu~. ~eP.~-e~_e_~tetj.'~ .·, ·, ·-'-'·: 

3. -Las· -a~x~-ü;i-c1óri~:~--~~~;,-~:~~=-~i~-~-~:~~-n-~:~~~~- .. --

asi 

4. L~s transiñisi'O~e~~-'._q-u~ _::~~-·~:,i:~a:l.~ice~~ 
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2.7. CLASIFICACION 

Serán tres los criterios que usaremos para la clasificación. de 
la ac~!6n_c-y serc\n' en el siguiente ordent 

I. Como parte del capital social. 
'II. En cuanto a los derechos que confiere. 
III. Finalmente, atendiendo a la ley de-su circulación 

:--r.-- La acción como parte del capital social puede. clasificarse de 
la siguiente manera1 

Acciones 
como parte 
del Capital 
Socil:ll. ( 10~") 

Propias 

Impropias 

{
con valor ·nominal 
sin valor nominal 

{
numerario 
aport~ción 

fa la par 
con la prima 

{
de trabajo 
de goce 

{ {

de teso-
pagadoras reria no 
liberadas exhibi-

bidas 

La acción como fracción del capital social, pueden ser1 
ACCIONNS PROPIASo 

lJ.cciones con valor nominal. - El articulo 125 de la LGSH en su 
fracción IV, no estit:iula la forma de existencia de éstas, pues son 
aquellan en las que aparece el importe del capital social y el valor 
nominal de las mismas, estableciendo dicha fracción, el importe del 
capital social, en número total y el valor nominal de las acciones. 

Acciones ain valor nominali Este tipo de sociedades están 
referidas en el párrafo 2o. de la fracción mencionada en el punto 
anterior, que a la dice: 

" Cuando as1 lo prevenga el contrato social, podra omitirse el 
valor nominal de las acciones, en cuyo caso de omitirá también el 
importe del capital social" 
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La esposición de motivos de nuestra ley de sociedades, en su 
parrafo cuadragésimo sexto eLpresa1 

" La ley autoriza la emisión de acciones que no expresen valor 
nominal. No se creyó indispensable reglamentar esa categor1a de 
acciones, por que su existencia no obligará a las sociedades sino a 
omitir en los titulas y representativos de las acciones la indicación 
de lo que inicialmente hayan aportado los socios y, como es natural. 
el monto total de las aportaciones iniciales; pero sin que fuera de 
esa omosión se provoque nunguna otra modificación en cuanto a la 
organización o al funcionamiento de la sociedad. Por tratarse de una 
institución nueva, la ley no quizo eregir en obligatorio para todas 
las sociedades el emitir tales acciones sin que previamente la 
experiencia indique que los efectos que produzca la adopción de esa 
especie de titulas." 

El origen de este tipo de acciones lo encontramos en los Estados 
Unidos de Norte América, en lo que éstas han tenido una gran 
difusión. empero, en México el resultado no ha sido el mismo. el poco 
arraigo de éstas es más que evidente. pues resulta dificil hayarlas 
en la práctica { Non Par value Shares). (110) 

Es de entender a primera vista las desventajas que pueden 
implicar para aquellos que negocian con este tipo de sociedades. pues 
nunca sabrán cual es el alcance de sus obligaciones y má.s aún el 
monto de su garantia. 

Las ventajas que la dostrina ha manifestado en torno a ellas. 

l. Evitar el engaño del valor nominal. 
2. Se puede colocar en el mercado para venderse al público a 

ct1alquier precio. 
3. Permite hacer aportaciones en especie no sujetas a una 

estricta valoración. ya que no se requiere expresar el valor 
de los bienes en la acción. 

4. En general admiten la posibilidad de defraudar al fisco. al 
no determinar el importe del capital social, as! como su 
valor nominal, 

como podemos ver. se pierde del todo la disposición de buena fe 
de parte de la sociedad. permitiendo además la especulación exagerada 
en el mercado de valores. 

Las acciones de numerarios: Son aquellos que expresan un 
cantidad en moneda nacional y deben contener los siguientes 
principios a 

1. Las acciones de numerario han de estar desembolsadas en una 
proporción que la ley señala, y que ya ha sido estudinda. 
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2. Las acciones de numerario totalmente pagadas son acciones 
liberadas. 

3. Se consideran acciones en numerario sólo aquellas cuyo 
importe deba pagarse integramente en efectivo (89 fr. IV. 141) 

4. SOlo las acciones de numerario pueden ser acciones pagadoras. 

Este tipo de acciones a su vez se divide en acciones pagadoras y 
acciones liberadas. 

Acciones pagadoras; Son aquellas cuyo valor no está totalmente 
cubiertn. Las encontramos normalmente en las sociedades de reciente 
creación, en las que como establece la ley al suscribir una acción en 
dinero deberá cubrirse como minimo el 20% restente no ha sido 
cubierto. Lo más frecuente es que en el mismo texto de la acción 
aparezcan el plazo en que las mismas deberán ser cubiertas. 

El articulo 117 en su segundo párrafo menciona Los 
suscriptores y adquirientes de acciones pagadoras serAn responsables 
por el importe insoluto de la acción durente cinco años. contados 
desde la fecha de registro de traspaso. pero no podra reclamarse al 
enejenante sin que antes se haga excusión en los bienes del 
adquiriente. 

Acciónes Liberadas1 Son reglam~ntadas y descritas por el 
articulo 1:s de la LGSM que a la letra dice1 

Solamente serán liberadas las acciones cuyo valor este 
totalmente cubierto y aquellas que se entreguen a los accionistas 
segün acuerdo de la asamblea general estraordinaria. como resultado 
de la capitalización de primas sobre acciones o de otras aportaciones 
previas de los accionistas, asi como de capitalización de utilidades 
retenidas o de reservas de valuación o revaluación." 

Las acciones al porte en el derecho mexicano son siempre 
liberadas, como lo podemos apreciar en el art1culo 89 fracción IV.
" Que se exhiba integramente el valor de cada acción que haya de 
pagarse, en todo o en parte, con bienes distintos del numerario. 

Referente a ellos, el articulo 141 de la LGSH establece que1 

" Las acciones pagadas en todo o en parte mediante aportaciones 
en especie, deben quedar depositivas en la sociedad durante dos años. 
Si en este plazo aparece que el valor de los bienes es menor en un 
veinticincü por ciento por el cual fueron aportados el accionista 
está obligado a cubrir la diferencia a la sociedad, la que tendra 
derecho preferente respecto de cualquier acreedor sobre el valot· ele 
las ~cciones depositadas.~ 

Este articulo no contaria nuestra afirmación. pues el valor de 
los bienes serA aquel que tengan al monto de la aportaciOn, cambios 
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de valor posteriores no serán a cargo del socio aPor~antá;· p'or lo. que 
la acción es liberada, aün cuando tenga que quedarse depositada en la 
sociedad. · · · '-·-- -A • .,· -···" , 

·''e;_ '.'' >. -.",, • · .. 
Acciones a la Pari Son aquellas acciones, 'e~·fti~·~s·'.-:~l~ri:~.'~rÍ "~~lo·~-~ 

exacto al que ha sido pagado por ellas, es deci·r ·el. v.alor:."nominal 
expresado en ellas es que el socio ha aportado ·· · 

Acciones con Prima o Premio, Acciones .por:· -l~s- .. q\i~~~-~-\;~~ '.·pa~·~,¡:~: un· 
valor adicional del valor nominal que ellas contienen. 

. _-.· .. 

El derecho mexicano no se habla en forma directa p~r la-:iéY. -de 
la prima, sino serán las leyes de seguros y las de fianzas, las que 
regulan, no extensiva a la sociedad en general. 

En ocasiones la sociedad introduce en el mercado acciones de su 
reserva, pidiendo en plusvalor sobre el nominal de cada acción. (111) 

Al organizarse una sociedad se origina una serie de gastos, 
desde los relativos a la escritura pablica. la inscripción pQblica, 
etc. y por otro lado gastos mayores como la organización misma de la 
sociedad, estudios para el planeamiento del negocio. propaganda, etc. 
Estos son egresos no recuperables para la sociedad, lo que hace su 
ubicación dentro del activo de la misma, por suceder una vez en la 
vida de la misma. (112) 

En el derecho mexicano el importe que se paga por primas, en la 
emisión de acciones, constituye un fondo del que la asamblea general 
podrá disponer a su arbitrio, bien sea contabilizandolo en la cuenta 
de beneficios y pérdidas o bien ordenando que se capitalice ~n el 
fondo de reserva, en el primer caso expresado se procederá a la 
distribución del mismo entre los accionistas. (113) 

Acciones Impropias: Considerados por la doctrina como simples 
titulas de participación, el párrafo 44 de la exposición de mOtivos 
de la LGSM, en su segunda parte establece que los articules 114 y 
136, fracción IV, y 137 se refieren a dos categor1as de acciones, 
las de trabajo y las de goce, que no son representativas de porciones 
del capital social. " Hismas a las que nos referiremos a 
continuación. 

Acciones de Trabajar Este tipo de acciones se encuentran 
reglamentedas por el articulo 114 de la LGSM, que a la letra dicer 

'' Cuando as1 lo prevenga el contrato social podrt.. emitirse en 
favor de las personas que presten sus servicios a la sociedad 
acciones especiales en las que figuran las normas respecto a la 
forma, valor. inalienabilidad y demás condiciones particulares que 
les correspondan." 
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Agregando la exposición de motivos en su pá.rrafo cuadragésimo 
quinto, que se aceptan en la ley para cumplimentar los incisos VI y 
:IX del articulo 123 constitucional, limitandose la ley a ofrecer la 
posibilidad de su craci6n, rompiendo con el principio de que toda 
accion debe ser representativa de un parte del capital social. 

Como observamos. la sociedad tiene la positilidad de emitir este 
tipo de acciones de manera autónoma. situación distinta de la 
contemplada por los art1culos 117 y siguientes de la LFT, que 
reglamenta en forma imperativa la participación de los trabajadores 
en las utilidades de la empresa. (114) 

El objeto de estas acciones consisten en que los dependientes, 
en compensación parcial por su trabajo, reciben de la sociedad una 
acción qratuita que les atribuye las prerrogativas de los accionistas 
ordinarios, salvo en aquellas excepciones que contengan el acuerdo de 
la asamblea y sean reproducidas en el texto del titulo. 

Por la renuncia de derechos que esto implica para los 
accionistas, estas acciones no pueden sino ser creadas en un acto de 
liberalidad de la sociedad, a lo que se aplicar1a el clasico s:rc VOS 
NON VOBIS MELLIFICATIS APES. 

Acciones de Goce1 Cuando as1 lo prevenga el contrato social, la 
sociedad, no podrá amotizar las acciones con utilidades. Estas al 
igual que las acciones de trabajo no forman parte del capital social, 
sino serán emitidas como una compensación a aquellos socios que han 
sido afectados por la amortización. (Art. 136-V) 

Estas acciones otorgan a su poseedor. derecho a las utilidades 
liquidadas, una vez cubiertas las correspondientes a las acciones no 
reembolsables. ( Art. 131) 

También tendrán derecho a concurrir con las acciones no 
reembolsadas, en el reparto del haber social al liquidarse la 
sociedad. 

Finalmente votar en las asambleas de accionistas. (Art. 137 
LGSM) 

El mecanismo a seguir para llevar a cabo la amortización de 
acciones es el siguiente1 

La decisión de ésta, 
extraordinaria de accionistasi 

se tomará en asamblea 

- Sólo se amortizarán acciones inteqramente pagadas¡ 
- Las acciones que se amortizarán, serán designadas por 

medio de un sorteo efectuado ante corredor prtblico. 
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La amortizaciOn de acciones es un supuesto frecuente en la 
práctica, sobre todo en sociedades concesionarias de servicios 
pO.blicos, que han de revertir al Estado dentro de ciertos plazos. 
Estas Sociedades al Caducar la concesión, deben dejar los 
establecimientos en beneficio de la entidad páblica que ha otorgado 
la concesión. sin compensación alguna, deben pues durante su gestión 
proveer el reembolso de las aportaciones de los socios. (115) 

Al referirnos a la votación con base en acciones de goce, éstas 
pueden participar en cuantas votaciones se celebren siempre que no se 
coputen para integr~r mayor1a de capital. (116) 

II. En cuanto a los derechos que confieren. En esta 
clasificación atenderemos a los derechos inmanentes en las acciones, 
tanto de carácter patrimonial como corporativo, que son conferidos a 
los socios de acuerdo al tipo de acciones que poseen las divideremos 
de la siguiente manerai 

En cuanto a los 
Derechos que 
coilfieren. 

Acciones ORDINARIAS 

Acciones PRIVILEGIADAS 
{

De voto limitado 

De voto mQltiple 

Acciones Ordinariasi Oigamos que este tipo de acciones son la 
generalidad, y serán las que encontramos con mayor frecuencia en la 
práctica, mismas que otorgan iguales derechos e imponen las mismas 
obligaciones a todos los socios, tiene además todas y cada una de 
ellas valores idénticos. Encontramos su reglamentación. en el párrafo 
primero del articulo 112. 

