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INTRODUCCION 

En el presente trabajo en el que abordo el problema de la -

protecci6n de las minorías, y el cual presento como tesis, no es 

por mucho lo suficientemente amplio para dejar agotado el tema -

que me ocupa. Dentro de sus limitaciones pongo en ella mi eefue~ 

zo a fin de dar por lo menos, un panorama lo bastante nítido ªP! 

gt1ndome mas que nada, a la ley aplicable a las sociedades mercan 

tiles y en este caso especial, a las sociedades anónimas, con el 

awcilio de loa textos que tratan de las minor!aa. 

La importancia de dicha protecci6n es un problema de actua

lidad, derivado del gran desarrollo de la sociedad anónima y sue 

profundas implicaciones en la vida social y económica, lo que -

hace necesario el buscar una solución que concilie los diversos 

intereses que se pudieran contraponer dentro de la sociedad anó

nima, 

Es por tanto, un imperativo lograr unas relaciones justan -

en el ámbito societario, en donde exista siempre unn actitud re! 

petuosn y en donde el interéo de la eociedad sen un presupueeto

que se concrete d.í:a trae d!a y no se convierta merwuente en WlB 

mera aepiracidn o en una fórmula escrita y que jamáe sea reapet~ 

da. 



La presente tesis está dividida en seis capítulos en loe -

cuales ee presenta un panorama general de las sociedades an6ni-

maa desde sus antecedentes mas remotos, hasta el accionista mis

mo y sus derechos, concentrando el análisis en el plunteamiento

y la expoaici6n del problema de proteger a las minoríae ante los 

posibles conflictos con los accionietas mayoritarios. 

El primer capítulo trata sobre los antecedentes hiat6ricos 

de las sociedades como agrupaci6n de personas encausadas a pera\!_ 

guir un fin comdn. El segundo analiza a la sociedad an6nima en -

au estructura fundamental. para concluir ai es un contrato o es ~ 

un acto complejo. Por lo que toca al tercer capítulo, éste se -

avocu a plantear las diferencias existentes entre las aociedadea 

de personas y las sociedades de capital como e.a el caso de la ª'2.. 

ciedad an6nima. El cuarto capítulo presenta de manera general la 

estructura básica de la sociedad anónima, análisis que pennite -

conocer sus elementos esenciales con el fin de enfocarlos direc

tamente con el problema fundamental motivo del presente trabajo. 

Dentro del capitulo quinto, se analiza la situación que -

guarda el accionista como tal, sin comprender si ca minoritario 

o no lo es, frente a la sociedad; se exponen los derechos que -

poseen en lo individual dando 1ma clasificación de 103 mismoo. 



En el sexto y ~ltimo capítulo se enumeran los derechos de

las minorías, su alcance y aplicación como medio de defensa con

tra los accionistas mayoritarios y como protección del interés -

de la sociedad anónima. 

No es mi idea pretender dar una solución total al problema 

de las minorías, el cual como se verá en el tranecurao del pre-

sente trabajo es bastante complejo, sino solamente exponer los -

medios con loe que juridicamente cuenta el accionista para defe~ 

der sus derechos como tal y procurar que el interés de la socie

dad prevalezca sobre los intereses particulares. 



c;, 0 !TULO I. 

ANTECEDENTE3 HISTORTCO~. 

l. Las Sociedades ;.~~rcantilc:s en Roma. 

La palabra sociedad t::imada en su 11as lata ace_:-.ci6n, -

tiene el eentido de asocia·cidn, reunión o conjunto. Estu asoci~ 

ci6n se refiere a un nú~ero deter~inado de personas cncaunadas 

a lorrrar u~ fin comtln entre ellas, ~udiendo ser este fin de en-

raxter pecuniario, religioso político o bien para luchar en col!. 

tra de un enemigo C'I para procurarse rer.ursos que el hor.:bre perr 

E;:;te ti~ o de :t-ocinci6n deacri t·t anteriormente ce la 

raíz de la sociedad ·nercantil moJerna, la cual tuv"' 'i't3 oríee-

nea en Roma ;¡ fué nh! donde nlcanz6 ·m cierto grado de deaarro-

llo dentro del derecho civil. 

Es preci3amente Ul . .:.iano r:l primer·J en ver este tipo -

de asociaciones desde el runto de vista jur!dico y trat6 de es_ 

tablecer sus caructcr!stic&s tí;icns que re~miten ectablecer --

las diferencias c:,,trc e:l~u::. :l los l.l!.!·r.-1ios c.:>ntr~~~.va i:i;¡:'l;,iina 

dos (2). 

l EUGE!lE ?S':'t·r: Tr;itndo Ele;nenta: de Der.;cho Romwto; Ju. ed., 
Epoc2., :.~óY.ico, 19lJ, p. ttOb. 
Tbid., ~.-\OG. 



2 

El DGre.cho ·_~or..ano exigía la existencia de ciortos elt?,. 

!r.e!'ltos pnia 1a, v1~lid~z de una sociedad los l!ii:ilea er&n entonceA 

como aho.z-a, los .r.;ir;11ientcs: 

- 'Qur. los asociados se c?r.ipro'.netnn a poner cier

tos y U.e-terminados bi(;ne!'J en comtin-

- Que persi~c.n un fin lícito. 

De no existir estos dos elc1nentos, aunque exint.an o-

tras, solo se podía hablar de una nsociaci6n r.ms no de unu 30-

ciedad( 3). 

J\d•:más de :os ~leffientos an'.6rioree la legislo.ci6n ro

mana exieía que una vez constituida ln socied~d, tenía que cn-

cundrarse dentro de las dos i:;rande::s <::a3ific~~cioncs rl.e la Ley, 

las cuales eron: 

- Sociedades Universnlec. 

- Sociedadee Po.rtic'J.lnres. 

Las pri:ncra3 tenín."1 como caracterís~ica esencial, -·~ 

abarcar ln. ur.ivercriliri~:.rl riel ¡;ntrimorüo 1Je los uoaciadoa, mien

tras las 5egu.nd!ls los .:i~oci :i.doG solo r,on!a.n en com\Sn objeto3 

pnrtic1Jlnre~. T'or lo tanto se ¡;ued~ d~cir que las ~ocicdades 'lfli 

EU'J.E:'lE ~:.'"'IT: Op. cit., p. 406. 



3 
versales ae distinguen de las particulares por su objeto, el cu-

al no consiste en efectuar operaciones especiales con miras a la 

realización de beneficios. 

Son las sociedades universales las que debieron aparecer -

desde loa primeros años de Roma y es, tal vez, dentro de la fa--

milia donde se encuentran las mas antiguas re.ices de este tipo -

de asociaciones, puesto que encontramos que los parientes por --

mdtuo afecto o por un interáe recíproco encausaban a establecer 

entre ellos una comu.~idad de bienes (4), 

Las sociedades particulares por el contrario de las unive;:_ 

sales, no eon tan antiguas y aunque aparecieron varios siglos --

deapuás, ·fueron las mas importantes tonto para el comercio como 

para el Derecho Romano y además formaron el antecedente directo 

de las sociedades mercantiles actuales (5). 

Las actividades comerciales que eeneraban un intercambto -

de productos destinados al cans~~o, fueron dct~ra:inantee parn el 

desarrollo de los pueblos antiguos, 

4 EUGENE PE~'IT: Op. cit., p. 407. 
5 Ibid,, P• 408. 



Las necesidades de adquirir bienes que co se producían via 

la agricultura o la caza iban en aumento lo cual p1·opici6 el de-

sarrollo del comercio. Sin embargo, los actos de comercio primi-

tivoa como fueron la permuta y luego la compra-venta no estaban 

regulados por un dercho en especial sino que formaron parte, por 

muchos siglos, del Derecho Romano(6). 

2, Las Sociedades en la Edad Media hasta Nuestros Diaa, 

No ea sino en la Edad Media CUlllldo en virtud de las creci-

entes ciudades, el paso de peregrinaciones y las Cruzadas se in-

crementó el comercio entre Europa y el Oriente, Fué entonces ---

cuando surgieron loe centros comercia.les, los gremios y lao cor-

poraciones de los comerciantes y es cuando se presenta la neceo;_ 

dad de separar loe actos comerciales y las eociedadea del dere--

cho civil para dar paso a la creación de un nuevo derecho mae e!!_ 

pecializado: el Derecho Mercantil. 

De esta manera nace el derecho mercantil como un derecho -

de y para los comerciantes, esto es, solo las relaciones entro -

ellos y las que ef ectó.en con sus clientes estaban regidue por --

este derecho compuesto por las Ordenwizae y loe Eetututoe de loa 

mercaderes, loe cuales tenían obligación de inscribirse en regi!!_ 

6 s. ?f.O~ENO C'JR/.: Uert~cho ~.iercantil Mexicano; la. ed,, Herrero, 
MéY.ico, 1905, p. 2lG. 



tros especiales lo cual di6 el u.ntecedente del Registro Público 

de Comercio, y no solo hasta ah! llegaban las oblige.cionea de --

loe comerciantes, sino que para proteger loa intereses y dere---

chos de sus acreedores se crearon dos instituciones conjuntue --

al derecho mercantil las que fueron: La Contabilidad y la Quie~ 

brs. (7). 

En baae a lo anterior, una vez creadas las tres instituci'L 

nea antes mencionadas, se protegieron durante mucho tiempo a los 

terceros y a loa acreedores de loa comerciantes, hasta que al --

comienzo del siglo pasado se efectu6 una compilación de laa ord<L 

nanzas de loa comerciantes de laa distintas ciudades y reinos lo 

cual di6 origen al primer C6digo de Comercio creado en Francia -

en 1808, el cual por su gran nceptací6n fu6 imitado en todos loa 

paises del Continente Europeo y en muchos de Americe Latina como 

consecuencia de la colonización española, inglesa y portuguesa¡ 

no solo es el Código de Comercio lo que aportó el Siglo XIX, -~ 

sino tambien en él se perfeccionaron las sociedades de capital -

aparecidas en el Siglo XVII y las sociedades colectivua existen-

tes desde el Siglo XVIII (B). 

7 JO!!GE BARRERA GRAF: Temas de Derecho 11.ercuntil¡ la. ed., UNAM 
México, 1983, p. 17. 

8 JOAQUIN RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ: Tratado de Sociedades Mercan-
~; 6a. ed., Porrúa, México, 1981, Tomo I, p. ), 
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Por lo que toca a li.éxico independiente, su primera ley 

mercantil data de 1841 y su primer C6digo de Comercio de 1854, -

el cual es el mismo que se public6 en 1890 y que nos rige hasta 

la fecha, De ~l se han derivado leyes especiales que contemplan 

actividades comerciales específicas y otras leyes más que han 

ido naciendo en las necesidades actuales del comercio moderno df!.. 

rivadas de las actividades mercantiles y las grandes concentra-

ciones industriales( 9), 

9 S, ;,¡am:::io CORA: Op. cit., p. 225, 



CAPITULO II. 

'!''S:ORIAS SOBaB ¡;;, N.'.'!'Uil.\L::ZA DE _., )CCII:DAD 

La Naturaleza de la Sociedad Mercantil. 

Cuando se hnbla ie sociedad en tárminos jurídicos, no 

se hace referencia n ese conelomerado o reuni6n de r,ersonas que 

con vi ven en un detenninad.-J E:spacio terri torinl. La socied1d co

mo ente jurídico no es ya la reuni6n de personas, las cuales -

tienen personalidad propia y son independientes entre sí, sino 

que ln sociedad jurídica y específicamente ln mercantil que es 

la que me o~upa, es un en te con personalidad jurídica .'Jropia e 

independiente de la de los individuos que la forman, 

Ahora bien, se puede ver que los actos hU!!'.lunos den-

tro de la sociedR.d, deben por necesidad, estar encuadrndo3 en -

un marco que loe regule y reglamento con el fin de poder estu-

blecer un arelen fJOcinl y conducir n los individuos que la inte

gran a lograr el bie11 co;nÚ'1 , ara el qu~ fu~ creada. Lo mismo -

pasa e:n el campo de ln :;ociedad mercnnti.l y la maneru. -:o·:'lo :rnef!. 

tra let;ioloci6:i reeulo los netos de los individ·io~ que la for-

mnn es bajo la forma d~l contrato. 

Existen ,iuristas que consideru!"l a la sociedad rlp esi ::! 
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rnnnera y otros que opinan que la sociedad no es un contruto. A 

continuaci6n expondr6 las diYersas teorías que sobre el pa:ticl!_ 

lar se presentan y sus funda~entos. 

2. La Teoría del Acto Constitutivo. 

Existen opiniones contrarias que versan sobre el posi 

ble caractcr contractual de lns socicda•les. La primera hubla de 

que es un "neto social constitutivo" y la se8UJlda de que es un 

"acto complejo" y ;,in embargo ningun.1 !:le inclina por que la so

ciedad sea un contrato. 

La teoría del "acto consti tu ti vo" tuvo sus inicio o en 

Alemania y su 'lutor fu6 Gierke encabezando a o tro;;i autores ale

:nanee(lO). ~'r>-ra este autor el neto por el cual se crean lns so

ciedades no es un contrato sino un acto social con•titutivo unL 

lateral. Señala que en las sociedades ~o hay int~rdcpendenciu -

en las voluntades, lo que si existe e~ identidad y concomitun-

cia de quereres. 

Gierke sostiene que existe solame'1te un.i pluralidad -

de dcclarac1onen unilnternles enc3.!Din...i.da::; a una finalidad. ta 

10 JOAQUIN RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ: Dp. cit., Tomo I, p. 15. 
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expresión alemana GESAM"1TAKTE denomina exáctamente a este acto -

colectivo. 

La observaci6n mas clara que hace Gierke sobre la negativa 

de que 111 sociedad sea un contrato, es aquella que expone el he-

cho de que la crenci6n de una persona jurídica no puede ser pro-

dueto de un contrato, puesto que excedería por mucho la capsci--

dad del contrato tal como lo vemos en el artículo 1793 del Códi-

go Civil: 

Loa convenios que producen o transfieren las 
obligaciones y derechos toman el nombre de -
contratos (11). 

De lo anterior se desprende que la persona moral se constl 

tuye por un solo acto jurídico unilateral, esto es, que la volllll. 

tad de los socios no forman un consentimiento, sino que se expr'l_ 

san en un solo sentido, de ahí que se hable de una manifestaci6n 

unilateral de voluntades a semejanza de ld expres16n de voluntad 

que hacen los copropietarios conjuntamente con respecto de la --

venta o arrendamiento de un inmueble. 

Los contratos crean además derechos y obligaciones entra -

las partes, sean unilaterales o biluternles, esto es, ya sea que 

11 Art. 1793 Código Civil para el Distrito Federal; 47a. ed., -
Porrda., México, 1980, p. J25. 
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las obligaciones estén a cargo de una sola parte y los derechos 

a cargo de la otr& o que mutuamente tengan derechos y obligaci~ 

nes. Sin embargo en el contrato de eociedaU ningdn zocio es -

acreedor o deudor de sus aportaciones con respecto de los otros 

socios, sino que lo aon con respecto de la sociedad la cual po

drá exigir a cada socio que CUJn!ola con su obli¡;«ción de aporta

ción a 13 cual De comprometi6. 

J. La :'eoría del ,\cto Complejo. 

Esta teoría alcnnz6 una difusión mus am~lia que la ";! 

terior y tombien tuvo su origen en "1emania, alcanzando influel)_ 

cia en Italia y Francia. 

Kuntze fué el autor de esta teoría, el cual solo la -

aplic6 a los 3ociedndes andnimas, sin embargo en Italia, Rocco 

la ampli6 al grado de estatuirla como la teoría del negocio ju

rídico merco.ntil (12). 

La teoría se bus~ ':.'n rechazar 1"1 sociedad como contrato 

12 JQ/,Q'Jill ~OD1!Gl!::~ Y RC·::1IG'1llZ: .• , • ~it., 'l'o::.o T, p. 17. 
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para lo cual argumenta que los contratos solo producen efectos -

entre las partes contratantes y no alcanzan a los terceros. 

Manifiesta t!l!llbien que en la sociedad, ~os socios hacen manifes

taciones de voluntad de wia manera paralela, mientras que en un 

contrato las manifestaciones de voluntas son opuestas, lo cual -

lleva a pensar a Kuntze que al existir manifestaciones de volun

tad opuestas, nunca se llegaría a un acuerdo entre los socios y 

por lo tanto la sociedad no se podría crear. 

Lo que no consideró el tratadista alem~ fué que en la so

ciedad no existen acuerdos de volWltades entre los socios, sino 

que solamente existe una voluntad en cuanto al fin para el cuul 

están interesados en crear la sociedad. 

Los oartidarioe de esta teoría hacen notar que los contra

tos son ónicllJllente bilaterales y la sociedad ser!a un contrato -

plurilateral, Sin embargo, existen ejemplos de contratos pluri-

laterales en nuestro derecho vigente como ea el caso del fidei

comiso en ·e1 cual intervienen mas de dos partea. 

En mi opinión y en relación a la plurilateralidad de lu -

sociedad, pienso que no existe tal, puesto que los actos y mani

fcotacionee de voluntad de los socios eotán relacionados eolo --
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para con ese nuevo ente jurídico que es la sociedad y por supue!!_ 

to que no alcanza a los terceros puesto que ellos al contratar o 

efectuar algún negocio con la sociedad, su reluci6n es directa -

y bilateral entre la sociedad y los terceros, sin que intervenga 

en ningún momento la voluntad !)articular de los socios llUC la -

formaron. 

De tal manera que no es posible hablar de actos constitu-

tivos de la sociedad que afecten a terceros, puesto que estos -

solo tendrán relac16n jurídica con la sociedad, la cual tiene -

personalidad jurídica propia e independiente de la de los socioo. 

Ahora bien, del análisis de las teorías anteriores puedo -

sacar en conclusi6n que no soportan las criticas que se les pu-

dieran hacer, lo que sí tendría que hacer es denominar al acto -

constitutivo de una sociedad. 

En mi opinión no podemos aceptar las teorías anteriores y 

por lo tanto considero n ln sociedad como un contrato de caract~ 

r:ísticas particulares en cuunto a su estructura jurídica las --

cuales son: 

- L~ posici6n de los socios. 

- Loa porcen!..:.1jes de las ar1ortac1ones. 

- Flexibilidad de modificar sus estatutos. 
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Da lugar a una normatividnd a la cual se someten 

los socios. 

- La posibilidad de ingreao de nuevos aocioa. 

- Vrea a un ente Jurídico con pereonoJ.idad y patri--

monio propio. 

Estae características hacen pensar en un contrato eepoci-

al y distinto al reato de los contratos ordinarios, 

La doctrina it~liana trató de encontrar la ubicación úel 

contrato de sociedad entre las dos técnicas contractuales. La --

primera de ellas hable de los contratos de cambio pero en éstos 

no lo podría encuadrar; la segunda habla del contrato de orga--

nizaci6n. Ascarelli hace un estudio del contrato de organización 

al que también llamó contrato asociativo y señala básicamente --

tres características (13). 

l.- El contrato de organización ea plurilateral en el 

eentido de que en él concurren más de dos partes y sin embargo -

ninguna de ellas tiene una contraparte, sino unn serie de contri!_ 

partes, esto es, que cada socio tiene relaciones jurídicas con -

todos y cada uno de los demás socios a diferencia de los contra-

tos de cambio que son bilaterales. 

13 ASCARELLI, citudo por JOAQUI!i RODRIGUEZ Y llODRIGUEZ: Tratado 
de Sociedades ldercantilea; 6a, ed. 1 Porráa, México, 1981, --
Tomo I, p. 19. 
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2.- Dentro del contrato de organizaci6n las prestaci~ 

de que son acreedo'.res los socios no estWi previamente determino.

das como en los contratos de cambio. Como ejemplo puedo señalar 

que los socios pueden hacer sus anortaciones por medio de una -

variedad de bienes lícitos, mientras que en los contratos de e~ 

bio, la prestaci6n y contraprestaci6n esté.n previamente determi

nadas y no existe posibilidad de cambiarlas. 

3.- Dentro del contrato de organizaci6n, las partes -

tienen el derecho y no solo el deber de realizar sus respectivas 

prestaciones, puesto que de no tener este derecho, como en el -

contrato de cambio, no se podría realizar el fin común de la so

ciedad. 

