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PROLOGO 

El hecho dP. que se constituyan :oc:i e:idades, en cuyo objeto soc:i al se 

establece la administración y representación de toda clase de 

personas, es lo que me motivó a realizar una investigación profunda 

con el fin de conocer las posi bi 1 i dad es de que una persona moral 

pueda ser administradora de una Sociedad Anónima. 

Asimismo el presente trnbajo manifiesta una inquietud_, que he tenido 

por conocer la actividad administrativd y representativa que desa

rrolla el órgano administrador de una Sociedad Anónima, así como 1 os 

requisitos que establece nuestra legislación para ocupar el cargo de 

administrador o consejero de tal sociedad. 

Opté por escribir sobre la administración y representación de las 

Sociedades Anónimas, en virtud de que éstas en SLtS orígenes fL1eron 

creadas para auxiliar al Estado o a los Países Colonialistas que 

conquistaban a otros pu~blos y que con motivo de la evolución 

ec:onómica, se han c:onvertido en fomentadoras del ·ahorro y continúan 

auxiliando al Estado para la reali=ación de ciertas actividades 

Pconómi cas, 1 o que J as convierte en 1 as sociedades más importantes 

en la actualidad y ha moti vado que el Poder Legi sl ati vo e>1pi da 1 eyes 

especiales para regular las actividades de las llamadas Sociedades 

Anónimas E:spec:iales, así como la forma mediante la cual deben 

administrarse. 



Como objetivos de esta tésis, pretendo estudiar los requisitos para 

ocupar los c,;i.rgos de ad mi ni strador o consejero de una Sociedad 

Anónim~, el alcance de las actividades administrativas 

representativas del órgano administrador de tal sociedad y la posi

bilidad de que una persona moral pueda ocupar aquéllos cargos, 

estableciendo además, la forma en que se salvarían los obstáculos 

para aceptar tal posibilidad, y como consecuencia, la reforma a la 

l.ey f.iFmeral de Sociedades Mercantiles, para que se reconozca 

plenamDnte este régimen administrativo. 

También pretendo probar que con la aceptación del régimen adminis

trativa en cuestión, se evita 1 a interposi ci On de las personas, ya 

que generalmente la design~ción del órgano administrador se lleva a 

cabo en rel,;:i,ción a la integración del capital, y si el socio 

mayoritario es una sociedad, será ésta quien designe a las persondS 

que integrarán aquel órgano y dichas personas actuaran de acuerdo a 

las instrucci enes que reciban de la sociedad ac:c:ioni sta o socia •. 
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CAPITULO 

DE LAS SOCIEDADES EN GENERAL 

!. NECESIDAD DE LAS SOCIEDADES 

El hombre es un ser sociable por naturaleza, asi el pensamiento 

de Aristóteles no ha sido desmentido en al sentido de que el 

hombre es un animal politice. Si bien es cierto que el hombre en 

su estado de naturaleza vivió libre y aislado de sus semejantes, 

tuvO qU• asociar•& para obtanar ventajas en su luch• comOn. 
o 

No pu•d• admitirse('! hombre aislado satisfaciendo todas sus 

necesidades, pues solo, no tiene ninguna fuerza frente a la 

naturaleza y pronto se da cuenta de la necesidad de asociarse, 

por consiguiente, si cada hombre tuviera que andar por propio pie 

el camino que ha seguido la humanidad, no pasaría de su estado 

salvaje, ya que es la educación acumulada por generaciones la que 

nos permite disfrutar de la cultura y civilización actual; esta 

rica herencia no se lograría sin la asociación, pues ésta a 

medida que es más fuerte hace surgir empresas cada vez más 

potentes. 

El hombre se crea necesidades que lo obligan a buscar 

satisfactore? y al no obtenerlos aislado, busca la cooperaciOn de 

los demás, surgiendo entonces, el intercambio de productos 

creando la actividad del comerciante como profesión, ejerciendo 

el trueque. 

No podemos olvidarnos que nuestra civilización actual en el 

ámbito comer.cial, deriva del comercio y de las grandes industrias 
·:.: 



erigidas con los inventos y descubrimientos de principios del 

siglo XV, que hicieron posible la constitucidn de sociedades 

mercantiles. 

"La empresa con titular individual, aón cuando estit apoyada por 

capitales de conmideracidn 1 Jamás podrá competir con los inmensos 

conjuntos econdmicos implic•dos por las eMigencias da l• vida 

acondmica moderna. La gran industria de nuestros días requiere 

una enorme y vasta concentracidn de capital y da energía da 

trabi1jo 11
• <1> 

Actu•lment• en todos los países sa requiera d• la &Mistancia da 

sociedades para la marcha económica y social da la colacttvid•d y 

en especial, las sociedades mercantiles cuyo propósito entre 

otros es atraer capitalss1 es decir, fomentar el ahorro. 

11 Cada hombre precisai vincularse con otros de modo más e&trecho 

del que resulta de su mera convivencia¡ a la comunidad, como 

hecho natural, se añade una serie de vinculaciones voluntarias, 

que más propiamente merece el nombre de sociedad, opuesto a 

comun(dad". <2> Consideramos que dichas vinculaciones est4n 

encaminadas a Qncontrar individuos con fines comunes para 

asociarse y alcanzar dicho fin. 

"Además de los fines especiales del individuo hay fines 

colectivos que sólo pueden alcanzarse mediante la cooperación de 

(l)ROORIGUEZ Rodríguez Joaquín, 11 Tratado de Sociedades 
Mercantiles", Editorial Porróa, S.A., MéKico 1981, pág. 1. 

(2) MANTILLA Mol ina Roberto L., ºDerecho Mercan ti 1 11
1 Editorial 

Parró.a, S.A., México 1984, pág. 181. 
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varios. No se logran esos fines concluyendo un contrato de 

intercambio en el cual las partes se hayan frente a frente como 

sujetos de intereses opuestos y en el que las prestaciones de 

cada una de ellas, en vista de una contraprestación, representan 

la equivalencia por la propia prestación, sino uniendo por 

contrato las prestaciones de todos en orden a un fin común, 

mediante la cooperación conjunta para un propósito comOn 11
• (3) 

Entendemos que la necesidad de las sociedades fue creada por el 

hombre para alcanzar fines que por sí solo no podría lograr, 

requiriéndose la cooperación de varios, ya sea para aportar su 

esfuerzo o capitales, y que dichos fines son comunas a los qua se 

asocian, y que "Los motivos de este fenómeno liie encuentran, por 

un lado, en la concentración industrial y comercial 

caract~r1sticas de la economía de nuestra época, y, por otro, en 

la tendencia a la limitación de responsabilidad". <4> 

2. ORIGEN DE LAS SOCIEDADES 

Generalmente los estudiosos del derecho establecen que en la 

antigüedad no se conoció la institución de la sociedad mercantil 

con personalidad jurídica, pues ~sta es una creación del derecho 

modernoJ sin embargo, afirman que si fue conocido el contrato de 

asociación. 

En Roma e-Kistieron las Societatis Publ icanorum, "que tenian por 

(3)ROJIÑA-Villegas Rafael' 11 Derecho Civil Me~<icano", Editorial 
Porriia, S.A., Mé>:ico 1977, pAg. 127. 

(4)0b. Cit., ROORIGUEZ Rodríguez Joaquín, pág. 2. 
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objeto la explotación de arrendamientos de impuestos, el 

abastecimiento de víveres y ropa para el ejército, la euplotacidn 

de salinas, la ejecuciOn de abras públicas importantes. Hubo 

también Sociedades de Argentarii, para el ejercicio del comercio 

bancario". <S> 

También como origen de las sociedades encontramos dos 

institucionesr El préstamo a la gruesa y el contrato de comanda. 

El primero consistía en que "el prestamista entregaba al naviero 

prestatario una cantidad de dinero o de mercancías, y el derecho 

de cobrar lo prestado se condicionaba a la feliz terminación del 

vi aje. El prestamista cobraba un ~uerte interés, que era 

compensatorio del rie&go corrida 11
• (6) 

El contrato de comanda que nace en el siglo XII en Italia y que 

fuera conocido como Societas Maris, consistí.a en que "El 

encamendante entregaba al encomendatario o Socius Tractarus 

dinero o mercancía para la aventura maritima y ambos socios 

compartían las ganancias. La comanda evoluciona hasta que, en el 

siglo XIII, se convierte en Sociedad en Comandita con nombre 

propio y con personalidad juridica distinta de las de los 

socios". (7) 

Algunos tratadistas señ~~-an que en una primera etapa, las sacie-

(5)CE:RVAÑTES-Ahumada Raúl, "Derecho Mercantil", Editorial 
Porróa, S.A., México 1982, p~g. 37 

(á) Ibidem, págs. 37 y 38. 
<7llbidem, pág. 38 
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dade5 mercantiles se constituían en forma ocasional o tran-

sito:ia, es decir, que se constituyeron para la realización de un 

fin concreto y, como segunda etapa, aparecen las sociedades de 

tipo permanente, cuyas formas fueron la Sociedad Colectiva y la 

Sociedad en Comandita; la tercera etapa se sitUa en los siglos 

XVII a XIX en los que aparecen Y. se perfeccionan las sociedades 

de capital. 

"Por Ultimo, ya en el curso del. siglo XX, las formas económicas y 

juridicas, de las empresas mercantiles sufren grandes 

alteraciones en su concepción tradicional, como consecuencia de 

un doble fenómeno: la aparición de las sociedades de eccncmia 

mixta, como formas de la actuación del Estado en el campo de las 

dctividades mercantiles y las grandes concentraci enes 

Jndustriales''.<B> 

Cabe destacar que "Históricamente la sociedad con personalidad 

juridica nace como creación del derecho para satisfacer la 

necesidad de los comerciantes de limitar su responsabilidad 

frente a los riesgos que suponía el ejercicio del comerciof que 

la sociedad por acciones se convierte en recolectora de 

capitales, para organizar entidades de gran potencia financiera 

que intervinieran en la vida social y económica, como auxiliares 

de los Estados 11 <9> y que no existía legislación que autorizara o 

(8)0b:-Cit::-RaoRIGÜEz Rodriguez Joaquín, pág. 3 
(9l0b. Cit., CERVANTES Ahumada Raól, pág. 38. 
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reglamentara la constitución de sociedades con personalidad 

jurídica, pues ésta la concedía el Estado por conducto del 

soberano a través de una cédula real previa aprobación de sus 

estatutos. 

En virtud de que no existe una fecha exacta de la creación u 

origen de las sociedades mercantiles, pensamos que éstas tienen 

su origen en Roma, pues por un lado ya eKistian sociedades para 

un fin concreto, y por otro lado, el pater-familias de hecho 

constituía una sociedad con sus descendientes y esclavos, pues 

perseguían un fin com~n que era el que indicaba dicho pater

familias. 

3. GENERALIDADES DE LAS SOCIEDADES 

Consideramos que las generalidades de las sociedades son tres: la 

personalidad jurídica, atributos de la personalidad jurídica y 

proceso de constitución. 

En el desarrollo de este tema hemos considerado conveniente citar 

únicamente a las sociedades de carácter mercantil, con excepción 

de la sociedad cooperativa por regirs~ con su ley especial, 

olvidándonos de las sociedades civiles, ya que el presente 

trabajo está encaminado al estudio de la administración y 

representación de una sociedad mercantil: La Sociedad Anónima. 

Anteriormente dijimos que los miembros de una sociedad se unen 

para alcanzar un fin común, para concentrar capitales y energ!a 

de trabajo, fomentar el ahorro, etc., correspondiendo ahora 

hablar sobre las generalidades de dichas sociedades, lo cual 
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desarrollaremos de acuerdo a nuestra Ley General de Saciedades 

Mercantiles. 