Acciones Pr1vileg1adasi Como dijimos anteriormente las acciones 
ordianrias son la generalidad y las acciones privilegiadas la 
excepción, que estab1ece el párrafo segundo del articulo 112 que a la 
letra dice1 

Sin embargo, en contrato social podrá estipularse que el 
capital se divida en varias clases de acciones con derechos 
especiales para cada clase, observandose siempre lo que dispone el 
articulo 17." 

Al decirnos la ley que podrán conferirise derechos especiales 
nos hace deducir, que estas acciones también tendrán obligaciones 
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especiales. el hablar de ello. no necesariamente se establece que 
esos derechos especiales confieran mayores privilegios, pues también 
existen la posibilidad de que éstos disminuyan, llevarnos a ventajas 
y desventajas, comparadas con las ordina~ias. pero también a la 
combinación de ambas. 

a) Acciones de Vaco Li111it:ado1 llamadas por algunos autores 
acciones preferentes de voto limitado, y por otros acciones o 
privilegios de orden económico. para otras legislaciones se tratará 
de diferentes acciones. en la nuestra nos referiremos a éstas. 

El articulo 113 permite que con base en los estatutos, en su 
versión original o modificada, se emitan acciones preferentes con 
derecho de voto limitado, esta limitación es referida a la 
deliberación, puede votar ünicamente en ciertos asuntos que se 
discutan en la asamblea. ( 117) 

Esta limitación deja de subsistir inperativamente en los asuntos 
fijados por las fracciones I, II. IV. V, VI y VII del articulo 182. 
Coincidiendo además preferencia a favor de éstas en el caso de la 
sociedad anónima. 

Podemos enumerar los privilegios concedidios a estas acciones a 
cambio de su derecho de voto, en los siguientes1 

l. Un dividendo fijo del 5\ acumulativo. en caso de que la sociedad 
no tuviete ganancias para pagar dicho dividendo. deber~ cubrirse en 
el ejercicio social posterior. (113) párrafo 2o.} 
2. Derecho a un dividendo superior al de las acciones ordinarias. 
3. Cobra los dividendos antes de las acciones ordinarias. 
4. Por lo que al derecho de voto se referiere, sólo podrán ejercerlo 
en las asambleas extraordinarias que traten las decisiones que la ley 
permite. (Art. 113 LGSM) 
5. Derechos de las monirias para oponerse a las decisiones delas 
asambleas para revisar el balance y los libros de la sociedad. 
( Art. 201) 

Respeto de la oposición mencionada. sobre la facultad de pedir 
dicha anulación en la Via Civil (Art 1 2225 Código Civil para el 
D.F.), resulta en favor de los tenedores de acción de voto limitado 
en forma inafectada del Derecho Civil. 

No existe distinción entre acumulación dependiente dentro de 
nuesro derecho. es adecuado deducir que el articulo 113 en su segundo 
párrafo se refiere a ambos, y que en caso de silencio se debe 
interpretar como acumulación dependiente. 

Los titulares de esta acción nunca podrá oponerse a las 
decisiones de los accionistas de la misma clase en forma individual. 
(118) 
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b) Acc1onistas de Voto Ht11 e1ple1 Este tipo de acciones no son 
permitidas por nuestra legislación. pero existen otras legislaciones 
en el mundo que si las reglamentan. 

Este tipo de sociedades cumplen un objetivo muy especial dentro 
de la sociedad. pretenden atraer capital a la sociedad, por medio de 
aquellas personas en su part!cipaciOn dentro de la sociedad. en 
cuanto a derechos corporativos. 

" Son aquellas que están dotadas de un mayor nOmero de votos que 
otras acciones de igual valor, conceden una participación en la suma 
de votos de la sociedad mayor que la participación que representan en 
el capital social. Son por tanto 1 acciones privilegiadas que 
confieren un derecho de voto más elevado que el propio de las 
acciones orC:inarias. " ( 119) 

En legislaciones como la alemana 1 son contemplados como una 
excepción. " En la medida que sea necesario en favor de los intereses 
püblicos predominantes de la económia general. " es decir 1 son 
permitidas por razones de utilidad pública. (120) 

Es conveniente que continue existiendo en el derecho mexicano, 
la prohibición para la emisiOn de este tipo de acciones, en virtud de 
que proporcionan facilidades para que se presenten dentro de la 
administración de la sociedad. sobre todo por que en su mayor1a los 
socios interesados en estos derechos corporativos pretender1an por 
medio de estas acciones obtener mayor influencia dentro de la misma, 
facilitando asi los fraudes y mal funcionamiento de la sociedad. 

III. Aeendiendo a la ley de su circulación. Como mencionamos al 
hablar de los titulas de crédito. en su clasificación de acuerdo a la 
ley de su circulación. referimos que la ley mexicana no acepta la 
división tripartita. que divide a los titulas en nominativos. a la 
orden y al portador. Entendido por los primeros aquellos que deben 
contener en su texto el nombre del beneficiario ya que además se 
transmiten no sólo con el endoso, sino requieren ademAs la 
inscripción del nuevo adquiriente en el registro, los segundos son 
aquellos que se menciona en el texto el nombre del tenedor. pero se 
transmitan sOlo con el endoso y finalraente al portador, que son los 
titulas que se pueden hacer efectivos por cualesquier persona que los 
posea, sin necesitar ningün otro requisito que la posesión del 
titulo. Nuestra ley sólo contemplan los titules al portador y los 
titulas nominativos. 

En tal virtud, clasificaremos a las acciones en acciones 
nominativas y al portador. 

Acciones No•inat;ivas1 Entendemos por acciones nominativas 
aquellas cuyo benefi~iario está determinado en el texto de la misma, 
y requiere para su transmisión, ademas del endoso propio de los 
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titulas de crédito. la inscripción del nuevo propietario en el 
registro que la sociedad lleva para tal efecto. anotando en el mismo 
los generales de la acción y los de accionistas. la indicación de las 
exhibiciones que se efectllen y las transmisiones que de ella se 
realicen. (Art. 23 LTOC, 129 LGSH) 

La transmisión de este tipo de acciones está reglamentada en 
forma distinta por cada legislación. pero la caracter1stica 
invariable que se presenta en ésta. es la inscripción en el registro 
de accionistas que llevan la sociedad, para as1 reconocer como llnico 
propietario de la acción a quién aparezca inscrito en él. {121) 

Thaller. explica que la transmisión nominativa supone una orden 
del transmitente a la sociedad, misma que es cumplida al efectuarse 
la transcripción en el libro de socios. {122) 

El articulo 25 de la ley de titulas reglamenta este tipo de 
documentos, y menciona que serán considerados siempre a la orden. 

En los inicios de la reglamentación de éstas eran de total 
obligatoriedad en los siguientes casosi 

l. Las que no estuvieran integramente pagadas. (art. 117 LGSM). 
2. Aquellas cuyos titulares eran extranjeros. (art. 25 y 2o. 

transitorio LIE) salvo que tuvieren el carácter de inmigrados 
y no estuvieran vinculados a un centro de dicisión económica 
del exterior. (art. 6 LIE). 

3. Las series cuya tenencia correspondia a mexicanos en 
sociedades mineras, y en aquellas cuya finalidad fuera 
la explotación de petroquimica secundaria y la fabricación 
de componentes de vehiculos automotores. (123) 

Acciones al Portador1 Son titules al portador los que no éstan 
expedidos a favor de personas determinadas. contengan o no la 
cláusula al portador y que se transmiten por simple tradición. (art. 
69 y 70 LTOC) 

Este tipo de acciones permiten con mayor florecimiento de la 
economia dentro de la sociedad, pues por medio de ellas la 
transmisión se vuelve de lo más sencillo, permitiendo as1 que la 
acción circule como cualquier titulo de crédito. 

Pero esa gran facilidad de circulación. permite un sinnumero de 
fraudes. lo que ha llevado a la mayo ria de las legislacivnes del 
mundo a restringir su circulación y a algunas de ellas a 
desaparecerlas. Es el caso de méxico. que a partir de decreto del 22 
de diciembre de 1982, en el que se reformarln los articulas 11, 125, 
127 1 129, 130, y 131. Ordenandose entre otras cosas la conversación 
de las acciones al portador en nominativas, sujet~ndose a las 
siguientes reglas1 
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l. Las acciones al portador podrán circular hasta el 31 de 
diciembre de 1985, 

2. No se requiere para ello acuerdo de asamblea~ 
3. Corresponde a sus titulares solicitar que se formalice su 

conversión. 
4. La conversión y formalización debera realizarse mediente 

anotación en el registro que lleve la sociedad. anotando 
el nombre. nacionalidad y domicilio del socio. y los 
generales de dicha anotación. 

5. Dicha anotación será efectuada por los titulares de la 
administración de la sociedad, en caso de negativa el 
tenedor dará aviso a la SHCP.{124) 

Esta conversión redujo en forma m~s que evidente la circulación 
de las acciones 1 aón cuando su tránsito continlla con exito en las 
casas de bolsa y aún entre particulares. pero sin duda fué un cambio 
molesto. pues era más facil para los accionistas transmitir sus 
acciones al portador. mismo que no implicaba ningOn desembolso para 
quien llevaba a cabo el trámite. y ahora es afectado por el impuesto 
sobre la renta. 

Finalmente y en forma muy breve hablaremos de las acciones de 
circulación restringida. que son aquellas que no sólo se encuentran 
afectadas en su circulabilidad por el registro a que están obligadas 
las ac~iones nominativas. sino además a la autorización que debe dar 
el órqano de administración para au negociación. ésta puede asimismo 
negar el permiso y designar comprador que la pagará a su precio 
actual en el mercado. Art. 130 LGSM. 

2.8. FUNCXON ECONOHXCA. 

A lo largo de este trabajo hemos hecho alusión a esta función de 
las acciones repetidas veces. sin dejar de resaltar. que es la célula 
que da vida y movimiento a las grandes economlas. aún cuando su 
negociacien ha sufrido serios cambios. continQa cumpliendo su 
cometido. 

La transmisión de éstas ya no se llevan a cabo de personas a 
personas. si no en su mayoria es transmitida por medio de la Bolsa de 
Valores. que en todos los pa1ses. en el centro de movilización de 
dinero y a su vez de capitales moustrosos que dan a las potencias 
económicas esa denominación. 

Aan cuando su evolución no ha terminado y por ello jur1dicamente 
es más dificil ubicarla dentro de las figuras preestablecidas. 
debemos entender que sufren la evolución que la econom1a requiere y 
por ello es necesario que a nivel legislativo se realicen 
adecuaciones para su regulación. 
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CAPITULO III 

Sociedades Naciona1es de Crédito. Banca de Desarrollo. 

3.1. INTRODUCCION. 

Para iniciar el estudio de la figura jur1dica objeto del 
presente trabajo es necesario que primeramente hagamos alusión a las 
S. N. C. para as1 conocer a las únicas Instituciones de Crédito que 
podrán expedir los certificados de aportación patrimonial. 

Las Sociedades Nacionales de Crédito y los Capa tienen como 
antecedente la ley Reglamentaria del Servicio Pllblico de Banca y 
Crédito publicada el 6 de septiembre de 1982 y abrogada por la 
LRSPBC del 14 de Enero de 1985. 

Cabe comentar que esta primer Ley Reglamentaria que sirve como 
puente para transformar a las Instituciones de Crédito Nacionalizadas 
de S.A. en S.N.C. tiene corav antecedente al Decreto de 
NacionalizaciOn de la Banca Privada, publicado en el Diario Oficial 
de los dias ·lo. y 20. de septiembre de 1982. 

Tras casi ocho afios de operar la Banca Mexicana Nacionalizada la 
situación económica prevaleciente da como consecuencia la necesidad 
de la reprivatización de la misma, proceso que se inicia con la Ley 
de Instituciones de Crédito publicada en el Diario Oficial del 18 de 
julio de 1990. 

Dicha Ley cambia el marco juridico de la Banca dicta que en lo 
futuro unicamente continuarán existiendo como S. N. C. las 
Instituciones de Banca de Desarrollo a partir de que las sociedades 
Nacionales de Crédito de Banca Hultiple se tranforme en Sociedades 
Anónimas. 

El primer caso fue el Hul tibanco Mercantil de México que se 
transformará en S.A. segan Decreto publicado en el o.o. del 5 de 
junio de 1991. 

A la fecha se siguen realizando las negociaciones necesarias 
para la venta de diversas Instituciones aancarias, proceso que 
requerirá de cierto tiempo • en virtud de las condiciones económicas 
por las que atraviesa el pa1s, de un periodo de tiempo considerable. 
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En principio podemos decir, que el devenir de las Instituciones 
de Crédito ha sido. 

l. Institucionee de Crédito S.A. hasta el 31 de agosto de 1982. 
2. A partir del 31 de agosto de 1983 ¡a transformación de las 

Institucines de Crédito dividen en1 Banca de Desarrollo 
S,N.C. y Banca Multiple S.N.C. 