El análisis de la teoría del contrato de organizaci6n con¡_ 

parado con las dos teorías anteriores, me hace ver necesariu.men~ 

te el caracter contractuul de la sociedad, puesto que la manife~ 

taci6n de la voluntad de los socios, cualquiera que sea el m1me

ro, por llegar a un fin común que de facto satisfaga su diversi

dad de intereses, es para mi un contrato, puesto que se delimi-

tan los elementos tales como la manifestnci6n de voluntades, el 

objeto social y la participuci6n en los beneficios de Ci;iracter -

econ6mico una vez cwnplido el objeto y que éste arroje realmente 

beneficios que repartir. 
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4, El Contrato Social y los Estatutoe. 

r. pesar de que nucs tra legi5laci6n mercantil y en 

concreto la Ley General de 3ociedades Mercantiles, no habla. de 

una diferencia eX?rcsa de lo que ca un contrato nocial y de lo 

que son los estatutos sociales Gcñalwido sus ~ifcr~ncias, debo 

hacer notar que sí L.:.s hay entre ar:ibos conr.!e: tos, a:...nque de he

cho y por costur.tbre no se haia en el trato cotidiano de lús --

sociedades, es nf.c~~qrio hacer notar esas diferencias. 

~l contrato social, co~n ~e ha visto en el inciso in

mediato anterior, es la rno.~ifestnci6n exrresa de la voluntad de 

los socios reunidos en un deterrn:na•fo momento :.: luear para dn?" 

nac:miento a ur. nuevo ente jurídico que es la sociedad. Este -

simple acto U.escrito, ne i.mplica de rr.anern uleuna, ni es indis

pensable riar~ ;:icdar completa~wnte convalidndo, que e:xistan -

previr..rnente J.os par~'Ilet:-0n del funcionr.miento :¡ ~1d1ünistraci6n 

de l~ so'::i~d<'ci. Lo anterior hncc '.'e"'" cle.ra·1~n":e que i.:xisl1! ur.a 

separr..ci6n y diferencia entre co:itrato soci:il ·:/ ~stH-1..utos. 

Los estututos 30r1 l.J.s ;1.or.n3.G u lu~ 1:1e deber,~ ::)~¡je-

tarnc C::l funciona-niento interno Ue la nocietluü, ente es, :lue -

!lledia.nte los estnr.utos la socieilad v;;;. a enca..-:iinar sus ::iunoo 
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de una manera organizada para lograr el fin comi.ln que persiguen 

los socios. A mayor abundamiento, podria decir que el contrato 

social puede ser simplemente verbal o plasm~do en Wl escrito pr:L 

vado o bien puede ser una escritura pública, sin embargo, estas 

formas de contrato social no implican de ninguna munera la exis

tencia de unos estatutos. 

En la constitución de una sociedad por la vía de suscrip

ción ndblica, los fundadores redactan un proyecto de estatutos -

los cuales serán aprobados o modificados por los socios en el -

momento de la constitución. Lo nnterior me huce ver que no se -

requiere de la existencia previa ni de estatutos ni de contrato 

social, para que puedan existir jurídicamente por separado. A -

pesar de lo anterior si existe una íntima relación entre ambos, 

ya que no puede existir y funcionar una sociedad sin estatutoa, 

aunque si puede existir un proyecto de estatutos previos a la e

xistencia de una sociedad. 

Se .r.iucde obnervnr que lu Ley si señala paru lu existencia 

de una sociedad y T.~s específica udn, al momento de lu constitu

ción un rn:!.nimo d.e cinca socioa, y ::iin este requisito la sociedad 

carecería de existencia JUrÍd1ca. En el caso de loa estatutos -

no es necesaria la comparecencia de un número detenoinado de eo-
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cios, tampoco es necesario que ellos redacten el proyecto de es

tatutos como ha quedado mencionado en párrafos anteriores con -

relación a la suscripción oública. 

Puedo sefialar a manera de resumen, que los tárminos can-

trato social, acta constitutiva, eecrituca social, etcétera, son 

eindnimos, y lo deseable es que en un futuro se pripiciara una -

reforma ~ la Ley con el fin de diferenciar ambos términos, yu -

que, como lo he demostrado, contrato aocial y estatutos tienen -

una concepción jurídica distinta, 

Loa estatutos por su parte son los lineamientos de cnraC

ter nonnativo en que se encuadra la sociedad respecto d su capi

tal, objeto social, edministrnci6n, etcétera, mediante los cua.-

les se va a llevar a cabe el buen funcionamiento de la sociedad, 

sin que para la existencia de ellos sea necesario que los socios 

los redácten, ni que existan en. un tiE:mpu d~term1nado. 

Por lo anteriormente expuesto, se puede apreciar la dife

rencia entre el contrato social y los estatutos, aunque nuestra 

legislación no contem¡,le estu diferencia y lea dé i¡¡ualánd de -

significado a ambos ccnceptos. 



C.\PUULO III. 

CL/1SIFIC.~CI0!1 DE LAS SOCIEil1DES 

l. Introducción. 

Para el estudio de las sociedades de una ~a.nera orde

nada y metódica, es necesario clasif1carl~s ~tendiendo a su es

tructura jurídica y resFonsabilidad de los socios. Existe unu -

diversidad de criterios para clasificarlas, sin einbargo, el !luz:!_ 

to mas importante de la clasific~ci6n se encuentra en 1quel en 

el que el socio se convierte e:i. el objetivo ¡,rir10ipul de ..1..a -

clasificación, esto es, has:a que pW1to el socio cor:io persona -

es mas importante que la a¿ortac15n que hnga. 

2, Las Sociedu.aes de Personas. 

Basándome en lo a.ntee dicho, atenderé a la clasifica

ción de socieuades .'1Ue ;zapara a las ..;.ue son u.e personus de lun 

que son de capital. Este tipo de clasificación se fundu:oenta en 

lns principios ro "13.IlOS del I!ITUITUS PERSOilAE y el IH11UI11U PECU-

NIAE, siendo 4~e el ,rimero ntie~de li las sociectaJes de ~;ereo-

nas ~' el 3eb'..t..."HlO u la:. di:: c .... ;.itt:.l. En las tlt? personas ne pucc.k 

ver que cuc:ita'l mas lus cualid!:!des de socio y calidad personal 
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para la sociedad a diferencia de las de capitul en las que se -

atiende mas al importe de sus a~ortaciones, de ah! que se llBJllen 

sociedades de capital. Sin emburgo, se puede criticar a esta Clf!. 

sificación desde el punto de vista lógico, en •l sentido de que 

no existen socied~des únicamente de personas, esto es, que lae -

personas que la integran no aporten absolut~~ente numerario o -

especie, como tampoco existen las sociedades de capital sin per

sonas que aporten dicho capital. 

Se consideran como sociedades de personus a las siguien-

tes: Sociedad en Nombre Colectivo, Sociedad en Comandita Simple, 

Sociedad de Responsabilidad Limitada y las Cooperativas. Las so

ciedades que contempla nuestra legislación como sociedades de -

capital son : La Sociedad Anónima y la Comandita por Acciones. 

En las sociedades de personas predomina W1 vínculo perso

nal de los socios que se basa en la rcaponeabilidad seu de todos 

o de solamente algunos, los cuales asumen la obligación de res-

pender con. su patrimonio propio de las deudas de la sociedad ei 

se diera el caso de que el patrimonio social fuera insuficiente 

para hacer frente a sus obl1g~ciones con los acreedores. 

Las principales manifestaciones de esto vinculo pereonlll 
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son: - Que los nombres de alguno o de todos los socios de-

ben 11parecer en la r..i.zdn social de esas socied~d.es. 

- Se requiere el consentimiento unánime de todos los 

socios para ceder en favor de personas ajenas, par

tes sociales, así como ta;nbién se requiere del con

sentimiento para admitir nuevos socios, con la sal

vedad de que este consentimiento es váliuo por la -

parte mayoritaria. (Art. 31 Ley General de Socieda

des Mercantiles.) 

- Un socio tiene derecho a separarse de la sociedad, 

cuando en contra d~ su voto se nombrara a un extra

ño como administrador o se acordara la modificaci6n 

del contrato social. (Arts. 34 y 38 Ley General de 

Sociedades :f.ercantiles.) 

- Salvo acuerdo de los demás socios, ninguno de ellos 

puede realizar actos de competencia en contra de la 

sociedad. (Art. 35 Ley General de Sociedades MercS'l_ 

tiles.) 

- A menos de que exista pacto en contra.ria, la inca-

pacidad, retiro, exclusi6n o muerte de cualquier -

socio que pertenezca a los de responsabilidad ili-

mi tada, será causa suficiente p~ra la liquidación 

Y disoluci6n de la socieuad. (Art. 230 Ley General 

de Sociedades ~ercantiles.) 
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En las sociedades de personas, n diferc~cia d~ las ae capitales 

la Ley no establece la constit~ci6n de asambleas, sin embargo -

en cuanto u. la ad.ministraci6n 1 sí !·egul.E:i lo tocante a ella en -

el artículo 36 de la ley de la materia. i"1.ilizundo lo anterior, 

ae ve q:.ie la consecuencia es que nor:nalmentc coincida:i las ca-

lidades de socio y ad.ni:üstrador. Es funda:n1,;ntal hace:- notar -

como w1.1 gran Uis~inci6n eritre Lts 9ocied:.i.des de personas y las 

de capital, que en l.as ¿ri:neras se per;niten lu.s a:JortJ.ciones -

socinles consistentes en servicios o tr..tbdjos, ta,r:bián llamadas 

aportaciones de industria las CU<iles confieren y constituyen -

derechos de la sociedad de Ci.irilcter patri:nonin.1 ;.·ero no forman 

parte del capital soci~l. 

2. Las Socic:lades de Capital. 

Actual-:iente en 11.1 ¡~ráctica merc11.'1til mexicana, se ve 

~ue las sociedades de capit~l prev~lecen sobre las sociedu~es 

de personas, principalmenté bajo la forma cte (.J...'16nimas. Lo a."lte

rior se debr:? ~! lhs ventajas propius de este tipo ae BOCl.l!•.laaes 

ca :i.o son: 

- La responsabilidad limitad:.~ d~ todos los so---

Cl.OS. 

- La posibiliauli de ser ad:ninis~rada i.or terceros. 
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- Loa derechos corporativos que brindan lus acciones. 

- La poca realidad de lus aportaciones de loe socios. 

- El escaso esfuerzo inicial de a.?ortaci6n de los so-

cios, ya que actualmente el capital mínimo ea noto-

riamente bajo, 

Lo anterior d~ por resultado la mayor aceptación por par-

te de los futuros socios por constituir una sociedud anónima. 

El jurista Roberto Mantilla Melina habl.i de que l:i impar-

tancia de las cualidades personales es cuestión de grado y nó de 

esencia, de tal forma que puede verse en la práctica que el 111Tt¿_ 

ITU PECUtlIAE va influyendo grandemente en las socieuaues de per-

sonal a la vez que el IrlTUITUS i'EHSOll~E comienza a invadir la --

esferu de las sociedades de capital (14). 

Nuestro Código Civil para el Distrito Federal y el Código 

de Comercio, nos presentan una relativa diatincidn entre las ---

sociedades civiles (de personas) y las mercantiles (de capital), 

Sin embargo pod~ía decir que nuestro sistema es en parte fonnal 

y a la vez mixto. Lo antes dicho se desprende del estudio de -~ 

dos artículos funda:ncntu.l.es, siendo el primero el 2688 del Códi-' 

14 ROBERTO MA!ITILLA f.:OLINA: Derecha Mercantil¡ 22n, ed., Pornla 
¡~~xico, 1982, p. 240. 
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go Civil en el cu~l se encuentra definido el contrato de socie-

dad civil, prohibiéndoles a estas sociedaues constituirse en es

peculadores comerciales. El segdndo ea el artículo 2695 del ci-

tado Código en el cual se amplía la posibilidad de que una soci~ 

dad constituida civil tenga la posibilidad de transformarse a -

mercantil cuando realice actos de comercio. 

Como resultado de lo anterior, se puede señalar como pri

mer punto, que existe la posibilidad de que las sociedades. sea 

cual fuere su finalidad, se pueuun constituir de manera mercan-

til incluyendo las de caracter civil, siempre y cuando al trans

formarse adopten alguna de las formas señaladas por el artículo 

segundo de la Ley de Sociedades Mercantiles; y en segundo punto 

vemos ln prohibici6n expresa de una acción inversa, esto ea, que 

las sociedades mercantiles no pueden adoptar sino solo esta cal:\_ 

dad, puesto que el Código Civil no lo prevée en eus artículos --

2688 y 2695, sin embargo, no existe una oonción sobre éeta par

ticular y en consecuencia la eficacia de loo artículos citados -

es dudosa y solo encontramos sanciones de caracter fiscal eeila-

ladao en loo artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federa

ción. 

Una vez señaladas de una muner...l somera l.ie diferencias -

existentes entre las sociedades civiles y 1'.-lB mcrc:.i.ntiles, pode-
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mos hacer una comparación del It!TUITUS !'E!lSON;,E y el I!ITUITU l'E

ClJNIAE con estas sociedades diciendo que en las !:.'ccicdndes ci vi

les, las cuales supuestamente deben caracor de un fin especu.la-

tivo, tiene Wl cierto predominio la calidad personal de los soc.:h. 

os en razón de que en la mayoría de ellas sus finalidades son de 

caracter educativo, cultural, etcétera y sus socios no persiguen 

un lucro lo cual las aistingue de las sociedades de capital. 

Por ejemplo, se :)uede ver que en una asuc1aci6n civil, -

cuyo objeto sea lu investigación nuclear, debe importar m~s la -

prep~raci6n científica de sus asoc1udos para que de estu manera 

se pueda cumolir con el objeto social y con resultados sutisfac

torioa. Situnci6n opuesta sucede en las sociedades ~ercantiles, 

puesto que en éstas lo fundamental es que el socio aporte cupi-

tal que pueda movilizar a la empresa, sin importar la clase de -

conocimientos o preparaci6n que tcnc;a el socio, así cor.to tampoco 

si su ocupuci6n es afín con el objeto de la sociedad, puesto que 

lo imoort<:i.nte es que se urrie:sgue capitul p~lra obtener un lucro 

al cumplimiento del objeto, 

Resumiendo podría decir que l.:is socieaú.dcs de pcroonus 

son aquellas que buscdfl tmli. cn.liaad personal eri. sus socios por -

encima de su aportación económica y en las sociedaUes ue capital 
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sucede totalm.1nte lo contrario, puesto que lo primordial es la -

aportnc16n econ6mica de los socios, de ahí el principio de la -

doctrina de que en las sociedades de personas son las personus y 

en las de capital es el dinero. 



C"PITULO IV. 

LA SOCIEDAD ANONihlA 

l. Antecedentes Históricos. 

La importancin del tema que voy a trntur en éste y -

los siguientes car-itulos, merece que amplíe y detalle a la so-

ciedad an6nima, esto es, desde sus antecedentes y su evoluci6n 

a través del tiempo hasta nuestros días. 

Se pretende señalur como f;rimer antecedente d.~ las -

sociedades anónimas a las SOCléü.'!'ES fUBLICANORUM, las cualos -

eran las sociedades de los publicanos y er.:i.n creadas con finea 

fiscales, esto es, para tomar en arrenaa~iento los impuestos y 

a su vez encarGarse de su percepción. Se les tiene como antece

dente por que en ellas loa socios tenían r~s?onsabilidades li

mitadas y además poa.ía.n transmitir sus 1·echos a otras pcrsonno. 

Posteriormente en la Edad ?tedia, aproximada.11ente en -

el Siglo XIII, se setlala la existencia de sociedades oara ln -

explotación de .nolinoa, cuyo car.ital estaba. dividido en sacos, 

los cuales eran ·le l<l producción d::ü molino (15). se debe hacer 

notar que en esas sociedades mercüntiles, todos loa eocioa aolo 

15 ROBERTO MANTILLA MOLIN;,, O)'. cit., p 323. 
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ley espeéial,·._ ·.r·~eCuentÉ:';neitte .:c-Cu1.f0rms a 18.. inicint1vc1· uel go--

bierno y reci~ia ~;¡)eno~~naci6n '{Ue se tOOIUbU d.el Objeto mis

mo para al~ ctiÍll se h~b:Ía·formado;. Las leyes bajo las cu.i.les oe 

constituían les otor,.iban privilegios en la clase da comercio a 

que se dedicaban. As! continuaron las sociedaaes hasta la época 

da la Revolución Francesa en ln cual evolucionaron pudiendo de-

cirse que las socieda~es anónimas co~o se encuentran organiia--

das actu-.lmente, deben su existencia al Artíc:J.lo 2) del Cdüigo 

de Comercio Francés, el cual está red1ctndo en túrmino3 taaencia!, 

mente iguales a los ctel Códi¡;o de Comercio Mexicano (16). 

En Espafla cncontru:nos una situación 9emeja.nte en el -

Código de Comercio del 30 de Mayo de 1829, en el ,¡ue se dice -

que las comp~ñias de comercio pueden creurse de varias muneraa 

y entre otras, a través de W1 fondo de acciones determinad.as 

para girarlo sobre uno o varivs O~Jetos sociales, los cuales 

darán noobre a la e:np:reaa y cuyo mane jo se encurow n adminis--

trndores amovibles ¡io:r voluntad de los sce:ioa y eataa eran lus 

compaflías que se denominaban anónimas (19). 

Segifu el "rticulo 293 del citado C6digo ~s¡:u~ol lon 

reelamcntos de adminisiraci6n y el :no.mejo U.irectivo econ6mico -

de las ::ocieuo.des, lo :iiis;r.o 'iu~ lu.s eacri turas dlO: su cona ti tu-

i8 JÓHGE B!iRREH.A Gíi1~F: Derecho r,~ercuniil¡ lo.. ~d., UHM~, 1963, 
p. 45. 

19 ROBERTO ;,v,;~TILL<t ;rnLINA: º~· cit., ¡,, 323. 



29 

ción, debían someterse al examen del Tribunal de Comercio del te-

rritorio donde se estableciera y sin su aprobación no podían co--

menzar sus operaciones. En lo que se refiere a México, la mus an-

tigua sociedad que se pudiera considerar como anónima fué una col!!_ 

pañía de seguros :narítimos, que en l 789 comenzo a operar en Vera-

cruz con un capital de a230,ooo.co formado por 46 acciones de un 

valor de t5,000,00 cada una y teniendo una duración de cinco años 

a partir de su fundación (20). 

En el México independiente se encuentran algánas referen-

ciae de sociedades que se podrían considerar como anónimas, como 

era el caso de a quellas que se formaban pura explotar vías férr'!_ 

as entre otros fines. La primera regulación jurídicu de éstas so-

ciedades la encontrnmos en el Código Lares, awtque carec!u de 

gran importancia 'ues solo se les concedió a las sociedades diéz 

artículos. Sin embargo, en el Código de 1884 se aament6 el ni1inero 

de nrtícUlos referentes ~ las sociedades, lo cual di6 origen a --

que en 1889 se creara la. Ley de Sociedades Anónimas, lu cual se -

derog6 poco tiempo despues por el C6digo de Comercio de ese mismo 

año, teniendo vigencia husta 1934, año en que entró en vigor la 

Ley General de Sociedades !.:erc:mtiles (; 1) 

20 ROBERTO MANTILLA ~.:OLINA: Op. cit., p. 324. 
21 !bid., P• 324. 
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2. El Conce¡;to J.e Socieu.ud Anónima. 

Este conce.i.:to está ;llasi::iudo en el artículo 67 de lu -

Ley General de Soci..::daden Ilercant1les al decir que es la que e

xiste bajo una denominación y se compone exclusivamente de soci_ 

os cuya obligac16n se liini ta al ¡:a.~o de .sus acciones. De lo a.'1.tEl_ 

rior cabe nor.a:- tres puntos : rinc1pales ~¡ue cara.eterizan a este 

t~po de sociedad8S y las hacen diferentes ue otras: 

- Una denominación. 

- La responsabiliuad limitada de los socios al 

pUJo de sus acciones. 

- Los titulas lla~atlos acciones, 

Por lo que toca a la denominaci6n, la ley permite que 

se forme libremente, co:1. el linico re.:¡uiai to de que sea difertn

te a la de cualquier otra sociedad, ademá.s de t¡ue al usar ln de

no~inaci6n escogida, ~sttl ueberá ir soguida de las ~ulabras So-

ciedad ~n6nima o de su ~breviatura S. n., de tal manera que ne -

pueda identificar con r~1cilitlad y clnraml!nte el tipo de eocieuo.d 

de que se trata. 

El Código de Co".ercio da 1942 per:ni tfa ~ue ~: .... reciera 

dentro de lu dcno:ninaci6n el nombre de algún zocio, pero l~ Loy 

General de SocieU.u.des Mercantiles c:.tenuiendo a wi c.;1.ro.cter obje-

1 i·to, aunque no sancionada ni ex·~r1::stt.;nt:nte, prchibi6 1p1:.: ~-rn inco.r 
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pararan loa nombres de los socios, puesto que ul aparecer el nom

bre de uno de ellos en la denominación, ésta dejaría de serlo pa

ra convertirse en una razón social pr6Fia de las sociedades de -

personas, lo cunl no es legal.mente posible por contravenir lo mEU!. 

dado en el articulo 88 de la ley de la materia, 

El jurista Mantilla Melina previene c¡ue la anlicaci6n del 

nombre de uno de los socios en la denominación, traería como con

secuencia la aplicaci6n, por W1alogía, de los artículos del 25 nl 

28 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y por lo tanto el 

aocio que prestó au nombre a la denominación tiene la obligación 

de responder ilimitadamente por las aeudas sociales. Continúu el 

maeotro Mantilla Molinn diciendo que lo anterior desvirtúa la na

turaleza de las sociedades anónimas y las de no:nbrc colectivo y -

considera, además, que al presentarse W1 caso en tales condicio-

nes, deberá ncg~rse su inscripci6n en el Registro Pdblico u~ Co

mercio hasta que sea modificada la denominuci6n. 