La constitución de una sociedad crea un nuevo ente jurídico 

llamado persona moral o soc:ial, "al mismo tiempo que engendra 

derechos y obligaciones de los que son titulares las partes que 

en dicha constitución intervienen, derechos y obligaciones cuyo 

conjunto forma el estado o calidad de socio. Para que se produzca 

la plenitud de estos efectos precisa la observancia de ciertas 

formas y requisitos, cuya omisión acarrea la irregularidad de la 

sociedad". (10) 

El Articulo 22 de la L.G.S.M., establece que "Las sociedades 

mercantiles inscritas en el Registro Püblico de Comercio tienen 

personalidad juridic:a distinta de la de los socios". Dicho 

Artículo también establece que las sociedades que no c:Ltmplan con 

el requisito anterior, podrán ser declaradas nulas; asimismo, que 

las sociedades no inscritas que se hayan e:~teriorizado como tales 

frente a terceros, tendrán personalidad jurídica. 

De lo anterior podemos establecer que la primera generalidad de 

las sociedades es la personalidad jurídica, que "es una creación 

del derecho, que fue inventada en la edad Media y se comenzO a 

desarrollar con intensidad en el comercio a partir del Renaci-

miento, como consecuencia de los grandes descubrimientos 

geográficos que ampliaron los horizontes del mundo. Es, insisti-
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mos~ esta institución una de los grandes inventos que el hombre 

h.:~ reali;:ado en su azarosa historia". (11) 

La personalidad jurídica "es la manifestación, la proyección en 

las normas jurídicas, de la persona ya sea como ser individual o 

colectivo. El concepto de personalidad se atribuye al sujeto de 

la relación jurídica para eslablec:er la medida de sus aptitudes 

en ac:c:ión". <12) Podemos afirmar que tener personalidad jurídica 

signi-fic:a que un sujeto puede actuar en el campo del derecho, es 

una posibilidad abstracta para actuar como sujeto activo o pasivo 

en la diversidad de relaciones juridicas que puedan presentarse y 

QLle la personalidad jurídica es ónica, indivisa y concreta. 

El ordenamiento jurídico atribuye personalidad jurídica a las 

sociedades~ para ubicar en ellas un centro de imputación de 

derechos y obligaciones, como sujetos de relaciones jurídicas. 

Por cuanto hace al principio y fin de la personalidad jurídica de 

las sociedades merc;:;.ntiles, ésta nace, segón el citado Articulo 

2Q de la L.G.S.M., desde que quedan inscritas en el Registro 

Pl'.tblico de Comercio o desde que se exteriorizan como sociedades 

frente a terceros, y termina segl'.m el Articulo 244 de la ley 

mencionada, una vez concluida la liquidación de la misma. 

CllJOb. Cit., CERVANTES Ahumada Raól, pág. 39. 
C12)GALINDO Garfias Ignacio, "Derecho Civil", Editorial Porrúa, 

S.A., México 1979, pág. 318 
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Cabe destacar que eKisten diversas teorías acerca de la 

personalidad jurídica de las sociedades, las cuales citaremos 

brevemente, no obstante de ser interesantes, en virtud de que no 

es uno de los objetivos de este trabajo. 

Teoría de la ficción: Según esta teoria, el Estado es la persona 

moral por excelencia, la cual otorga la personalidad a las demás 

personas morales, es decir, la personalidad de las sociedades 

emana de la voluntad del Estado. Esta teoría sostenida por 

Savigny, es criticada en el sentido de que si la personalidad de 

las sociedades deriva de la persona Moral-Estado, seria necesario 

que alguien otorgara a ésta el carácter de persona moral. 

Teoría del patrimonio de afectación: Sostiene que es requisit? 

esencial para que la agrupación constituida por un conjunto de 

hombre~ adquiera personalidad jurídica, que tenga bienes 

colectivos'. Esta teori a desarrollada por Pl aniol, es atacada en 

el sentido de que el objeto del derecho es la conducta humana y 

si la persona mol"'al tiene voluntad propia que es expresada par 

sus dirigentes, entonces el derecho regula tal conducta y no a 

los bienes. 

Teoría realista: Atribuye a las personas morales una realidad 

social o jurídica que corresponde a los intereses generales de la 

agrupación, por lo que el legislador tiene la obligación de 

reconocer personalidad a toda agrupación capaz de tener voluntad 

propia que es expresada por las personas f:isicas que la dirigen, 

en otras palabras, la persona moral es una unidad real. A esta 

teoría sostenida por Gierke y Jellinek, se le ha criticado en el 

9 



sentido de que las instituciones jurídicas son creadas por el 

derecho, o más bien podríamos decir que son creadas y reconocidas 

por el derecho en un tiempo y lugar determinados, es decir, no 

nacen primero las instituciones jurídicas y después el derecho 

las reconoce. 

Atributos de la personalidad jurídica 

La personalidad jurídica lleva inherentes ciertas cualidades que 

le son propias por su misma naturaleza, es dscir, la personalidad 

requiere dichas c:ualidddes que conocemos comunmente como 

atributos de la personalidad jurídica, y que hemos considerado 

como segunda generalidad de las sociedades mercantiles, y 

obviamente de otras, siendo las siguientes: 

Denominación o Razón social. Es necesario que las sociedades 

tengan un nombre, ya que es preciso distinguirlas unas de otras 

C..~) para evitar confusiones y para que puedan entrar en relaciones 

jurídicas con los demás sujetos de derecho. 

En las sociedades mercantiles puede haber denominaciOn o razón 

social, y segón el Articulo 88 de la L.G.S.M., la primera se 

forma libremente, ya sea que implique el objeto social o que se 

refiera a una fantasía; la segunda se forma, segón el Articulo 27 

de la ley mencionda, con el nombre de uno o más socios y cudndo 

en ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras "y 

compañia" u otras equivalentes. 

En las Sociedades en Nombre Colectivo y en las Comanditas 

Simples, es obligatorio el empleo de una razón social; en las 
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Sociedades Anónimas es forzoso el empleo de una denominación; las 

Sociedades de Responsabilidad Limitada y las Comanditas por 

Acciones, pueden optar por el empleo de Lma razón social o de una 

denominación, según lo establecen los articules 25, 51, 87, 59 y 

210 de la L.G.S.M. 

Cabe destacar que a la razón social o a la denominación social, 

se deberán agregar las palabras o abreviaturas que identifiquen 

el tipo de sociedad, de las cuales hablaremos con posterioridad. 

Domicilio. Es preciso qLte toda sociedad tenga un domicilio, ya 

sea para recibir correspondencia, emplazamientos, etcétera, asi 

et Articulo 33 del C.C.D.F., establece que las personas morales 

tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su 

administración, asimismo, las que tengan su administración fuera 

del Distrito Feder~l pero que ejecuten actos jurídicos dentro de 

su circunscripción, se considerarán domiciliadas en este lugar, 

en cuanto a todo lo que a esos actos se refiera. 

Por ültimo, dicho Artículo establece que las sucursales que 

operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, 

tendrán su domicili.o en esos lugares para el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por las mismas sucursales. 

Patrimonio. Toda persona moral debe contar con un patrimonio o 

con capacidad para tenerlo, pues es indispensable para 

desarrollar su objeto social. Dicho patrimonio se constituye con 

les bienes, derechos y obligaciones de la persona moral. 

11 



En nuestra legislación d algunas sociedades se les exige pa,-a su 

constitución un capital~ pero no podemos pensar que a las 

sociedades a las que no se les exige, carezcan de tener un 

patrimonio. 

Capacidad. La capacidad de las personas morales es una capacidad 

limitada al objeto social y sólo pueden ejercer los derechos 

necesarios para realizar esa finalidad. 

11 La capacidad de las personas morales como la de las personas 

fisicas, se encuentra limitada por el orden público. La m~s 

·:
1
-, importante de esas l imitaciones, se encuentra en 1 as fracciones l 

y IV del Articulo 27 Constitucional conforme a las cuales, las 

sociedades anónimas no pueden adquirir fincas rusticas con fines 

agr{colas. 

Las personas morales, dentro de las restricciones antes 

mencionadas, tienen capacidad de goce y de ejercicio para 

celebrar toda clase de actos y contratos, para comparecer en 

juicio y tienen capacidad para ser titulares de los derechos 

subjetivos pilblicos (garantías 

nuestra Constitución Poli ti ca, 

amparo11
• ( 13) 

individuales) protegidas en 

a través del juicio de 

Nosotros consideramos que las personas morales solamente tienen 

capacidad de goce. pues la de ejercicio depende de circunstancias 

inherentes al ser humano, así el ~rticulo 28 del C.C.O.F., esta-
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blece que 11 Las personas morales obran y se obligan por medio de 

los órganos que las representan, sea por disposición de la Ley o 

conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras 

constitutivas y de sus estatutos 11
• 

Nacionalidad. En nuestro derecho la nacionalidad de las personas 

morales se determina de acuerdo al Articulo 52 de la Ley de 

Nacionalidad y Naturalización, cuyo teKto establece "Son personas 

morales de nacionalidad meMicana las que se constituyen conforme 

a las leyes de la República y tengan en ella su domicilio legal". 

La tercera generalidad de las sociedades, es la relativa al 

proceso ae constitución que requiere de ciertas obligaciones y 

requisitos que a continuación se mencionan: 

a) Presentar solicitÚd de permiso y aprobación para consti-

tuir una sociedad, ante la Secretaria de Relaciones Exte-

rieres, indicando el nombre de la sociedad, duración, domi-

cilio, objeto social y capital social. En caso de aproba-

ción, el permiso deberá exhibirse ante notario antes de que 

transcurran 90 días. Cabe destacar que de lo antes mencio-

nadas, se excluye la Sociedad Cooperativa, asi como las so-

ciedades de Inversión, pues a éstas es otra la autoridad 

competente para otorgar el permiso correspondiente. 

b) Acudir ante notario público para que asiente en su libro -

<protocolo>, el permiso aludido en el inciso anterior, asi 

como los estatutos sociales, obteniendo la escritura co-

rrespondiente. 
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c) Presentación de demanda para su homologación y orden de re

gistro, ante Jue2 de Distrito o de Primera Instancia de la 

Jurisdicción correspondiente. Dicho funcionario dará vista 

al Ministerio Póblico para que manifieste si existe impedi

mento alguno en lo solicitado, o en su caso, su conformi

dad, citándose posteriormente a una audiencia para ofrecer 

pruebas y finalmente dictará la sentencia que corresponda. 

d) Si la sentencia es favorable, se deberá recabar copia de la 

misma y oficio dirigido al c. Director del Registro Póblico 

de Comercio para que proceda a la inscripción de la escri

tura constitutiva de la sociedad. 

e) Presentar ante el Registro Público de Comercio el oficio -

expedido por el Juez competente donde ordene se registre la 

escritura de constitución, exhibiendo además ejemplar de 

dicha escritura y copia certificada de la sentencia judi

cial homologatoria. 

Requisitos que debe contener la escritura constitutiva de toda 

sociedad mercantil, segón el Articulo 6Q de la L~G.S.M.: 

a> Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físi

cas o morales que constituyan la sociedad. Debemos destacar 

que si existe capital extranjero, los titulares deberán re

nunciar a las leyes de su nación, considerándose como na

cionales por lo que respecta a su aportación. 

b> El objeto de la sociedad, que es la actividad para la cual 

fue crea.da. 
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e) Su ra~On social o denominación. Se utilizará la que corres

ponda seglln la sociedad que se constituya. 

d) Su duración, generalmente se establecen 99 años, pero no -

encontramos limitación para que sea menor o superior. 

e> El importe del capital social, que consiste en las aporta

ciones que hacen los socios, en especie o en dinero y suele 

clasificarse de la siguiente manera: 

f) 

Capital suscrito: Es la suma de lo que los socios se han 

comprometido a aportar. 