3. Instituciones de cr~dito, banca mültiple Sociedades AnOnimas y 
Banca de desarrollo S.N.C. 

Podemos señalar que del 6 de septiembre de 1982 al 31 de agosto 
de 1983, se puede considerar que eran Instituciones Nacionales de 
Crédito, pero seguian siendo S.A. pues aün no se llevaba a cabo la 
tranformación. 

3.2 NATURALEZA JURIDICA 

Este tipo de Sociedades surgen de las Instituciocns de Crédito 
Privadas que se convierten en órganos pOblicos al transformarse de 
S.A en S.N.C. 

Salvo el caso de las Sociedades Bancarias de economia mixta, que 
de origen son organismos de derecho ptlblico, y que solo cambian su 
denominación dentro del propio grupo de banco oficial y pasan a ser 
Sociedades Nacionales de Crédito, y que con la reprivatizaciOn de la 
banca no eufre cambio alguno. 

BANCA DE DESARROLLO. 

La LRSPBC-BS en su articulo 9o. las define como Instituciones de 
derecho pOblico creadas por decreto del Ejecutivo Federal, con 
reglamento org.1nico propio expedido por la SHCP, con personalidad 
juridica y patrimonio propio duración indefinida y domicilio en 
territorio nacional. 

De este modo la LRSBC sólo tranforma de un tipo social a otro 
las instituciones existentes pero ademAs establece que en lo futuro 
las sociedades de nueva creación deberAn constituirse bajo este mismo 
tipo social. De esta forma en lo futuro el nacimiento de las S.N.C. 
se deberé a un acto administrativo del Ejecutivo Federal y as1 
tendrAn un nacimiento de carActer institucional. 

El art. 30 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente define 
a las instituciones de Banca de Desarrollo comoi Entidades de la 
Administración PQblica Federal con personalidad juridica y patrimonio 
propios, constituidas con carActer 'de 5. N. C. en términos de sus 
correspondientes leyes orgAnicas y de esta ley 
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Como podemos observar no hay diferencia entre el·contenido de la 
LRSPBC y la actual LIC. 

El Dr. 
juridica de 
volviendo a 
Privado. (3) 

Higuel Acost;a Romero. al referirse a la Naturaleza 
las S, N. e. habla de una dualidad de regimenes legales 
la divición romanista del Derecho Püblico y Derecho 

Ahora bien. las S.N.c. a cual de los dos grupos pertenecen.? 

3. 2. l. FIGURA DB DBRECHO PUBLICO. 

Por un lado dice el mismo autor, la LRSPBC establece " en su 
articulo lo, dice que se trata de un llrdenamiento de orden 
pQblico."(4). 

Por otro lado, este tipo de sociedad encaja dentro de las 
sociedades de participación estatal mayoritaria por las siguientes 
razones1 

a). En las reformas al articulo 28 constitucional al hablar de 
la rectoria econOmica del estado establece que éste " contará 
con los organismos y empresas que requiera para el eficaz 
manejo de las áreas estratégicas a su cargo." (5) 

Además e1 
ejecutivo de 
disposiciones 
administraciOn 

articulo 3o, de la LOAPF 
la Unión se auxiliará. 
legales correspondientes. 
pQblica paraestatal. 

establece que " El poder 
en los términos de las 
de las siguientes de la 

FracciOn XI. Empresas de Participación Estatal. Instituciones de 
Crédito. Organizaciones Nacionales Auxiliares de Crédito e 
Instituciones de Seguros y Fianzas." 

A ésto el articulo 46 de la misma le~ dispone1 

Son empresas de participación estatal mayoritaria las 
siguientes1 

Fracción I, Las Sociedades Nacionales de Crédito constituidas en 
los términos de su legislación especifica." 

Lo anterior nos permite afirmar que las S.N.C. son empresas de 
derecho püblico por estar incluidas dentro de las consideradas 
sociedades de participación estatal meyoritaria. 

Por otro lado también 1as podemos colocar dentro del derecho 
privado, " Pues los bancos realizan actos tlpicamente de comercio 
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regulados por el COdigo de Comercio, la LGTOC en muchas de las 
operaciones y especificamente en la de fideicomiso en las de crédito 
refaccionarios y de habilitación y Aura, en los hipotecarios se rige 
por el Código Civil." (6) 

3.2.2. COMO FIGURA DE DERECHO PRIVADO 

Ahora bien hecho razonamiento surgen una serie de interrogantes 

l. Las S.N.C. son sociedades propiamente dicho 
2. De ser sociedades, son Mercantiles 

l. Las S.N.C. son sociedades.? 

A esta interrogante Jorge Becerra Graft, considera que oi 
par~imos de la definición de sociedad que nos da el Código Civil, que 
a la letra dice 1 

Art. 2688 Sociedad es el contrato en el cual los socios se 
obligan mutuamente a convinar sus recursos o sus esfuerzos para la 
realización de un fin comün de carácter prepoderante econOmico, 

.. En el caso de las s.N.C., agrega dicho autor, no estamos en 
presencia de un contrato. sin que las mismas hacen en virtud de un 
acto gubernamental, a sabers el Decreto del Ejecutivo Federal. Ademas 
entre los socios no existe mutualidad, ni un fin coman. No hay 
tampoco la igualdad sustancial de los socios que la ley exige para 
que no csten subordinados unos a otros ni a la voluntad de terceros. 
En las s.N.C. es el Gobierno Federal el que dispone que la sociedad 
sin que los socios puedan manisfestar su voluntad mediante 
deliberación y voto." ( 7) 

En realidad estamos en presencia de una empresa p\lblica 
peculiar, a la que la ley llama S.N.C., con un patrimonio propio y 
además caso insólito, con personalidad propia." (8) 

Luego entonces este autor no considera como sociedades a las 
S.N.C .• si no las clasifica como simples empresas, y recordemos que 
la empresa en México no tiene un reconocimiento juridico. 

Es cierto que las S.N.C. no cumplen en la forma tlpica con los 
requisitos nc.irmales de las sociedades mercantiles y que su 
reglamentación entiende a necesidades diversas de las que requiere 
las sociedades comunes. Pero ello es el resultado de una evolución, 
fenómeno constante en la vida del derecho, resulta cada vez mas 
frecuente que del mecanismo de las sociedades se auxilie el Estado. 
cuando estima oportuno intervenir en la producción o intercambio de 
bienes y servicios.(9) 
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"Se trata además de una figura novedosa diseñada con ingenio por 
nuestro legislador con el claro proposito determinado en la 
exposición de motivos de la ley de 1982, de cumplir con el precepto 
constitucional que resuelve al estado la prestación del servicio 
bancario, admitiendo, la presentación de los sectores activos de la 
econom1a nacional tanto social como privada estableciendo ademas un 
mecanismo para permitir la incorporación de sus opiniones en los 
diseños trascendentales de la sociedad." (10) 

Todas las reglas especiales aplicadas a algunas sociedades 
públicas y tambi!n a otras organizadas por particulares dan lugar a 
peculiaridades que han modificado el régimen ordinario de las 
sociedades tradicionales, .. (11) 

Barrera Grafe agrega a ésto que estas caráctcristicas en 
especial surgen como consecuencia de lct finalidad que es propia de 
dichas sociedades. que en distinta a la de las sociedades ordinarias 
en la que se manifiesta la obtención y el máximo reparto de las 
utilidades sociales." (12) 

El Doctor Higuel Acosta Romero. considera que formalmente son 
sociedaes por que as1 lo establece el Legislador Ordinario en caso de 
la facultad que a el confiere el párrafo So. del articulo 28 
constitucional, conjuntamente a la LIC .. ( 13) Además an cuanto al 
cuestionemiento de Barrera Graft de considerar las empresas que son 
sociedades a aanque con ciertas peculiaridades cumplen con las 
caracteristicas necesarias para conaiderarlas as1 y que son 
sociedades meracntiles que1 nacen de un contrato. tiene patrimonio 
propio 1 personalidad jur1dica, objeto social. domicilio. capital 
social, órgano de representación. decisión y administración, órgano 
de vigilancia, como cualquier otra sociedad, dentro del marco 
establecido por su la ley de la materia. (14) 

Argumenta que estas sociedades no obtienen su personalidad del 
decreto presidencial, ni de la ley si no que la conservaron con la 
transformación. de igual manera que no fueron creadas para prestar el 
servicio pOblico de Banca y Crédito con le fin de crear una nueva 
estructura, si no son sociedades que ya existian y sólo se 
transformarán. (15) 

Son sociedades mercantiles que adn cuando no están constituidas 
en ninguna de las formas establecidas por el Art. lo. de la LGSM, 
están dedicadas a realizar habitualmente actos mercan~iles, toda vez 
que la actividad bancaria tiene ese carácter como lo establece el 
art. 75 del Código de Comercio. 

Art. 75 la ley reputa actos de comercios 

Fracción XIV. Las operaciones de Bancos. 
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Segün la anterior, además de que se trata de veraderaa 
sociedades de derecho püblico tienen la carácteristica de la 
mercantilidad por lo cual se le deben de aplicar la normas de la 
legislación mercantil entre otras la Ley General de Sociedades 
Mercantiles en todo lo que no contenga la naturaleza de las propias 
S.N.C." (16) 

3.3. ESTRUCTURA DE LAS s.H.c.· 

Ahora es importante estudiar la forma estructural bajo la cual 
operan estas instituciones tanto en los aspectos formales como 
orgánicos 

Primeramente nos referiremos a las caracteristicas que 
indispensablemente deben ser definidas al momento de la constitución 
de una sociedad que sona 

I. Objeto Social 
II. Domicilio Social 

III. Denominación 
IV. Duración 

Y posteriormente a los Organos sociales que llevan a cabo los 
objetivos de la sociedad y se dividen en1 

A). Organos Representación 
a). Consejo Directivo 
b). Director General 
C}. Organo de vigilancia 
D). Comisión Consultativa 
E). Organos Externos 

3.3.1. OBJETO SOCIAL 

Las S.N.C. alln cuando se transformaron conservaron su 
personalidad y patrimonio e implicito a ello su objeto social. Este 
objeto es unico e invariable, la prestación del servico püblico de 
Banca y crédito, y servicios derivados 

El Servicio de Banca y Créditor Es la captación de recursos en 
el mercado Nacional para su colocación en el püblico, mediante actos 
causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario 
obligado a recibir el principal y, en su caso los accesorios 
financieros de los recursos captados." ( Art. 2o. LIC.) 

-105-



Las Instituciones de Banca de 
actividades productivas que el congreso 
especialidad de cada una de éstas 
orgánicas.'' ( Art. 4o. LIC. párrafo 2o). 

Desarrollo atenderán las 
de la Unión determine como 
en las respectivas leyes 

La LRSPBC-85 establece por primera vez la aparición de la Banca 
de deaarrollo y 1e señala como objeto social financiar solo laü 
actividades que señale a cada institución su ley orgánica. Tratarán 
de ser eficaces en la atención del sector económico que señalen sus 
respectivas leyes orgánicas ya sea la insdustrial, el campo, el 
comercio exterior, la pesca o las obras p1l.blicas. ( 17) 

La reqlamentaciOn del objeto social de la Banca de desarrollo la 
encontramos en el articulo 47 de la LIC y 4o. del Reglamento Orgánico 
S.N.C. 

Ahora enumeremos el objeto social de algunas instituciones de 
Banca de Desarrollo1 

10. El Banco Nacional de Obras Y Servicos POblicos tendrá por 
objeto1 promover y financiar las actividades prioritarias 
que realicen lo Gobiernos Federales el distrito federal. 
estatales y municipales y sus respectivas entidades püblicas 
para estatales y para municipales en el ámbito de los 
Sectores de Desarrollo Urbano, infraestructura y servicios 
pQblicos. vivienda. comunicaciones y transportes y de las 
actividades del ramo de la construcción. 

2o. El del 
promoción 
nacional 

Banco Nacional del Pequeño Comercio, serás 
y financiamiento para el desarrollo económico 

y regional del comercio en pequeño y del abasto. 

3o. El Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Area y Armada1 
atorga apoyos financieros a los miembros del ejercito. 
fuerza aérea y armada mexicana. 

3.3.2 DOMICILIO SOCIAL 

"Se ha dicho. por los tratadistas. que el domicilio social o 
sede de la sociedad Mercantil corresponde al concepto de domicilio de 
las personas flsicas ¡ en méxico hay ausencia absoluta en la Ley 
General de Sociedades Mercantiles y en el Código del Comercio que 
regulen esta situación." (18) 

Las sociedades Nacionales de Crédito depués de la 
transformación continuarón con el mismo domicilio, que ya tenian, 
as1 lo establece e1 articulo So. del Reglamento. 
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Art. So. El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de México 
Distrito Federal. 