Pox: otra parte cabe insistir qut es nccooo.rio que la denq_ 

minaci6n vaya seguida de las palubrus Socieond An6n1ma o de su -

abreviatura, de lo contrario, y volviendo d aplicar análogamente 

los articulo 53 y 59 de la Ley de Sociedades Mercantiles, ee en-

tenderá que la sociedad es una en nombro colectivo, lo que trae--
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ría como consecuencia inmediata la re21:onsabilidud ilimi tuda de -

los socios. En cuanto al segundo punto \.{iJ.e trata de la responsa--

bil1dad de los socios que es limitada, el artículo 87 de la multl:_ 

citada Ley de Sociedades ~ercuntiles, ~recia~ en su redacci6n, --

que los socios solamente responden del pa&o de sus acciones. Esto 

es un beneficio para los socios como ta~bién lo vemos en la Soci~ 

dnct de Responsabilidad Limituda, a diferencia de que en la Socie-

dnU An6nima no se au~iten las acciones suplementarias a que hace 

menci6n el urt!culo 7ú de la Ley, 

Pasando a mencionar el tercer p\Ulto, tenemos que las so--

ciedades anónimas deben emitir acciones, las cuales tienen dos~-

característicus o mejor dicho, se pueden estudiar desde dos pun.~-

tos: 

- Acciones como parte del capital social 

- Acciones como titulas-valor (22), 

Mas adelante expondr~ con detalle estos dos puntos al tr'.!_ 

tar el tema de la acción. Por el momento dir6 que lns acciones --

representan parte del capital social y además sirven ;iara acredi-

tar los derechos corporativos y lu calidad o Status de socios a -

sus tenedores (23). 

22 JOAQUIN HODRIGUEZ Y RODRlGUEZ: OP. ci t,, p.p. 262 y 268. 
23 JO.tGE BARRERA GRAF:Op. cit., p. 45, 
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Se puede concluir que gracias a estas características es

peciales de las sociedades an6nimas, se debe el gran desarrollo -

que han tenido no solo a nivel local sino también en el ámbito i'l 

ternac ional. 

La fácil negoci.bilidad de las acciones, sobre todo anti

guamente en que las acciones podían ser Ci11itidas al portador, y -

la limitaci6n de la res"onsabilidad de to~os loa accionistas, ha

cen que sea la sociedad an6nima el tipo de sociedad mas id6neo pa

ra los inveraionist~s, y el instrumento mas adecuado pnra la cap-

taci6n da recursos, y por lo tanto, para ¡.oder ejecutar grandes 

obras de infraestructura, bienes o servicios, ~ue por su naturale

za resultan !JUY costosos pero que son ·necesarios dentro de Wla e-

conom!a caritalista contemporánea co:no lo es la de nuestro país. 
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J. Elementos Fund.:;o...,\0.:1.t~les Je la .:lociedad i\n6ni!:1a. 

Dentro del ¡::resente punto expondrt1 l:;.s 1:iartes esencia

les que conforman a lns sociedades an6nimaa abarcando desde su 

constituci6n. 

J.l. La ConsLituci6n, 

Las socieda.des an6nir4ae se l· ueden constituir de una m~ 

nera sernGjante r:.. los dE;;;ná tipos de sociedades, esto es, en for:na 

privada y en un solo acto, en el cual loa futuros socios se reu

nen para expresar su consentimiento con la crenci6n de la sacie_ 

dad y paguen las aportaciones a les que se ha,•an comvrometido. 

La Ley General de Sociedades '1ercantiles en su articulo 

90, señala lea dos maneras posibles para constituir n las socie

dades anónimas y las cuales son1 por fununci6n simultánea y por 

fundación sucesiva. 3e r,ucdc nfir ,ar que lu primera de las men

cionadas ea la mas usual úentro de nuestra legislación. 

La fundaci6n simulLdnea es en lu. que los socios cY.pre

sun su obligación y po.gd.Il :Jus tJ.r:iortacionua en un Jalo ~etc y -

finnan ante notario, ~si el contrato i¡,uecl·l perfeccionado, fl1l-

tando lu calificaciánjudicial y su inscripción en el Registro 

Público de Comercio del luear donde tcneu su domicilio , 
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Como características de la fundaci6n simultánea Geñalo a 

lae siguientes: 

- La indispensable comparecencia de los socios ante -

un notario pdblico. Esta comparecencia puede ser personal o bien 

el socio se puede hucer representar por ~edio de apoderado, sin -

embargo, dada la importancia de la firma de la escritura constiti:_ 

tiva por su propia naturaleza, pienso que los temas tratados en -

ella son de vital importancia en la vida de la sociedad por lo -

que debería exigir~1e la asistenci:.:i. personal de todos los socios -

y no hacerse representar, puesto que en muchos casos los apodera

dos son personas totalmente ajenas al funcionamiento de lu socie

dad, por lo que su voto puede tener consecuencias para el uccio-

nista en lo personal twito como p~1ra la sociedad mismn. 

- Debe exiotir unidad en la m~mifeetacidn de la VOlUJ!. 

tadea de purte de los socios, la cual se huce constar en un oolo

acto y en un solo documento, esto eB, se firma un solo contrato -

social en el protocolo del noturio y en el mismo acto deberá ser 

firmado por todos los uccionistas. 

- El hcch0 de efectuarse lu const1 tuci6n ante un no-

tario núblico im~rime formalidaU al contrato social. 

- Deben suscribirse el total de 11Js acciones a que --
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los socios se ha:n-comprometido, puesto que el acto de suscribir -

constituye la obligáci6n de aportar y por lo tanto el derecho de 

la sociedad a exigir el pago, 

Dentro del ucta constitutiva se incorporan los e3tatutos 

sociales, en los ·1ue Gt- deter:ninan los elemt-ntos básicos de la -

sociedad, as! como también se hará constar la deoi@lución y nom-

bra'lliento de los func1onar1os de la sociedad como son los admini11_ 

trndoree, los apoderados, los co~nisarioa y demás peroonas que; los 

sacian o la Ley señale que deban ocupar cargos dentro de la Goci~ 

dad. Tanto el contcato sociul como lo~ eotatutofl y los nombram1en 

tos antes mencionados, como la transcripcidn que se haga acl per

miso otorga.do t1or lu Secretaria de Relaciones Ext.eriores, fonnf1n 

los partes básic~s de la escritura constttutivn. 

ror lo que toca a la funrluci6n sucesivu, puede tlecir que 

es unu mnnera. .,oca uaual en ln práctica 11ebido a. que encundra un 

proceso muy complejo. Tiene como caructer!2ticá esencLil la sus-

cri;rni6n r¡Úbl1cn de liiB ;....ccionr.2. Lo nnterior nodc:nos ex::;licurlo 

co:no una suscri11ci6n il bu9e de ofri.;cimie.:ltos-atlhrrn1onen c.lir1¡:iUns 

al l"'.IÚbl ice en general por los lltt:n .. ld.O~ funuajorcs (c:4). 

24 J01\ .. iUI:I llODHil>UEZ Y ROUHIGUEZ: Op. cH., Tor.:o 1, o. 3b), 
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Los fundadores san loe encargados de ihiciar el proceso -

de la fundación sucesiva el cual contiene tos sigujent~s pU'ltoa; 

- Redacción del Programa. El programL> es un doctm1ento 

redactado por los fWldedores, los cuales fueron los primeros en -

concebir ln idea de crear una sociedad. ~ través de este programa 

se da a conocer al público en general el proy•cto de los estatu-

tos, el cual incluye lo relativo a la tlenominuci6n, capital, do-

micilio social, administraci6n y bases para su liquiancidn, con -

esto se oretende que el público conozca con claridad la estructu

ra de la oociedad eu funcionamiento y trayectoria. 

Sin embargo este programa no puede contener todos los re

quisitos que marc1111 los artículos 6 y 91 de la Ley de Sociedades 

Mercantiles, raz6n por demás obvia puesto que no se conocen a los 

futuros socios ni sus datos personales as! como tampoco el monto 

de sus aportaciones y mucho menos a los funcionarios de la socie

dad, los cuales serán designados por 102 socios en el momento de 

la constituoi6n, 

Una vez redactado el programa, se debe depoeitar en el -

Registro Público de Comercio por los fundadores y de estu manera. 

quedará a disposici6n del público on eeneral. 

- La Suscripci6n. Cuando el programa ha sido deposi-

tado en el Registro <.:.ntes mencionado, los interesudoa comienzan 
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a firmar sus suscripciones en los llOl!ludos boletines de auscrip-

ci6n atento a lo di~puesto ,ar el artículo 93 de la ley de la ma

teria, el cual también señala los datos que deberán contener di-

chos boletines y que son: 

l.- El nombre, nacionalidad y domicilio del suscrptor. 

2.- El número, expres~do en letras, de las acciones -

suscritas, así como su naturalezn y valor. 

J,- La forma y ténnino en que el suscrptor se obliga 

a oagar la primera exhibición. 

4.- Cunndo las acciones se pagasen con bienes distin

tos al numerario, la deterrr:innció~ de ~stos. 

5.- La forma de hacer la convocatoria para la ~s'1lll--

general constitutiva y las reglas conforme a las 

cuales deba celebrarse. 

6.- Fecha de la suscri9ci6n, y finalmente¡ 

7 .- La declaración del suscriptor de que conoce y --

acepta el proyecto de estatutos. 

- La Aportación. Esta es la parte mas importante de -

la suscripci6n y sin la cual la sociedad 110 tendría oatrimonio, -

indispensable ;.ara llevar a cabo nu atiJeto, puesto que lus socie

dnden de capit~l se finc.J.11 en lus a:ortnciones que hdga.~ lon so-

cios, sean estas en numerario o en especie. Lu ley exige que para 
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del valor de cada acci6n, siempre que las accio~es sea.n pagadas -

en ntanerario, y las que se paguen en bienes distintos a éste, de

berán ser pagadas totalmente, 

Ahora bien, en la fundación sucesiva las portacionea solo 

deben ser en efectivo, mediante el depósito del mismo en una ins

titución de crédito, Los pagos efectuados en cheques, pagarés d -

otros titules de crédito, se tendrán por efectuados solo hasta -

que éstos hayan sido cobrados. Los pagos en especie distinta a -

los mencionados no son válidos y no deberían estar previstos en -

el programa. 

- La Asamblea Constitutiva. Esta asamblea no se da en 

el caso de la fundación simultánea, sin embargo, dir& que esta 

asamblea tiene dos características importantes: son '1nicas y son 

excepcionales. Son t1nicas puesto que en lu Vida de la sociedad -

no existirá otra asamblea de esta naturaleza, y son excepc1onules 

por que en ninguna otra siciedad se dá el caso de asamblea const! 

tu ti va. 

El plazo para lü convocatoria lo señulu el artículo yg ae 

la Ley de Sociedades ~!ercnntiles y detennin~ que se convoque u __ 

cclebraci6n dentro de los quince días sigJientes a partir de que 
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el ca.pi tal h..::. quedado íntegru~;lente suscrito. Celebrada. la. ase.m-

blea constitutiva y por lo ta.~to constituida la ecciedad, quedan 

pendientes co:no etapas la protocolizuci6u del acta que de lu r.ti!!_ 

ma se levante y posteriormente la inscripción del testimonio en 

el Registro Público de Comercio (25), 

Respecto a los fw1dadores c::.i.be a_:;re:3"ur que la ley en -

su artículo 103, considera como to.les a ·1uienea redactan el pro-

grama, como ya he dejado asentado en el punt..o correspondiente, 

que contiene el proyecto de estatutos, y nde"Jás u aquellos que 

otore:an el contrato social, los cuales pueaen es-:..ipular a su fa-

vor ciertos beneficios siempre que no ~cnoscnben el capital so--

cial y los cuales están comprendidos en la ley de la materia ( 26), 

Por lo que se puede observar, la fundación sucesiva, 

resulta bastante complicada y lenta la constitución de la so-

ciedad que se pretenda crear por lo que su uso en la práctica --

mercantil mexicana es poco frecuente sienUo totalmente Jesplnza-

da !>Or la f;;.nd.aci6:i simultánea, 

25 Ose.,¡¡ V.\ZQUEZ DEL h'.J:aC.\DO: Asur,bleas, Funi6n :J Liquidación de 
Sociedades i1:ercuntiles¡ 2a. ed., Porr3a, 1.d~x1co, 1980, p. JO. 

26 Ibid. p. 30. 
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3,2, La Denominaci6n Social, 

La denominaci6n es el siffllO con el cual la sociedad se 

da a conocer y representa w1 nombre comercial, la cual, por ma~

dato de ley se puede formar libremente, en ella no deben u¡;are-

cer los nombre de los socios, puesto que además debe denotar su 

objetividad. hl artículo 89 de la Ley de Sociedades Mercantiles, 

señala que la denominación se acbc for,r.~r de una manera libre, -

con la Wi.ica restricción de que no aea igual a la de otra socie

dad, aunque actualmente esa libertad que se tiene para formar ln 

denominaci6n ha llc&ado o.1. per.11itir que se incluyu e.1 la m!sma ul 

apellido de alguno ue 103 socios, pienso y sostengo que 6sto no 

debería per.ni tire e, pUC3tO que 1 !.irimera !lClltO le qui iarÍa lu CS~Q.. 

cia de an6nima y segundo que el accionista quo permitiera el uso 

de su apellino debe responder ilimitadamente con sus bienes con 

respecto de las deudas sociales, 

3,3, El Capital Social. 

En el Capítulo III ha quedado asentado el ~orqu6 se -

llaman sociedades de capital u lua sociedrid~e an.6ni:n..is, sin em-

burgo voy 41. exroner el concepto Jt:! CU.JJital social. En teoría ju

rídica y en lu.s distintas legislaciones se ha denominado cupitul 

social al conjw1to de aportaciones lie 103 socio:J, sie1tlo dEil.ao -

ir.d.ispeneabl~u a toda sociedad de ca pi ti.:.l parü el buen cum.r:ili--
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miento del objeto social. Cuando se habla de cuoital social, se -

suele confundir con patrimonio social, lo cual es Wl error, por -

lo cual har~ una distinción entre ambos conceptos. 

El capital sociul es un concepto aritmético equivalente a 

la suma del valor nominal de las acciones en que eetá dividido, -

teniendo una función contable y jurídica y una existencia de de--

recho (27). 

La idea legislativa, es que la relaci6n entre el patrimo-

nio y el capital social sea el :nismo en le momento de ln constit1:!._ 

ci6n, pasada la cual, el patrimoJ1io se rec;irá ~or la rnarcha de la 

sociedad debido a su naturaleza mutable (28). 

Podemos decir también, que el capital soci U ea una garW'!.. 

t!a que tiene la empresa frente a los acreedores co,no tambián ---

frente a los nccionistua; como valor nominal es la cifru. que mar-

ca la ª"ortaci6n total de loa aocioa y su límite de reaponaabili-

dad frente a terceros; .Y como patrimonio es ln gurwltía que la --

sociedad ofrece ::1. sus acreedores y accionistas (29). 

Por lo que toca al patrimonio diré que es la totalidad de 

los derechos y obligacionen de que la sociedad ea titular. 

27 JOAQUL'I RODRIGU1'Z Y RODRIGUEZ: Op. cit., Ta2lo I, p. ¿41. 
28 F. DE SOLA CANIZARES: La Cons'1tution de l<c Sociéte uar Acti

ons en Droit Compará; Imprimiere de Pithiviers, Paría, 1951;}, 
p. 105. 

29 JOAQUitl RODRIGUEZ Y RODRIUUEZ: Op. cit., Toma I, p. 246. 
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El Patrimonio, como lo mencioné anteriormente, tiene una 

naturaleza básicwnente mutable según sea el mdneJo úa la sociedad 

aunque conserva los caracteres jurídicos de una totalidad ae deri!_ 

chos perteneciente a la socieuad (30). 

El patrimonio no solo comprende el activo, sino tambi~n -

el pasivo de la soci~dad, siendo la diferencia resultante de a.m-

bos, el patrimonio social neto~ A manera de resumen, enccntrá~os 

dos diferencias fundament.iles entre el capí tal socí1?.l y el patri

monio: 

1.- El capital social está compuesto por la suma de -

las a!,')ortaciones o.e los socios, es fiJo y mie-n..,;-

traa no se modifique por loe medios legales ea -

estático, en tanto el patrimonio es variable con 

frecuencia sin nece8id&J de llevar un !Jroceó.irnie11. 

to de terminado. 

2.- El capital social tiene un contenido preponderan

temente jur!dico y el patrimonio en su mayoda -

tiene un c~ntenído económico, aunque no ae desco

noce su juricidad. 

30 J01111Uiri nuun1.;ur:z 'l ,¡c,,,;.1cuEz: O¡.. cit., Tomo l, I'• 339. 
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3.4. Las ,,s~mbleas de-Accionistas. 

hsí co.110 lii p~rsona física piensa, v1Ye y .n3nificota -

sus deseos y conveniencias por sí misma·y de e~ta r.i::mera se con

vierte en sujeto de derechos y obligacLones, as! también las so

ciedades pueden ser sujetos jurídicos y r1or lo tanto, tener cup'!_ 

cidad po.ra actuar. Cabe recordar que en el Ca¡:it.U.o II, se trnt6 

el origen de l~s sociedades mercuntiles, siendo un acto constit'!_ 

tivo cie naturaleza contractual con la particul<.lridi..l.d. de dur or!

gen a un ente completamente <listinto lle iquellos que lo crearon. 

A pesar de esto, la sociedad es un ente ...:.b3trácto, al 

cual no existiría ue facto en el mundo jurídico u no ser por 102 

socios los cuales s .. n l~s personas que hEicen porüble la materia

lidad que necesita ·,ara existir ( 31), 

La existencia de lus socic<ludes es en consecuencia, da 

un impera ti va legal y de esta rn:.mera ;/ ;neaiante ln reunión de 

las personas f!sic~a que la inteGran, se crea la voluntad de la 

persona moral, ln cual es luego exteriorizada para dar lugar n -

sus propias relaciones Jurídicas. Esta exterioriz.:.!cj,Ón de la vo

ltuttad de la sociedad se llevú. a cabo a truv~o de las asambleas 

y de los acuerdos que tomen todos los soc1oa en ellas, baatán---

31 ose;,¡¡ y,;z~u-,;z DC.L h!ERC,;DO: OP. cit., 1'. 14. 



45 

do este hecho para justificdr la necesidad de ou existencia y ut~ 

lidad. La diversidad de ~suntos necesarios para el desarrollo de 

la saciedad, hacen necesarias diversas clases de sambleas las cun 

les legalmente se reglamenta.~ en funci6n de su competencia y por 

la imoortancia de los asuntos que en ellas se traten, la ley ha -

ordenado la exigencia de QUORUMS diferentes. 

Los tipos de asambleas existentes son: 

- Constitutivas. 

- General Ordinaria. 

- General Extraordinaria . 

., Especiales. 

- Mixtas, 

En la mayoría de las legislacioneo regla~~ntan las asam-

bleas generales de fonna bipartita, esto .es, reconocen lae asam-

bleas ordinarias y las extraordinarias, sin embargo, es convenie~ 

te mencionar el alcance de las cinco asambleas antes mencionadas 

y su competencia. 

- ftsamblea Constitutiva. Al principio de este cu~itu

lo hablé de lu fundación de l~s sociedades y de w1a ~anern espe-

cial de las nsumbleas conetit.utivaa, por lo que ahora solo me:nci~ 

n~rá que estas asambleas solo se dan en ln fundación sucesiva ya 
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que en la simultánea al comparecer loe eocioo a ratificar Y sus-

cribir sus acciones nnte notario, están celobra.ndo su primera a-

samblea ordinaria, puesto que la constitución fué previa a la ce

lebración de esta asamblea (32). 

- Asamblea General Ordinaria, Siguiendo lo ordenado -

por el articulo 181 de la Ley General de Sociedades wercuntilee,

la asamblea general ordinaria ea aquella que se reune por lo me-

nos una vez al ai!o para tratar fundamentalme~te sobre la eitua--

cidn financiera, nombra~iento de administradores y comiearios, fl;_ 

jaoi6n de sus emolumentos y de todos loo asuntos que no sean de -

la competencia de las generales extraordinarias. 