Capital exhibido o pagado: Es la suma de lo que los socios -

han entregado al momento de constituirse la sociedad. 

Capital en giro o de trabajo: Se conforma del dCtivo en -

movimiento para el desarrollo del objeto social. 

Capital fijo: Se integra con el activo no circulante. 

La expresión 

otros bienes; 

de lo que cada socio aporte en dinero y en -

el valor atribuido a éstos y el criterio se-

guido para su valorización. Cuando el capital sea variable, 

así se e>:presará indicéndose el mínimo que se fije. Cabe -

destacar que es necesario establecer el valor de los bienes 

aportados en especie, para determinar el número de partes o 

acciones correspondientes al aportador del bien. 

g) El domicilio de la sociedad. Este se debe mencionar para 

que los terceros que contraten con la sociedad puedan recu

rrir al Registro Público correspondiente a efecto de veri-
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ficar la situación de la sociedad, además para los efectos 

que anteriormente expusiéramos. 

h> La manera conforme a la cual haya de administrarse la so

ciedad y las facultades de los administradores. Generalmen-

te la administración se encomienda a consejo de adminis-

tración, administrador Unico, consejo de gerentes o direc

tores, un gerente. 

i) El nombramiento de los administradores y la designación de 

los que han de llevar la firma social. Entendemos que los -

administradores que llevarán la firma social, estarán in

vestidos de diversas facultades. 

j) La menera de hacer la distribución de las utilidades y pér

didas entre los miembros de la sociedad. Ningón socio podrá 

ser excluido de la participación de las ganancias. 

~~) El importe del fondo de reserva. Este no deberá ser por un 

importe inferior a la quinta parte del capital social. 

l> Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipada

mente. Generalmente se establecen los citados por el Articu

lo 229 de la L.G.S.M., que estudiaremos posteriormente. 

ml Las bases para practicar la liquidación de la sociedad, y 

el modo de proceder a la elección de los liquidadores, -

cuando no hayan sido designados anticipadamente. 

Todos los requisitos a que se refiere este Articulo y las demás 

reglas que se establezcan en la escritura sobre organización y 
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funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de la 

misma. 

Ademas debemos mencionar que las sociedades deben cumplir con 

otros requisitos de carácter administrativo y fiscal 1 los cuales 

omitimos por no ser objeto de este trdbajo y por extensos. 

4. CLASES DE SOCIEDADES 

Actualmente la L.G.S.M., reconoce como Sociedades Mercantiles a 

las siguientes: Sociedad en Nombre Colectivo, Sociedad en 

Comandita Simple, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad 

Anónima, Sociedad en Comandita por Acciones y la que excluimos, 

Sociedad Cooperativa. 

Sociedad en Nombre Colectivo 

Históricamente esta sociedad surge en la edad media, "entre los 

herederos de los comerciantes, que continuaban explotando el 

comercio del de cujus. Vivió en la práctica comercial, y la 

primera Ley que la reglamentó fue la Ordenanza Francesa de 1673, 

que la llamó Sociedad General. Las Ordenanzas de Bilbao la 

llamaron comp~ñía de comercio y designaron a los socios como 

compañeros, lo que da idea de Sociedad Familiar, ya que la 

palabra compañia viene de cum y panis, o sea que eran compañeros 

quienes comían el mismo pan". C14) 

<14l0b. Cit., CERVANTES Ahumada Raúl, pág. 56. 
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Algunos autores afirman que esta sociedad se asemeja a las 

sociedades surgidas en el derecho Romano, pero de ninguna manera 

se puede considerar que sean el antecedente histórico, asimismo, 

para algunos tratadistas la Sociedad en Nombre Colectivo es de 

origen italiano, otros, atribuyen su origen a Francia. 

Concepto: El Articulo 25 de la L.G.S.M., establece que "Sociedad 

en Nombre Colectivo es aquella que existe bajo una razón social y 

en la que todos los socios responden, de modo subsidiario, 

ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales 11
• Sin 

embargo, se puede estipular 

algunos de los socios se 

determinada. 

que la responsabilidad de alguno o 

limite a una porción o cuota 

La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, 

añadiendo 1 as pal abras 11 Y COMPAÑIAº u otras equivalentes cuando 

no aparezco el nombre de todos los socios, según el Articulo 27 

de la L.G.s.M. 

Sucesores: se agrdgará esta palabra a la razón social cuando un 

socio se haya separado y figure en dicha razón social o cuando 

ésta se transmita según lo establece el Articulo 29 de la 

L.G.S.M. 

En relación a su administración, podr~ estar a cargo de uno o 

varios administradores, sean socios o personas extrañas, y salvo 

pacto en contrario, el nombramiento de dichos ddministradores se 

hará por mayoría de votos de los socios, en la inteligen~ia de 

que cuando no se haya hecho nombr.amiento de administradores, 
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todos los socios concurrirán a la administración, segú·n lo 

disponen los Artículos 36, 37 y 40 de la L.G.S.M. 

Cabe destacar que en este tipo de sociedades e:dsten socios 

industriales y socios capitalistas; los primeros aportan su 

actividad o trabajo, mientras que los segundos aportan capital. 

Es necesario mencionar que actualmente son muy pocas las 

sociedades que existen bajo oSta estructura jurídica y rora ve:: 

se constituye alguna en esta época; sin embargo, se debe respotar 

el capitulo segundo de la L.G.S.M.~ relativo a la sociedad que 

nos ocupa. 

Sociedad en Comandita Simple 

Se afirma que "en el siglo XI 1 surge el contrato de comenda, del 

cual deriva, en general, la institución de las sociedades; pero 

más directamente la comandita, que es una desviación de la 

colectiva, ya que, según veremos, es un tipo mixto de 

sociedad". <15> 

Otros autores establecen que este tipo de sociedad tiene su 

antecedent~ histórico en la sociedad colectiva, por la limitación 

de la responsabilidad de algunos socios; sin embargo, también se 

establece que la Comandita "es el resultado de la fusión de la 

estructura social de la c:.olec:tiva con el principio de la respon-
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sabilidad limitada a la aportación, arraigado en la práctica por 

la difusión de toda una gama de negocios, de la cual la ccmmenda 

en sentido estricto no es sino el más c.arac.teristíco". (16> 

Nosotros consideramos que el antecedente histórico de la Sociedad 

en Comandita Simple se encuentra en la colectiva, pues en ésta ya 

figurab~ la idea de la responsabilidad limitada a la aportación 

d~ alguno o algunos de los socibs. 

Esta sociedad que surgiera en los primeros siglos de la era 

moderna y que en el siglo pasado tuviera un gran auge, 

actualmente ha sido olvidada por no reunir los requisitos 

requeridos por los comer~iantes, pues se prefiere a la sociedad 

de responsabilidad limitada, o en su caso, a la ascciacibn en 

participación. 

Concepto .. El Articulo 51 de la L.G.S.M .. , establece que- "Saciedad. 

eM Comandita Simplff es la que existe bajo una razón social y se 

compone de uno o v~rios socias comanditados que responden, de 

manera subsidiaria, i lirni tada y solidariamente, de la.s 

obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que 

úni e.amente están obligados al pago de sus aportaci enes". 

Obsé~vese que en este tipo de sociedad existen dos clases de 

socios: los que aportan y responden de las obligaciones de la 
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sociedad de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente y los 

que solamente aportan y 110 responden como aquéllos. 

En cuanto a la razón social, nos dice el Articulo 52 de la \ey 

mencionada, que se formará con los nombres de uno o más socios 

comanditados, seguidos de las palabras ''Y COMPARIA 1
' u otras 

equivalentes, cuando en ella no figuren los de todos, agregando 

además las palabras 11 SOCIEUAD EN COMANDITA" o su abreviatura "S. 

EN C " 

La responabilidad de que nos habla el m~ncionado Articulo 51 de 

la L.G.S.M., se aplicará a cualquier persona, sea so~io o no, que 

haga figurar o permita que figure su nombre en la ra~On social, 

aplicándose también a los socios comanditarios cu~ndo se omita la 

expresión Sociedad en Comandita osa abreviatur~. 

Al igual que la Colect! va, en esta sociedad si se separa un socio 

y continúa la n.isma razón social, deberé agregársele la palabra 

"SUCESORES" y asimismo, se agregará esta pal abra cuando se 

transmita la ra~6n social. 

Respecto a su administrac:iOn, estará a cargo de uno o varios 

administradores, prohibiéndoselas para dicho cargo a los socios 

comanditarios, por lo que podrén ser los socios comanditados o 

personas extrañas, y cuando no se haga designación de 

administradores, todos los socios comanditados concurrirán en la 

adniinistración, lo anter·ior se desprende del Articulo 57 de la 

L.G.S.M. 
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Cabe. destacar que un socio comanditario podrá ejerc:er el cargo de 

administrador, sólo por muerte o incapacidad del socio 

adminitrador y que no se hubier-a determinado estatutariamente la 

manera de sL1stituírlo, además de que los socios comanditados no 

se encuentren, en la inteligencia de que dicho socio comanditario 

ejercerá úni cdmonte actos L1rgentes o de mera administración 

durante el término de un mes a partir del fal lecimie11to o 

incapacidad del socio ddministrador. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Para algunos tratadistas este tipo de sociedad es un producto de 

la sociedad colectiva que sufriera una primera modificación 

substancial en su estructura, por la que algunos socios obtienen 

la limitación de su responsabilidad por las deudas sociales, 

apareciendo entonces la Sociedad en Comandita Simple, y 

posteriormente la Sociedad Colectiva sufre una nueva modificación 

surgiendo la Sociedad de Responsabilidad Limitada, es decir, se 

acepta que todos los socios respondieran hasta por cierto limit.e 

de las obligaciones de la sociedad~ 

Asimismo se afirma que esta sociedad se constituyó para los 

pequeños y media.nos comerciantes, pues ya existía la Sociedad 

Anónima que fuera crea.da para grandes empresas. 

La Sociedad de Responsabilidad Limitada "aparece históricamente 

primero en los ordenamientos jurídicos como creación meditada de 

juristas y legisladores, para llenar necesidades comerciales que 

se hacían sentir en la práctico. Es un caso en que el legislador, 

adelantándose a la costumbre, proporcionó a los comerciantes un 
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instrumento útil para llenar necesidades que los mismos 

comerciantes experimentaban". <17> 

Este tipo de sociedad de origen Alemán, se reglamentó por vez 

primera en dicho país en el año de 1882, introduciéndose 

posteriormente en divesos países como el nuestro y que se 

plasmara en la L.G.S.H., de 1932. 

Concepto. El Artículo 58 de la L.G.S.M., dice que "Sociedad de 

Responsabilidad Limitada es la que se constituye entre socios que 

solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que 

las partes sociales puedan estar representadas por titulas 

negociables, a la orden o al portador, pues sólo seran cedibles 

en los casos y con los requisitos que establece la presente Ley" 

y e:dstirá bajo una denominación o una razón social que se 

formará con el nombre de uno o ~ás socios, adicionándole a la 

razón o · a la denominación, las pal abras "SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA", o su abreviatura 11 5. DE R.L. "• De no 

hacerse tal adición, los socios se convierten eri colectivos. 