La Sociedad podrA establecer o clausurar sucursales o agencias o 
cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales en el pa1s 
o en el extranjero, previa la autorización de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Püblico, asi como designar domicilio convencional 
en los actos que realice y los contratos que celebre. 

Es oportuno comentar que no hay estudios sobre lo que es el 
domicilio social, la oficina Matriz, las sucursales y las dem~s 
dependencias de la Institución, esto entra en el contexto del Derecho 
Bancario, por ende. es un avance su aparición en esta disposición. 

3,3,3. DEHOHIHACIOH. 

Es aquélla que se utilizará como nombre comercial de la 
sociedad. Sera " El medio de individualización del comerciante en 
calidad de persona flsica."(20) 

Al respecto no existe regulación alguna en la leqislac16n 
vigente que sea aplicable a las S.N.c .• pero en la practica podemos 
observar que se conservó la que se venia usando. El Decreto de 
transformación en su Art. lo. hace referencia a la denominación y 
dice cual corresponde a cada banco. Sólo observamos ese cambio el 
S.A. por S.N.c. 

En las Sociedes Nacionales de Crédito Banca de Desarrollo se 
conserva en la denominación de las que tenian. la palabra 
nacional", ( Decreto de Transformación o.o. 12 de julio 1985). (21) 

3.3.4. DURACIOH. 

Es aquel término establecido por los socios para lograr la 
conaecución de los objetivos por los cuales se forma la sociedad. 

Para las S.N.C. el Decreto de Transformación en su art. 4o. y el 
Reglamento Orga.nico art. Go. establecen que tendrán una duración 
indefinida, 

No debemos olvidar que la duración es unica caractertstica 
constitutiva dela sociedad que traerá como consecuencia la 
terminación de ésta de pleno derecho. Por lo que debemos considerar 
un avance en la teoria de las sociedades, pues otorga seguridad tanto 
a los socios como a los terceros que trabajan con este tipo de 
sociedades. 
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" Es pertinente aclarar que la duración indefinida que no indica 
nacesariamente perpetuidad enla existencia de las sociedades de que 
las sociedades acuerden su disolución anticipo.da. o bien que se de 
una de las causas de disolución forzosa que prevee la ley." (22) 

3.3.4 ORGANOS DE REPRESENTACION. 

Los Organos de representación. serAn aquellos que ejecurAn 
las decisiones de la sociedad. su administraciOn y actuarAn por la 
sociedad y en beneficio de la misma. 

Los Organos de representaciOn. decisiOn y administración 
seg~n lo establece el art. 40 de la LIC estarAn a cargo de un consejo 
directivo y de un director general. (art. 15 del Reglamento) 

"A diferencia de las S.A.. "desaparecen los Organos de 
administración y representaciOn como son las asambleas generales 
ordinarias y extraordinarias de accionistas y el consejo de 
administraciOn y su lugar. se establecen dos Organos fundamentales, 
uno colegiado, que es el consejo directivo y el Gerente General."(23) 

a) Consejo Directivo1 Es un Organo colegiado que estarA 
formado por consejeros designados para la representación tanto de la 
serie "A", como la de la serie "B". 

El articulo 21 de la LRSPBC establecia que ~ste se integrarla 
por no menos de nueve ni mAs de quince consejeros propietarios y sus 
respectivos suplentes. Seria presidido por el titular de la SHCP o 
por la persona designada por ~ste de entre los consejeros de la serie 
"B". La ley vigente no establece nada al respecto. pero el contenido 
de esta disposiciOn sigue siendo contemplado por el reglamento 
orgAnico en su articulo 16. (con sus variantes en el nombramiento del 
presidente del mismo) 

Es un 
corresponderla 
Administración. 

órgano que 
desempeñar a 
(24) 

tiene facultades que 
la asamblea general y 

en la S.A. 
al Canse jo de 

TendrA a su cargo la direcciOn y representación de la 
instituciiOn. el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas. 
que mediante el director general ejecutarA y realizarA. 

"El consejo directivo sesionarA cuando menos una vez en los 
dlas y horas que previamente acuerde el consejo y en caso necesario 
se celebrarA por acuerdo del presidente o a peticiiOn de cuando menos 
dos consejeros de la serie "A"." 

"Invariablemente se requerirA escrito dirigido a los 
consejeros para la celebración de las sesiones" 
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"El consejo directivo sesaionara. vil.lidamente con la 
siatencia de por lpo menos la mitad mas uno de sus miembros y siempre 
que la mayor1a de loa presentes sean consejeros de la serie "A"·•" 

"Las resoluciones se tomaran por mayoria de votos de los 
consejeros presentes, teniendo el presidente voto de calidad para el 
caso de empate."(Art. 17 del Reglamento" 

Caracteristicas del cargo de consejero1 

1.- Bs un cargo personal1 no podrb. ejercerse a través de 
representantes. (art. 41 Lic.) 

2.- Su duracidn: En lo referente a los consejeros de la serie 
"8" 1 la ley orga.nica establece1 

"Los consejeros de la serie "B" duraran en su cargo un año y 
podrAn continuar en el mismo hasta que sea sustituido." 

El Reglamento a su vez establece que en caso de renuncia, el 
suplente ocupara. el cargo sOlo el tiempo restante. 

"Resalta un hecho evidente que establece con mayor énfasis la 
diferencia entre los consejeros de la serie "A" y los de la serie 
"B" 1 pues como puede observarse para la serie "A" no existe duraciOn 
del cargo por lo que debe suponerse es definida hasta que se revoque, 
lo cual puede dar lugar a una escasa movilidad de los miembros del 
consejo directivo y para los consejeros de la serie B la duraciOn del 
cargo es de un año."(25} 

Anteriormente para la deeignaciOn de los miembros del 
consejo directivo de la serie "B" se recurrla a las bases del mismo 
nombre publicadas en el diario oficial del 29 de julio de 1985, pero 
eran para el uso exclusivo de la Banca Hültiple, éstas a efecto de la 
designaciOn de ~stos miembros eatablecian "la SHCP formulara una 
terna en funciOn de los diversos grupos y regiones de tenedores de 
CAPS serie "B", y la Comisión Consultiva eli9ira uno de los 
candidatos de la terna. ajustandose a las bases para la designaciOn 
de los miembros de los consejos directivos por los certificados serie 
"B" de las SNC", la ley actual no ~ace referencia alguna 

PROHIBICI0RES E INHABILIDADES PARA SER CONSEJERO. 

NO PODR1N SER CONSEJEROS• 

I. - El Director General y los servidores pO.blicos de la 
Sociedad que ocupen cargos con las dos jerarquias administrativas 
inferiores a las de aquél¡ 
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II. - Los cOnyuges y las personas que tengan parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado civil. con el, 
Director General: 

Il:'.L - Las personas que tengan litigios pendientes con la 
instituciOn de que se trate¡ 

IV.- Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, los 
inhabitados para ejerecer el comercio o para desempeñar un empleo, 
cargo o comisibn en el servicio püblico, o en el sistema financiero 
mexicano; 

V. - Los quebrados 
.rehabilitados;: 

y concursados que no han sido 

VI.-Los servidores pO.blicos que ralicen funciones de 
InspecciOn y vigilancia de las Instituciones de cr~dito. 

Como podemos observar son muy similares estas prohibiciones a 
las e5tablecidas por la LGSM, para quienes formar~n el Consejo de 
AdministraciOn.(art. 165 LSKI. 

3.3.5. DIRECTOR GENERAL 

El Director General serA aquel funcionario que tendr~ a su 
cargo la ejecuciOn, cordinacion y vigilancia de los acuerdos tomados 
por el consejo directivo, tiene un origen distinto al mismo, sera 
designado por el Ejecutivo Federal a trav~s de la SHCP. 

La persona designada deberA cumplir con los siguientes 
requisitos1 

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
durante cinco años por lo menos, haber ocupado un puesto "de al to 
nivel decisorio", cuyo desempeño requerirA conocimiento y experiencia 
en materia fininaciera y administrativa. Adem~s, no tener alguno de 
los impedimentos para ser consejero, señala la ley, y no estar 
realizando funciones de regulaciOn en las Instituciones de cr6dito. 

Podemos entender, que aün cuando la ley es omisa al respecto, 
es un cargo personal. pues aün cuando se dice que podr~ delegar sus 
facul.tades y constituir apoderados, pero debe entenderse que por la 
naturaleza del cargo este es personal y las delegaciones realizadas 
no pueden ser totales. 

Sus facultades, son de vital importancia para el 
funcionamiento de la sociedad y las podemos resumir en las 
siguientes1 
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l. - "En general la direcciOn y representaciOn de las SNC. 
esto comprende faculta des para otorgar poderes generales o 
especiales, pero no de dominio sin autorizaciOn del consejo¡ serA el 
delegado fiduciario; contatar a los servidores püblicos de la 
instituciOni crear comites tllcnicos de cr~dito y administrativos: 
llevar la firma social¡ autorizar la publicaciOn de los estados 
financieros mensuales¡ y en general celebrar los actos y contratos de 
la sociedad. (fracc. I a V, VII.X y XIII). 

2. - "Actuar como Organo auxiliar del consejo directivo, 
fungiendo como delegado de ~ste, proniendole los diversos actos y 
resoluciones que competen al consejo¡ asistiendo con voz pero sin 
voto, a sus seeionee. {Fracs. VI, VIII, IX, XI, Xii, XIV, XV, XVI., 
xvrr del art. 23 del R.O.)" (26) 

La legislaciOn vigente no especifica nada respecto de la 
responsabilidad de los administradores, como lo hace la LSH (en su 
art. 152 al 163) . Por lo cual es necesario recurrir al derecho 
püblico, por ser una e4ntidad püblica, concretamente acudiremos a loa 
Ley General de responsabilidades de los Servidores Püblicos.(Art. 110 
const.) (27) 

Aqui conviene hacer notar que la ley señala que el Director 
General ser~ nombrado por el Ejecutivo Federal a través de la SHCP, 
pero en ningün momento hace referencia a los motivos por los que sera 
removido de su encargo, ni qci~n lo removerA.(28) 

Sólo se señala que la CNB a trav~s de la SHCP, recomendar al 
Ejecutivo Federal la remoción del Director General, cuando éste, no 
se ha ajustado a las disposiciones legales y administrativas. en el 
desempeño de sus funciones. 

3.3.6 ORGAHO D& VIGrLAHCrA. 

Al igual que ocurre en las s.a. el Organo de vigilanciua sera. 
el representante de los socios ten forma puramente interna) y tendra 
como cometido primordial vigilar el trabajo del Organo de 
administracibn, para proteger los intereses de la sociedad. 

EstarA formado por dos comisarios. nombrados uno por la 
Secretaria de la Contraluria General de la FederaciOn y otro por la 
ComisiOn Consultiva. Por cada comisario titular se nombrara. un 
suplente. Pudieramos decir que sera uno por cada una de las series. 

Tiene funciones y facultades identicas a las que son 
conferidas al Organo de vigilancia de la e.a. teniehdo el derecho de 
asistir a las juntas directivas con voz. 
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"Los comisarios tendrAn las mAs amplias facultades para 
examinar los libros de contabilidad y demas documentaciOn de la 
sociedad, incluida la del consejo, asi como para llevar a cabo los 
demas actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus 
funciones."(art. 44 LIC) 

3.3.7.COHISION CONSULTIVA. 

Como el mismo nombre lo establece, se trata de un Organo de 
mera colsulta, que representa los intereses de los socios de la serie 
"B", sin tener una verdadera ingerencia dentro de la vida social, 
como ya lo veremos. 

Su funciOn es intrascendente, la ley sOlo le permite, 
conocer, opinar, analizar, hacer recomendaciones respecto del trabajo 
del consejo directivo, pero sin ninguna relevancia. (art. 45 LIC.) 

"Se puede precisar que esta comisiOn en el fondo, al hO tener 
ninguna facultad de decisiOn, resulta un Organo inütil y sin 
responsabilidades de fondo frente a la sociedad, como otros muchos 
Organos consultivos cuya actividad es irrelevante."(29) 

Estara formado por los titulares de los certificados de la 
serie "B" distintos del gobierno federal, funcionarA de acuerdo a lo 
establecido por el Reglamento org~nico. 

Se reunirA por lo menos una vez por año. previa convocatoria, 
y en todo tiempo en los casos que establece la ley. Es notoria la 
similitud a la convocatoria del Consejo de administración en la S.A. 

SituaciOn que coloca a los socios de la serie "B" en una 
desventaja mayor, pues de las pocas oportunidades que tiene para 
expresar su voluntad es en este Organo y es muy limitada. AdemAs 
obaervamos claramente la preponderante funciOn del Estado en la toma 
de decisiones en este tipo de sociedades. 