- Aoamblea General Extraordinaria, Continuando apega

do a la legiulaci6n vigente, diré que las asambleas generales ex

traordinarias son las que ee reunen para resolver sobre cualquie

ra de loa asuntos que marca el articulo 182 de la ley de la mate

ria y que por su importancia requieren de un QUOR~J especial. 

Lo anterior nos lleva a concluir que l~ diferencia entre 

las asambleas generales ordinarias y extraord1nuriae no esta en -

función de su ;Jeriodiciaad, como ,Llgur1os tr<..i.ta.d.ist..ia piensan, ni 

32 OSCAR VAZQUEZ DEL ~EHCt.DO: Op, Cit., ¡¡, 29, 
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tampoco en la nonnalidad o anormalidad de la reunión, sino en los 

asuntos a tratur en las mismas. 

- Asambleas Especiales. Son las que tienen por obje~ 

to ventilar asuntos relacionados con aquellos accionistas que -

tengan derechos especiales derivados de sus propios titulas y co

mo no se penai te que por un acue:rdo de asamblea general se modif! 

quen estos derechos especiales, es necesaria lu celebraci6n de e~ 

tas esamblens para proteeer los derechos especiales de ciertoo -

accionistas. 

- Asambleas M.ixtas. Se hu tratado de llamar uní u lo.a 

asambleas en las cuales se tratan asuntos de competencia de unn -

general extraordinaria y de una general ordinaria, sin emburgo, -

la realidad es que se trata de dos as:unbleas diotintite celebradas 

sucesivamente, esto es, se da lectura y se truto.rán los asuntos -

de un orden de.l dia y posteriormente una vez concluidos loe pun-

toe a tratar se pasará a tratar los de la siguiente asamblea. 

No.se deben tratar asuntos de competencia de una asamblea 

dentro del orden del dia de otra, por lo tanto hablar uc asamble

as mixtas en el sentido ¡:;rwnutical de la palabra, os hablar ue -

asambleas en las que se mezclan dos orden~s del diú y eso no ca -

jurídicrunente posible (33), 

33 OSGAR V.\ZQUEZ DEL MERCADO: Op. cit., P• 38, 
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J. 5. Las Acciones:· ~'1.:·las .. socieú~des ,\n6nb,>is. 

Sierido_· ~i temá. de 10.s· ·acCiones :nuy exte;iso e!l ~a estu-

dio me limitará a tratar el 'triple uspecto que tienen: 

- La acción como parte del ca~ital, 

- La acción como título-valor. 

- La acción C01nO CO,nprobaci6n del s·r .... TUS U.e socio. 

Se- dice que lb. acci6n es purte U.el ca;,ital social por

que éste se encuentra divit.lido e:1 tm ueterr.J.inüdo ndmero de uccil?_ 

nes, -:mr lo ~ue cada acci6n representa una p~rte proporcional -

del capital. Los documentos representativos <le 1az acciones Je

ben exrresar c1arn:nente el valor nominal de l<..:.s :::ismas o la ;:.ro

porción del capital que amparan (34). 

Es ahora cuando se ve clnra.inente porq_u~ la sociedati 

0!1Ónima posetl l<c oáxir::a cxpresi6n del Ill'rLJITU PECllllii.E, donde lo 

importnnte es el capital no el accionista., puesto que el r1,;spal

do frente a :erceron está c:n el ca:ütal, el cual puede aum<:ntar 

o disminuir bajo estrictu rt¡3;lCJ.!:1entnci6n, en t.anto que los socios 

pueden ser solo cinco ·1Ue es i::l ll\Í :1ero :.i!nimo sefü.tlado por la --

luy, co~.o en el r~rl.:.r:ir.:o TJ~ cer.'-1. t....;lios bocios co :o :1ccionca tell_ 

34 JOl.~ur;¡ HO!JilIGUEZ y RODRIGUEZ: O¡J, cit., 'J'omo I, ·" 262. 
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ga la sociedad y a :nayor abundamiento, ;iue .. en existir físicu..:nente 

pero no legalmente, mas socios puesto que la ley permite que va--

rias personas sean copror-ietarias de una misma acci6n. Cabe seña-

lar que las acciones deben ser de igual valor confiriendo a sus -

tenedores iguales derechos (35). 

Pese a lo anterior, la ley preveé la creación de catego--

rías de acciones, en donde se conceden distintos uerechos, sin --

que por esto se altere el principio anteo expu~sto, y sin que se 

permitan acciones de uiverso valor nominal. 

La acción como titulo-valor está contempladil en el nrtÍC'!_ 

lo 111 de la Ley de Sociedades ~tercantiles, en cua.'1.to u que di:cé 

que las acciones estarán repre3entadas por títulos que sirvan pa.-

ra acreditar y transmitir los uerechoa de socio y se r"girán por 

las disposiciones relativas a val.ores literales. Por lo tanto, la 

acción es un titulo-vnlor que certifica el uerecho de ¡:nrticipa--

ción societari~ del poseedor (26). 

Para tenct un esquema mas amplio áe las accionen como tí-

tulos-valor, expondr~ sus características ~~s import1.llltes: 

l.- Son t!tuloo priv:.i.dos, r.uesto .:¡uc la emisora o sea 

la sociedad, es una persona mor[d ae naturaleza privada. 

35 F. DE SOLA CAlaZARES: Op. cit., p. 95. 
36 JOAQUirl RODRIGUEZ Y RODJIGUEZ: Op. cit., Tomo I 1 pp. 268-269 
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2.- Son títulos seriales, puesto que cudn uno fonna -

parte de una serie de títulos igunlee que solo se diferencian por 

el nombre del titular. 

).- San títulos i1nicos que no permiten su multiplica

cidn, esto es, no pueden existir copias o duplicados de las acci

ones. 

4.- Son principales y se consiuerun u los cuponea re~ 

pectivos como t!tUlos accesorios. 

5.- Son t!tUlos unitarios y solo los certificados pro_ 

Vieionales pueden ser mllltiplea. 

6.- Son exclusivamente nominativos, nuesto que las -

acciones al portador quedaron suprimidas a partir de las reformus 

de 1982. 

7.- Son t!tUlos nominados en cuanto a que están ~re-

vistos en la legialacidn vtgente. 

8.- Son titules causales r.ueeto que sus modalidades y 

los derechos que otorgan provienen del contrato social (J7), 

Por las carncter!sticaa mencionadas se puede ver que si -

bien la acci6n, en cuanto a docu1nente, pennite el ejercicio de -

ciertos derechos, también es cierto que no onnpu.rtc todos los ---

37 JOAQUIN RODRIGlIBZ Y l!OlJ!lIGl/EZ: Op. cit., To"1o I, pp. 268-269. 
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principios de'Wl titulo d,e crédito (38). 

La acci6n no es W1 t!tulo de crédito completo si se mira 

el aspecto de su eficacia procesal, y s~ aspecto incompleto lo -

encontramos en que no puede servir de base a los derechos creditl 

cios que incorpore, esto es, el derecho a cobrar Jiv1dendos des--

pu~s de la liquidaci6n de la sociedad, puesto que para hacer efe~ 

tivos estos derechos habría que acudir a aocumentos ajenos al tí-

tulo en sí, como serian las actas de asamblea (39). 

Por lo tanto, aunque no sea Wl t!tulo de crádito completo 

si faculta a su tenedor para ejercitar lo3 derechos inherentes a 

la calidad de socio que están contenidas en título accionario (40). 

Por lo que toca a la :.cci6n como comprobación del STATU8 

de socio, ella m!sma es el conjwito de derechos y obligaciones --

que dependen de la participación en el capital; la acción es un -

título de legitinaci6n para el accionista ·(41). La acción poseé -

en sí misma el total de los derechos relacionados con la caliñnd 

de socio, loe cu~les se adquieren fOr la participac16n en el ca--

38 RAFAEL 9E rr:1., VARA: Op. cit., 9· 319. 
~9 RAUL CSRVA!tr:.:·; AHUh!/..i}.;: Títulos y Oneracion~;; aQ Crádito; 12a. 

ed. Herrero, México, 1982, p. 134. 
40 A:lTO!HO SIHmETTI: Tratado del Derecho ue lao Sociedades; 'rrad. 

de P. de Sola Canizarcs, Tomo I, UTGHA, ,;;-gontina, 1960, p.--
1('7. 

41 Jo,¡~urn RODRIGUEZ y llOD:llGUEZ: Op. Cit., Tomo I, p. 277. 
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miento del objeto social. Cuando se habla de cunital social, se -

suele confundir con patrimonio sJcial, lo cual es un error, nor -

lo cual hará una distinción entre a~bos conceptos. 

El capital sociul es un concepto aritmético equivalente a 

la suma del valor nominal de lns acciones en que está dividido, -

teniendo una función contable y jurídica y una existencia de de--

rocho (27) • 

La idea legislativa, es que la relación entre el patrimo-

nio y el capital social sea el :nismo en le momento de lU constit\!_ 

ci6n, pasada la cual, el patrimo11io se regirá vor la marcha de la 

sociedad debido u su naturaleza mutable (28). 

Podemos decir también, que el capital soci:U. ea una garru:!.. 

t!a que tiene la empresa frente a los acreedores co.no también ---

frente n loe uccioniatus; como valor nominal es la cifru que mur-

cu la a,ortación total de loe socios y su limito de reaponeabili-

dad frente a terceros; y como patrimonio es ln garantía que ln --

sociedad ofrece a sus acreedores y accionistas (29). 

Por lo que toca al patrimonio diré que es la totalidad de 

loa derechos y obligaciones de que la sociedad es titular, 

27 JOAQUIN RODRIGUEZ 1 RODRIGUEZ: Op. cit., 1'o:::o I, p. ¿41. 
28 F, DE SOL!. CANIZARES: L:. Cono:ttutlon Je lh Sociéte <>ar Acti

ons en Droit Compart~¡ Imprimiere de I)ithiviers, ParÍ3
1 

1959, 
p. 105. 

29 JOAQUHI RODRIGUEZ Y RODHIGUEZ: Op. cit., Tomo 1, p. 246. 
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El Patrimonio, como lo mencion~ anteriormente, tiene una 

naturaleza básicamente mutable segdn sea el manejo de la sociedad 

aunque conserva los caracteres jurídicos de una totulidad ae dar~ 

chos perteneciente a la sociedad (30), 

El patrimonio no solo comprende el activo, sino tambián -

el pasivo de la soci9dud, siendo la diferencia resultante de nm-

bos, el patrimonio social neto. A manera de resumen, encontrá~os 

dos diferencias funda~entales entre el capital social y el patri

monio: 

l.- El capital social está compuesto por la suma de -

las a,ortaciones ue los socios, es fijo y mien~-

tras no se modifique por los medios legales es -

estático, en tanto el patrimonio es variable con 

frecuencia sin neceSidud de llevar un procedimiefl. 

to de terminado, 

2,- El capital social tiene un contenido preponderan

temente jurídico y el patrimonio en su mayoría -

tiene un contenido econ6mico, aunque no se dcoco

noce su juricidad, 

30 Jú1111Ulri l\VUnI.;u¡;z y .lOJJiilGUEZ: O¡,. cit.' Towo ¡, P• 339. 
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).4. Lns ~sambleas de Accionistas. 

i'.sí como la. persona física piens.i, vh·e y .nanifieota -

sus deseos y conveniencias por sí miarna·y- úe ecta. manera St) con

vierte en sujeto de derechos y obligacLones, as! también las so

ciedades pueden ser sujetos jurídicos :l y,or la tanto, tener cc...p~ 

cidad para actuar. Cabe recordar que en el Ca¡:it~U.o II, sa trc.tó 

el origen de l~s sociedades mercantiles, siendo un neto constit'!_ 

tivo tle naturalez3 contractual con la parLicul~ridud de dar ori

gen a un ente completa.menle distinto <le a:uellos que lo crearon. 

A pes<:1.r de esto, l:.t sociedad en un ente ~bstrácto 1 el 

cual no exiatirf!l .ie fscto en el mundo jur!dico u no ser por loo 

socios los cuales s:n l~s personas que hhcen po:3ible la materin

lidad que necesi tn ·1ara existir ( 31). 

La existencia de lus sociedudes es en consecuencia. da 

un imperativo legal y de esta m:mern y .neciiante lu reunión lle 

lss personas físicúa que la inteGran, se crea la voluntad de la 

persona nornl, lu cual es luego exteriorizada p~ra <lar lugar a -

aus propias relaciones Jurídicas. Esta exteríoriz<.:.ci6n de lu vo

luntad de la sociedad Ge llev~l a cabo a trf-4vto de las asumbleas 

Y de los acuer<los que tomen todor; los soc10H en c:llas, bastán---

31 ose;,¡¡ VAZ·~u¡,;z Dt.L MERC«DO: OP. Cl t.' p. 14. 
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do este hecho para justificdr la necesidad de su existencia y ut:L 

lidad. La diversidad de 3suntos necesarios para el desarrollo de 

lu sociedad, hacen necesarias diversas clases de sambleas las CUC!_ 

les legalmente se reglamentan en funci6n de su competencia y por 

la imoortancia de los asuntos que en ellas se traten, lR ley ha -

ordenado la exigencia de QUORUMS diferentes. 

Loa tipos ae asambleas existentes soni 

- Constitutivas. 

- General Ordinaria. 

-
1fenera1 Extraordinaria . 

., Eopeciales. 

- Mixtas. 

En la mayoría de las legislaciones regla~entan las nsam-

bleas generales de fonna bipartita, esto.es, reconocen las ssam-

bleae ordinarias y las extraordinarias, sin embargo, es convenieQ.. 

te mencionar el alcance de las cinco asambleas antes mencionadas 

y su competencia. 

- Asamblea Constitutiva, Al principio de cate cayftu

lo habl~ de lu fundaci6n de l4s soc1eúades y de una manera eope-

cial de las asU!D.bleas conetit.utivaa, por lo que ahora solo ml:nciq__ 

núrá que estaa asambleas solo se dun en ln fundaci6n sucesiva ya 
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que en la simultt!.riea al comparecer los socios a ratificar y sus-

cribir sus acciones ante notario, están colebrando su primera n-

samblea ordinaria, puesto que la constitucidn fué previa a la ce

lebraci6n de esta asamblea (32), 

- Asamblea General Ordinaria. Siguiendo lo ordenado -

por el articulo 181 de la Ley General de Suciedndos ~ercnntiles,

la asamblea general ordinaria ea aquella que se reune por lo me-

nos una vez al año para tratar fundamentalme~te sobre la situa--

cidn financiera, nombramiento de adminiotradores y comisarios, f!._ 

jacidn de sus emolumentos y de todos loo asuntos que no seun de -

la competencia de las generales extraordinarias, 

- Ar.amblen General Extraordinaria. Continuando apega

do n la legislación vigente, dirá que lae asambleas generales ex

traordinarias son las que ee reunen para resolver aobre cualquie

ra de loa asuntos que marca el artículo 182 de la ley do la mate

ria y que por su importancia requieren de un QUOR~~ especial. 

Lo anterior nos lleva a concluir que la diferencia entre 

las aaambleas generalcn ordinarias y extraord1nnrías no eata en -

funci6n de su :Jeriodiciuaü. como ,ilgur.os tr~taUistua pienean, ni 

32 OSCAP. v.;zQUEZ DEL MERC,\00: Op. Cit.' P• 29. 
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tampoco en la nonnalidad o anormalidad de la reunión, sino en los 

asuntos a tratar en las mismas. 

- Asambleas Especiales. Son las que tienen por obje~ 

to ventilar asuntos relacionados con aquellos accionistas que -

tengan derechos especiales derivados de sus propios titulas y co

mo no se pennite que por un acuerdo de asnmblea general se modifi 

quen estos derechos especiales, es necesaria la celebración de eQ._ 

tas asambleas pura proteger los derechos especiales de ciertoa -

accionistas. 

- Asambleas Mixtas, Se ha tratado de llamar as! u las 

asambleas en las cuales se tratan asuntos de competencia de una -

general extraordinaria y de una general ordinaria, sin ernburgo, -

la realidad es que se trata de dos asnn:bleas distintas celebradas 

sucesivamente, esto es, se da lectura y se trdturán los asuntos -

de un orden del dia y posteriormente una vez concluidos loe pun-

toe a tratar se pasará a tratar los de la siguiente asamblea. 

No.se deben tratar asuntos de competencia de una asamblea 

dentro del orden del dia de otra, por lo tanto hablar de aswnblo

as mixtas en el sentido gramatical de la palabru, ea hublar ue -

nsu~bleas en las que se mezclan dos orden&s del tlia y eso no ca -

jur!dicrunente posible (33), 

33 OSUAR v,\ZQUEZ DEL MERCADO: Op. cit., p. 38. 



3,5, Las Acciones en l:.lS Socied;...ties An6nin:as. 

Sienó.c el tema de las acciones muy exte~iso en o3U. estu-

dio me limitaré a tratar el triple uspecto que tienen: 

- La acci6n como púrtc del ca~ital. 

- tu acción como título-valor. 

- La acci6n ca.no co·nprobn.ci6n del ST.~TUS de socio. 

Se dice que lb acci6n ea parte úel ca.;,ital social por

que l!ste se encuentra dividido E:ll un uete1·r.1.inudo nWncro de ucciq_ 

nes, ;;ior lo 4.Ue ca.U.a acción representa una p~rte proporcional -

del capital. Los c.:.ocumf:ntos representativos de las acciones de

ben exr.resar cln.ra:nente el valor nominal de lus ~:-.ismas o la ¡.;ro

porci6n del capi to.l que amparan ( 3.;). 

Es ahortl cu&ndo se ve cla.raraente porqut1 l<l. aocieduú -

anónima paseé ltc 0 '1xir.:a expresión uel IJITUITU PEClr.Ui.E, donde lo 

importante- es ol capi ta.l no el accionista, puesto que c:l rr=spUl

tlo frente n tercero::; entá en el ca:1ital, el cual r.uetle uum~ntnr 

o disminuir bajo estrictu r~5lc.i.1:1entaci6n 1 en t.unto que los socios 

pueden ser solo cinco ·tUe es ~l 11.U <11:ro .!:ümo neñu.lado por la -

ley, co:r.o en el 1::áxir:o que s~r.'o.11 t:...:.nt-os socios c0 J ··cciani::-s tel!.. 

34 JOi.'1UI;; ilOúRIGIIBZ Y R.ODR!GUEZ: O¡,, cit., •rorw l, ¡,. 2G2. 
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ga ln sociedad y a mayor abundamiento, ~ue~en existir físicwnente 

pero no legalmente, m~s socios puesto ~ue la ley pennite que va--

riaa personas sean copror.ietarias de una mioma acción. Cabe seña-

lar que las acciones deben ser de igual valor confiriendo a sus -

tenedores iguales derechos ( 35). 

Pese n lo anterior, la ley preve~ la creación de cntego--

rías de acciones, en donde se conceden distintos uerechos, ein --

que ?Or cato se altere el principio antee expuesto, y sin que se 

permitan acciones de uiverso valor nominal.. 

La acción como titulo-valor está contemplad~ en el artíc\!._ 

lo 111 de la Ley de Sociedades rercantiles, en cuanto a que d:!:cÓ 

que las acciones estarán representadas por títulos que sirvan pa.-

ra acreditar y transmitir los derechos de socio y ae r«girán por 

las disposiciones relativas a valores literales. Por lo tanto, la 

acción es un título-valor que certifica el derecho de ¡1articipa...-

ci6n societaria del poseedor (36). 

Para tenc~ un esquema mas amplio de las accionen como tí-

tules-valor, expondr6 sus características m~s importantes: 

1.- Son títuloo µrivLidoa, r.ucsto que la emisora o oca 

la sociedad, es una persona mor~d ae naturaleza privada. 

35 F. DE SOLA CAIHZAHES: Op. cit., p. ·95. 
lG JOAQUIU RODRlGUEZ Y R00'11GUEZ: Op. cit., 1'omo I, pp. 268-269 
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2.- Son títulos seriales, puesto que cada uno fonna -

parte de una serie de títulos iguales que solo se diferencian por 

el nombre del titular. 

),- Son títulos tlnicoe que no permiten au multiplica

ci6n, esto es, no pueden existir copias o duplicados de las acci

ones. 

4.- Son principales y se consiueran a los cupones re~ 

pectivos como títulos accesorios. 

5.- Son títulos unitarios y solo los certificaaoa pro_ 

visionnles pueden ser mdltiples. 