Al igual que las sociedades que hen1os tratado con anterioridad, 

en ésta, cue1ndo se constitLtya bajo una razón social, quien haga o 

permita figurar su nombre responderá de las obligaciones sociales 

hasta por el monto de la mayor de las aportdciones. Obsérvese que 

aún cuando un extraño permita o haga que figure sL1 nombre, su 

responsabilidad es limitada. 
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Para est@ tipo de sociedades so establecen las siguientes 

restricciones: Los socios no podrán exceder de 25; el capital no 

podra ser inferior a cinco mil pesos y se dividirá en partes 

sociales, cuyo valor y categoría podrán ser desiguales teniendo 

cada parte social un mínimo de cien pesos o un múltiplo de dich.a 

cantidad; su constitución o el aumento de su capital social no 

podrá llevarse a cabo por suscripción pública; al constituirse la 

sociedad el capital social deberá estar íntegramente suscrito y 

exhibido, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor de cada 

parte social, según lo disponen los Artículos 61, 62, 63 y 64 de 

la L,G,S.M. 

En cuanto a l~s partes sociales, el Articulo 68 y demás relativos 

de la L.G.S.M., establece que cada socio tendrá una parte social, 

en la inteligencia de que si un socio adquiere la parte de un 

coasociado, se aumentará en la cantidad respectiva de su parte 

social, salvo que cada parte tenga derechos diversos pues 

entonces se conservará la individualidad de las partes sociales, 

asimismo, se establece que dichas partes sociales son 

indivisibles, pudiendo establecerQe estatutariamente, el derecho 

de división y el de cesión parcial, respetándose lo referente al 

número de socios, el capital m.inimo de la sociedad, 

consentimiento de los socios y el derecho ol tanto de los mismos. 

Por c::uanto hace a su administración, estará a cargo de uno o más 

gerentes, pudiendo ser socios o personas e:<trañ·as a la sociedad, 

y cuando no se haga designación, todos los socios concurrirán en 

la administración, según lo dispone &l Articulo 74 de la L.G.S.M. 
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Sociedad Anónima 

En relación a esta socii:?dad hemos considerado que por su 

importancia y por ser la más completa en estructL1ra juridicaJ 

dedicarle un capitulo exclusivo, adem~s de que el presente. 

trabajo está encaminado a la misma. 

Sociedad en Comandita por Acciones 

Esta sociedad de origen francés surgió a principios del siglo 

pasado y con el fin de eludir las restricciones que el derecho de 

dicho país imponía a la Sociedad Anónima. 

11 Fue un ingenioso instrumento, que combinaba los aspectos 

personalistas con los capitalistas en la organización de un tipo 

complejo o mixto de soc:iedad 1 y se eludían los requisitos 

restrictivos que el derecho francés imponía a la constitución y 

operación de las sociedades anónimas"(18). 

Concepto. El Artículo 207 de la L.G.S.M., establece que ºSociedad 

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

socios comanditados que responden de manera subsidiaria, 

ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno 

o varios comanditarios que ~nicamente están obligados al pago de 

sus acciones". 

El Articulo siguiente de la mencionada Ley, establece que este 

tipo de sociedad se regirá por las reglas aplicables a la Socie-
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dad Anónima, salvo lo siguiente: El capital soc:ial se dividirá 

en acciones y no podrán cederse sin el consentimiento de la 

totalidad de los comanditados y el de las dos terceras partes de 

los socios comanditarios. 

Podrá existir baja una razón social o bajo una denominación, en 

la inteligencia de que si se optare por la primera, la misma se 

formar~ con el nombre de uno o más socios comanditados seguidos 

de las palabras 11 Y COMPAÑIA" u otras equivalentes cuando en ella 

no figuren los de todos. A la ra:ón social o denominación, en su 

caso, se agragarán las palabras "SOCIEDAD EN COMANDITA POR 

ACCIONES", o su abreviatura 0 5. EN C. POR A 11 

Debe mencionarse que a esta sociedad le son aplicables las reglas 

que rigen la razón social, así como a la omisión de la palabra 

Sociedad en Comandita o su abreviatura. 

En cuanto a la administración, ·podrá estar a cargo de uno o 

varios administradores, con la prohibición expresa para ocupar 

estos cargos a los socios comanditarios. 

Sociedad de Capital Variable 

La modalidad de capital variable de las sociedddes mercantiles, 

es de origen francés, cuya finalidad fue de que las sociedades 

pudieran variar el capital social sin necesidad de modificetr sus 

estatutos sociales. 

Las sociedades que anteriormente hemos mencionado podran, al 

constituirse o posteriormente, adoptar la modalidad de capital 

variable, debiendo establecerse las condiciones para el aumento o 
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la disminuciOn de dicho capital, además, a la razón social o a la 

denominac:i ón se le agregarán las palabras que identifiquen el 

tipo de sociedad y 11 DE CAPITAL VARIABLE" o su abrevialura "DE 

c.v."• 

En las Sociedades Anónimas, de Responsabilidad Limitada y en la 

Comandita por Acciones, se indicará un capital mínimo que no 

podrá ser inferior al requerido para constituirse la sociedad, y 

en las Sociedades en Nombre Colectivo y Comdndita Simple el 

capital minimo no podrá ser inierior a la quinta parte del 

capital inicial. Generalmente el capital social variable es 

ilimitado, 

determinado. 

pero puede estipularse 

Fusión y transformación de las sociedades 

un capital variable 

"fusión es el acto por el cual dos o más sociedades unen sus 

patrimonios, concentrándolos baJ,o 1 a titularidad de una sol a 

soci edad 11 <19>. 

Doctrinalmente se conocen dos clases de fusión: por absorción o 

por formación de una nuevn sociedad. Por la primera una sociedad 

perdura y es llamada fusionante y otra u otras desaparecen y son 

llamadas fusionadas, es decir, una sociedad absorve a otra u 

otras, mientras que por la segunda, dos o más sociedades unen sus 

capital es para constituir una nueva, desaparecitmdo aquéllas. 
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De acuerdo al Articulo 222 de la L.G.S.M., la fusión deberá ser. 

decidida por Cdda una de las sociedades que pretendan fusionarse, 

debiendo inscribirse los acuerdos respectivos en el o los 

Registros Públicos de Comercio correspondientes, además de 

publicar en el periódico oficial del domicilio de cada sociedad, 

el acuerdo y el último balance, en la inteligencia de que las 

sociedades que dejen de existir o que vayan a ser fusionadas, 

deberán publicar el sistema establecido para la extinción del 

pasivo. 

Segtln el Articulo 224 de la L.G.S.M., el efecto de la fusión 

surtirá después do tres meses de haberse efectuado la inscripción 

del acuerdo, y en dicho plazo, cualquier acreedor de las 

sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión; sin 

embargo, el efecto de la fusión podrá surtir desde la 

inscripción, si se pacta pagar todas las deudas de las sociedades 

o se haga depósito de su importe en una Institución de Crédito, o 

también, si consta el consentimiento de todos los acreedores, 

seg~n consta en el Articulo 225 de la L.G.S.M. 

En cuanto a la transformación de las sociedades, el Articulo 227 

de la L.G.S.M., establece que las sociedades que hemos estudiado, 

podrán transformarse a otro tipo de sociedad, aplicándose para 

este caso, las normas establecidas para la fusión. 

Consideramos que una sociedad mercantil podrá transformarse a 

otro tipo de sociedad sien1pre y cuando sea de las reconocidas por 

la Legislación Mercantil, salvo a la sociedad cooperativa, pues 

en ésta no hay finalidad de comerciante intermediario, pero si se 
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pretende transformarse a una sociedad civil, será necesario 

reformar los estatutos sociales, además de cumplir con los 

requisitos ar1tes indicados. 

Disolución de sociedades 

Como se~alamos anteriormente, en la escritura de toda sociedad 

mercantil debe establecerse una dL1raci ón y un objeto, que al 

llegar a su término o a la realización de dicho objeto, la 

sociedad se disuelve. 

De acuerdo al Articulo 229 de la L.6.5.M., son causas de 

disolución de las sociedades: Por expiración del término fijado 

en el contrato social; por imposibilidad de seguir realizando el 

objeto principal de la sociedad o por quedar éste consumado; por 

acuerdo de los socios; porque el número de accionistas llegue a 

ser inferior al mi.nimo establecido por la Ley, o porque las 

partes de interés se reunan en una sola persona; por la pérdida 

de las dos terceras partes del capital social. 

Nuestra L.G.S.M., en sus Articulas 230 y 231, establece que las 

Sociedades en Nombre Colectivo y las Comanditas, ~sta en relación 

a los socios comanditados, se disolver~n salvo pacto en 

contrario, por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno 

de los socios o porque el contrato social se rescinda respecto a 

uno de ellos. 

Si la sociedad desea continuar y los herederos del socio 

fallecido no otorgan su consentimiento, entonces la sociedad 

deberá entregarles la cuota correspondiente al socio difunto en 
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un plazo que no exceda de dos meses y conforme al 0.ltimo balance 

aprobado, lo anterior se establece en el segundo párrafo del 

mencionado Articulo 230. 

Salvo que la sociedad se disuelva por haberse concluido el 

término d~ duración, deberá comprobarse la causa de disolución y 

ésta se inscribirá en el Registro Püblico de Comercio, que de no 

hacerse, cualquier interesado podrá solicitarlo judicialmente, de 

la misma 

interesado 

manera podrá oponerse a la disolución cualquier 

cuando considere que no existe causa para la 

disolución teniendo un plazo de 30 dias a partir de la 

!nscripc!On, seglln el Articulo 232 de la L.G.S.M., párrafo 

tercero. 

Liquidación de law sociedadew 

Una vez que se ha disuelto la sociedad, se pondrá en liquidación, 

cuyos liquidadores serán designados por la asamblea o junta de 

socios en que se acuerde o reconozca la disolución de la 

sociedad, siempre y cuando no hayan sido design~dos en la 

escritura constitutiva. 

Dichos liquidadores serán los representantes de la sociedad y 

tendrán facultades para: concluir las operaciones sociales 

pendientes al momento de la liquidaciOnJ hacer pagos de la 

sociedad y cobrar los que se deban; vender los bienes de la 

sociedad; liquidar a cada socio su haber social, practicar el 

balance final de la liquidación, que deberá someterse a la 

discusión y aprobación de los socios; depositar en el Registro 

Público de Comercio el balance final; obtener del mencionado 
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Registro la cancelación de la inscripción del contrato social, 

una vez concluida la liquidaciOn, según lo dispone la L.G.S.M.'en 

sus Artículos 235 y 242. 

También tienen obligación los liquidadores de mantener en 

depósito durante diez años después de la conclusión de la 

liquidación, los libros y papeles de la sociedad, obligación que 

esta plasmada en el Articulo 245 de la L.G.S.M. 

Es importante señalar que las sumas que pertenezcan a los socios 

no fueran cobradas dentro de 1 os dos meses sigui entes a 1 a 

aprobación del balance final, dichas sumas se depositar~n en una 

institución de crédito con la indicación del beneficiario, según 

se desprende lo anterior del Articulo 249 de la L.G.S.M. 

Sociedades extranjeras 

El Articulo 250 de la L.G.S.M., establece que "Las sociedades 

extranjeras legalmente co~stituidas tienen personalidad jurídica 

en la República". El siguiente Articulo de dicha Ley, dice que 

las sociedades en cuestión, sólo podrán ejercer el comercio desde 

su inscripción en el Registro Público~ cuya autorización deberá 

otorgarla la Secretaria de Relaciones Exteriores, previo 

cumplimiento de ciertos requisitos, entre otros, comprobar que se 

han constituido de acuerdo con las leyes del Estado del que sean 

nacional as, debiendo e~hibir copia del contrato soc:i al y 

certificado de estar constituidas y autorizadas conforme a las 

Leyes, expedido por el representante diplomático o consular que 

en dicho Estado tenga la República; que los estatutos sociales no 
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sean contrarios a las Leyes Mexicanas; que se establezcan en 

Mé~ico o establezcan aqui agencia o sucursal. 
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CAPITULO II 

ANALISIS DE LA SOCIEDAD ANONIMA 

Es importante señalar que en el desarrollo de este capítulo, nos 

referiremos únicamente a 1"' forma clásica y tradicional de la 

Sociedad Anónima regulada por la L.G.S.M.~ también conocida como 

Sociedad Anónima camón o cerrada. 