Debemos entender que el Estado crea este nuevo tipo social 
para poder realizar la actividad perteneciente a la Banca de 
desarrollocon la colaboración de distintos sectores de la economla y 
el capital de las Instituciones, sin embargo excluye la posibilidad 
de que estas sociedades puedan formar su voluntad sin la intervenciOn 
directa del Gobi~rno Federal como representante del Estado. (30) 
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3.3.B AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO. 

Los principales Organos externos que participan en las SNC en 
general , son la CNBS y la SHCP, independientemente de aquellas que 
se encargan del sector econOmico a que se dedicara cada una de estas 
Instituciiones. 

COHISIOH NACIONAL BANCARIA. 

Como Organo de de inspecciOn y vigilancia, tiene ingerencia 
en el funcionamiento de las SNC de diversas formas, pero sólo daremos 
algunos ejemplos1 

- su participaciOn en el nombramiento de los consejeros, 
comisarios y director general. 

"El nombramiento de los consejeros, comisarios, y de los 
funcionarios que ocupen cargos con la jerarquia inmediata inferior a 
la de aquél, requerira aprobaciOn de la junta de Gobierno de la 
Comisión Nacional Bancaria, la que en ejercicio de esta facultad 
procurara evitar que se presenten fenOmenos de concentraciOn indebida 
o inconveniente para el sistema.• 

"Desde un punto de vista teOrico parece aer que el sistema 
preventivo debe prevalecer frente al correctivo y que se evitan mas 
problemas si se veta el nombramiento desde un principio, que si se 
ordena la posterior remociOn o suspensiOn de una persona que no llene 
los requisitos legales."(31) 

Pero también serA quien ponga el remedio en caso de error 
pues de igual forma podrA determinar que se preceda a la remociOn o 
suspensiOn de los delegados fiduciarios y servidores publicas que 
puedan obligar con su firma a la InstituciOn. con excepciOn del 
director general. que como hablamos señalado podrA ser removido de su 
cargo ~nicamente ~or la SHCP ante quien se podrA recurrir en su caso 
la resoluciOn mencionada. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. 

La funciOn principal de ésta sera la de ser Orqano regulador, 
participarA como tal en forma preponderante en el funcionamiento de 
la sociedad, se entiende que por ser el tesorero del estado deberA 
cuidar los intereses del mismo. TendrA entre otras las siguientes 
funciones, 
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- Aprobar el aumento o disminucion del capital social; 

- La deeignaciOn del Director General; 

- Remover de su puesto a los consejeros. de ·.·la _-seri."e "A". 
conocer de sus renuncias, asi como establecer sus remuner~c,ion_~s. 

- Autorizar modificaciones al reglamento orgAnicoo 

- Señalar cantidades para reservas de capital. 

- Declarar la fusión de dos o mAs sociedades. 

- En su caso • disolver las SNC. 

3.4. EL CAPITAL SOCIAL DE LAS SOCIEDADES RACIONALES DE CREDITO. 

3.4,1. CONCEPTO. 

Las SNC tienen un capital social cuyas peculiaridades nos 
obligan a hacer un estudio s~parado del mismo. por estar integrado 
por documentos que son el tema principal del presente trabajo, 
situaciOn que lo convierte en un buen preambulo para entrar de lleno 
al estudio de los CAPS. 

CAPITAL SOCIAL. "Es aquella cantidad en dinero o en especie 
que aportan los socios a la sociedad en suscripciOn de acciones. 
Conforme a la LSM, el capital social, es aquél que establecen los 
socios en la escritura constitutiva y que puede o no coincidir con el 
mtnimo legal. con el autorizado y con el contable.n(32) 

"Es ademAs de una entidad econOmica y contable, un elemento de 
la vida jurldica de aqu~lla, y el elemento fundamental que est~ en 
relacibn con la totalidad de la disciplina de la sociedad y q..te no 
puede variarse m~s que en la forma y en los casos admitidos por la 
ley." ( 33) 

La función del capital social dentro de la sociedad consiste 
en garantizar el cumplimiento de las obligaciones que la misma 
adquiere frente a terceros. 

Art. 32 "El capital social de las instituciones bancarias de 
Desarrollo estarA presentado por titulas de créditv que se regirAn 
por las disposiciones aplicables de la LGTOC, en lo que sea 
compatible con su naturaleza y no est~ previsto por el presente 
cap!.tulo." 
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De estos documentos nos encargaremos posteriormente, por lo 
que continuaremos primeramente con el estudio del capital social. 

Al igual que el resto de las sociedades las SNC Banca de 
Desarrollo, tendra. su capital social, que a su vez se clasificarA 
doctrinalmente de la siguiente manera1 

i J Capital HJ..nimo1 Es el que señala 
sociedad pueda iniciar sus operaciones, y 
constituirse deber~n tener suscrito y pagado 
prescrito por la ley. ( 34) 

la ley para que la 
en particular, al 
el capital mlnimo 

Antes de referirnos a la reglamentación del capital m1nimo 
es necesario aclarar que entendernos por ca pi tal suscrito y capital 
pagado¡ 

ii) Capital suscrito• Es aquella cantidad a que se obligan 
los socios a pagar. aün cuando no lo hayan cubierto en la 
constitución o a la fecha de la celebración de la asamblea de 
accionistas. 

iii) Capital Pagador Es el que han descembolsado los 
socios en dinero o en especie al iniciar las operaciones de la 
sociedad, o en los aumentos posteriores.(35) 

Hechas éstas aclaraciones. la LIC establece en su art. 371 

Art. 37 El capital m1nimo de las Instituciones Banca de 
Desarrollo serA el que establezca la SHCP, mediante disposiciones de 
carActer general, el cual estarA integramente pagado. Cuando el 
capital social excede del m1nimo deberA estar pagado por lo menos en 
un cincuenta por ciento, siempre que este porcentaje no sea menor del 
m1nimo establecido. 

3.4.2 FORKA DE PAGO 

Como mencionamos en nuestro cap1 tul o anterior. existen 
diversas formas de pago del capital de una sociedad que sont 

i) Aportaciones en numerario; 
ii) Aportaciones todo o parte en bienes distintos del 

numerario¡ 
iii) Aportaciones en industria. 

En el ca~o de las SNC, por su propia naturaleza y en virtud 
de que su reglamentaciOn no establece lo contrario, debemos entender 
que en todos los casos serA pago en numerario. 
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3.4.3 PUBLICIDAD. 

No debemos olvida que uno de los principales objetivos del 
capital social, dentro de la sociedad son preponderantemente 
econOmicoe, no sólo para la sociedad de manera interna, sino también 
para terceree, lo que hace !~dispensable que tambi~n cumpla con la 
publicidad necesaria para este caso. Dicha obligaciOn la encontramos 
contenida en el p~rrafo 3o. del art. 37 de la LIC, en donde se 
establece que debe publicarse tanto el monto del capital como el 
capital pagado, para que de este modo. quienes contraten con la 
sociedad conozcan su capacidad de respuesta econOmica. 

A criterio del Doctor Acosta Romero, este señalamiento 
contenido en la ley al respecto sale sobrando, pues opina que el 
capital social ya no representa ninguna realidad y no es necesaria su 
imagen para las SNC por no existir este capital como entidad 
econbmica. as1 serla mAs conveniente que la ley al referirse a su 
publicidad sOlo se refiriese al capital pagado.(36) 

Dificultad que encontramos subsanada en el reglamento 
orgAnico que al hablar de la publicidad especifica que debe ser del 
capital pagado. 

3.4.4 AUHBHTO O REDUCCIOH DEL CAPITAL SOCIAL. 

El capital social de la InstituciOn de Banca de desarrollo 
al igual que ocurre con el de las S.A. estA expuesto a sufrir 
variaciones. aumentar o reducir. La ley establece que ello sOlo 
podrA ocurir cuando a criterio del consejo directivo sea necesario y 
deberA ser acordada dicha disposiciOn por la SHCP (art. 38 LIC) esta 
modificaciOn traerA consigo una reforma al Reglamento orgAnico de la 
Sociedad. 

Ahora bien, pasaremos a ver cada una de las hipOtesisr 

a) En caso de aumento del capital el Reglamento orga.nico 
establece el siguiente procedimiento1 

En los casos en que se aumente el capital pagado, se 
observar~ lo siguiente1 

I.- Los titulares de los certificados de aportaciOn 
patrimonial de la serie ·a·. podra.n adquirir los que correspondan al 
acuerdo adoptado. en igualdad de condiciones y proporciOn a su nümero 
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de certificados, mediante la entrega del cupón correspondiente y su 
pago en efectivo; y 

II.- Transcurrido el plazo que el consejo directivo señale, 
no podr~ ser inferior a treiata dias naturales computados a partir de 
la fecha en que se publique en el diario oficial de la federaciOn el 
acuerdo del propio consejo directivo, los certificados no adquiridos 
de la serie "B" se colocar~n de manera directa por la sociedad, segQn 
lo establecido por el art. 34 de la LIC. 

Cabe hacer menciOn de la exiatencia de una serie de 
certificados (que en las s.a. son utilizados en caso de aumento de 
capital) se trata de los certificados que se suscriben y se conservan 
en la tesorerla de la sociedad, a los cuales la doctrina llama 
certificados de tesoreria, y que serAn entregados a sus suscriptores 
contra el pago total de su valor nominal y de las primas que, en su 
caso, fijen las mismas.(37) 

b) Reduccídn del capital. Al igual que ocurre en las.a., 
en las S.N.C. existen dos formas de reducciOn del capital social que 
son los siguientes1 

i) Reducción del valor nominal de los certi:licadosi En 
cuyo caso como se debe entender, dejarA el valor nominal de todos y 
cada uno de los certificados, absorviendo esa disminuciOn todos y 
cada uno de los socios que forman dicha sociedad. 

Debemos recordar que las acciones (en este caeo los 
certificados} tienen diversos valores, el nominal, el real, el 
bursA.til 1 contable, etc. y entendemos por valor nominal e 1 que se 
encuentra escrito en el documento que representa la acciOn •. 

ii) Por amortizacidn de una parte de los certi:ficadosi El 
mlltodo de amortizaciOn es aquél en el que se elimina del capital 
social un nümero determinado de certificados. mismos que se eligirA.n 
por sorteo y su valor le sera devulllto a su titular. 

"La amortizaciOn de acciones es un supuesto frecuente en la 
prAc~ica, sobre todo en sociedades cesionarias de servicios püblicos 1 

que deben revertirse al estado en ciertos plazos." (38) 

Nuestra ley vigente estableces 

Art. 38 pSrrafo 3o. "para efectos de la amortización, los 
certificados de la serte "B" se considerarAn a su valor en libros, 
segün el ültimo estado financiero aprobado por el consejo directivo y 
revisado por la ComisiOn Nacional Bancaria." 
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Debemos notar que en nuestro capitulo anterior hicimos 
aluciOn a la seguridad necesaria en las acciones de la s.a. por su 
funciOn dentro del capital social de la misma requieren de ciertas 
caracterlsticas indispensables para mantener este capital., uno de 
estos principios es el de seguridad, que consiste en la prohibiciOn 
que tienen las sociedades para adquirir sus propias acciones, (art. 
13 LSM). El articulo 38 pa.rrafo 4o. de la LIC reza1 "La SHC!? 
establecera los casos y condiciones en que las instituciones de banca 
de desarrollo podrAn adquirir transitoriamente los certificados de la 
serie "BM representativo de su propio capital.", este precepto tiene 
implicitas dos situaciones1 

l. - La ley no es clara este caso 1 pues entendemos que no 
siempre existirA una reducciOn de capital social, rompiendo el 
principio de seguridad que funciona principalmente re·specto de 
terceros 1 pues no se garantiza la estabilidad de la sociedad. 
AdemAs. "no se especifica que debe entenderse por transitoriamente, 
pues debe fijarse un plazo para que vuélvan a ponerse en circulaciOn 
dichos certificados, con lo que se crea duda al respecto."(39) 

2.- Este punto es aün mas serio, en ese momento al adquirir 
arbitrariamente la sociedad sus propias acciones se presenta el caso 
de la sociedad unimembre es decir el estado seria el ünico socio, aün 
cuando sea solo temporalmente.(40) 

3.4.5. RESERVA DEL CAPITAL. 

El Doctor Acosta Romero, utiliza como argumento para probar 
la naturaleza jurl.dica de las SNC como sociedades mercantiles el 
hecho de que la ley ordene la creaciOn de reservas legales en loe 
capitales de las mismas.(41) El reglamento orgAnico estableces 
"previa la autorizaciOn de la SHCP, la Sociedad debera constituir las 
reservas y fondos necesarios para el adecuado cumplimiento de su 
objeto." 

a) Reserva para riesgos caabiarios1 que se constitulrA hasta 
con el 20\ de los pasivos a cargo de las instituciones en moneda 
extranjera. 

b} Las que deeer•ine la SHCP. 
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c)Reserva Lega21 formada de la siguiente manera1 fijando el 
monto del remanente se tomar A por lo menos un 10\ para cona ti tu ir el 
fondo de reserva legal 1 hasta que dicha reserva alcance un importe 
por lo menos lgual al del capital social pagado. 