6.- Son exclusivamente nominativos, nueato que las -

acciones al portador quedaron suprimidas a partir de las reformas 

de 1982, 

7.- Son t!tuJ.oe nominados en cuunto a que están ~re-

vistos en la legialaci6n vigente, 

8.- Son titulas causales cuesto que sua modalidades y 

los derechos que otorgan provienen del contrato social (37), 

Por las caracter!sticHs mencionadas se puede ver que si -

bien la acción, en cuu.nto a documente, pennite el ejercicio d~ -

ciertos derechos, también es cierto que no comparte t.odos los ---

37 JOAQUIN flODflIGUt:z Y ílOJJHIGUEZ: Op. cit,, Tomo I, op, 268-269. 
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principios de un título de cr~dito (38). 

La acci6n no es un título de crédito com~leto si se mira 

el aspecto de su eficacia procesal, y su aspecto incompleto lo -

encontramos en que no puede servir de base a los derechos credit-l 

cios que incorpore, esto ea, el derecho a cobrar dividendos des.-.-

pués de la liquidación de la sociedad, puesto que para hacer efeg_ 

tivos estos derechos habría que acudir a aocumentos ajenos al tí-

tulo en sí, co~o serían las actas de asamblea (39). 

Por lo tanto, aunque no sea un título de crédito completo 

si faculta a su tenedor para ejercitar lo3 derechos inherentes a 

la calidad de socio que están contenidas en título accionario (40), 

Por lo que toca a la acción como comprobación del STATU~ 

de socio, ella mísma es el conjunto de derechos y obligaciones --

que dependen de la participación en el capital; la acción es un -

título de legi tinación pura el accionista ·.(41). La acción paseé -

en sí mísma el total de los derechoe relacionados con lu culiund 

de socio, lo~ cuales se adquieren por la participacidn en el ca--

36 RAFAEL !JJ:: rr:l.1 VAHA: Op. cit., o. 319. 
39 RAUL CERVA!l'r:.:; All!ll.:?.I:A: Títulos" y Onerncioneo ac Crédito; 12a. 

ed. Herrero, México, 1982, p. 134. 
40 A11TONIO 91!U11ETTI: Tratado del Derecho uo lao Sociedauee; ·rrad, 

de F. de Sola Canizar~s, Tomo I, UTEHA, .t~rgentina, 1960, p.--
107. 

41 JOR·QUIN RODRIGUEZ Y íl0D1!GUEZ: Op. Cit., Tomo I, p. 277, 
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pital social y se transmiten a trnvés del proipio documento (42). 

Por otra parte el accionista tiene derecho a que se le r!!. 

conozaca su participación, por lo que la sociedad está obligada -

a entregarle un documento que certifique su aportación y le reco-

nozca sus derechos, ya sea con un certificado provisional o con -

un título definitivo. Los derechos que las acciones confieren a -

los socios se pueden eeducir a tres grandes rubros que son: el v~ 

to en las asambleas, la participación en los dividendos y en la -

cuota de liquidaci6n (43 ) • 

42 JOAQUIN P.ODRIGUEZ Y RODRIGIJEZ: Op. cit., Tomo I, p. 277. 
43 ANTONIO BRUNETTI: Op.cit., p. 95. 



Cio2ITüLO v; 

SITUACION DEL .• CCIOllIS'.I,; FliE!ITE A L •• SO<;!llDAll 

1. El Accionista y la Sociedad An6nimn 

Para poder llegar al punto medulur nel ;ireoente estu

dio,. se debe 9recínar cual es la postura ~!ue tienE: el u.ccionis

ta frente a la sociedua, as! como ta~bién la naturaleza jur!di

ca que poaeén los d&rechos y obligaciones que se derivan de la 

relación entre el accionista y la socieJad. 

Por lo que toe~ al análisis de la ~ostura que guarda -

el socio, la doctrina ha tenido un criterio w1iforme en cuanto a 

que declara que además de ser un &creedor de la socieüad, exis-

ten entre accionisttl y ,,o_ciedad unr. gama <le uerochoa y obliga--

cionea las cuales crean relaciones jur!Jicna. 

El contr~to de sociedad establece diversos derechos en 

favor t.iel socio, al ;nis.no tiempo el socio tiene obligacionua con 

111 sociedad, las cuales derivan de sus STA'rus de socio lo cu'11 -

presupone mtUtiplea relaciones jur!uicae (44). 

44 Jo.qurn !lODRIGUEZ y RODRIGUEZ: Op. cH., ·ro.uo I. p. 74. 
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La posición del accionista no es solo la de acreedor, ni 

tampoco es un comunero de los bienes socia.les; existen una serie 

de facultades y derechos reconocidos al socio que dificilmente 

pueden encnjar en un esquema de derechos y obligaciones (45 l. 

Se afirma que no es posible que un solo derecho se la ba-

se para definir la postura del accionista, (derecho de cr6dito al 

dividendo). Lo mas acertado es que siendo la sociedad an6nima unn 

corporación, la situación del socio participe de ese concepto y, 

por lo tanto, represente una relaci6n personal de incorporación -

a un organismo (46). 

Se puede ver a manera de res~men, que el accionista no ea 

solo titular del derecho a los dividendos o de derechos similares 

a loa de un copropietario, sino que poseá un complejo de derechos 

y obligaciones frente a la sociedad, los cuales se derivan de su 

calidad de socio y los cuales nom~rar6 posteriormente. 

45 ANTONIO BRUHETTI: Op. cit., Tomo I, pp. 74 y 75. 
46 JOAQUIN GARRIGUEZ: Tratado de Derecho !tercantil¡ Madrid, 1947 

Tomo I, Vol. 2, p. 914. 



2. Clasificación de los Derechos ..iel Accionista. 

La clasifica.ci6n de los derechos Je loe ac..:.ionistas se 

pueden establec~r de diversas m..i..11eras, sL1 embargo el maestro --

Rodríguez y Hodri¡¡uez, hace resaltar cuatro de ellas que s6n las 

más importantee (47): 

2.1, Por Razón de su Origen: 

A s~ vez, dentro de esta clasificación se encuentran -

divididos en dos: los que provienen de r,~undatos lega.les y los --

que provienen de acuerdos sociales, ya sea ~ue nazcan de los es-

tatutos, o que se ueriven ue ú.Cuerd.os tomutlo2 en asambleas. A .:.-· 

los primeros se lee llamdl'l derechos socinlea convoncionales, loa 

cuules por su doble fuente ant.es :iencionnda, pueden ser conven--

cionales simples o convencionales estatutarios (48), 

2,2, Por Razón de ou Contenido: 

Se cln.aifican en patrimonLU.es y <le conm;!cuci6n. Los 

primeros se ,rueden considerar como 103 fundu.:1enta.les en una so--

ciedad, a ejemplo, los que se ~ienen sobre loa Uivi1~ndos y lu 

cuota de liquiu .. lcidn y los segundos son consiueri:.nioa co.;10 guran-

47 JOAQUI!! RODRIGUEZ Y RODHIGUEZ: Op. cit., To.:.o I, Jl• 7o. 
48 Ibid., p. 76, 
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tín d<: los primeros y corno ejempl_o tenejios el,Ue.recho. a no.nbrar 

udminis trntlores ·y ·.comis..trios. 

2.3. Por Raz6n ue su Tituluriuad: 

Esta clasificaci6~ oepcnde si corresponden a todos y -

cada uno e.le los .:;;ocios, o aola.r.entc e:. U."'los u~ .!ianera es1-1ecial, -

aunque poi....r!~ ser u:1 solo socio, los que aa uenominun derC::chos 

particulares o :;rivile,:;iatlos. Los tlorecnos minoritarios que co-

rresponden a loa llert:chos particulares no van en fw10idn ú.e un -

nilmoro reducido oc peraonas, sino de u.o,, minoría c_,pitalista (49). 

2.4, Por í1az6n de su Caracter. 

3e dividun c:n aquellos tlerechoa moJ.ificdblcs por acuc.i:_ 

dos ¿e las asamblea~ y en inmodificables que son llurnadoa dere-

choa especiales. 

Una ve~ ennumcrad~.1.s las cluaificacioncs úc: loo Ut:re--

chas de los nccionistLlS tle una manera 1~t .. a1~rica, con r.i:1udré con -

el an.nisis de les nis:nos tlesd·~ el , ll.'lto u.e vista de su conteni-

del accionista 11L1oritario. 

49 ,JO.\~Urn aoD .. IGUEZ y ilODRIGUcZ: º!·• cit.' 'fo:'lu I, ;·. 77. 
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3, Loa Derechos Patrimoniales. 

3,1, Derecho al Dividendo. 

En atenci6n al iin ¡,rimordütl para el que Be créa una 

sociedad mercantil, el cual es obtener un lucro, resulta ncceaa.-

rio que los accionistas bus-::¡uen lograr l...t :rio.yor gttnanciu poHible 

misrna que recibir.'t!l ¡:or :;it:dio de ese uerecho a cobrur los divi--

dendos que se generan aJ. t.é'.r=nino ü.el ejercicio oociul. El nceur 

ese derecho o no hacer uso ~...:l :nis'.7io, e(,.uivaldríü u lv que neñc.-

la Rodríguez y a.odr!;,;,'ilez co:!'.o la f .. \1 t...i. ._.;,, uno .Jt= lOB elt?::it:ntos -

esenciales p~ru la existcacili Je la oocicuad ( 5()), 

Otros autores consideran ... 1 dividendo como el benefi--

cio neto que compete al ~ccionista en la medidu acoruada en la -

asa•nbleu co:no consecucnciu de lu aprob::~i6n del buL:. .• .nce (51), o 

como un beneficio nt- to ;;•.:S::tdero peri6ti.icam>;:nte <J. c<.u.11;:. u.cci6n( ;2) 

pero también se uice quo •l uividendo es igu~l d utilidad (53) • 

. La tendenci& de la c.ioctrina ea distin;:uir un derecho 

y uno concreto al Uiv1~endo. El primero tien~ consistencia en -

50 JOA ~líIN nOiJilIGUEZ y ilODilIGUEZ: O¡,, C1 t., Tomo I, p. 3&9, 
51 A/lTOtlIO BRUllETTI: Op. cit. 1 Tomo II, P• 95, 
52 JOAQl!I:l ROJilil}UEZ Y ilO~llIGUEZ: Qr,, cit. 1 Tomo I, P• 385. 
53 llOBLil1'G MAIVi!Li,,. if.l1LIU1i: Oµ. Cl.t. 1 P• 3o5. 
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la r,osibilidad legal que tiene el accionista de participur en las 

ganancias que a futuro obtenga la sociedad y d.1. final de un peri«.. 

do determinado, lo cual tiene su fundamento en la adquisici6n del 

STA1US Do SOCIO y en el concepto mismo de la sociedad. El derecho 

concreto al dividendo es eventual ya. que está referido a un. ejer-

cicio determinado y dependiendo de un" aprobuci6n de la asamblea 

y con bnse en un balance que efectivamente ;,rroje utilidades. 1.10-

mando como base este supuesto, se puede considerer como un aere--

cho de crédito siendo el accionista acreedor dtl l.-. sociedad (54). 

El derecho al dividendo se basa en dos principioa1 no se 

pueden pagar dividendos sino solo sobre utiliuadeo reulcs y des~-

puéo de la aprobación del bBJ.ance; y segundo, en caoo de pérdidas 

no se pagarán utilidades sino hasta que el cupital sea reintegra-

do o en su caso, nea dieminu:ído en la proporcidn que corre.sppnlla 

sei;ón la ~érdida (55). 

Otra situnci6n que so encuentra vinculada al derecho aJ. -

dividendo, en la de aquellas categorías de accion1atas a las que 

se hn concedido una participaci6n privilegiada en loa beneficios 

obtenidos por la sociedad, al suscribir acciones de voto liw.ituda. 

54 JOAQ 11 IN RO!JHIC.UBZ Y ROD!!IGUEZ: Op. cit., i'omo I, o. 390. 
55 ;.N'i'O:lIO BRUNETTI: Op.cil. 1 •romo II. n. 424. 
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Cabe destacar que con relnci6n al uerecho que se ha veni

do analizando, la. si tuuci6n que guarda el accionista. rninori. ta•-· 

rio, pu~sto que si bien es cierto que ~os accionistns tienen el 

derecho inderogable a no privárscles del reparto <le loe benefi

cios obtenidos por la sociedad, tombi6n ea cierto que la us~~

blea, con el principio mayoritario que ln rige, ea la que debe 

decidir sobre la fijaci6n del mismo. ue c~tn muneru surge el -

conflicto de tres intereseo: el inter~o social, el de l~ mayo-

ría y el de la minoría. 

Este problema puede dejar de existir cuando nor una ueoi

ci6n unánime de los accionistas, ren!l.ncian al pago ae los divi

dendos, a cambio de canalizarlos a la reinvereidn o a lo crea-

ci6n de reservus especiales; solo que eato no se da en la prác

tica y al accionista minoritario no le queda man protección que 

lo contemplado en la parte final del ari.ímllo 113 de la Ley Ge

nernl de Soci ~rindes Mercrmtilee, os decir, la opoaicidn a laa 

deo1•i6neo de lo 0.3omblea y e. la reviui6n rlol balance y los li

bros de le. sociedad, cuando el inter&e de la mayoría no coinci

da con el interés social. Ea importunte asentar que la aeaici6n 

de la mayoría no puede, sin cuusa jugtif1cada, hücer nugatorio 

el derecho ul dividendo de loe accionistas minoritarios. 
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3.2. Dorecho a la Cuota de Liquidaci6n. 

Lo mencioi14:.do Utlter1ormente con relación al derecho al 

dividendo, es tambi~n 11plic:ible al derecho de lo::; accionistas a 

la cuota de liquidaci6n. ?odemos observar que existe un derecho 

genérico derivado del STATUS de socio y además un derecho con-

creta que surge al haberse acordado la disolución de la sacie-

dad y cuando los liquictudores hayan cubierto las deudas socia-

les y la aoamblea haya aprobado el balance final que detennine 

la e;:istenciu da un re~:m1mte a rtq;urtir. Siguiendo este ore.en 

e11C·)ntramos que lan nccionee !-1réferentes tle voto limitudo tie-

nen prioridad en el repa.rto ael haber social. 

Unn vez :nencionndo Lo anterior, es necesario manifestar 

que la liquidación C9 el supu~sto y origen concreto del derecho 

del accioni~ta a la cuota de liquidnci6n, por lo tanto resulta 

obligatorio dar una explicaci6n ~as amolia de lo que es la li~ 

quidaci6n. 

La liquidación es lu conclus16n de los vínculos jur!di

cos que existen entre la sociedad y los terceros que con elle. -

contra.taren, esto es, celebrar todas l;i.:;¡ or.eracion<?s ncc~:Jarie..s 

pura concluir con todo~; los ::e&ocios pe."ld:.enten J. c·¡rgo de ia -

sociedad, para cobrar lo que :1 la mi3rnn se lt.: aduede, pa.ru pu--
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gar lo que ella deba, para vender touo el activo y transforaar-

lo en dinero y para finalmente dividir entre los socios el pa--

trimonio que resulte de todo lo anterior (56). 

En conclusión podría decir que la liquidación es la --

conversión del activo en dinero con el !'in de pagar el pasivo -

y distribuir el remanente entre los socios. 

El estado de liquidación tiene el efecto de cambiar el 

fin de la sociedad, que ya no es la especulación del negocio --

mercantil nara el que fué crea.da, sino para liltuidar las or.·cru-

cienes pendientes para poder llegar a la repartición del remo~ 

nente entre los accionistas, esto es, prohibe la celebración de 

nuevas operaciones y obligacion~e, limitándose lu funci6n de --

los liquidadores a percibir créditos y extinguir obligaciones -

pendientes de la sociedad (57). 

El maestro De 0 ina Vara senala la manera de distribuir-

se la cuota de liquidación de la siguiente manera: 

En el balance final de liquidación se indicará la parte 

56 JO!. QUIN RODRIGUEZ Y 1lODRIGUEZ: Op. cit,, Tom<> II, p. 481. 
57 JOAQUIN GARRIGUEZ: Op, cit., p. 127, 
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que a cada socio corresponde en el h3ber social. El balance 

final se publicará ¡:ior tres veces, de diez en diez d.ías, en el 

periódico oficial de la localidad en que tenga su domicilio la 

sociedad; este balance y los papeles y libros de la sociedad, -

quedarán a disposición de los accionistas, quienes tendrán un -

plazo de quince días, a partir de la última publicacJ,6n, para -

presentar sus reclo.:r.acionüa a los liquidadores. 'l'ranscurrido el 

nlazo ~encionado, los liquidador~s convocar.1.n & una asa~blea 

general de accionistas pura ~ue a~niebc en definitivo el balan-

ce, y una vez a9robado, los liq1J.iúJ.dores procederán a hacer a -

los accionistas los ºªGºª que correspondan, contra la entrega -

de los titules de sus acciones (58). 

En lo anterior se aprecia wia si tuac1dn a..11.iloga u lu 

del derecho al dividendo puesto que la asamblea es la que npru~ 

ba el balance y puede afectarse el derecho de lns minorías, 

quedándo áetae sin un medio de defensa, pudi6ndo Qnicamente COll_!_ 

peler a loe liquidadores a convocar u una asamblea general de -

accionistas. 

58 RAFAEL DE PINA VARA: Derecho Mercantil Mexicano; 6a. cd. -
Porrila, lbico, 1973, c. 127. 
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4, Los Derechos de Consecución. 

Los derechos de consecución eón los que garantizan o -

los occionietns loe derechos patrimo01iales ( 59). Estos derechos 

se dividen de la siguiente mcmera: 

4.1. Derechos de a<lJninistracidn. 

Son los que se otorgan nl accionista ,,ara asegurar eu 

intervenci6n en la formación y ejecaci6n de la voluntad social, 

siendo el mas importante el uerecho al voto. 

Se puede ver que el derecho lÜ voto es el mas im¡1ort~ 

te desde el plUlto de vista del accionista, ns1 co:no tambián es 

el mas importante desde el punto de vista de la función social, 

y sin él la situación del accionista es similar a la de un mutu-

ante y además en forma precaria ya ~ue el voto es el instrumento 

para que el accionista participe en la vida úe la sociedad y as! 

asegurar su participación en los beneficios qu1:: se obten.ea.o. 

Por su importancia social, est~ tlerccho no puede ser -

derogado !;Or l;.:. asamblea ni puede ser objeto de ocnuncia por paz:. 

59 JOA~Urn ROD:UGUEZ y RODRIGUEZ: O¡,, cit., 'i'c~.o r, p. 406. 
y JORGE ¡¡.;¡¡¡1.ERA GRAF: Op. cit., p. 56. 
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te de sus titulares¡ sin embargo este voto 9uede ser objeto de 

alteraciones, como es el caso de las acciones de voto limitado, 

lo cunl nuestra legislación lo permite debido a que el voto de

be realizarse en orden al interés de la sociedad y nó al inte-

rés directo del accionista, "uesto que si el interés de éste es 

solo un beneficio económico inm~diato, el interds social queda

ría postergado. 

De lo anterior se deduce que el interés social esta por 

encima del interés inmediato d~l accionista y a mayor abunua--

miento, encontramos la prohibición u los accionistas de votar -

y a los admisnistradores también en cualquier asunt.o en ~ue tel!_ 

gan un inter~s contrario al de ln sociedad, ya nea propio o aj~ 

no incluy~ndosc en este caso a la repre.ncntacidn. Lu Gancidn es 

la respinsabilidad por danos y perjucicios cauaados a la socie

dad, 

Ea importante aeftalnr, en relación con este derecho y -

en relación con las minorías, la existencia de los sindicatos 

de los accionistas, que son r,rupoe que reunen a d~terminodoa -

accionistas que se co:::prometen u proceder ae comt1n acuerdo, vo

tando en el mismo sentido y oblip-ándose a no enaj~nar sus acciq_ 

nea a personas que no fonnan parte del mi~mo. Se obtiene na! _ 
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W1a ventajn nara la~ minor:Í(;IS, ruesto qun se aglutinan sus fue~ 

zas y lee resulta• mas facil cubrir loa míni :ios legales paru --

ejercitar sus derechos, y en un momento dado, tienen la ventaja. 

de obtener una situacidn mayoritaria. 

La legislación y la doctrina hs.n condenado a este tipo 

de agrupaciones por coartar el derecho de voto, sin ernbargo, -

Brunetti comenta que la oposici6n a estos Aindicutos no puede -

hacerse de manera general y la respuesta afinnativu o negutiva 

no puede darse sino hasta después de haberse '-'!lalizado loa obj'!,_ 

tivoo que el sindicato propone. 

!ti postura ante ln existencia de estos sindicatos o a-

grupacionca de nccionistas ea que no deben de r~chazarse tan -

enérgicamente, ya que pueden constituir un factor de equilibrio 

en la formaci6n de la voluntad social, as{ como una mWlera de -

protecci6n a las minorías y de esta manera ganar suficiente in

fluencia dentro de la ana.mblea ~ fin de no eat~r sometidas a -

las decisiones arbitrarias de la ~~yor!a. 3in embargo, pienso -

que sí deben de regularizarse los citados sindicutos en lugar 

de prohibir Sll oxiatencia y de cota ;nuncru se evit..t que estas -

narupacioneo se conviertan en un conflicto de interea'3s cm lu-

gur de 3er w1a medida estabilizadora de 11~ <1d1r.inietr11ci6n de ln 

!:l·'.ICiedad. 
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4.2. Derechos áe Control. 