Lo .:interior se destaca porque e:<isten Sociedades Anónimas 

conocidas como abiertas o pl1bl i c:as, 11 destinadas a captar 1 a 

inversión privada por medio de 1 a oferta pública de ti tL1losval ar 

que ellas emiten, o sea, las acciones reprGsentativas de su 

ca pi tal social, asi como 1 os bonos u obl i gac:i enes que 1 as §8 

emiten y que representan préstamos colectivos. Estas sociedades 

abiertas o pltblicas, están regidas por la L.M.V. y 

supletoriamente por las LGSM 11 C20). 

Además e:< i sten 1 as Sociedades Anónimas Especial es, "regidas por-

leyes propias que conforman clases de sociedades por acciones, 

que siempre funcionan por concesión o autorización del Estado, 

que cubren renglones y actividades de interés público eminente, y 

que requieren la e~trecha y permanente y vigilancia del Poder 

·Póblico, como sucede con los segurosJ las fianzas, las activida-

des bursátiles, y ciertas manifestaciones del fenómeno de la -

C:!Oi'BARR~RA-G;::;f Jorge, 11 Insti tuci enes de Derecho Mercan ti 1 11
, 

Editorial Porr1=1a, S.A., Mé;üco 1989, pág. 407. 
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concentración de empresas, como es el caso de las S. de l. 

Además, notas que son propias de ld SA, como la responsabilidad 

limitada de todos los socios y la división del capital en 

titulosvalor, sin adoptar este tipo social y con profundas 

características diferencie.doras, se aplican a la SN de e, 

instituciones de crédito creadas a partir de la nacionalización 

de la banca, en 1983". (21) 

En relación a las Sociedades Anónimas públicas o abiertas y a las 

que requieren concesión o autorización del Estado~ pensamos que 

las leyes aplicables a las mismas se integren al capítulo quinto 

de la L.G.S.M., relativo a la Sociedad Anónima, con el objeto de 

que exista una sola estructura jurídica de la sociedd que 

comentamos, con sus variantes y modalidades, pues nos parece 

ilógico la constitución de Saciedades Anónimas regidas por leyes 

especiales o propias que no sea la L.G.S.M., o que ~sta sea 

supletoria de aquéllas. 

l. ANTECEDENTES HISTDRICDS 

"El antiglic derecho no conoció las sociedades anónimas. La 

primera institución que contLwo los elementos básicos de este 

tipo de sociedad fue organizada en Génova en 1407. La Repóblica 

Genovesa, al no poder pagar los intereses de un préstamo que le 

había sido hecho por la corporación mercantil que llevaba el 
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nombre de Casa de San Jorge, otorgó a ésta el derecho de cobrar 

algunos impuestos importantes, para aplicar su importe al p~go 

del crédito. Los miembros de 1 a corporación consti tuyeron 1 

entonces, el Banco de San Jorge.. que temía por principal 

finalidad el cobro de los impuestos para relizar el reparto 

proporci anal entre 1 as derechohabi entes. La representación de 

éstos se consignó en acciones dE-1 Banco, que tuvieron amplio 

mercada y eran de fácil circulación''. C22> Sin en1bargo, para 

algunos tratc:ldistas el Banco de San Jorge no es el antecedente 

más remoto de la Saciedad Anónima, pues se le considera como una 

organización de acreedores del Estado y "su mismo carácter de 

reuni 6n de acreedores la apra:<ima inás a las asambleas de 

obligacionistas que a la Sociedad Anónima". (23) 

"También se ha pretendida encontrar un antecedente histórico de 

la saciedad anónima en la colonna, saciedad constituida para la 

expl ataci On mercan ti 1 de un navío, los companE:!ntas de la cual 

sólo respondían can el importe de su aportación¡ instituciones 

similares existían en el Código de las Costumbres de Tartosa y en 

el Consulado del Mar''. <24) 

Se ha establecido que realmente la Sociedad Anónima surge y 

deriva "de las sociedades de armadori:?s, que se formaron después 

de los grandes descubrimientos con qua se inicia la época mercan-

<22)-ob:-cit::-cERVANTES Ahumada Raúl, pág. 82. 
!23) Ob. Cit., MANTILLA Melina Roberto L., pág. 337 
<24> Ibi dem, pág. 337. 
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ti lista moderna. Los países colonialistas fomentaban la 

organi:::ación de compañíl'ls anónimas, que les auxiliaban en lo 

tarea de la colonización". (25) Es así como se organi::an "la 

Compañía Holandesa de las Indias Orientales (1602>, la Compañía 

Holandesa de las Indias Occidentales (1621>, la Compañía Sueca 

Meridional <1626), etc., que no solamente perseguian finalidades 

económicas sino políticas. En estas sociedades es en las que se 

origina la estructura de la actual sociedad anónima, que tan 

importante papel desempeña en 1 a economía contemporánea". C26) 

Es hasta el siglo XIX y por las ideas del liberalismo económico, 

cudndo se promulgan leyes que autorizan a los particulares a 

crear las Sociedades Anónimas. "La primera ley de tal naturaleza 

fue la del Estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, en 

1795, y a ella siguieron las leyes de Massachusetts, en 1799, de 

Nueva York en 1811 y de Connecticut en 1837. A las leyes 

norteamnricanas siguieron la ley inglesa de 1844 y la francesa de 

1867. Esta última fue el punto de partid.a. de la legislación de 

sociedades anónimas en Europ.:. y en América Latina". (27> 

Por lo que respecta a nuestro pais, la primera Sociedad Anónima 

que se constituyó fue "una compañía de seguros marítimos que en 

el mes de enero de 1789 come11zó sus operaciones en Veracruz, con 

725)-ob~-c!t~~-CERVANTES Ahumada Raúl, pág. 82 
(26l Ob. Cit., MANTILLA Melina Roberto L., pág. 338 
(27l Ob. Cit., CERVANTES Ahumada Raúl, pág. 84. 
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un capital de $ 230,000.00, formado por cuarenta y seis acciones 

de cinco mil pesos, y con una duración de cinco aPi'os. El 9 de 

julio de 1802 se constituyó la Compañía de Seguros Marítimos de 

Nueva España, a la que indud~blemente puede considerarse como una 

sociedad anónima, ya que su capital de cuatrocientos mil pesos, 

estaba dividido en ochenta acciones; los socios sólo aran 

responsables de la integración del capital social y sus acciones 

eran trc1.nsmi sibl es". <28) 

"En el Méjico independiente se encuentran referencias a 

sociedades que cabe con~idarar como anónimas, en las concesiones 

para eKplotar vías f~rreas, y también en la otorgada para 

establecer una vía a trovés del Istmo da Tehuantepec. La primera 

regulación legal de ellas se encuentra en el Código de Lares, aón 

cuando puede inferirse la poca importancia que para entonces 

(18~4> habían alcanzado, del hecho de que sólo se consagran a 

ellas diez Articules <del 242 al 251) ••• Ya en el código de 1884 

se consagra buen nómero de preceptos a la sociedad anónima, que 

fue objeto da una ley especial en 1889, pronto deroQada por el 

Código del mismo año, que reguló la materia de sociedades hasta 

que entró en vigor la Ley General de Sociedades Mercantiles de 

1934". (29) 

De lo anterior, opinamos que realmente la Sociedad Anónima iue 

creada y tuvo su aparición en el a~o de 1602, época en que se 

desarrolla el comercio ultramarino, y por necesidades de los 

(28)-ab:-clt::-MANTILLA Nolin• Roberto L., pág. 338 
<29> Ibidem, pág. 338 
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Estados colonizadores que requerían de capitales para las 

expediciones, y que a dichas sociedades se les puede consider~~ 

como semip~blicas o de participación estatal. 

2. CONCEPTO 

El Articulo 87 de la L.G.S.M., establece que "Sociedad Anónima es 

la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente 

de socios cuya obligación se limita al pago de ~us acciones". El 

siguiente Artículo de la Ley mencionada 1 establece que "La 

denominación se formar~ -libremente, pero ser.i distinta de la de 

cualquiera otra sociedad, y al emplearse irA siempre seguida de 

las pal abras •SOCIEDAD ANONIMA' o de su abreviatura •s. A.• 11
• 

Doctrinalmente se establece que Sociedad Anónima "es una sociedad 

mercantil, de estructura colectiva capitalista, con denominación 

de capital fundacional, dividido en acciones, cuyos socios tienen 

su responsabilidad limitada al importe de sus aportaciones". (:SO> 

Nosotros proponemos como definición de la Sociedad Anónima la 

siguiente: Es la que existe bajo una denominación distinta a las 

demás, compuesta por un capital dividido en acciones transmisi-

bles, cuyos titulares responden únicamente del paQo de las 

acciones que suscriban. 

Es importante hacer resaltar que no deba confundir&~ la 

denominación de la Sociedad Anónima con el nombre comercial de la 

(30)RQñRIGüEZ-R~driguez Joaquín, 11 Tratado de Sociedades 
Mercantiles", Editorial PorrUa 1 S.A., México 19771 pág. 
232. 
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misma, ya que éste es un ''medio de individualización de la 

empresa, o signo distintivo, junto con la muestra, rótulo o 

emblema, y la marca" (31) y se define como el nombrE! bajo el cual 

el empresario deisarrolla SLI actividad. 

''Por nombre comercial, en nuestro derecho, dice Barrera Graf, se 

entiende, tanto la razón social y la denominación de los 

empresarios colectivos <sociedades) como el signo distintivo de 

las negociaciones mercantiles. Agrega, que, en otras palabras. en 

el derecho mexicano, al empresario colectivo o sociedad se le 

atribuye un nombre comercial CRazbn Social o Denominación>, el 

cual, en cambio, no cabe respecto a la persona del empresario 

individual, quien tiene su nombre civil <nombre propio y 

apellido>; asi mismo, las negociaciones organizadas por aquellos 

o por estos empresarios, se distinguen por su nombre comercial, 

el cual en la generalidad de los casos, coincide con la denomi-

nación o razón social del empresario colectivo, y en ocasiones, 

con el nombre civil del empresario individual, aunque en ambos 

casos puede el nombre comercial ser diferente". C32l 

Antes de comentar 1 os r-equi si tos para constituir una Saciedad 

Anónima, pensamos que es importante señalar los sistemas 

doctrinales establecidas para 1 a constitución de aquella 

sociedad. 

C31)8AüCHE-G:;;:;;iadiego Mario, "La Empresa", Editorial Porróa, 
S.A., México 1983, pág. 109. 

(32> Ibidem, pág. 109. 
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Sistema Liberal: "De acuerdo c:on 1 a escuela 1 i beral, el Estado no 

debe me=clarse en las actividades económicas de los particulares. 

Concretamente debe permitir la constitución de la S.A. con entera 

libertad; las normas juridicas que a ellas se refieran deben 

tener como única finalidad el resolver los litigas que entre sus 

componentes pudieran surgir" (33). 

Criticamos al anterior sistema en cuanto a que la Sociedad 

Anónima se constituya con entera libertad, pues el Estado al ser 

el rector de la economía de un país, debe prever y comprobar que 

se cumplan con los requisitos establecidos para constituir tal 

sociedad, y que los intereses de los accionistas estén debida-

mente protegidos, por lo que justificamos el previo permi?o que 

otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores para la 

constitución de sociedades. 