Antes del reparto de utilidades a los socios. se pagarAn 
los impuestos respectivos y las utilidades de los trabajadores 
(acordadas por el consejo directivo}. 
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CAPITULO IV 

CERTIFICADOS DE APORTACION PATRIMONIAL. 

4. 1 Int.roduccidn. 

En el presente cap1 tul o nos referiremos a un ti tul o de 
cr~dito exclusivo de las Instituciones de Cr~dito 1 en especifico. en 
lo futuro. serA propio de la Banca de Desarrollo. a partir de que las 
actuales Sociedades Nacionales de Crédito de Banca Mültiple se 
transformaron nuevamente en sociedades AnOnimas. es decir 
estudiaremos los certificados de aportaciOn patrimonial. 

El presente anAlisis estara basado en la reglamentaciOn de 
los CAPS, intentando seguir el mismo orden que usamos en el capitulo 
segundo al estudiar las acciones de la sociedad anOnima, 
contemplaremos sus tres funciones como ~ocumeto1 

a) Representativo de una parte allcuota del capital social; 
b) Como documento constitutivo de los derechos del socio; 
c) Como titulo de cr~dito. 

para de esta manera poder determinar su naturaleza jurldica. de 
acuerdo a su tratamiento por la presente ley de Instituciones de 
Cr~dito publicada en el Diario Oficial del dia 18 de julio de 1991. 

4.2. COHO PARTE ALICUOTA DEL CAPITAL SOCIAL. 

El capital de las SNC. segün lo establece el art. 32 de la 
L:t:C estarA representado por certificados de aportación patrimonial. 
que estarti.n divididos en dos series "A .. y "B". Agrega dicho articulo 
que estos se regirAn por las disposiciones aplicables de la LGTOC. en 
lo que no este previsto por la ley. 

"La serie "A" representarA en todo tiempo el 66\ del 
capital de la Sociedal. solo serA suscrita por el Gobierno Federal. 
se emitirA en un titulo unico que no llevarA cupones. el cual. sertt 
intransmisible y en ningün caso podr.h cambiar su naturaleza o lo 
derechos que confiere al 
•propio Gobierno Federal." 
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Como hemos mencionado repetidas veces, se entenderA que 
hablamos del capital de una sociedad, que tiene dos clases de 
acciones, mismas que se regirAn por caracteristicas y reglas 
totalmente distintas, ailn cuando la ley intenta que aparezcan en 
forma muy semejante, incluso llamandolas de la misma manera, pero 
como veremos posteriormente son muy distintas. 

"La serie "B" representarA el 34\ restante del Capital 
Social y podrA ser suscrita por personas f1sicas o morales mexicanas, 
con las limitaciones que establece la ley. Loe titules que la 
representaban podrAn amparar uno o varios certificados." 

El art. 34 de la ley otorga la facultad a la SHCP para que 
por medio de reglas de carActer general establezca la forma, 
proporcionaes y demAs condiciones aplicables para la suscripciOn , 
tenencia y circulaciOn de los certificados de la serie "BR, al 
respecto podemos mencionar que el 29 de julio de 1985 en el Diario 
Oficial de la FederaciOn se publicaron las reglas referidas, mismas 
que sOlo regulan la suscripciOn y circulaciOn de certificados cuyos 
suscriptores serAn entidades de la AdministraciOn Pilblica Federal, de 
los gobiernos de los estados y de los municipios. pero no se refieren 
en lo absoluto a la suscripciOn y circulacibn de certificados por 
personas fisicaa o morales. (1) 

Como podemos observar el gobierno Federal serA en todo 
tiempo el socio mayoritario de estas sociedades. ya sea en forma 
directa, por medio de la suscripciOn de los certificados serie '"B" 
por sus entidades decentralizadas. 
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4.3 DOCUMENTO CONSTITUTIVO DE DERECHOS PARA EL SOCIO. 

En el caso de la S.A.. como señalamos en el capitulo 
correspondiente. las acciones otorgan a sus suscriptores una serie de 
derechos, que les permiten una mayor ingerencia en la vida social, en 
la proporciOn al nümero de acciones que posean. 

En el caso de las sociedades mercantiles, como lo 
mencionamos en el capitulo correspondiente se clasifican de acuerdo a 
la importancia de la aportaciOn del socio y de la participaciOn que a 
~ste otorga la misma dentro de la sociedad, esta clasificaciOn las 
divide entre sociedades de personas y sociedades de capitales.(2} De 
este modo colocaremos a la st..rie "B" en las de capitales, pues la 
~nica obl~gaciOn de loD suscriptores de esta serA la entrega de su 
aportaciOn por ello el nombre de certificados de aportaciOn 
patrimonial no tendrAn ninguna limitaciOn o necesidad a su calidad 
personalidad, salvo las establecidas por ley. La serie "A". en caja 
dentro del tipo de sociedad de personas, en ésta si se establece la 
ca¡idad personal del suscriptor, que en todo tiempo sOlo podrA ser el 
Gobierno Federal. ello trae de la mano la prohibiciOn de ser 
transmitido. 

Los CAPS tienen incorporados una serie de derechos y 
obligaciones semejantes a las que contienen las acciones de la 
sociedad anOnima, conferidas por la propia ley a sus titulares, para 
la participaciOn de ~stos en la vida social, los derechos los 
clasificamos como1 

i) Derechos Corporativos. 
ii) Derechos ~atrimoniales. 

4. 3.1 DERECHOS CORPORATIVOS. 

La diferencia de trato en las dos series que referimos 
anteriormente también es aplicable en cuanto a los derechos de los 
socios. de esta manera existe gran diferencia entre la participaciOn 
que tiene la serie "A", comparado con la serie "B". Esto debido. en 
premera instancia, a que el Gobierno Federal es duefio del 66\ del 
capital de 1.1 sociedad, y por ende. tendrA mayor influencia en la 
toma de decisiones. 

Esto lo mencionamos en virtud de que los derechos 
corporativos , son aquellos que dan al socio la posibilidad de 
participar en los Organos sociales o bien para obtener de alguno de 
los Organos sociales o bien para obtener de alguno de éstos, la 
realizaciOn de actos que le permitan o faciliten ejercer sus derechos 
de socio.(3) 
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En las antiguas sociedades bancarias no existian las 
limitaciones y distinciones que existen en las actuales SNC, concedia 
los mismos derechos a todos los socios. dando as1 una participación 
igualitaria, democrAtica. sin restricciones en cuanto a su 
suscripciOn. 

En las SNC actuales como ya mencionamos existe un imperio 
absoluto de decisión, los titulares de la serie "B" no ejercen 
ninguna influencia en la toma de decisiones, incluso el contenido de 
esta ley es determinante al establecer que ninguna persona fisica o 
moral podrA adquirir el control de los CAP de la serie "B", por mAs 
de un S't. Este porcentaje estarA establecido por las disposiciones 
de carActer general que al efecto expida la SHCP 1 (Art. 33 LIC1) 1 con 
la salvedad de que podrA autorizar la adquisiciOn de éstas en una 
proporción mayor al porcentaje establecido a entidades de la 
administración püblica federal, los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios (art. 11 fracc. IV L101) pero jamAs se 
aclara en que condiciones, por lo que podemos interpretar que serA en 
todo momento. 

Despues de hechas éstas observaciones. concretizando, 
podemos decir que en general los derechos del suscriptor de la serie 
"A" son1 

l.- Tiene derecho a formar parte del Consejo Directivo. 

Los consejeros que represent.arAn a la serie "A", como 
hablamos mencionado los consejeros serAn nombrados por el ejecutivo 
federal a traves de la SHCP. En estas sociedades, como es justo 
señalar. el poder de decisión absoluta es del suscriptor de la serie 
"A". pues el reglamento establece que el consejo aesionarA 
vAlidamente con la asistencia de por lo menos la mitad y uno de sus 
miembros, siempre que la mayorla sean consejeros de la serie "A". 
Las resoluciones se tomarAn por mayoria de votos, lo que provoca que 
en todo momento la decisión est~ en manos de los consejeros de la 
serie "A". 

2. - AdemAs tienen la posibilidad de nombrar uno de los 
comisarios, del órgano de vigilancia. y su suplente, derechos que 
como señalamos el Gobierno ejerce por medio de la Secretarla de la 
Contraluria General de la Federacibn. 

Los suscriptores de la serie "B"tendr~n los ciguientes 
derechos1 

1.- Tienen derecho de constituir la tercera parte de los 
miembros del Consejo Directivo. 

2.- A integrar la ComisiOn Consultiva (art. 35 fracc. II en 
relacibn con el art. 45 de la LIC.) 
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3.- Designar y remover en el seno de la ComisiOn Consultiva, 
a los miembros del consejo directivo que correspondientes a esta 
serie de certificados. (art. 35 fracc. I) 

4.- Adquirir en igualdad de condiciones y en proporciOn al 
no.mero de sus certificados los que se emitan en caso de aumento de 
capital (Art. 35 fracc. III}. 

s.- Nombrar a un comisario y su respectivo suplente. (art. 
44). 

6.- Recibir el reembolso de sus certificados a su valor en 
libros segün P..l ültimo estado financiero aprobado por el consejo 
directivo y revisado por la comisiOn nacional bancaria, cuando se 
reduzca el capital social de las Instituciones en los termines del 
art. 38 de la LIC. 

7 .. - Convocar a la ComisiOn Consultiva si se reune una 
tercera parte de los socios de esta serie. 

8.- Los demAs que la ley confiera. 

Como hablamos mencionado, los derechos que le son otorgados 
a los suscriptores de la serie "B", nunca les permitiran ser 
verdaderos participantes dentro de la sociedad, pues no tienen una 
aut~ntica posibilidad de decisiOn, su participaciOn es ambigua. por 
lo que resulta poco atractiva su adquisiciOn en el mercado. 

En cuanto al ül timo inciso. la ley agrega textualmente 1 

"Los demAs que esta ley confiera", sinceramente creo que no hay mAs 
derechos para los tenedores de certificados de la serie "B". conforme 
a la ley. por lo que parece que esta disposicibn no tiene sentido"(4) 

4.3.2 DBRBCHDS PATRIHDNIALES. 

Como el mismo nombre lo dice. entenderemos por derechos 
patrimoniales, aquellos que influyen en el patrimonio del socio, 
creado un beneficio o una p~rdida econOmica para ~ste. 

La participacibn de los suscriptores de CAPS en las SNC, les 
traerAn dos tipos de derechos como lo establece la LIC en su art. 39 
y que ser~n 1 

a) A las utilidades de la Sociedad emisora en cada ejercicio. 
b) A su cuota en caso de liquidaciOn. 
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En cuanto al primer inciso. el articulo antes mencionado 
establece como regla general. que la reparticiOn de utilidades s~lo 
podrA hacerse después de aprobado el balance general, sin excederse 
del monto que realmente se haya obtenido. 

Las utilidades siempre se distribuiran en proporciOn al monto 
de las aportaciones. En caso de haber pérdidas en el capital social, 
~ste debe reponerse o reducirse antes de la entrega de utilidades. 

La aprobaciOn del Balance General sera facultad indelegable 
del Consejo Directivo. segQn lo establece el art. 42 fracc. VI de la 
LIC. 

El articulo 39 del reglamento organice establece1 

"El Consejo Directivo acordara la fecha en la cual los 
tenedores de los certificados podrAn cobrar las utilidades que les 
correspondan y mandara anunciar oportunamente la fecha y las 
utilidades acordadas mediante publicaciOn en un peribdico de amplia 
circulaciOn en la Repüblica Mexicana." 

Si algün tenedor de certificados no cobra las utilidades que 
le correspondan en el t~rmino de cinco años contados a partir de la 
fecha deeiqnada por el consejo directivo se considerarA prescrito su 
derecho y las utilidades pasarAn a favor de la sociedad. 

Debemos entender que este articulo sólo estA referido a los 
certificados de aportaciOn patrimonial de la serie "B", pues los 
certificados de la serie "A", segün podemos entender del contenido de 
la ley, no recibirA utilidad. afirmación que realizamos en base a las 
siguientes consideraciones. 

Generalmente son cupones el medio por el cual los accionistas 
se allegan de las utilidades obtenidas en la sociedad. Asi lo 
establece el articulo 127 de la LGSH para la s. A. La LIC guarda 
absoluto silencio al respecto, pero el Reglamento orgAnico establee~ 
la forma de obtenciOn de la siguiente manera1 

SERIE A. 