Conjuntrunente con los derechos patrimoni~les y de ad-

ministración concedidos al accionista, se encuentrn.'1 los dere-

chos de control o dt:: vigilancia, los cuali.:s constituyen i1t1perati;_ 

vos para la socieü~d. En virtud de ~uc estos derecha~ son atore~ 

dos a lo~ ~cclc~istas considertidos en une foim~ individu~l y que 

constituyen, d.e esta ·::.:mera, derecho e de las :ninor!as, los cua-

les serán objeto ·.ie Wl anilisis ::ias dctellauo en páJinae poste

riores pe:- la i!;:portancia 'iue reviGten. 

De manera errnnciativa diré4_ue los uerec:-.os de control 

aunque se hable de vigiluncia, no se debe entender co::lo a los -

com1sar1os, sino a una vigilanciti de caracter partictilnr corco -

son el derecho de dununci~, •l de ex~nen Jel balance, el de la -

aprobación U.el mia1no, el de pedir información y el a.e impugnar -

ciertos acuerdos sociales (60). 

50 ROUE!!TO MANl'ILL" !úOLillA: º". cit., :; , 417, 
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5. El Accio:lista Minoritario y la Sociedad .'\n6ni:na. 

La sociedad anónima es y ha sido el medio jur!dico idó

neo para constituir grandes empresas debido a la facilidad de -

reunir un gran ndmero de personas y a la vez fuertes capitules, 

lo cual le da una importancia económica !l!UJ' erEn<ln y requiere 

de lograr una reg~lación equilibrada entre sus integrantes para 

lograr eu buena marcha. 

Ahora bien, la sociedad anónima estA regida por el sis

tema democrático, eato es, en tanto que ~s un organismo colcgif!.,. 

do basado en ..ma comunidad de interases, ~stá regiuo ~or el --

princi~io mayoritario, no solo en relaci6n a la formu de const:h_ 

tuci6n de LÁ asamblea, aino también res"Jecto . .t l..i forma de to-

mar las decisiones. Este principio mayoritario está consagrudo 

en la sociedad anónima debido a que el acuerdo unánime es rara

mente logrado y el implantar el principio de la unanimidad dn.-

r!a como consecuencia que para atacarlo baatar!a solamente un -

voto en ~ontra, con lo cual la actividad social se paralizaría, 

impidiendo la buene marcha social. Sin embargo, la aplicación -

del principio mayorítario no responde necesariamente úl conven.

cimiento de que la mayor parte sea eiempre la mejor; w1n as!, -

ee el major medio ~ara obtener la voluntad social. 
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El princi:iio mayoritario ha siao reconocido, por su con 

veniencia lógica y practica como indispensable para el buen fun 

cionwniento de la sociedad (61). A pesar de lo anterior, e.urgen 

dudas resrecto al alcance de este principio co¡¡¡o el hecho de si 

eu absoluto, o si puede ser limitado para tJroteger ú las minort 

as. La consecuencia inmediata de este sistema es el hecho de pq__ 

ner en manos de laa mayorías a las minorías y si bien, la mayo-

r!a puede oerseguir el inter~s de la sociedad, twnbién nuede --

eventualmente usar su poder en miras de un inter~s propio, trn-

tándose ya no solo de un conflicto entre el interés de la soci'!.. 

dad y el interés individual de un accioniota, sino el conflicto 

entre el interés socie.l y el egoísmo de la mayoría (62 ) . 

La problematica consiste en una lucha de interesee1 el 

social, el mayoritario y el minoritario y toda acción que se t~ 

me para proteger n la mayoría o a la minoría, debe tener como -

presupuesto básico la protección uel interes social. 

Por lo tanto resulta evidente la necesidad de que la --

minoría disponga de algú.~ mecanismo de defensa, para protegerse 

61 ANTONIO BRUNETTI: Op. cit., Tomo II, ?• 409, 
62 JOAQUIN GARRIGUEZ: Op,cit., p. 1002. 
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ante el supueato de abuso de poder por parte de la ~ayoría. En 

este sentido el concepto do minoría no es un concepto numérico, 

sino es una referencia a una relaci6n cuantitativa de poder o 

no, estar unida a circunstancias de la tenencia de un mayor nd-

mero de acciones. Debe quedar sentado que al hablar del derecho 

o derechos de las minorías estamos hablando de la protecci6n de 

el interés social por lo que queda legitimada la exictencia de 

estos derechoo. 

Ue :J.~u! s~ desy:rende •1ue l..l finnlidud G~ la pro~ección 

de la itin.oria es una for:nu c.h.: i-'roteger el ir.ter~s de la DQCíe--

dad i;..;.e :nunera -i.'.lc: seo. accrde con su fin y su objeto, 9rotegien-

do a los socios tle tolla clasG de t':.bueos u.rbi !;.:-arios en que pu--

diera incurrir el Gru~o ~ayoritario en ou condici6n de tal lo --

cu:::.1 daría co;:io .rcnul t1do _¡:;,~ .:..os <Je·cás s::icias
1 

y princip:..lrnente 

la sociedad, rcsuJ.tur.J.n victimas de los intereses egoístas de un 

gru¡io de socios (63). 

63 EJU.l~DO 1J.iEGOrlHlI CLUSELL .• J: La 1-rotecc:i..ón de la::; ~:1.1or!as 
en l.r.s Sociedades iin6ni:nas, 2a. ed., Depalrcu.1

1 
.duenoa Airea, 

l:l59, p. 12. 
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6. Las lo'.inorfas son w1 iñellio de Protecci6n del lntcr~s lle 
la Sociedad. 

En la actualidad las sociedades an6nimas cuentan con Wl 

niiinero tan grande de accionistas que la doctrina considera que 

su situación se ha convertido en cu~stiJ~ pública, esto aeriva-

do de la importancia de la sociedad d.'1.Ó!"lima en la vidu econdmi-

ca, un gran volumen de intereses cri:ados por ellas, la magnitud 

del capital que concentran, el monto de sus créditos y tal ln -

cantidad de personas interesadas en su gestión que ha hecho sui.:. 

gir un interás de capital importancia ~ue ea el proter;er a la -

sociedad misma para evitar que se equivoque su función y el pa.-

pel social que desempeña. 

De esta manera se presenta la necesidad de tutelar ln -

economía nública; a los suscriptor.es y. co:n_prudortia de acciones, 

disciplinando con rigor la venta de nociones al páblico¡ de tu-

telar a todos estos pequeños accionistas que invierten su capi-

tal con e.l prop6sito de ahorro y en reSlimen, proteger a los CO'!_ 

sumidores y al rydblico en general " fin de ·<Ue ln sociedad no -

sea usada de manera fraudulenta solo ~n el inter6a personal de 

grandes .1ccionistas. 

Ante este hecho innegable de la creciente importancia 

asumido. en ln actualidad 1:or las eociedade2 andnimaa dentro de 
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la economía moderna, me lleva a pensar ~ue la finalidad queri

da por el legislador al otorgar deter:ninudos aerechos a las mi

norías, debe trascender mas ullá de los simµles intereses de -

los accionistas que las componen. Al respecto se han planteado 

dos tesis contrapuestas: la primera considera que esos derechoa 

se otorgan en el exclusivo interós de las minoríss, las cuales 

se valen de ellos si~plemente como de un merv instrumento ~ue -

en su benefici:. establece la Ley¡ la segunda, que entiendt: que 

esos derechos 9e atribuyen en el interés ue la sociedad t0isma. 

En este punto de vista, encontramos que los derechos de 

todo accionista y por tanto les poderes de la mayoría y aque~

llos concedidos a un~ ~inoría, no vienen a ser otorgados 9or la 

Lay atendiendo al particular interéa de cualquiera de loa dos 

grupos, sino que ve exclusiv~~ente al inter62 superior de la -

sociedad, al que deben de quedar subordinndos. 

Por lo tanto no ee puede dar un derecho de minoría en -

contraoosición al poder de la ~uyoria, y todavia más, el obje-

tivo de estos derechos consiste en i:nr.e~lir ..¡ue lu :n~yoría huga 

1.lSO de un modo desl~Jl de !JU :¡cJer e.~. ::erJ!.licio de l.:i. sociP.dad 

y de las minorías (64). 

6~ r\ll'f'Oi/IO BHUHETTI: C'.1.cit., 'forno II, P• 295. 
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De est~ munera las minorías están defendiendo más que -

los simples intereses particulares de loa accionistas que las -

componen, puesto que defienden básicamente los inter1~ses de la 

sociedad de la cual fonnan parte. Es por esto que la tutela de 

la minoría no es otra cosa que lo. tutela de la corf;oracidn :nc-

diante la minoría misma, entendiendo oor esa tutela no del con

flicto que se sucita entre el interés ue la sociedaU y el indi

vidual de los socios, sino el conflicto entre el inter~s social 

y el intrés egoista de la mayoría (65). 

Se concluye claramente que la función que se le quiere 

atribuir a las minorías es una útil funci6n de control, cuando 

el inter~s social así lo requiera. Ahora bien, sü nos olantcnn 

dos cuestiones: ¿ que es ~ate interás social ? y ¿ como se de-

tennina que eY.iste y que la decisidn tomada lo contraría ? 

El interés debe forzosamente corresponderle a una pere<!_ 

na física ~or ser una actitud propio.mente hum..ma, sin embargo -

la denominacidn "interás social" solo puede interpretarse como 

una comodidad verbal, oor estar .::·eferido al interés que compete 

a un .~rupo de r:ersonne. de esta manera tenemos qui: la sociedad 

al ser constituida por un grupo de personas tiene un objeto el 

65 ANTO~iIO BRU!IETTl: Oo. cit., Tomo II, p. 2)5. 
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cual delimitará la actividad, así como la competencia de los --

6rganos societarios. En sentido abstracto el objeto social es -

el dedicarse & la actividad econ6mica y preponderantemente lu-

crati va y de especulación comercial. 

En virtud de ello ha de constituirsr. en el punto de r~

ferencia, que deberá tenerse en consideraci6n para determinar -

si la nolítica seguida por el grupo de control responde a las -

necesidades propias de la actividad ejercida ~or la sociedad. 

De esta manera, el interés social ya no es un concepto 

abstracto sino un runto de referencia concreto, que en cada ca

so, ayudará a determinar si lo actuado tiene o n6 legitimidad, 

aunque adn así, surge el problem~ relativo a ai el exámen de la 

conducta mayoritaria y el control de la adecuación de las deci

siones sociales al interés de la sociedad, como condici6n de v~ 

lidez, imDlica conferir al 6rguno jurisdiccionul la facultad de 

inmiscuirse en la gestión sociul, esto es, s1 se trata u~ W1 

exámen de mérito. 

El control de la finalidad y le1,üim1aad ue laa decisi~ 

nes sociales imrlica, iru.i....1.J.ublcrnente 1 una a!1reciuci6n acerca de 

lu .3itu:..i.ci6n cconó:nica y un convcimiento profundo de loa moti--
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vos que inspiraron a quienes decidieron en wio u otro sentidOJ 

pero la doctrina no le otorga al juez competencia para realizar 

un exámen de mérito de la decisión impugnada, a pesar de que se 

ha hecho hincapié, que la apreciaci6n de la legitimidad de los 

intereses de la mayoría no autoriza la injerencia de los tribu

nales en la manera en que ella maneja los asuntos sociales, que 

la anulnci6n de las decisiones no debe de ser confw1dida con ln 

disección económica de la empresa, ya que esta es materia excl~ 

siva de la competencia de los órganos sociales, que el juez ca

rece de las facultad~s del administrador y ~ue su injerencia no 

deja de ser tan peli&rosa como los excesos de ln llllJ.yor!a. 

Se puede concluir que los ~oderes del drgano jurisdicciq_ 

naJ. no se extienaen t1. la apreciación de la conveniencia u opor

tunidad de la política societaria, sino que ueben limitarse a 

examinar si la decisión mayoritarin ha. sido tomada ain ¡:.erJUl-

cio del interés social, esto es, que no bS nl juez a quien toca 

determinar cual es el interés social, sino solo controlar que -

la decisión mayoritaria esté inspirada en la Ley, de lo contra

rio se sustituiría, ainstancia de la minoría, lu eeati6n de la 

mayoría nor ln gestión judicial. Esto ea, que la accJ6n de anu

laci6n ror abuso de derecho de laa decisiones de la asamblea no 

riuede constituir u:i medio de eome:ter las decisic·nto a loa tri-

bunales, teniendo los 6rganos oociales abeoluta autonom!a, 



CAPITULO VI. 

LOS DERECHOS DE LAS :rnrn;ni.s 

l. Introducción. 

Es en las asambleas generales de accionistas donde el -

problema de las minorías se da con toda plenitud. Se Uebe recoi:_ 

dar que toda sociedad se deriva de un contrato, y siendo su --

tUente un contrato, ~ste im~licc un acuerdo de voluntades medi

ante la cual se trans~iten derechos y obligaciones a los socios 

que la in teera.'1.. 

Siendo le. obligación principal del socio el pago de su 

a~ortRci6n a la cual se co~prometió libr~mente, ,ar otro lado -

sus derechos se reducen aJ. libre y pacífico disfrute de su 

S'l'A'fUS de socio, lo cua.1 trae consigo los derecho::; de voto y -

particioaci6n en loo dividendoo de la empresa. Como ya quedó -

asentado en un capítulo anterior, el derecho de voto es ln e)t-

presi6n material de otra facultad existente que de. derecho a -

participar directamente en la deliberaci6n y ?Ol" tanto interve

nir en el control de la sociedad. 

Es en las asambleas generales de accionistas en donde -

3l: ejercita el derecha a:: voto y de esta mu.neru se expresa la -
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voluntad de los socios y a la cunl se supcdi tan otros órganos -

sociales como son el consejo de ndministraci6n y los comisarios. 

Si bien le esa~blee general de accionistas es el Órgano 

de manifeetuci6n de le voluntad de la sociedad, no puede por sí 

misma manifeotar al exterior di~ha voluntad, ya que requiere -

para este fin de un órgano representante que es el coneeJO de -

administraci6n. Por otra parte, debido a la fonnn democrática -

en que se hn estructurado a la socieuad anónima, las Uecisionco 

que se tomen en la asamblea general de accionietus deberán ser 

acordadas por le mayoría de los socios. 

Al hablar de decisiones mayoritarias y del derecho del 

socio a intervenir en las deliberaciones, tul derecho se conce

de el accionista pero no como sujeto individual, sino que se le 

concede en cuanto a que ea accionista, de tal manera que el so

cio tiene un námero de votos igual al ndmero de acciones de que 

sea tenedor. 

Por ello es frecuente el caso de que no obetnnte eer en 

mayor ndmero los socios que votan en un sentido, conotituyen -

minoría respecto d~ un número menor de socios que tienen en col!. 

junto mno acciones~ 
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Se hd. dejado establecido que todo socio oosee dentro de 

la sociedad derechos y obligacioní~s y que oosee un S'PA 11.1US que -

le pennite disfrutar su calidad de socio y recibir las utilida

des correspondientes, Pueo bién, el accionistas poseedor de un 

pequeño ndmero de acciones, concurre a las asambleas para ejer

citar su derecho y rara conseguir c~n su ejercicio un fin, que 

es de una maneru directa, la manifestación de su voluntad que -

junto con la voluntad de los demás accionistas constituye la v~ 

luntad de la sociedad, 

Para.que las decisiones tengan validéz se requiere quo 

sean tomadas por un µorcentaje determinado de votoo dependiendo 

del tipo de asamblea de que se trate, lo que hace que ¡ouedan -

tomarse decisiones a las que el pequeño accionista se ha opues

to, 

Es aquí donde rndica el primero de loo ·roblemas de la 

minor!a, pues la ex~reei6n del socio minoritario no coincide -

con la voluntad de la mnyor!a. Se debe hacer notar que ea muy -

frecuente el cuso de que una peroona gea tenedor de un mlmero .. 

de accionea eufici~ntes q~e le den ln ~ayoríu ncceoaria pnrn -

que sus decieione a dentro de la asambleu seo.n tom<J.daa válidarnet;,. 

te, no obstante la opoeicidn de los dem~s uccionietae. 
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En vista de lo anterior, el verdadero problema radica -

en que si una o varias ~ereonas, seWl f!sic~s o morales, poseen 

la mayoría de las acciones, sus decisiones tendrán que ser to-

madas como válidas, lo cual es perfectn:nente lsgnl, sin impor-

tar la desigualdad que se puede apreciar. 

A continuación exQondrá cuales son y en que consisten -

los derechos de las minorías y la utilidad que pudieran tener -

en beneficio de lss minorías y como protección de notorias des!_ 

gualdades. 

Nuestra legislación prevee un sistema de restricciones 

a la mayoría pero alin as! no diapone de ninguna pI'Qtección para 

las minorías en cuanto a los abusos de la primera, tales como: 

la oposición aietemática a las reaoluciones, 7a que la abaten~ 

ción y oposición pueden convertirse en un obstáculo insalvable¡ 

la obstaculización de los QUORU!o!S requeridos por la ley, dando 

lugar a conflictos derivados de la ü1posibilidad de tomar una 

decisión •. 

De esta manera se demuestra que el otorgamiento de los 

derechos de las minorías, sirven como moderadores del poder di

rigente de la mayor!a, pero nunca deben conferirse esos der&-<--



79 

chos con el objeto de constituir u la minoría en protectores de 

el inter6a social1 esta orotecci6n compete a todos los accioni'L 

tas y esta basada en el principio mayoritario. 

Paaar4 ahora a analizar los derechos de las minorías -

sin pre tender hacerlo de u.na. manera e:~ahuati va. sin.o mas bien -

concreta, ¿uesto .:¡ue y;J. e:J :..1.n co:.~p.ren1lii.ios en l<.i. lt:¿islaci6n ac-

tunl puesto -1ue el obj~t.o 1.1el !,rcse:1te tstwlio es simple.nente --

:...:.:inlizarlos en CJ. :·ttrte pr.1ctica-funcionr:.l, puesto ~1ui: doctrinu-

rL~~ente el campo ea •nucho :nas ext.enso pero en el fontlo carece -

de 3plicuci6n i·eal eri las sociedades Ei'16nimas act!Jliles y ~s por 

eso que continuamente se ven Violados los derechos minoritr'lrioB 

de ncc1onistns u.e empresas gigantescas E.!n las que, co-:io ya se 

co.nent6 anterior.nm1te 1 se im¡.-o:\e l<: volunta<l. de u11 nolo cru1•0 

en au beneficio r..irticular y no en el socü<l, mucho menos en el 

d~ loa socios minoritarios. 

tSTA 
~\AUR 

iESIS ria urnr 
U1u0TEG~ 
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2. Derecho a Exi~ir Convücatoria. 

La minoría que represente un 33;(, del capital. aocial, --

tiene el derecho de pedir por escrito y en cualquier tiempo a -

loa comisarios o directamente al consejo de administración, una 

convocatoria para que se celebre una asamblea general de aecio-

nietas en la cual se tratarán los asuntos que esta minoría in--

dique en su petición ( Art. 184 L.G.S.H.). 

El maestro Rodríguez y Rodríguez habla de que no ea un 

derecho tasado en cuanto a caeos y condiciones puesto que este 

derecho se puede ejercer cuantas veces se quiera y para los a--

suntos que la mayoría o la minoría mencionada determine e indi-

quen en su petici6n, por lo que la convocatoria efectuada a so-

licitud de una minoría se extiende tanto a las asa~bleas ordin'!_ 

rias como a las extraordinarias (66 ) , 

Ahora bien, si dichos órganos u loa que se dirigid la -

petición, desestiman la misma hecha por la minoría ya aea por -

que se rehusen o bien, por que no la expidan dentro de loa 15 -

días contados a partir del momento en que haya sido recibida la 

solicitud, eaa convocatoria podrá ser hecha por la autoridad 

66 JOAQUTN RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ: oo. cit., Tomo II, pp. 26 y 
27, 



judicial del domicilio de la sociedad, a petición úe una mino-

ría representante de igual porcentaje de capital, con la obl1-

gaci6n de exhibir para tal efecto los titulas de las acciones. 