Sistema de normaci ón imperativa: "otro tipo de política 

legislativa frente a las anónimas es el que permite que cualquier 

grupo de personas constituyan una S.A.; pero las obliga a sujetar 

su creación y funcionamiento a una serie de normas de car~cter 

imperativo, más sin establecer en todo caso sanciones que 

garanticen de antemano el cumplimiento estricto de tales normas, 

que en ocasiones no encuentran verdadera sanción sino cuando la 

sociedad que las ha violado es declarada en quiebra". (34> 

Consideramos que este sistema es favorable tanto para los socios 

C33)0b:--crt:-~-ÑANTILLA Malina Roberto L., pág. 340. 
('34> lbidt!m, pág. 340. 
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que constituyen la sociedad, 

contratar con la sociedad, 

como para 

pues se 

terceros que pretendan 

supone que al quedar 

debidamente constituidas, se cumplió con las normas establecidas 

para tal efecto. 

Sistema da la autorización: "En sus primeras épocas, la S.A. no 

podía constituirse sin la previa oprobación del Estado. Todavía 

el Código de Comercio de Napoleón, al día siguiente de la 

revol uci On 1 i beral francesa, establee! d este sistema, ya que, 

conTorme al texto primitivo del mencionado Código, no podía una 

S.A., sin una especial autorización gubernativa Coctroi). Este 

régimen se inspiraba principalmente en la consideración política 

del excesivo poder que podían llegar a detentar las S.A., y se 

basaba en la naturaleza de las empresas acometidas por las 

primeras sociedades de este ti pe". (35) 

Respecto a· este sistema, cree~os que es incompleto, pues mas bien 

complementa al sistema de normación in1perativa, ya que para 

constituir una sociedad se requiere el previo permiso del Estado 

y cumplir con los requisitos establecidos por la ley de la 

materia. Asimismo no creemos que la autorizacidn del Estado ·para 

constituir una •ociedad, pueda negarse por el poderio que pueda 

alcanzar la sociedad; in si sti mes, que el mencionado permiso es 

para ejercer un control de dichas sociedades y proteger a los 

propios accionistas y a terceros. 

Sistema del control permanente: ºEn oca si enes el Estado no se 1 i -
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mita a dar normas imperativas para la creación y funcionamiento 

de las s. A., o a imponerles la euigencia de su previa 

autorización, sino que la somete a su inspección permanente, a 

efecto de cerciorarse, en todo tiempo, de que est~n cumpliéndose 

las normas correspondientes". (36) 

Como dijimos anteriormente, el Estado al ser rector de la 

economia de un país, debe comprobar que los comerciantes cumplan 

con sus obligaciones, e insistimos, para proteger los intereses 

de la colectividad, por lo que consideramos que el anterior 

sistema sería el aplicable para la constitución y funcionamiento 

de las sociedades. 

Sista.a seguido vn México: Sostenemos que en nuestro país se 

conjugan los sistemas de normaciOn imper~tiva, da l• autorización 

y del control permanente, pues para constituir una sociedad se 

requiere del permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores e 

inclusive a veces de otras autoridadesJ las normas imperativas 

1 as encontramos en 1 a L. G. S.M., y algunas sociedades por, su 

actividad, deben estar controladas permanentemente, como son 

entre otras las sociedades de inversión, las aseguradoras, 

financieras, etc. 

(36) Ibidem, pAg, 341. 
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3. REQUISITOS PARA SU CONSTITUCIDN 

En el primer capítulo del presente trabajo, establecimos los 

requisitos general es para la consti tuc:i ón de las soci edddes 

mercantiles, por lo que ahora habldremos de los requisitos 

especiales para constituir una Sociedad Anónima. 

De acuerdo al Artículo 89 de la L.G.S.M., para proceder a la 

constitución de una Sociedad Anónima se requiere: 

I. Que haya cinco socios como mínimo y que cada uno de ellos 

suscriba una acción por lo menos. Respecto a este requi

sito, algunos autores consideran que no se justifica en 

virtud de que la finalidad de esta sociedad es reunir un -

capital adecuado a su finalidad y lo único que se logra es -

que dos o tres socios aporten una cantidad insignificdnte 

y exclusivamente para cumplir el requisito en cuestión. 

II. Que el capital social no sea menor de veinticinco mil pesos y 

que esté íntegramente suscrito. En relación al capital so

social mínimo exigido, consideramos que debería elevarse di

cha cantidad, exigiéndose el equivalente a determinados dias 

de salario mínimo para el Distrito Federal, y al determinar

se dicho capital que esté íntegramente pagado y no suscrito, 

esto con el objeto de proteger a los tQrceros que contraten 

con la sociedad, en la inteligencia de que en los aumentos 

que se hagan del capital social, éste si pueda estar i nte

integramente suscrito. 

43 



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

te por ciento del valor de cada acción pagadera en numera

rio. No encontramos justificación para este requisito, yd 

que las acciones se pagan en numerario o en especie. Quie

nes las paguen en numerario podran enhibir cheque certifi

cado a favor de la sociedad o certificado de depósito de 

dinero en una Sociedad Nacional de Crédito debidamente endo

dosado a favor de la sociedad, y no encontramos la necesidad 

de que se entregue dinero en efectivo y cheque o certificado 

para cubrir el socio su aportación. 

IV. Que se e~hiba íntegramente el valor de cada acción que haya 

de pagarse, en todo o en parte, con bienes distintos del -

numerario. Respecto a este requisito estamos de acuerdo, ya 

que las aportaciones en especie deben ser valuadas por -

perito autorizado para tal efecto. 

En cuanto a la formc:t de constituir la Sociedad Anónimd, el 

Articulo 90 de la L.G.S.M., establece que puede llevarse a cabo 

por la comparecencia anle notario de las personas que otorguen la 

escritura social, forma conocida como simultánea, o por 

suscripción pública, conocida como sucesiva. 

En cuanto al procedimiento de constitución simultA.nea, éste no 

difiere respecto al de otras sociedades, salvo que la escritura 

constitutiva contenga los requisitos que a continuación se 

indican. 
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El Articulo 91 de la L.G.S.M., establece que la escritura 

constitutiva de la Soc:iadad Anónima deberá contener, adem~s 
0 de 

los datos requeridos por el Artículo 6, los siguientes: 

l. La parte exhibida del capital social. 

II. El nl'.&mero, valor nominal y naturaleza de las acciones en que 

se di vi de el ca pi tal social, sal va que el ca pi tal se integre 

mediante diversas o sucesivas series de acciones, pues las -

mE!nciones del importe del capital social y del nL1mero de ac

ciones se conc:retar~n en cada emisión a los totales que al

alcancen cada.una de dichas series. 

III. La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de 

1 as acciones. 

IV. La p~rticipación en las utilidades concedida a Jos fundado-

. res. · 

V.· El nombramiento de uno o varios comisarios. 

VI. Las facultades de la asamblea general y las condiciones para 

la validez de sus deliberaciones, así como para el ejercicio 

del derecho de voto~ en cuanto las disposiciones legales -

pueden ser modificadas por la voluntad de los socios. 

Por lo que se refiere al procedimiento de constitución de una 

Sociedad Anónima por suscripción públicd, el Articulo 92 de la 

L.G.S.M.~ establece que los fundadores redactarán y depositarán 

en el Registro Público de Comercio un programa que deberá 

contener el proyecto do los estatutos, con los requisitos del 
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Articulo 6, excepción hecha de los establecidos por las 

Fracciones y IV primer párrafo, y con los Articulo 91, 

exceptuando el prevenida por la Fracción v. 

En olras palabras~ para constituir una Sociedad Anónima por 

suscripción pública, se reqLtiere que se cumplan con los 

requisitos de los que hablamos en el primer capitulo y los 

señal ad os anteriormente~ excc;ptuando lo relativo a 1 os nombres, 

nacionalidad y domicilio de las personas fisicas o morales que 

constituyan la sociedd, así como la expresión de lo que cada 

socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor atribuido a 

éstos y el criterio seguido para su valorización; también el 

nombramiento de uno o varios comisarios. 

En virtud de que prácticamente son pocas las Sociedades Anónimas 

que se constituyen por suscripción pública, consideramos que no 

es necesario profundizar en dicho procedimiento. 

La acción. El Articulo 111 de la L.G.S.M., establece que las 

acciones en que se dtvide el capital social de una Sociedad 

Anónima, estarán representadas por titules nominativos que 

servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de 

socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores 

literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea 

modificado por la presente Ley. 

El Articulo 125 de la Ley aludida, establece que los titules de 

las acciones y los certificados provisionales deberan expresar: 

I. El nombre, nacionaldiad y domicilio del accionista. 
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11. La denominación, domicilio y duración de la sociedad. 

III. La fecha de la constitución de la sociedad y los datos de 

su inscripción en el Registro Póblico de Comercio; 

IV. El importe del capital social, el número total y el valor no

minal de las acciones. 

Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas se

series de acciones, las menciones del imparte del capital -

social y del nómero de acciones se concretra11 en cad emisión 

a los totaales que alcancen cada una de dichas series. 

Cuando así lo prevenga el contrato social, podrá omitirse el 

valor nominal de las acciones, en cuyo caso se omitirá tam

también el importe del capital social; 

V. Las exhibiciones que sobre el valor de la ~cción haya pagado 

el accionista o la indicación de ser liberada; 

VI. La serie y nómero de la acción o del certificado provisional, 

con indicación del número total de acciones que corresponda 

a la serie. 

VII.Los d€rechos concedidos y las obligaciones impuestas al tene

dor de la acción y, en su caso, las limitaciones del derecho 

de votoJ 

VIII. La firm~ autógrafa de los administradores que conforme al 

contrato social deban suscribir el documento, o bien la 

firma impresa en facsímil da dichos administradores, a con

dicondición, en este último caso, de que se deposite el ori-
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ginal de las firmas respectivas en el Registro Público de -

Comercio en que se haya registrado la sociedad. 

Cabe destacar que en los títulos de las acciones, también debe 

insertarse la cláusula calvo, la cláusula de exclusión de 

extranjeros o la cláusula de enc:lusiOn absoluta, según el caso y 

para determinar la capacidad social. Es decir, si se pretende quo 

la sociedad pueda admitir socios extranjeros adquirir el 

dominio de tierras, aguas y acciones fuera de la llamada zona 

prohibida, deberá insertarse en la escritura constitutiva una 

cláusula que establezca que Lodo extranjero que adquiera el 

carácter de socio se considerará mexicano respecto de su 

aportación y que conviene en na invocar la protección de su 

Gobierno en relación con dicha aportación, lo anterior se prevé 

en el Articula 2 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, de la Fracción I del Articulo 27 

Constitucional. 

Si la pretensión es que la sociedad tenga capacidad jurídica para 

adquirir inmuebles en cualquier parte del territorio nacional, 

deberá insertarse en la escritura constitutiva una cláusula que 

prohiba el ingreso de extranjeros a la sociedad. 

La cláusula de exclusión absoluta, se plasmará en la escritura 

constitutiva cuando se prohiba el ingreso a la sociedad de 

extranjeras o de sociedades mexicanas en las que ria se haya 

insertado 1 a el áusul a de e>: el usi ón de extranjeros. 