En este caso el reglamento dice1 

"Los serie "A" representarA en todo tiempo el 66\ del 
capital de la sociedad , sblo sera suscrito por el gobierno federal, 
SE EHITIRA EN UN TITULO QUE NO LLEVARA CUPONES, el cual sera 
intransmisible y en ningQn caso podrll cambiar su naturaleza o los 
derechos que confiere al propio Gobierno Federal."lart. 9 2o. 
parrafo). 
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De aqui, y ademAs de la revisión de la ley que no hace 
ninguna aclaraciOn, podemos concluir que el socio mayoritario no 
recoge utilidades, o al menos hay una laguna en la ley que omite el 
decir como se harA. 

AdemAs es necesario comentar otra omisión de la ley. que no 
es subsanada ni por el reglamento ni por la ley orgAnica de estas 
instituciones. referida en cuanto al destino de las utilidades que no 
llegan a manos del socio suscriptor de la serie "A", no se dice si se 
reinvierten. en cuyo caso loa beneficiarios serian los suscriptores 
de la serie "B". La informaciOn obtenida no me permite hacer ningün 
juicio certero en materia contable, si observo que en general el 
beneficio que el Gobierno Federal obti~ne de las operaciones de las 
SNC Banca de Desarrollo, se da por otros medios. como es el apoyo al 
sector econOmico encomendado a esta sociedad, que como ya indicamos 
es uno de los objetos de la creaciOn de ~stas. pe~o ademAs los recibe 
por medios como los impuestos y el encaje legal, y de una sOlida 
politica económica a base de una saludable circulaciOn del cr~dito en 
los sectores econOmicos que mAs lo requieren. 

Serie B. 

En cuanto a esta serie no se especifica si se adiheren los 
cupones al titulo. pero como no se dice lo contrario debemos entender 
que as:l. es. y como ya observamos anteriormente no se reglamenta un 
procedimiento para la recepción de utilidades por parte de los 
socios. 

DBRBCHOS DB SUSCRIPCION PRBFBRBNTE. 

"Es un derecho que se considera a la vez patrimonial y 
corpor~tivo, cuando se aumenta el capital social, aün cuando sea con 
emisiOn de certificados de tesorerla. los titulares de la serie "B", 
podrAn adquirirlos en igualdad de condiciones y en proporciOn al 
nümero de sus certificados. Derecho que ejercitarb.n mediante la 
entrega del cupOn correspondiente, pagando en efectivo el aumento . 
El plazo para ejercer ese derecho lo determinarA el consejo 
directivo, pero no podrh ser inferior a treinta dias naturales, que 
se cooputar&.n a partir de la publicaci()n en el Diario Oficial del 
acuerdo de la SHCP(LIC art.38 y art. 14 R.O.)(S) 
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Despué:s de observar los derechos que el CAP otorga a su 
suscriptor. lo O.nico que podemos concluir es que resulta mlls que 
lOgico el poco inter~s. por adquirirlos. que existe en el 
inversionista mexicano. Pues si tomaramos en cuenta la desconfianza 
que de por st existe para todo aquel negocio manejado por el estado. 
por un lado , adem~s de la minimizaciOn de los derechos corporativos 
otorgados a la serie "B" (O.nica que pueden adquirir los 
particulares), por el otro, que no es compensada en ninguna forma, y 
por ültimo lo poco estimulantes que son las utilidades, en la 
prActica, nos es posible sin duda alguna afirmar que serAn muy pocos 
los particulares (personas ftsicas o morales), que los desearAn 
suscribir. 
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4.4 COMO TITULO DE CREDITO. 

Esta 
CAPS. pues 
considerarlo 
tal. 

ee quiz~ una de las funciones mAs discutidas de los 
en virtud de propia naturaleza resulta complicado 
titulo de cr~dito aO.n cuando la ley lo califica como 

En principio podemos afirmar que si es un titulo de credito. 
aunque sea sOlo formalmente, por establecerlo as1 la LIC. que dice• 

Art. 32 El capital de las instituciones de Banca de 
desarrollo estara representado por tltulos de credito que se reqir~n 
por las disposiciones aplicables a la LGTOC en lo que sea compatible 
con su naturaleza y no este previsto por el presente capitulo. 

Nuevamente se nos presenta la necesidad del estudio por 
separado de los CAPS de acuerdo a cada una de las series. pues aün 
cuando la misma ley loe considera en forma generalizada "Tltulos de 
crédito", es en exceso notoria la diferencia de trato que da a una y 
a otra. 

titules 
adoptada 
éstos1 

En principio debemos recordar que segün la definiciOn de los 
de cr~dito dada por Cesar Vivante(6) y posteriormente 
por nuestra LGTOC en au art. So. , debemos entender por 

"Es el documento necesario para ejercer el derecho literal 
que en el se consigna." 

DefiniciOn de la que como señalamos en el capitulo primero de 
este trabajo se pueden deducir las siguientes caracterleticasr 

1.- IncorporaciOn. 
2.- Literalidad. 

3.- LegitimaciOn. 
4.- Autonomia. 
S.- Circulabilidad. 

Acosta Romero. considera que los certificados de aportacibn 
patrimonial no reilnen las caracterlsticas de un tl i...ulo de cr~dito, 

por no contener literalidad, no tener incorporados los derechos, no 
ser autOnomo de la relacibn causal, ser un titulo incompleto, no 
representar ningiln crlldi to, no es un documento mercantil, no ser 
emitidos en serie, y sobre todo es intranemisible.(7) 

No estoy de acuerdo con la opiniOn de tan ilustre 
doctrinario, por lo que juzgo conveniente analizar por separado cada 
una de las series y una por una de las caracterlsticas de los t1tulos 
de cr~dito. 
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4. 4. 1 INCORPORllCION. 

Recordemos que entendemos por incorporaciOn, el integrar en 
un documento el derecho que en el se consigna, provocan as1 que el 
derecho corra la misma suerte que el documento que lo contiene~(S) 

Ahora bien el articulo 8 del Reglamento OrgAnico, en 
relación a los arttculos 35 y 36 de la LIC, se acogen al principio 
consignado en el articulo So. de la LGTOC, ya que establecen los 
elementos que deben reunir los certificados de manera que los 
titulares puedan conocer y ejercer los derechos en ellos 
incorporados. 

Pues al contener la discripciOn del derecho consignado, se 
incorpora en el certificado, y permite de este modo a su titular 
conocer el derecho que va a ejercitar, legitimandolo para ello. 

Esto nos permite afirmar que ambas series cumplen con esta 
caracter1stica, pero ademas podemos agregar que la serie "B", para la 
cual esta permitida la circulación, al transmitirse mediante el 
endoso. se transmite el documento y el derecho a él incorporado, 
siguiendo de esta manera la misma suerte el documento que el derecho 
que en ~1 se consigna. 

Aclarando que la posibilidad de que los CAPS se transmitan 
mediante endoso la encontramos implicita en el art. 36 de la LIC al 
estipular que a petición del legitimo tenedor, deberAn inscribirse en 
el registro de socios que al efecto lleve la sociedad, las 
transmisiones realizadas conforme a derecho. Ademas, ni la ley 
orgAnica, ni el reglamento de estas sociedades, ni la ley establecen 
algün otro sistema de transmisiOn. 

4. 4. 2 LITERllLID/ID. 

Esta caracteristica exige que el titulo de crédito contenga 
claramente la descripciOn del derecho en el consignado. Es decir que 
la declaración literal estampada en el titulo, serA la pauta y medida 
de las obligaciones de quien suscribe y derechos de quien posee.(9) 

Del contenido de nuestra ley podemos deducir que los 
certificados de la serie "A", as1 como los de la serie RB" contienen 
dichas caracteristica. 
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Es mAa, se ordena tajantemente que deberAn expedirse los 
certificados inmediatamente, incluso en el caso de no ser posible. se 
da la posibilidad de que se emitan certificados provisionales, mismos 
que serA.n canjeados posteriormente por los definitivos. Lo que 
permitirA al suscriptor que desde el momento de la creacil!tn del 
derechos, conozca los alcances de éste, tener el documento que ya 
tendrA incorporado el derecho y por ende estar legitimado como 
suscriptor del mismo.(art. 9o. R. O.} 

Asimismo, el artlculo en su 20. pArrafo establece que tanto 
los certificadoa provisionales como los definitivos contendrAn, 
"Todos los datos necesarios para que su tenedor pueda conocer todos 
los derechos que en el certificado se confieren." 

4, 4. 3 LBGI'I'IHACION. 

Esta caracteristica consiste en probar que el beneficiario 
del tltulo es el titular del derecho en el documentado, atribuyendo a 
éste el poder de hacerlo valer.(10) 

En esta caracterlstica nuevamente es necesario que realicemos 
nuestro analisis en forma separada para cada una de las series. 

SERIE A 

En cuanto a esta serie nuestro analisis debe hacerse desde 
dos puntos de vista1 

Primeramente si pensamos que es indispensable que el titulo 
entre a la circulaciOn para que esta caracterlstica se adecue a él, 
definitivamente no sera posible su aplicación, pues como hemos 
repetido en multiples ocasiones. este} prohibida su transmisi~n. 

Pero por otro lado boservamos que al expedirse la serie. aün 
cuando sea en un ti tul o ünico ~ste estara expedido en favor de 
alguien, que en este caso, por orden de la ley sólo podra ser para el 
gobierno federal. 

SIIRIII B 

Antes de iniciar nuestro analisis es necesario que 
recordemos que al clasificar a los titulas de cr~dito hablamos de los 
titulas nominativos. 
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Como dijimos, los titulas nominativos, son aquellos que 
cumplen con las siguientes dos caracteristicas1 

a) Estar expedidos en favor de una persona determinada. 

b) Estar inscritos en el registro que al efecto lleve el 
emisor. (11) 

En cuanto a la eerie "B" la ley es muy clara al mencionar que 
sblo considerarA como propietarios de esta serie a quienes aparezcan 
inscritos en el registro que al efecto llegvara la sociedad (art. 36 
en relacibn con el art. 12 del R.O.), inscripciOn que deberA contener 
los siguientes datos1 

a) Nombre y domicilio del titular. 
b) Su ocupaciOn principal o en su caao objeto social. 
c) La indicaciOn de los certificados que le pertenezcan. 
d) E igualmente los datos relativos a las transmisiones que 

se realicen. Si estAn conforme a la ley, (esta se inacribirA a 
peticiOn del legitimo tenedor). 

Por lo que podemos deducir que los CAPS de la serie "B" son 
titulas nominati~os. Por ende, al igual que le resto de los titulos 
de este tipo se podrAn transmitir por medio del endoso, y sera. el 
legitimo tenedor qui~n aparezca como beneficiario del endoso del 
titulo, siempre que esta persona no se encuentre en la hipOtesis que 
marca el p~rrafo 3o. del art. 33 de la LIC, referente a la clAusula 
de exclusiOn directa o indirecta de extranjeros. 

Luego entonces, esta caracterlstica es totalmente aplicable 
a esta serie de certificados de aportaciOn patrimonial. 

4.4.4 CIRCULACIOH. 

La presente caracterlstica. como indicamos en el primer 
capitulo de esta tésis. es indispensable para los titulos de crédito 
por ser auxiliar en su función principal que es dar movilidad a la 
riqueza social, no solo presente , sino también futura, por ende es 
necesario que un titulo de cr~dito circule para que de esta manera 
todas sus caracteris~icas cumplan su cometido. 

La finalidad de los ti tules de crédito es por una parte, la 
incorporaciOn de un derecho. y por otra tener una circulabilidad 
especial, ya sea mediante la simple entrega (titulos al portador) o 
mediante endoso (titulas nominativos), pues bien esta segunda 
finalidad nos acarrea al estudio separado que hemos precisado 
anteriormentei 
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SERIE A 

En el caso de éstos, que corresponden al Gobierno Federal 1 

no se cumple, porque son intransmisibles. (12) Segün lo establece el 
art. 32 de la LIC, que agrega, por ningün motivo podrA cambiarse su 
naturaleza o los derechos que confieren a su titular, de donde se 
desprende la imposibilidad jurldica de éstos para ser considerados 
auténticos titulas de crédito, pues no se puede realizar ninguna 
transacción con ellos. 

"Una caracteristica que la doctrina extranjera y mexicana 
señala a los titulas de crédito es su capacidad de circular 
incorporando un derecho patrimonial, tan es as! que muchos estudiosos 
del derecho extranjeros hacen r..:ferencia a la necesidad de que el 
titulo circule, y establecen una distinción entre el acto de emisión 
y el acto de circulación. Y es muy claro que los CAPS carecen de esa 
cualidad, pues por su definición legal no pueden circular."(13) 

"Desde un punto de vista teórico mas bien es un documento 
comprobatorio de la participación del gobierno federal en el capital 
social de las Instituciones de Crédito,"(14) 

En este aspecto, podemos concluir que el contenido de la 
ley es un tanto incongruente, pues establece primero que los CAPS son 
tttuloa de crédito, e inmediatamente rompe con uno de los requisitos 
mAs importantes para tales documentos al no permitir su circulación, 
rompe de esta forma con la naturaleza misma de los titulas de 
crédito. 