Este mismo derechos de pedir convocatoria para celebra

ción de asambleas es t~~bián concedido a un solo accionista, -

pero con la diferencia de que está legalmente nrevieto para los 

casos en que no se haya celebrado una as~~blea en dos ejerci--

cios consecutivos y cuando atS.n celebrada, no ~e h~ya ocupado de 

la discusión, aprobación o modificación del balance anual, nom

bramiento de.administradores y comisarios y de su respectiva -

remuneración (Arta. 181y185 L.G.S.M.), de lo que se deduce -

que €n este caso la convocatoria, solo se refiere n las nsnm--

bleas generales ordinarias, 

En el caso do que la petici6n del accionista sea desoe

timada por la administración o el comisario, este accionista -

podrá recurrir ante la autoridad judicial para que realice la -

convocatoria a dicha asamblea, as! como tambidn lo puede hncer 

un solo accionista, CUWldo faltando la totalidad de los com1s•

rios, el Consejo de Administración no convoque a la asamblea en 

un término de tres d!as para que se haga la denignaci6n corres

pondiPnte; sin embargo, dada la importancia que el 6r&ano de --
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vigilancia, esto es, los comisa.r:os,. tiene en la sociedad, la -

ley va mas adelante todavía, previendo el caso de que no se re~ 

na la asamblea o curmdo reunida, no se.hiciera la designacidn -

correspondiente, y otorga a cunlquier socio el derecho de aolí

ci tnr a la autoridad judicial que sea ella la que haga el nom-

brsmiento de los comisarios, loe cuales est11rd.n en funciones -

hasta que la asamblea efectde l" designaci6n definí ti va (Art. -

168 ;,.G.S.M. ), 

La. petici6n ci.e convoc:::.".oria hecha nor un accio:iisto o -

por la minoría., tanto si es elevaaa a los 6rga.nos de la socie-

dad o expuesta ante la autoridad judiciul competente. d1.f1ert: -

en cuanto quo lA. minoría puede pedirla. en cualquier tiempo, in

dicando en su petición lo~ asuntos ·!U~ habr~n rte ser tratuctos y 

siendo suficiente exhibir los títulos ae sus '<Ccionea para colll

probar que se ha reunido el norcentaje exigido¡ mientras que el 

accionista sinQJlar debe probn.r que se hun producido los supue!!. 

toR mencionados en el artículo 185 de la ley de lu materia, pa

ra que 11> autordad ju.!icial, o loe órganos de la sociedad en -

su caso, previo traslado de lu :.eticién a los ad~inistradores o 

a los comisario~i de~idan el punto, siguiendo la tramitación ert 

tablccido para los incidentes de los juicios mercuntilee. 



3. Derecho de :Sxi:;ir· le.. Sus~1e.1rni6n de l.::.. .r,3 ... r.1blet.i :1 su 
deenvio. 

Este es un derecho mediante el cu~l, a solicitud de una 

minoría que represente el 33~ de las acciones presentes en la -

asamblea, no así del capital social, ésta podrá ª?lazarse por -

un término de tres día3 sin necesidad ae nueva convocatoria, 

para la votación de cualquier asunto r~specto del cual no se 

consideren suficientemente informados según lo establece el ar-

tículo 199 de la loy de la materia. 

En este caso no se trata Je la celebraci6n de una. nueva 

asamblea, sino de la continuaci6n de la que 3e está llevando a 

cabo, por lo que no podrán ser agregados nuevos puntos al orden 

del día. Este d<?recho es en ¡Jarte un co:nple!::.ento del aerecho de 

informaCi6n y jebido a la im~osibilidad ~e los ~ccionistus de ~ 

conocer si esa minoría. está bien informada o no, debe de suspe12. 

derse la asamblea y reenviarla a fecha posterior. 

Sin embargo, surge un problema que puede comprometer el 

intert;s social y se traduce en que si bien es cierto que la mi-

nor!u tiene u.1 derecho, tambi¡!in es ci.~rto 'tue se puede evitnr -

el que se tomen decisiones y ne udopten me~u.das para. asegur:.lr -

ln. correcta marcha de los net;ocion sociales en un momento d~uo. 
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Nuestra legislación sefiala U!l imperativo ;iaru. la ruuy~-

ría de suspender la votación y reenviar dichu votación para -

tres días desrués. Esta dilación puede llegar u ser perjudicial 

para la sociedad, dado que podría acarrear el vencimiento de -

ténninos o la pérdida de oportunidades benéficas paru la misma. 

Si bien es cierto que este derecho beneficia a las min~ 

rías, también :1uede ser muy peligroso en 11unos de accionistas -

desinteresados e indolentes al buen funcion,uniento social y de~ 

conocedores de la necesidad que implica la vida econ6micn de tq__ 

mar decisiones rápidas y oportunas. 

En vista del problema anterior se presentan dos posi--

bles soluciones: 

A) Ln votación de la cuesti6n que se pretende aplazar 

se efectda en la misma asamblea, sujetando los resul tadoa y to

dos loa actos en conexión con el acuerdo tom~do 1 a la condición 

reoolutoria de su reconaideracidn a los tres días. 

B) La su¡::rcsi6n de este dt:recho 11e la rninor!.:i, ya que 

existen otro~ der~chos que proteGen de un:i maneru mo.e completa 

y, además, si ln asamblE:a toma ius dccl.siones por :nuyor!u. ue -

votos, esta mayor!u tom<.trd lno 'Ilimnas U.ecin1oncs en uno u otro 

d!n, siendo el derecho de oposici6n mas completo. 



Derecho de 'fener i\epresi.:ntaci6n e.a el Consejo ae .iu:ni-
nis;raci.5:: ;¡ e,n. +=l C.L"'6 ..... tlv .;.e Vigil...i.¡l(;ia, 

El artículo 144 de la Ley General ue Socic~ades Merccn-

tiles dis¡:.one que la escritura social deten:ünará los derechos 

que corresponden a la min·:iría en la áesignacitSn de administra--

dores y co:nisarios, estos últimos por referencia uel artículo -

171, pero en todo cuso, una ~inoría que reuna un 25~ del capi--

tal social '."!uede nombrar un ad:::inistrador o Wl comisario cuando 

m~nos, siempre ~ue estos se=:m tres o más. 

El no~bra-:tiento de E:stos !'uncion~~::-ios designe.idos por ln 

minoría, solo podrá revoc.1rse cuando revoquen el norilbrarniento -

de los de:nás, es decir, :-;or una c;.¡,usa ~uficiente {¡ue lo amerite 

?uesto ti:le de ad:ni tirse la reVOC'.lci6n sin cuus.:.., el derecho de 

la minoría quedariéJ. a me:!·ced de L.i usamblea. Cabe aclarar que -

ln re~isi6n que huce el artículo 171 al 144 de lü ley de la ma-

teria mencionado en párrafos anteriores en cun.nto al nombra..'flicr:.., 

to de comisarios debe interpretu.roe e:n el sentido de que la mi-

nor:ín que represente un 25i¡¿ del c:y,i tal !:iüc1al !J01.1rá elegir un 

co'TliRario, independiente:nf:nte del comin..irio e:lcgiJo !'Or J;t ma--

yoría, en virtud del c:.irac:ter indiviu,L..1.l de ese ¿!',!ano. 

Este derecho J.e l-i reprc:;c:it<.!ción '.Jí? ha incluido uentro 

:ie lo::; medios de defensa que tien1~ la :ninor:ín orreciénaol(; la -
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posibó.li<i,,d de una repeesentaci6n propia dentro de lo$ 6rgunos 

de administración y vi¡¡ilnncia, sin embargo, por lo q'le res pee-

ta a los comisarios, los derechos de las minorías son ilusorios 

por e::;tar condicionados a que se nombre:1 tres o mi.is, cosa que -

en la práctica casi nu!lCa se Dresenta. For lo que hace a loa ad 

ministradores, esta represcntuci6n es notoriU..'nente inallficiente 

pues muchas veces 13 :ninaría no alcanza no alcanza un porcenta-

je del 25~, motivo suficiente ,ara que quede sin representación 

y, cuando llegu a reunirlo, se ve notablemun te disminuido si --

son muchos los administradores (67). 

En cuanto u. este derecho y en relación con loa comisa--

rios, cabe mencionar que este 6rg:ino no es colegiado y no se to_ 

man las d~~icioncs por :::.ayoría, por lo q1.le se nota que el dere-

cho de ln minor!a es inexiatente ~ueato que se observu 1a falta 

de necesidad de la mayoría de nombrar a mns de un comisario ---

para que vigile la ~3rcha del~ sociedad (óB). 

En mi opin16n me ad.~iero a la critica que hace el mues-

tro Y.antilla Molinn con respecto a los administradores y a loa 

comi::mrios puesto que, es la pr<~C ti.ca, loa arl.11iniotradoros tan-

to como el comiaarío, son ami&os o gente de muchú canfienza de 

67 
68 

ROBE'lTO L. '.f.Ati'l'ILLi, MOL!tli.: O;'. cit., p. 400, 
JQ/,QU!N !lODRIGUEZ Y RODRIGUEZ: Op, cit. 

1 
Tomo II 

1 
p, 155, 
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los accionist:is mayoritarios, los cuil.es se limitan a firmar, -

en el caso de loS co~isarios los doCU.'llentos que se les ¡)rescn-

ten y a cobrar los emolu~entos que les son asignados anualmente 

y en la mayoría de los cusas carecen de todo conocimiento tácn:h. 

ca necesario paro. el desempeño de su fwici6n. 

Este procedimiento de la designaci6n de loe comisarios 

y de los miembros del Cense jo de ;\dministraci6n en la generali

dad de las sociedades se h.n.ce en un .!1ismo acto y por lo truito, 

es la voluntad mayoritaria la que lo~ nombra, por lo q,ue apareQ_ 

temente no se da la necesidad de llevar ..tna verdadera fiscali1.n_ 

ci6n de los actos del Consejo y la elecci6n 5e convierte s1mpl'!_ 

mente en llenar u.n re qui si to lc¿;al. ::ar lo que se llega a la -

conclusi6n de que, o se surr1men a los comisarios co~o órga~o -

fundamental en las sociedades, o ~e regulo. su elección y fun--

ci6n sobre ba~es que obliguen ~ un funcionamiento re~l y eficaz 

en beneficio riela sociedad (69). 

69 ROBERTO L. MANTILLA i1't'Lii1A1 Op. cit., p. 417. 
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5. D<.n·er;;!O tit.: Exigir .-te~:·ú!i:3..i.OiliJ.b:..1 & los. ·.:...ixr.i:1iatradores 
y :1 ::o.:; Comisarios. 

Los administradores tienen frente ~ la sociedad el de--

ber de llevar una buena administración acorde al objeto social, 

lo cual supone el cum?limiento de las instrucciones recibidas, 

sean estas de caracter estatutario, impueotas oor lu Ley o ema-

nadas de acuerdos tomados en asamblea gefieral de accioni~taa --

siempre que no caigan en un ilicito (70). 

En el ejercicio de su cargo y dentro de los límites del 

mismo, los adminiEtradoree son responsables solidariamente, ---

siendo este caractcr solidario de la responsabilidnd aceptado -

por nuestra legislación y aún cuando se pudiera desprender que 

esta responsabilidad solidaria ae limita a cuatro casos que son 

los siguientes: 

De la realidad de las anortuciones hechas por loa 

socios. 

- De lu existencia real de loa dividendos pugados n 

los nccionietas. 

- De la existencia y regularido.d de loe 1ibroe socia-

les que marc'" la Ley. 

- Del exacto cumplimiento de los ucua.rdoe de las as~ 

bleas de accionistas. 

70 JQ/,QUI!f RODRIGUEZ Y P.ODHIGUEZ: Op. cit., Tomo II, p. ¡33. 
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I,o anterior no es ni lo 1nico ni tampoco sr• deben con--

crctar a c!lus cuo.tro fw1ciones, puesto que tumbién responden --

nolldnrinmentc en los auvutstos establecidos r»or los artículos 

J.~7, 19, 21, 138 y 160 de la Ley General de Sociedades Mercan--

tilr.o ( 11). 

En üfecto, de una ~ancra muy amplia, los .:.:.dministrudo--

rrs-:; r~!1p!Jndr;n de los actos inherentes a su rcprcsentaci6n y de 

]:t~ 1'r;l.-i?..<Jcionee que tanto lo. ley corr.o los estatuto~ los impo--

t.~. ·r f!':t, :,~;.r't.icular, de ~ 11e la repartición de los dividendos --

-~" f.;~71: ·:,-;r.:-~: 1;tilida.rle:.; '-!Ue efcctivu·~entc arroje el b .. lunce,--

-;.,, "'~·:. .... f>'! ::.:-~:;;:.... ·Jna scpar;~ci6n ue las utilide:.des para constituir 

, ... • ;':;;"...-:!(.. ~r: -:~::.r:r·1a legal o loe fondos pn vistos en los estatu-

~.;1 ~-;r:.::!::.-~~, :"!.".: "..o:J do.ñas y perjuicios :¡uc pudiernn dcrivc.rse 

1P. .me~:- ~• ':r..:: V-,'°1'' !.J. :idquisición de acciones de lu propia ao-

·:::~~~::.rt., J 1~~- !::::..::.:, E:.iJrá.n !1oliduriarnente responsables con los 

..:....:z.:--::~~!! ::::. ~ .:.2 ::..a"::.. e:--:::: incur;1uo, si conociénctolua no las --

d~ deberes úe los 
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administrau.ores ¡;rir~i ·~on J..~.i. socieJaó.. Por lj que re:;¡::ecta. .J. :.os 

comisarios, pe: jr:Ía d~cir de :na.."leru general que les corr¿sponde 

vigilar que ge cumplan l~ ley y loe est.ntutos y, uarticulurmen

tc, cerciorarse de la constitución y subsistencia de ln fianza 

que debe~ o~orear los administr~dores en su encargo, exigir mel!.. 

sual'liente una b:ilanz.c. de comprobación, así. coD.o intervenir en -

la formnci6n :; revisión del balance anulü, inspecc:onar los li

bros y -:.e.peles .:ie la sociedad, convocar a la asamblea en e~. ca

so de omisi6n por parte de los administr~donea o ca~n vez que -

lo crean perti::ente, insertando en e: oru·:n tlel día los puntos 

que estimen convenientes, asistir con voz !.C!"\J !H:'i voto u u.~."i -

sesione a del Con::;¡e JC de Administrhc16:i y a la.o ..isa."Jblea.s ge;1er~ 

lee de accionistas y, en general, v.:..silar ilirr..:.tarlamente y en -

cualquier tiempo las operaciones de l~ ~oci~a~d. 

Los corcisnrios, d~ acuertlo a lo que 11revee el artículo 

169 de la Ley de Socied.;;.des, serán indi'lia.ual-nt:nte r~sponsnblcs 

p:ira con la sociedad '!JOr el inc1lmpli!!1into d~ las obligaciones -

que la lri·t y los estatu:.03 les i:npont?n. Cabe ~e:lalar que esta -

res.·ons·i.bilid'1d no es so!1dJ.;ia CO'il.O la ·le loo ;J.dmini!:·~radoreG, 

e:-t el lJe:1tido di'.? que e: Co:ise~o ie .:d.ü;if'!iBtrH.ci6n e:s un 6r~Ja.no 

c•:.ler,iado C·J~o yu ha.bíJ. iul3d.Jdo 3..sent . .1.do, sir.o -:ue loa ~omi~n-

rios responderán ct::.•ia uno ~1or los actos y o:nis1oneo propios y 
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. . _::· ,_. ·'._ >_;_ ;~ .. ' 

la· coinC.idé!ú!i3:' en·tia a:Ccidn ·1J:· om-1Si6n yeí-jUüiciS.l Par..:. la so-
:· . >::;'., ~-. ·:::~~·.'.·"-: ... :-·:~:. 

ciedad, no.-9sfa8.biec~ e~~r~>.·~110:~ --~~ri-?u1~. aiGUno (72). 

-.. ::·>_·.' 
El tinico cliso'. -~n qu9 ·los' comi.sarios pudieran 3er resro?!_ 

sables solidaria;nente,. es aquel en· el cual 3abicndo sobre irre-

gularidades 9n las gestione~ de sus predecesores ~o lus hayan -

puesto en conoci11iento -~e la B!:!Umblea general de accionietns, -

en cuyo ca.so si se convfei .. ~en en re~ .. ,onsables con los comieari-

os an~eriores. 

La Ley ~eneral de Sociedades Merc~~tile3 establece en 

su artículo 161 un doble s:.stem¡,. para -oxigir la resnonsabilidad 

de admin1st":""adores y c·n:isJ.rios: como primerc. providencia, la 

acci6n de r~spons~bilidad es ~Xibida por la asa~blea ?revia a.--

c•.ierdo to-nach por la 11iema, en el que ade·nás, se designa a la -

persona '!UP. habrá de ejercitarlo, pero, cuando se reuna la as~ 

blea para delit;erar ~Jbre la responsabilida.; d.i; ·...:.d~inistradores 

y comisarios, deter;üne ~:.:.e r~o ha lugar a *irocc.:cr c.;ntra ellos 

los accionistas ¡:.ie re11nan hasta un ));4 ael capi tul social pue-

den ejerciturlo direct:i. .... e:itc, !lie~pra :¡ cuando no haya.'1. aproba-

do el a.cuerdo que exo:iere la rc3:~0:1 "3ab1lidur1 de !..os "'.asmas, y -

72 JO,\Ql'Ti! ROD1IGUEZ., RQD,lJGl_t:::c: Op. c1t,, Tomo II. "· 164. 
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qu~ ln de~anda comprenda el monto total de i~s responsabilida-

des en favor de la sociedad y no dnica~ente el interés personal 

de las promovcntes; loa bienes que se obtengan co~o resultado 

de la reclamaci6n serán percibidos por la sociedad. 

Por otra parte cabe menCiono.r c1ue la minoría no necesi

ta el previo acuerdo de la asu~blea, exonerando de toda respon

sabilidad a los administradores y comisnrioa, para exi&ir dir~~ 

tamente esta responsabilidad. Vemos claramente por loe t6nninos 

expuestos en el artículo 163, que la ley otorga este derecho ~ 

las ~inor!as con el objeto de proteger el interes de la sacie-

dad. 



G. Derec;10 de ~e·.·isi6n F.xtraor1lino.ria. 

Aunque este derec~o no está contenido en nuestra legis

lación, si existe en el derecho Italiano, Español y Venezolano, 

en donde los accionistas que representan una porci6n determina

da del capital social, tienen la facultad de solicitar a los C'!._ 

misarios la investigaci6n extraordinaria en los libros de la sq_ 

ciedad para aclarar cualquier anomalía que les sea sometida a -

su examen ( 7 3). 

Si se con3idera que el nombramiento del comisario se -

raaliza por ~a mayoría y, rara vez, hay más de un comisario, -

nor lo que ln facultad legal de no~brar un comisario de las mi

norías se vincula u ese ca.ni sario mayoritario con la. ouerte de 

las ~inor!as, de tal manera que su fu.~ci6n se tendría que obje

tivi zar, indeacndizándose de aquellos que lo nombraron. En este 

sentido la función .le vigilancia se haría en interés de la ao<1-

ciednd y no encubriría eventuales malversaciones del grupo di-

rigente. 

Es por esto que su incluoi6n uentro de nuestra leeielu

ción oer:!a convcniunte, para evitur que loa &uditorea externos 

73 A:ITOilIO DilU:IF.TTI: Op. cit., p. 107. 
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sean los que efectivamente fiscalicen la marcha de la sociedad, 

y de esta :nanera evitar que la institución del comisario sea -

una :nera fig>~ra de adorno social. 

7, Derecho de Retiro, 

En relación con este derecho se ¡,ueJe •1er que se otore;a 

a todos los accionistas y d.ebt ser eL~crci tado individualmente; 

es un derecho de las minorías por que es aplicable solamente -

cuando la asamblea ha to~ado un acuerdo en donde se cwnbie el -

obje"to socü!.l¡ la n<:::.ciorw.lidud de la sociedad o se apruebe la -

transfor:naci6n de la .<r.isma c;rno lo sci::üa el artícUlo 206 de lu 

ley de la ma~eria. Los requisitos néclsarios p~ra ejercitar es

te derecho son: 

1.- Haber votado en contra de la resolución que haya -

aprobado la modificación de que se trate, 

2,- Que solicite su separación dentro de los 15 díus al 

de la clausura de la asamblea, 

Al accionista que ejercite este derecho deberán ree~bol;_ 

sarsele sus acciones en ?roporci6n al capital contable, esto ea, 

no en b<:sc u su valor nomi:iul, sino en base ü .r.u valo1· contable 

en el momento de l~ se;~raci6n. 
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Cabe aclara!" que LJ.s acciones llet;a."1 J. t~ner en un me-·· 

mento detenninado· hn.~ta cuatro :Uferentes Ydlores, ce.no lo men

ciona Vivante, citado :·ar el maestr:i Rodrí.~ez y ltodríeuez j' -

que sen: 1) Valor Nominal: es el expresado en la acción; 2) Va

lor Real: se obtiene ~or :a división del patrimonio social en-

tre ~l número d~ acc1onrs en el mo~ento de la liquiaaci6n¡ 3) -

'/aJ.or Contable: es e:. que se calcula en cµalquier mo-:-ento ti.e ln 

vida de la sociedad, divi.iiendo el capital mas l;_¡s reservas y -

bene:icios no uistribuidos, entre el nd.Inero ae acciones, y 4) -

'lalor en Bolsa: es el •¡ue de!Jendt> del dividenoo, pero sufre 

oscilaciones :or diversas inn11e'1ciar> q(''J~6r.ncas (74). 