Diversos autores han establecido las características de la 

acción, que podemos sintetizar de la siguiente manera: 
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Es un titulo nominado o tipico, corporativo, serial, principal, 

nominativo, 

crédito. 

incompleto, además considerado como titule de 

También se han establecido clasificaciones de las acciones, y an 

virtud de la divergencia de los autores, nos basaremos en la 

clasificaciOn establecida en la obra "Derecho Mercantilº, cuyo 

autor es el maestro RaUl Cervantes Ahumada: 

Acciones ordinarias: son aquéllos cuyo valor nominal esté 

integraments pagado y que incorporen solo los derechos normales 

de los socios titularas de ellasl 

Acciones liberadas y pagadoras: son liberadas las acciones cuyo 

valor de aportación esté íntegramente pagado, '{ se llaman 

pagadoras las acciones respecto de las cuales la cantidad 

exhibida por el socio ha sido parcial y, por tanto, el socio es 

deudor de la sociedad por la parte insoluta de su aportación; 

Acciones con valor nominal y acciones por cuota1 hemos visto que 

la ley permite que en los titulas de las acciones no figure el 

valor nominal de las mismas, en cuyo caso se omitirá también el 

importe del capital social. En nuestra legislación la acción sin 

valor nominal es la acción por cuota, esto es, que en ve2 de 

.fijar en cantidad la aportación del socio, la determina por medio 

de una proporción (un centésimo, un milésimo) del capital social. 

Pero cada acción debe representar la misma proporción, puesto que 

las acciones, por mandato legal indeclinable, deben ser de igual 

valor; 
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Acciones preferentes o privilegiadas: como pudiera haber 

ocasiones en que, para allegarse capitales, fuese conveniente 

estimular a los presuhtos adquirientes de acciones, la Ley 

permite que se cree cierto tipo de éstas con privilegio especial. 

Como la Ley no distingue, creemos que el privilegio puede tener 

contenido diverso: que puede haberJ por ejemplo, acciones de 

voto plural. En la práctica, el \lnico privilegio que se utiliza 

es el consistente en una prelatión en el cobro de dividendos, en 

una moyor proporción de les mismos y on una prelación en ~l cobro 

de los remanentes en el caso de liquidación de la sociedad; 

Accione& d& voto limitado: podrA haber inver&ionistas que no se 

interesen en intervenir en el manejo directo de la sociedad, y a 

les que importa sólo la productividad del dinero que an ella 

inviertan. Para eete tipo de accionista& se podrán crear lds 

acciones de voto limitado, que no otorgarán derecho a votar en 

las cuestiones ordinarias de la vida social, sino sólo en las 

extraordinarias como serían la prórroga de la duración de la 

sociedad, su disolución anticipada, etc.; 

Acciones preferentes no participantes: una vez que se haya pagado 

a las acciones preferentes su cuota preferencial de dividendos, 

se pagará a las ordinarias hasto igualar la tasa pagada a las 

preferentes y en los remanentes deberAn participar todas las 

acciones, en plano de igualdad. 

Acciones de trabajo: cuando as{ lo prevanga el contrato social 

podrán emitirse en favor de las personas que presten sus 

servicios a la sociedad acciones especiales en las que figurarán 

50 



las normas respecto a la forma, valor, inalienabilidad y demás 

condiciones particulares que les correspondan, según se despren

de lo anterior del Articulo 114 de la L.G.S.M. 

Acciones de goce: previene la. ley mencionada en su Artículo 136, 

que podrán amortizarse acciones de la sociedad, con utilidades 

repartibles y con sujeción a las reglas que dicho Articulo 

establece. 

Obligaciones: el Articulo 208 de la L.G.T.a.c., establece que las 

Sociedades Anónimas pueden emitir obligaciones que representen la 

participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo 

constituido a cargo de la sociedad emisora. Agrega también, las 

obligaciones merán bienes muebles aún cuando estén garantizada• 

con hipoteca. 

"La diferencia básica entre el accionistc.s y el obligacionista es 

que el primero es un socio y el segundo un ctcreedor. Este tiene 

derecho a un inter~s por su crédito, que habrá de pagérsele haya 

o no haya utildiadesf por lo contrario, Gl accionista cobraré su 

dividendo sólo en la medida en que lo permitan l3s utilidades 

sociales. Del mismo modo al liquidarse la sociedad por disolución 

o por quiebra, al obligacionista concurrirá con los demás 

acreedores para ser pdgado con el patrimonio social, que no podrá 

distribuirse entre los accionistas sino una vez cubiertas 

íntegramente todas las deudas sociales. El accionista puede 

intervenir en la marcha de los negocios sociales; el obligacio-
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nista no puede hacerlo, por regla generalº. <37) 

No hemos profundizado en el tema de las acciones y obligaciones, 

en virtud de que consideramos merece un estudio especial, y si 

pretendiéramos hacerlo nos desviaríamos de nuestro objetive 

principal. 

4. ORBANOS OE LA SOCIEDAD 

Los órganos de una Sociedad Anónima que reconocen diversos 

autores son los siguientes: el órgano supremo que es la asamblea 

general de accionistas, el órgano de administración y el órgano 

de vigilancia. 

La Asamblea 

El Articulo 178 de la L.G.S.M., establece que la Asamblea general 

de accionistas es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar 

y ratificar todos los actos y operaciones de é~ta y sus 

resoluciones serán cumplidas por la persona que ella designe, o a 

falta de designación, por el administrador o por el consejo de 

administrac:ión. 

Respecto a que el consejo de administración cumpla con una 

resolución de la asamblea, consideramos que no es operante, 

~~xime ~::,~~ dicho órgano administrador se integra por diez o más 

consejeros, en todo caso, sería aplicable lo dispuesto por el 

Artículo 148 de la Ley aludida, parte final, que establece 11 A 
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falte:\ de designación especial, la repres·entac:ión corresponderá al 

presidente del consejo. 

Del Artículo 179 de la Ley que venimos comentando, se desprende 

que las asambleas generales de accionistas son ordinarias y 

extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social, 

y sin este requisito serán nulas, salvo caso fortuito o de fuerza 

mayor. 

No encontramos justificación del mandato legal para que las 

asambleas se celebren en el domicilio de la sociedad, 

consideramos que debería establecerse que dichas asambleas se 

podrán celebrar en cualquier parte del país, siempre y cuando se 

cumplan con las convocatorias correspondientes o que se encuentre 

presente el total del capital social, pues de continuar aplicando 

esta disposición, debería· agregarse la obligación de que esté 

presente un notario póblico para que de fe de que estuvieron 

prasentes los accionistas requeridos para la celebracibn de tal 

asamblea. 

Doctrinalmcnte se reconocen cuatro tipos de asambleas y son las 

sigui entes: 

Asambleas Constitutivas: son aquellas que se celebran al 

constituir una sociedad y ''sólo tiene lugar en la constitución 

sucesiva". <38) 
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Asambleas Ordinarias: son aquellas cuyo objeto es tratar "los 

asuntos comprendidos en la marcha normal de la sociedad; se 

reunirán por lo menos una vez al aKo dentro de los cuatro meses 

siguientes a la clausura del ejercicio social anual, y además de 

los asuntos que se incluyan en la orden del dia correspondiente, 

se ocupar~n de la discusión, aprobación, modificacidn o rechazo 

del balance general¡ de tomar todas las medidas que juzguen 

oportunas en relación con la marcha de los negocios socialesl del 

nombramiento de los administradores y comisarios y de la 

determinación de los emolumentos que les corresponden, cuando 

tales emolumentos no estén fijados la escritura 

constituti~a·•. (39) 

Consideramos que no es imperativo que las asambleas ordinarias 

traten lo relativo a la designación de los administradores y 

comisarios, puesto que lo puede tratar también las asambleas 

extraordinarias, si asi lo prevén los estatutos sociales. 

Asambleas Extraordinarias• de acuerdo al Articulo 182 de la 

L.G.S.H., son aquellas que se reunen para tratar cualquiera de 

los siguientes asuntos: 

Prórroga de la duración de la sociedad; 

Disolución anticipada de la sociedad; 

Aumento o reducción del capital social; 

Cambio de objeto de la sociedad; 

Cambio de nacionalidad de la sociedad; 

54 



Trar1sformaci ón de 1 a sociedad; 

Fusión con otra sociedad; 

Enii si ón de acciones pri vi legi ad as; 

Amortización por la sociedad de sus propias aciones y emi

sión de acciones de goce¡ 

Emisión de bonos; 

Cualquier otra modificación del contrato social; y 

Los demás asuntos para los que la ley o el contrato social 

exija un quórum especial. 

Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. 

Nos llama la atención el hecho que no se menciona qué clase de 

asamblea es la competente para conferir poderes, por lo que 

consideramos que tanto la asamblea ordinaria como la 

extraordinaria pueden hacerlo, pu~s lo que s{ se establece 

expresamente en el Articule 145 de la L.G.S.M., es que la 

asamblea general de accionistas puede nombrar una o varios 

gerentes generales o especiales. 

Asambleas Especiale5i: "si existieren diversas categorías de 

accionistas <por ojemplo accionistds preferentes> y se tratare de 

asuntos que puedan perjudicar los derechos de una categoría de 

(.; socias, deberán reunirse éstos en asambleas especiales y la.s 

resoluciones deberán tomarse por las mayorías requeridas para las 

asambleas extraordinarias, computándose la mayoria en relación 

con la categoria de accionistas de que se tróte. Si la asamblea 

especial no adopta~e las resoluciones propuestas, no podrán ser 
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éstas adoptadas por 1 c.\ asamblea general". <40) 

Requisitos para la celebracion de asambleas 

a) Convocatoria: 

De acuerdo al Articulo 193 de la L.G.S.M., la convocatoria para 

las asambleas deberá hacerse por el administrador o el consejo de 

administración o por los comisarios, salvo lo dispuesto en los 

Articulas 168, 184 y 185 de la Ley aludida, cuyos textos 

establecen respectivamente lo siguiente: 11 Cuando por cual-=1uier 

causa ~altare la totalidad de los comisarios, el consejo de 

administración deberA convocar, en el término de tres días, a 

asamblea general de accionistas para que ésta haga la 

designación correspondiente. Si el consejo de administración no 

hiciere 1 a convocatoria dentro del plazo señalado, cualquier 

accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de 

la sociedad, para que ésta haga la convocatoria. En el caso de 

que no se reuniere la asamblea o de que reunida, no se hiciere la 

designación, la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, 

solicitud de cualquier accionista, nombrará los comisarios, 

qui l:!nes func:iona.rár1 hasta que 1 a asamblea general de ac:ci oni stas 

haga el nombramiento definitivo 11
, 

11 Los accionistas que 

representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital 

social, podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, al 

administrador o consejo de administración o a los comisarios, la 

convocatoria de una ~samblea general de accionistas, paro tratar 
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los asuntos que indiquen en su petición. Si el administrador o 

consejo de administración, o los comisarios se rehusaren a hac
0

er 

la convocdtoria, o no la hicieren dentro del término de quince 

dias desde que hayan recibido la solicitud, la convocatoria podrá 

ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, 

a solicitud de quienes represent~n el treinta y tres por ciento 

del capital social exhibiendo al efecto los titules de las 

acciones" y "La petición a que se refiere el Articulo anterior, 

podrá ser hecha por el titular de una sola acción, en cualquiera 

de los casos siguientes: 

I. Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos -

ejercicios consecutivos; 

II. Cuando las asambleas celebr.,,das durante ese tiempo no se 

hayan ocupado de los asuntos que indica el Articulo 181 

(este ·Articulo expresa los asuntos encomendados a la 

asamblea ordinaria). Si el administrador o consejo de 

administración o los comisarios se rehusaren a hacer la 

convocatoria, o no la hicieren dentro del término de quince 

dias desde que haydn recibido la solicitud, ésta se formu

lará ante el juez comp~tente para que haga la convocatoria, 

previo traslc&do de la petición al administrador o consejo -

de administración y a los comisarios. El punto se decidirá 

siguiéndole la tramitación establecida para los incidentes 

de los juicios mercantiles 11
• 

Por cuanto hace a la forma de convocar a los accionistas para la 

celebración de una asamblea, el Articulo 186 de la L.G.S.M., 
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establece que se hará "por medio de la publicación de un aviso en 

el periódico oficial de la entidad del domicilio de la sociedad, 

o en uno de los periódicos oficiales de la entidad del domicilio 

de la sociedad, o en uno de los periódicos de mayor circulación 

en dicho domicilio con la anticipación que piden los estatutos, 

o en su defecto, quince días antes de la fecha se~alada para la 

reunión. Durante todo este tiempo estará a disposición de los 

accionistas, en las oficinas de la sociedad el informe a que se 

refiere el enunciado general del Articulo 172", precepto que se 

refiere a la información financiera de la sociedad. 