SERIE B. 
El legislador en cuanto a esta serie es poco mas flexible, 

al permitir la circulación de éstos ~ertificados, aün cuando ésta se 
efectuara en las condiciones que la SHCP señala, como lo establece el 
art. 34 de la LIC. 

art. 34 La SHCP establecera mediante disposiciones de 
carActer general, la forma, proporciones y <lemas condiciones 
aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de los 
certificados serie"B~. 

A primera vista este precepto a la vez que da a la serie 
"B" la posibilidad de circular, la condiciona a una serie de reglas. 
Pero de la observación de las mencionadas reglas podemos concluir. 
que tendran que ser suscritos en determinadas condiciones por las 
entidades püblicas, pero como hab1amos mencionado con anterioridad no 
hay ninguna limitante o condicionamiento para los particulares (salvo 
la clausula de exclusión directa e indirecta de extranjeros) por lo 
que no considero que exista tal condicionamiento o limitante a la 
circulación de ~stos. 
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Ademas esta circulaciOn libre también la podemos deducir 
del articulo 36 de la LIC, que en la ültima parte de su 20. ~Arrafo 
establecer 

"Al efecto, deberAn inscribirse en dicho registro y a 
peticiOn de su legitimo tenedor, las transmisiones que de ellos se 
efectílen, siempre que se ajusten a lo establecido por el presente 
capitulo." 

Por lo que el tenedor de un certificado podrA transmitirlo 
de particulár a particular, sin ningün problema. 

4 • 4 • 5 l\U'rOROHIA. 

Esta caracter1stica de los titulas de crédito como 
comentamos en el primer capitulo de este trabajo , indica que el 
derecho de cada titular. del documento, es un derecho independiente, 
distinto del derecho que tenla o podrla tener quien le transmitiO el 
titulo.• (15) 

A juicio de algunos doctrinarios, entre ellos el doctor 
ACOSTA ROMERO, esta caracterlstica no tiene eficacia, pues consideran 
que la relaciOn del CAP en este caso o la acciOn con la sociedad 
anOnima, nunca se desligara, pues el derecho incorporado siempre 
estarA supeditado a lo establecido en el acta constitutiva. (16) 

Pero si recordamos que al hablar de la autonom1a afirmamos 
que el derecho documental es autOnomo, no precisamente porque se haya 
desvinculado del hecho o negocio jur1dico que le dio origen, sino 
porque ninguna influencia pueden ejercer sobre un nuevo poseedor las 
excepciones PERSONALES que se pudieran haber hecho valer ante el 
anterior poseedor.(17) 

En realidad en este caso se esta dando una grave confusión 
entre lo que es la abatracciOn de los tltulos de crédito, una cosa es 
que los titulas de crédito puedan ser causales o abstractos, y otra 
cosa muy distinta la autonomla. 

Expliquemos pues, los titules causales serAn aquellos que no 
se desprendan o desligen nunca del acto jur1dico que les dJ origen, y 
su validez o nulidad dependerA de la validez o nulidad del acto 
jurldico que le dio vida. En cambio los titules abstractos se 
desprenderAn de su origen y serAn validos desde el momento mismo de 
su emisión. (18) 

Recordemos el ejemplo que citamos en el capitulo segundo, 
.-:?O el que comprobamos que la autonom1a de los tl tu los de crédito 
puede operar en la acci~n y por ende considero que es aplicable a los 
CAPS. y que dice los siguienter 
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Ad~mA:~ esta circuia~~On".:. lÍ.b·~e_ ~'.también_- la - podemos deducir 
del artlc:ulo~:_36·.-_de-·,1a ~l:C, -.que_¿ en __ la _ü~ tim-a _p~r't;.e- d~ ··su.: 2o. · pArrafo 
estab~ec~~- -·-- · · ___ · · · -- · .. -. ---

,-:: . .-"~-{.· ef~cto-;-·.-.-~eb~_:~_A1j{,;¡~-~'~·ri_~i~k-~'>. _e'.ri.:·-: ~icho' registro y a 
peti~ion:_: .. ~e '..-Su -_legtii!I'o_.(.~~~ríed~~ f ·:~i:la.~\:·~,:t-~~-~smis~orie·s : q:ue de él los .. se 
~!:m~~~;;si~mpré <jue '_,r;e '~!ús;~:n;~>-~~-:¡'e:0t¡¡b~~c;c!lo•por el presente. 

;_.-.:: -... ·:-_Por ~l~~~:~que:_:~·l~.-~te~:~d~~-~~~-d~·.;¡·~n. _::~'~rtificadO~ p~~;A --transmitirlo 
de- paitiCu.la~ ·a ·particularf--: sin· _nihgün -prob~·ema: ~ 

4.4.5 AUTONOHrA. 

Esta caractertsti-Ca de los titules de crédito como 
comentamos en el primer capitulo de este trabajo , indica que el 
derecho de cada titular, del documento, es un derecho independiente, 
distinto del derecho que tenia o podria tener quien le transmitiO el 
t~ tul o . ., ( 15) 

A juicio de algunos doctrinarios, entre ellos el doctor 
ACOSTA ROMERO, esta caracterlstica no tiene eficacia. pues consideran 
que la relaciOn del CAP en este caso o la acciOn con la sociedad 
anOnima, nunca se desligarA. pues el derecho incorporado siempre 
estarA supeditado a lo establecido en el acta constitutiva.{16) 

Pero si recordamos que al hablar de la autonomla afirmamos 
que el derecho documental es autónomo. no precisamente porque se haya 
desvinculado del hecho o negocio juridico CiUe le dio origen, sino 
porque ninguna influencia pueden ejercer sobre un nuevo poseedor las 
excepciones PERSONALES que se pudieran haber hecho valer ante el 
anterior poseedor. (17) 

En realidad en este caso se esta dando una grave confusiOn 
entre lo que es la abstracciOn de los titules de crédito, una cosa es 
que los titules de crt}dito puedan ser causales o abstractos, y otra 
co-a muy distinta la autonomia. 

Expliquemos pues, los titulas causales seran aquellos que no 
se desprendan o desligen nunca del acto jurldico que les da origen, y 
su validez o nulidad dependera de la validez o nulidad <lel acto 
jurldico que le dio vida. En cambio los tltulos abstractos se 
desprenderan de su origen y seran vAlidos desde el momento mismo de 
su emisiOn.(18) 

Recordemos el ejemplo que citamos en el capitulo segundo, 
en el que comprobamos que la autonomia de los titulas de crédito 
puede operar en la acción y por ende considero que es aplicable a los 
CAPS, y que dice los siguiente: 
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COHCLUSIOHES 

Como podemos observar la doctrina que fué creada para los 
titulas de cr~dito hace siglos, sigue utilizandose, pues no entre en 
desuso total. pero lo m~s increh1ble es que no haya sufrido reformas 
verdaderamente sustanciales, incluso nuestra ley que ya tiene mAs de 
medio siglo, no ha sufrido evoluciones de acuerdo a los avances que 
sufre el comercio y la economla en general, no solo refiriendonos a 
el aspecto nacional, sino sobre todo en el Ambito internacional. 

La nf::cesidad de nuevas legislaciones que regulen todos 
aquellos mecanismos económicos que va creando la vida moderna es mAs 
que evidente, sino a cada momento caeremos en confusiones como la que 
se presenta en el estudio de los certificados de aportaciOn 
patrimonial. por lo que seria mejor que las leyes correspondientes 
fuesen un poco mAs flexibles modo que facilitarA su aplicaciOn. 

En cuanto a la regulación de la Sociedad AnOnima es de 
todos conocido que existen dos tipos de socio. aquél que aporta todos 
los bienes necesarios para la formaciOn de la socj_edad y luego 
entonces tendrA todo el interés en formar parte de los Organos 
socieles para asl estar al pendiente de la prosperidad de la misma. y 
por otro lado aquellas personas que invierten ya sea por medio de 
intermediarios financieros o por hacerle el favor al interesado en la 
formaciOn de la sociedad de reunir a los integrantes necesarios, que 
en realidad los primeros solo tienen intereses econOmicos y son 
adquirentes transitorios de las acciones de ~atas sociedades y los 
segundos los ya mencionados, lo que provoca. que: nadie tenga interés 
en participar en los Organos sociales y asi sea inaplicable toda esta 
regulación. 

Por otro lado en las pocas ocasiones que se forma una 
verdadera sociedad. respetando todos y cada uno de los requisitos 
establecidos por la ley, los Organos sociales no cumplen realmente 
con sus objetivos. pues en realidad la administraciOn la manejarAn 
aquellas personas que tienen verdaderos intereses dentro de la 
sociedad. y los comisarios en su mayorla temeran a la remociOn de ~u 
cargo y no podrAn realizar sus funciones con veracidad. 

En cuanto a las Sociedades Nacionales de eré di to. como 
hemos expresado en el desarrollo de nuestro tercer capl.tulo son 
sociedades mercantiles creadas de acuerdo a las necesidades del 
servicio que van a prestar por lo que no puede ser una sociedad 
constituida en forma tradicional. 
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De todo lo aludido podemos llegar a las siguientes 
conclusiones respecto del contenido de nuestro Qltimo capitulo. Al 
crearse dos tipos de series. en principio se esta dando una 
diferenciaciOn definitiva entre ambas. y por tanto requieren de un 
tratamiento juridico distinto. Es un error del legislador pretender 
denominar a ambas series titulas de crédito, 

La serie "A" serA titulo de crédito solo en el ambito 
formal. pues al estar impedida su circulación se vuelven inoperantes 
las caracter1sticas propias de este tipo de documentos. 

La serie "B~ cumplir~ con las caracter1sticas de los titules 
de crédito en forma especial, de acuerdo a su propia naturaleza, mAs 
sin duda alguna en la medida que se restrinja su circulaciOn. se 
minimizarA su eficacia comercial y por ende mermarA su naturaleza de 
titulo de cr~dito, apartandose cada vez mAn de esta calidad. 

Es importante que no olvidemos que en la medida que la 
historia de los titule..:. de crédito ha requerido de de 
transformaciones, en la doctrina. la ley y la practica, le han sido 
concedidast en la vida actual la cconom1a tiene una serie de 
exigencias y modificaciones tanto doctrinarias como le9ialtivas 1 pues 
el comerciante del siglo veinte ya no tiene las mismas necesidades 
del comerciante del siglo pasado. 

Por lo que han surgido una serie de figuras a las que no 
podemos llamar con seguridad titulas de cr~dito. pero que se acercan 
inevitablemente a las caracter1sticas de los mismos, incluso como en 
este caso que la misma ley les llama de esa forma, por lo que quezA 
lo mAs objetivo serla modificar o mejor dicho crear una nueva 
legislaciOn referente a los tltulos de cr~dito de la vida actual, 
para que de este modo podamos seguir utilizando la base doctrina de 
éstos pero decuandola a las condiciones y movilidad de la economia 
moderna. 

Pues la doctrina actual permite que en ocasiones sOlo se 
considere como titulo de crédito a la tradicional letra de cambio, 
que si bien es cierto sigue utilizandose en las operaciones de 
comercio, pero sOlo en pequeña escala, pero el aspecto importante de 
nuestra economia esta manejado por grandes casas de bolea a las que 
acuden tanto inversionistas como püblico en general. 
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En cambio en la serie "B", ailn que con poca frecuencia, 
pienso que si podr~ operar la autonomla del derecho entre uno Y otro 
de los poseedores de los CAPS. 

Por ello, sOlo consideramos como titules de crédito a la 
serie "B", y''ºª limitaremos a hacer la clasificaciOn de la misma1 

Los certificados de aportaciOn patrimonial son tltulos de 
cri!:ditor 

l. - Nom1nac1vosi porqué requieren de estar incritos en el 
registro que al efecto lleve la SNC. 

2. - Ser1alesi pues la ley da la pauta para que se emitan en 
uno o varios titules con numeraciOn progresiva. 

3. - Sera.o de igual valor y conferiran a sus suscriptores 
derechos iguales. 

4. - Son causales. en virtud de que siempre estaran ligados 
al acto jur1dico que les dio origen, es decir la sociedad. 

5.- Corporaeivos1 en atención al status de socio, que otorga 
a sus tenedores. 

6.- De pareic1pación1 En atenciOn a los derechos que 
confieren a sus poseedores. 

7. - Principales: Pues llevarAn adheridos titulas accesorios 
denominados cupones. 

8.- Son def1nic1vos, pues no se canjearAn a futuro. 

9.- serAn de especulacidn y no de inversión. 

10. - Sera.n privados aO.n cuando los emite una entidad de 
derecho pO.blico 1 pero no es el estado el que los garantiza. 

11. - Seran t.1t.ulos de ere di to innominados. por no estar 
contenido en la LGTOC. 
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