F.ste derecho ~n r.aso d~ r.o reglamen.tc.rse debidn'Dente -

pUi::!dP, l~e;rar a convertirse en u:i ::inna peligrosa, tnn~o en m..u1os 

de los accionistas co-no en manos de la :::ocietH:.ct, ya que i;l ret.i;_ 

ro de un socio con el corres· endiente ree:nbolso de sun acciones 

equiv·1le a una reducci.6n en el cnpi tal social, lo cual puede 

ser nltnmen:~ perjudicial para 102 ::ti:recdo::--·~!: Je .a .::o~ied~d en 

un rnorne:1tJ determ:nado. V.J.!"'i.o;, legis~'_;.J')res han rt!..-;l,!mtmtu.uc. e: 

derecho rJ'? retiro, y en casi to<los los ::<.i.fses lo han i:lte,;rudo 

en los preceptos 41.ie re¿; • ..iln.n l~ mo-.lif1e!-!c.1.6n 1ie !o.s e::tatutos. 

74 JO,\QUI'.1 10ini!Gl1EZ y li<'DiiI':tIT-:l: º"· cit., ·ro'JO I. r. 263. 



El derecho de inforrnJ.ci6n para todos los .'.lcc1onistas -

queda establecido en el art!cu~o lt6 de lu Ley Generul de Soci'!_ 

dades lil.ercnntilea acerca. del estado que guardan los asuntos so

::?iales, y que consiste en ::ioner a su disposicidn, desde 15 óías 

antes ~e ln ~elebraci6n de las as~~bleas 6encrales de accioni~

tas, los libros y Jocu.mentos rel:1c1onados con ellas. t.s impor-

ta.nte señalar que en relaci6:i con las asamblens cs:JecL .• lcs no -

se establece este derecho, colocd.ndose al accionista~en WlR si

tuación precaria, 

De r:~_te derecho pueden valerse todos :ios uccionietas -

pero, en el fondo, tiende a proteeer a los minoriturios que no 

for:nan :1arte del .3ru~o dirigente, pu.ra que plledan enterarse de

tallada:nentA dt? los ::t3U..'1~os L}'.le se tratttr&1 trl l<i <:!.s:1rnblea y, -

llegad:i ésta, facilitar una decisi6n ,Je acuerdo c·:>n sus intere

ses y, aunquP. ciertamente, el accioniatli poco o nada entiende -

de cuastionen t~cnicas relativas ~l m<inejo y fWlcionu~iento de 

la sociedad, :11 r.:·~nos le ~ueda J...::s. ?osibilidad de =onsult~r con 

peri tos ¿ar:..i. :¡·..1.e lo orientr::n. 

Este derecho se ,j,:riva ".l':'l contrato 3ociul, ru~st'J q:.w 

nl adquirir el ST •• :us de socio, !'le trae i:n?l!ci to en derec.10 :.t 

la informacidn corno UJl d9recho extr~~atri11o:lial, el ctnl se u- ... 
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tribuye :~l SOCiO d~ ffii\nera indiVidn.:ll, y de eGta -iia..'lera· ['Odr~ -

obtener, en el ejercicio del ~ismo, los datos Y.ac1aracioneo -

necesarios para hacerse un juicio y po.ler participar en l~ as~ 

blea, facult~dolo a su vez para poder opinar y discutir .sus -

puntos de vista can conocimiento de causa. 

Este derecho puede ser 11eligro:;o si es usado por n.ccio

nistns negli~entes o inex~ertos 1 en cuanto ~ que pueden revelar 

datos q:.:.e ~erjud.i:pen el interés social, rior lo que se ha pena~ 

do que el d:erecho de información debe subordinarse a qua los d<::,. 

tos que se soliciten no imnliquen '.ll1 ~erjuicio ~ara el interés 

socinl y que sea el Conse~o de :idminist:-aci6n quie:i decida si -

tal.ea datos son o no 9erjud.iciales par~ la sociedad. 

Cabe mencionar que quedaría a salvo la acción de respol!. 

sabilidad para ser ejercit&.da en el caso de que ln oc1.1ltaci6n -

de informaci6n no ~e haga con ~l fin u~ proteG~r a la 30ciedad, 

sino po.ra proter;er el interé3 priv..t.do de los .:idministradores. 

:=:ste derecho .;1. l:.i información es tan importante que su 

violación traería CO!t!O consec·.21.mcia ln nuliaad oe lus r~soluci<L, 

nes de ~~ nsanbleu, y apoyando lo anterior el artículo 188 ae _ 

la ley de la 11ate:-ia preceptúa 4ue la resolucidn tomada con in-
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fracción a este derecho, s~rá n~la, salvo ~ue en el mo~ento de 

lo. votncidn i?i:té 'represent.J.d& la totalid.J.d de las acc:.on<Js. 

Ahora bien, tenemos que no todos los documentos que ao

lici te el accionista a la sociedad, tendrá ásta la obligaci6n -

de pronorcionarseloe, sino soln:nente aquellos que tengan inje-

rencia con la aso."Jblea que se va :.1 celebrar y de esta :nenera -

twnbi~n se "roteje a lo. sociedad de fuga de información frente 

a terceros ( 75). 

75 OSC.\R VAZQUEZ DEL •.;F.EC.\DO: º''· cit., r. 77, 



99 

9, Validez e Invalidez de lns Deliberaciones en lns Asam
bleas, 

Para comprender este derecho es necesario hacer una re-

ferencia a la teoría de las nulidades en el derecho común y o.ni!_ 

lizar hasta que punto es aplicable a las sociedades, La doctri-

na clásica acerca de las nulidadea, distingue entre la inexin--

tencia, la nulidad absoluta y la relativa de los actos juddi--

COG. 

Por lo que toca a la inexistencia, se tien&; que ln doc-

trina establece que loa actos jurídicos oon una rno.nifeatnci6n -

de la voluntad y sin ésta manifeataci6n expresa o tácita no ---

puede existtr acto jurídico. No oolo la voluntad es elemento --

indispensable par~ la existencia de un ~eta jurídico, tiene que 

llevar aunado el objeto que se traduce en el deseo de crear, 

transmitir, modificar o extin,:uiE derechoa y obligucionea. 

Al lado de estos dos elementos esenciales del acto ju--

rídico, se distinguen doo tipos de existencia: la oxist•ncia --

perfecta ·deno!ninuda validez y la existencia imperfecta denomi--

nada nulidad. Por lo til!lto la existencia la pouemoa definir co-

mo un acto jurídico, qne si bien se penad 11<.:vurlo u cabo, no -

lleg6 a nacor, cato es, no tuvo vida jurídica y ae quod6 simpl'!_ 
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mente en estado de gestación (76). 

Se contemplan dos tipos de inexistencias en el acto ju-

r!dico: inexistencia por falta de volLl!ltad, que se dará cuundo 

no lleblle a fonnaree el acuerdo de voluntades, y ese acuerdo no 

e:':istirá en loe casan de error-obst~culo que recue sobre el mo-

tivo determinante de la. voluntad, pero que no impide la fonna.--

ci6n del consenti::'!iento (77)J s !a inexistenciu ;ior fdlta de --

objeto, que es l~t que se pre~entu por no existir obJeto indirei:_ 

to en el neto jurídico, esto es, la cona o el hecho, aunque ta~ 

bien la fulta de objeto directo jurfoicamonte imposible, es de-

cir, que la nonna uc derecho se convierta en obett.culo insu~·e--

rable que i!llpida nl acto jurídico re ali zar su finalidad ( 78), 

En cuanto a la nulidad abooluta, la encontramos coino -

aquella. eaneidn que se estatuye en contra de los actos jur!di--

ces ilícitos para priv~rlos de sus efecto3 y se carnctcri~a: 

1) porque !"-ido rl.quel que resulte perjudicado puetle :1cJir que se 

declare¡ 2) }'lorque e~ l"l!~rt:3Crio":~t'lo 1 esto es, Re puedt: pedir 

en cualquier tiemy.o, y 3) porque ~a inconf1rrnnble, rue-sta que -

76 RAFAEL !!OJHIA VILLEGAS: Cor.ioendio de Derecho Civil¡ Tor.io I., 
~a. ed., Pocrúa, ~éxico, 1968, p. 128, 

77 !bid. p. 129. 
78 !bid. o. 130. 
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la ratificación: eX'."'resa ·o_, t~Cita :-del ·01utor e autores del acto -

ilícito no :ouede darle nlidez (79). 

Pasando a la nulidad relativa ae aprecia· que se preael!. 

tan como causas de 6sta la incapacidad, la inobservanci~ de la 

fonna o la existencia de v!cios'de la voluntad los cuales pue-

den ser error, dolo o violencia ( 80). 

Por lo tanto ·podría decir que la delilleraci6n es nula 

cun.ndo carece de un elemento esi:nci~l como r·u~tle sur la val un--

tad, 111unifestaci6n o fonn:i detennir.i.1.da:.c: si son eY.igiblea AD----

SUBSTA!í':'VJ~. La delib~raci6n nula es E:iempre ineficaz. A.hora 

bien, la deliberación es impuenable cuW1do es contraria n la Cf!. 

critura constitutiv:1, i::!. los estatutos o u la Ley nin oer válida 

ni nula, ea decir, cuando existen todos los ele~entos esencia--

les, pero uno, !llgunoa o totlos están viciados. 

'"r~tanri" d'? riiRtingi.<ir los derecha::; del accionista y de 

111. ~inoría, es irr.¡;crtante determinar y_ue acc1oneri competen a 

unos y a otros frente <.! unJ. d~libc.:raci6n. 

79 ~.\PF:;r, !WJPL\ v:111:G.\S: ºi-· cit., P· l~J. 

ªº !bid. ''· 135. 
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Se tiene •1ue al accionist<i le corres_ponden las acciones 

d~ nu:i~ad de·acu~rdo al derecho co~i!..~, y a una minoría del 33~ 

del canitul social, una acci6n cOncretu J Uetenninada de impue-

naci6n comprendida en el art:ículo;20lde la ley ue la materia, 
--· --· ·' -

la cual exi&e que se CU.'nplan. con lo·S ·sigui en tes requisitos: 
' "i ·~. 

l.- Que la demarida se presente dentro de los 15 días 

siguiente o a. la -clausera~de la a~arnblea. 

blea o hayan· dado su voto en contr:.1. de lu resoluci6n. 

3.- Que la ·demc.nda seilale la cláusula aü contr .. to 

social o el precepto legal infringido y el concepto de vio:a---

c16n ( 81). 

El artículo 20? de la ~e;¡ J¿ Socie<iade3 il.ercan tiles, 

per~itc la sus~P.nsi6~ de las rcsolucio~~R impu5113das :.revia 

fianza otorgada por 103 actores paru ren;-onder ror los posibles 

da?ios y nerjuicios causados ')Or la inejecuc1dn Jel acuerdo, si 

~ar sentencia se decluru infundada la o~osic16~. 

Analiza."1.C·J los .ar:!cu!.03 ... i.!'lieriores, ~e concluye que ne 

e:; -.:>3ible construir un :uste<t..1 pr..Jr:io u9 nuliJ..J.dc3 a:.licublca 

81 JO,\QUIN HODRIGUEZ y rwn:ur;u:·:z: Op. c:.t., Tomo II. P• 74. 
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a la.s delibernci.ones de lu aso.:nblea, a !:esar U.e ,que el artículo 

201 de la T.Ul tici t,,da ley es el precepto 'nus general que 3e en

cuentra al respecto, pero u<lP.mis da qu~ no agota las diferentes 

hip6tesis de invalidez, no es concebible que la acci6n de nuli

dad deba ser ejercita.da en U!'i. ;¡lazo de 15 días <les0ués de clau

surnj:? la asa11bleo. 1 y :nucho ':",t::!nos es de ad11i tirse qut.? uicha pr~ 

cepto se refiera exclueiv~11ente a un~ acción Je impugnación, 

pues b::intaría CO:! que n.:J ZJJ reuniera W1 .3.3P Je los accionistas 

para que un~ resolución contraria a los precepto~ legales o es

tatutarios, se convalidara por el sim:üe trtUl3C<.ir:.Jo <le un plazo 

tan breve. 

Para poder ejercitar esta acci6n, la Ley prevec que los 

accionistas debertí.n legitiT . ....!.rr,e derosit . .:.nd.1 sus acciones~ lr.J.3 -

cuales no les serán devuel t<..i.s !lino hasta haberse consumo.do el -

juicio, ante un notario o una Instituci6n de Crédito, quienes -

expedirdn •1n certificado de den6eíto a.:n!H1r.indoloa y que se aco~ 

pañarán a la demanda con todo lo necesario paru deducir loe de

rechos !::OCiale9. reara el CU~O de que sean varias opoaicionea, -

tod:io ne decidirán en una sola sentencia la cual surtirá efecto 

pnra todos loa accionistas~ 
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10ª Derecho de Suscri~~ci6n ~referc:ite. 

Todos los accionist~s 'oseen ent~ derec~o en formn 

individual, de modo que en la circunstancin de nuev:i emisi.ón de 

uccione:J, ~stas ;.odr.in ser ouscritns por los accionistü.s untes -

que ,or c~nlquiera otrn ;ersona ajen~ n la nocicdad. La ley per

,íte que los accionistas suscriban :ibre::nente ías nuevas accio-

nes en pro¿orci6n ::?.. 3U participación, siempre q:J.e lo !'laban d'!n-

tro de los l~ ~!as siguientes a la publicación •n el periódico -

o:'icinl, d(ll acue!'d.O de la aaa;nblea que d'9terMine el aumento del 

capital social. 

11. Prohibición de ~estringir la Libertad de Voto, 

El artículo 198 de la multicitudu ley de sociedades~ 

r..ercantiles, ostublece la nulidad de todo convenio que de alguna 

manera pudiera restringir la liburtad de vota de los accionis--

tas. 

En neta disposici6n encont,-cios lo. intención del legiq_ 

lador de garantizar al S'Jcio tenedor d•! una sola acc-i6n el libre 

ejercicio de su calidad de nocio, ma:ü fest11rJa '.!n l:! facultad de 

intervenir en lns deliberacio!1cs sociales. concu:--riendo co:i '3U -

vuto ~n l~ direcci6n ~~ la e~preoa. 
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E;nte. der-=cho b~nefic~n ."'articulnrtnc:zte a los socios -

minoritarios, "!ª ~ue impide le. .celebración de ~e.otos en virtud 

de los cu~les se crearían mayorias ~erm!-1J1entes en au perjuicio. 
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CONCLUSICIES. 

l.- Sfcndo la sociedad anónima una sociedad de cupi tal 

funcional, no se ;iuede h,.blar de su existencia sin 1a integre.--

cicSn del capital social, ~l cual se crea medinnte la n:·ortación 

de sumas de dinero, o bienes de otra naturaleza cuyo valor debe 

expresarse necesariamente en numerario. Posee una denominaci6n y 

se rige ~or el princi~io de la responsabili 1ad limitada de sus -

soctos con respecto de su2 obligaciones. 

2.- ~s necesario que la Ley baga una diferencia. en lo 

referente a los conceptos de lo que as el contrato 3ocial ·:l los 

estatutos debido a que, como ya 3e expuso en la presente tásia, 

la naturrilcz.a j•.zrídica de :.unbo~ conceptos es distinttt vi?ro en la 

práctica se confunden. 

3.- En vi ata de la :3i tuaci6n econ6'11ica ¡Jor 1:1 ':1ue atr~ 

viesa el país, 13 constante devaluación monetaria y la cont!nua 

innaci6n, cona:! d11ro que sería c-:inveniente modificar la l.ey en 

cuanto al :n:íni-:-io nc:ccsario para la cena ti tucién de unu 2ociedad 

n.n.ónima paro. lo cunl ~P. :.-:>d!":Í:.l iwlex:tr unu cw:::.ta con ; especto ul 

coat':I :-r,~·centual promedio ( c. P. P.) o en S!.l defecto to'.'ilar co~.10 

referencia el salario r:d'.nimo vi¡;ente en el momunto de l:.! CJnsti

tuci6n. 
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parte de la autoridud co~r.e:ente, enes~~ cu30 concreto la 3(cre-

tar!a de J.elacionf7.ª 1:xterior~s¡ de ·no. exp'-=Jir nir,¡r.ID per:Íliso --

constitutivo -O en··-·~- ca.So , __ .de·. In:º4iÍicaci'Sn _·de, estatutos, e. .las 

socied.ades quri .i1re_t.e~~an: C-~nstftU~~S-e"y-:··e-n-~a. denOmiiü~.ci6n incl;: 

yari. el_ nom_bre. o apelÜ~.ó d~ alguri~;o ~~~?s ,de los socios, rues 
.... , ··-, 

esto es propio sol_ame~~·-.de las sociedades_ de -personas y. n.o de 

las de capital.. 

5.- La- situaCi6n- del acCionista ~~te iU sociedad, es--

ta formada por \Ul complejo de derechos y obli~aciones, dese:nho--

cando este complejo en el llamado STi·.TUS el cual se encuentra -

dete~inado en la Ley, en los estatutos sociales y por tas cir--

cunstancias externas indivinuales relr.tivas ü cada uno de loA --

accionietae. 

6,- Dentro de loe derechos patrimonialBs, el nas impoz: 

tante es el de!'echo n'!. diVidPnda. e!. cual e:.:ístn de de:; f-:rn:n!'.i: 

en nbstracto, ul tener el nccionistn l:t :~o'?i.bilidad legal de rai:._ 

tj ~'!.!iar en '!.P.s c:nn:"lcias de la sociedad y, e:'l con~reto, c1.HL"ldo 

ln asamb1en !'>-{lo de".::er:!li-:e, bnsa.ndo:e en un estado de rc:;11ta-

doo aprobada :·or la '!!1.sria. Este uer~cho rt!aul th tl ::.01s it:.¡:.ortc.!.n-

~e pura El accionista puesto qu~ a través ~e él podra materia---
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liza.!' el fi~.,que persie;ue todJ pereo:;:. que inviert~ en ·1nJ. si:--.. 
ci~dad de ca~ital. 

7.- En cuanto a los derechos de ccnsecuci6n, el ---

principal es el derecho de. voto, puesto ·:pe ~ trav~o de oH ase-

gura su "articipuci6n en la fo'rm:;ci6n y ejecuci6n d• la volun-

tad social, r.or lo que no ae puede derogar por acuerdo de la --

asamble~ ni es renu.~ciable por parte ie sus titulares. 

8.- Siend~ como es que el principio mayoritario ha 

sido reconocido como indispensable para el fu..~ciona~iento d~ la 

sociedad, este ~rincipio no e,:; ni debe ser absoluto, puesto que, 

ant~ eventuales abusos de poder por parte de las m.11yor!ns 1 sur-

ge la necesid3d d~ ~oderar!o, toda vez que nos encontrar!a~os -

frente a un co:1Uicto de intereses de tres tipos: el soc!al, el 

mayoritario y el interéa de las minorías. 

9.- En el problema de las minor!ao lo que se pre---

tende r.rotegcr no es el interds 1ndivi<lu.:i! de cnda socio, sino 

el interés social, esto es, rie protcGe el intcr~s social para -

garantizar los intereses de l~e ~1~or!~s. 

10.- Todos los medios de protección de l~s minoríus 
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son derechos imperativos, irrenUnciables e irrevoc.:.!bles¡ por lo 

que toca a los porcentajes establecidoa en la Ley para constit"!_ 

ir minor!a, no puede ser reducido ni estatutaria$ente así como 

tampoco por acuerda de la a3ainblea pero si puede ser aumentado. 

11.- La calificación. y protecci•ln <.\el interés socia.l 

y de las minorías compete, en principio, a los órganos societa

rios. La intervención judicial debe limitarse a exa~in~r sl la 

decisión ha sido tom3da sin perjudicar al interús social ni a -

un grupo ~inoritario je acci:.~nistas, ·1or lo tanto no toca al -

juez determinar cual es el inter6s social, si:10 controlar que -

la deciei6n tomada sea congruente n ese intcr~s. 

12.- La existencia de los derechos de los nccionis-

tas minoritarios estan otorgados en cuanto que moderan el poder 

dirigente que tiene ln mayoría y están legitimadoo mientras ee

ejerciten en beneficio del interés social y no de intereses P"l: 

ticul.ures senn mayoritarios o minoritnrios. 
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