La convocatoria para las asambleas deber4 contener la orden del 

dia y será firmada por quien lo haga, según lo dis;pone el 

Artlculo 187 de la L.B.S.M. 

Del Artículo 188 de la Ley mencionada, se desprende que toda 

resolución de la asamblea tomada con infracción a lo dispuesto 

por los dos articules antes citados, será nula, salvo que en el 

momento de la votación haya estado representada la totalidad de· 

las acciones. 

b> Capital que debe estar representado 

Tratándose de asambleas ordinarias, para su validez se requiere 

que esté representado, por lo menos, la mitad del capital social, 

y las resolucionos sólo serán válidas cuando se tomen por mayoria 

de los votos presentes, segón lo dispone al Articulo 189 de la 

L.G.S.M. 
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En cuanto a las asambleas e:<traordinarias, salvo que en el 

contrato social se fije una mayoría más elevada, deberán estár 

representadas, por lo menos las tres cuartas partes del capital y 

las resoluciones se tomorán por el voto de las acciones que 

representen la unidad del capital social pues asi lo determina el 

Articulo 190 de la Ley a que hicimos referoncia. 

Puede darse el caso de que una asamblea sea aplazada por falta de 

quórum, debiendo estarse? a lo dispuesto por el Articulo 191 de la 

L.G.S.M., qua estable 11 si la asamblea no pudiere celebrarse el 

dia se~alado para su reunión, se hará una segunda convocatoria 

con expresión de esta circunstancia y en la junta se resolverá 

sobre los ~suntos indicados en la orden del día cualquier que sea 

el nómero de acciones representadas. Tratándose de asambleas 

extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre por el voto 

favorable del numero de acciones que representen, por lo menos, 

la mitad del capital social". 

Por lo que se refiere a la presidencia de las asambleas, el 

Articulo 193 de la L.G.S.M., establece que "salvo estipulación 

contraria en los estatutos, serán presididas por el administrador 

o por el consejo de administrdción, y a falta de ellos, por quien 

fuere designado por los accionistas presentes". 

Como veremos más adelante, la sociedad deberá llevar un libro, 

entre otros, en el qLle se asentarán la.s actas de asambleas, éstas 

contendrán la firma del presidente y ser:retario que hayan 

presidido la asamblea, a.sí como por los comisarios que hayan 

concurrido. En caso de extrdvio del libro o por cualquier 
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circunstancid no se hallare, el acta que se levante de la 

asamblea se protocolizará ante Notario. Asimismo las actas de las 

asambleas extraordinarias serán protocolizadas anta Notario e 

inscritas en el Registro Público de Comercio. Lo anterior se 

establece en el Articulo 194 de la L.G.S.M., y al respecto, 

pensamos que deber:ia agregarse siempre y cuando se haya tratado 

alguno de los asuntos mencionados en el Articulo 182 de la Ley 

que venimos aludiendo, ya que si en esta asamblea se otorga un 

poder especial que no requiere de inscripción en el Registro 

Pt.lblico de Comercio, no encontramos razón alguna para que dicha 

acta se registre. 

El Organo de Administración 

La administración de la Sociedad Anónima estará a cargo de uno o 

varios mandatarios temporales y revocables, quienes pueden ser 

socios o personas extra~as a la sociedad, segón lo dispone el 

Articulo 142 de la L.B.S.M. 

Criticamos la palabra mandatarios que se utiliza en este 

Articulo, ya que las personas que integran el órgano 

administrador de una sociedad, no sólo realizan actos jurídicos, 

sino también actos materiales, por lo que pensamos que debe 

cambiarse dicha palabra utilizando la de consejeros. 

El órgano administrador puede ser singular o plural, es decir, 

puede haber administrador ónice o consejo de administración, y 

segón el Articulo 143 de la Ley referida, cuando los 

administradores sean dos o más, constituirán el consejo de 

administración. Dicho precepto establece también que salvo pacto 
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en c:ontrari o, 5E?rá presidente del consejo, el consejero 

prime-ran1ente nombrado; el consejo de administración funcionará 

legalmente si sus resoluciones son tomadas por mayoría de votos Y 

que estén presentes, por lo menos, la mitad da sus miembros. Al 

presidente de dicho órgano, se le otorga voto de calidad, por lo 

que en caso de empate, él decidirá. 

Por cuanto hace a la designación de los consejeros, el Arliculo 

144 de la L. G. s. M., establece que en el contrato social se 

determinará los derechos que correspondan a la minoría en la 

designación, pero en todo caso la minoría que represente el 

veinticinco por ciento del capital social, nombrará cuando menos 

un consejero. Este porcentaje será del die~ por ciento, cuando se 

trate de aquellas sociedades que tengan inscritas sus acciones en 

la Bolsa de Valores. 

El estudio· de la funcionalidad, facultades y deberes del órgano 

administrador, se hara en el capitulo cuarto, ya que la 

administración y representación do la Sociedad Anónima están 

intimamente ligadas. 

El Organo de Vigilancia 

El Articulo 164 de la L.G.S.M., establece que la vigilancia de la 

Sociedad Anónima estará a cargo de uno o varios comisarios, 

temporales y revocables quienes pueden ser socios o personas 

extrañas a la sociedad. 

Para que una persona pueda tener el carácter de comisario de una 

Sociedad Anónima, es 11ecesario que no se encuentre dentro de los 
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supuestos que enuncia el Articulo 165 de la Ley mencionada; el 

siguiente Articulo de di.cha Ley, establece las facultades y 

deberes para los comisarios; supuestos, facultades y deberes que 

no transcribimos por extensos y por no ser motivo de estudio del 

presente trabajo. 

En cuanto a la responsabilidad de los comisarios, el Articulo 169 

de la L.G.S.M., establece que serán individualmente responsables 

para con la sociedad por el cumplimiento de las obligaciones que 

la Ley y los estatutos les imponen. 

5. IMPORTANCIA DE LA SOCIEDAD ANONIMA 

Actualmente no sólo los particulares que pretenden realizar 

grandes empresas, optan por constituir una Sociedad Anónima, sino 

que también los Estados utilizan la forma de la Sociedad Anónima 

para las actividades de empresas de participación estatal. Asi 

"la sociedad anónima es el tipo de sociedad mercantil destinada a 

garantizar una función organizada, controlada y vigilada, y por 

tanto más adecuada para la administración muy elaborada de 

grc'.'\ndes patrimonios 11
• (41) 

También se ha dicho que "la sociedad por acciones es el 

descubrimiento más grande de los tiempos modernos, a juzgar por 

sus efectos sociales, morales y politic:os"<42>, ya que a partir 

de este tipo de sociedad, toda persona puede arriesgar parte de 

(41)FRISCH-Phi l ipp Wal ter, "La Sociedad Anónima Mexicana", 
Editorial Porrúa, S.A., México 1982, pág. 24. 

<42l0b. Cit., CERVANTES Ahumada Raól, pág. 81. 
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su patrimonio con la esperanza de obtener una buena ganancia, con 

lo que la riqueza circula y por ende se reparte entre los que 

aportan capital es, a.si como 1 os que aportan 5LI trabajo. 

No debemos olviddr que otro atractivo de esta tipo de sociedad, 

es la fácil negociabilidad del titulo llamado acciOn,que 

representa la aportación del socio y que le permite considerarlo 

como un elemento líquido que representa su capital, que como tal, 

Tácilmante puede convertirse en dinero. 

Asimismo, debemos mencionar que gran parte do los trdbajadores 

mexicanos, están contratados por Sociedades Anónimas, por lo que 

entre más grandes sean estas sociedades, más oportunidades habrA 

para les trabajadoreA. 

En resumen podemos establecer que la import~ncia de la Sociedad 

Anónima, se base en au autructura jurídica y en la aceptación que 

ha tenido en el ámbito económico, lo que sirve como vanguardia en 

la innovación de instituciones juridicas. 

b3 



CAPITULO I II 

LA REPRESENTACION 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Roma. Se ha establecido que en el Derecho Romano no fue conocida 

la figura de la representación a pesar de su importancia, esta 

fi·gura era excluida por existir el principio Neme alter! 

stipulari protest. 11 el derecho Romano clásico no admitió que un 

acto o negocio jurídico celebrado por una persona <el 

representante> produjera efectos en otra Cel representado), sino 

que consideró que el acto realizado por el representante producía 

efectos en el patrimonio de éste y sólo mediante una transmisión 

posterior podía tener efectos en el patrimonio del representado. 

El problema de la participación o intervención de un tercero en 

la ejecución de negocio• jurídicos se reaolvla en Roma <como 

entre nosotros en la actualidad respecto al negocio fiduciario) 

obrando el tercero a nombre propio, y a efecto de que el acto 

celebrado por él fuera oponible al principal, tenia que haber una 

transmi si dn ulterior entre el los''. C43> 

Debemos entender que el repudio a la figura de la Representacidn 

por los romanos, se debió a la organización de la familia de 

aquel pueblo, pues ni los hijos ni los esclavos podían, en 

(43)BARRERA--G;:a_,: Jorge, "La Representaci dn Voluntaria en 
Derecho Privado", Edi ci dn de la Universidad Nacional 
Autbnoma de México, México 1967, p~g. 13. 
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principio, adquirir o contraer obligaciones propias, ''cuanto 

adquirían era para el pater. Holgaba por lo tanto, el instituto 

de la representación, cuyo fin estaba ya asegurado por otro medio 

di sti nto 11 • C44> 

No obstante al principio antes mencionado, existieron algunas 

excepciones en materia comercial, en las que ya figuraba la idea 

de la representación, tales como la actio institoria y la 

exerci tor'i a, i ns ti tuci enes que e1-an regulad as por el derecho 

Romano, "en aquel la, y ya para el derecho clásico, el dominus 

negotii raspond!a de las obligaciones asumidas en el comercio de 

la nave por el institor <factor>, quien recibía mandato a virtud 

de la preposizione institoria; y la acción de los terceros contra 

el dominus negotii se llamaba precisamente actio institoria; sin 

embargo, segón Scialoja, a quien seguimos en esta materia, el 

dominus negotii carecía en general de acción contra los terceros 

respecto a los derechos adquiridos del institor, y sólo éste 

podía demandarlos, a no ser que cediera su acción a aquél. A su 

vez el institor resultaba obligado, pero no por virtud de una 

representación, que insistimos, el Derecho Romano desconoció, 

sine como una consecuencia de "equidad" que el pretor deduce de 

la relación material existente entre el dcminus y el contrato 

celebrado con su voluntad". (45> 

C44>DE J. Tena Felipe, "Derecho Mercantil 11
, Editorial Porróa, 

S.A., Mé:dco 1988, pág. 192. 
(45)0b. Cit., BARRERA Graf Jorge, "La Representación Voluntaria 

en Derecho Privado" pág. 14. 
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Derecho Canónico. En los siglos XIV y XV este derecho acoge la 

institución de la representación y fue como ••consecuencia lógica 

de aquella profunda tendencia ética que alimentaba a todo el 

Derecho Canónico, y que colocaba en lugar superior a la buena fe 

para contratar, y a la corrección en la celebración de los 

contratos .•• la obligación, consecuentemente, asumía un carácter 

verdaderamente económico y con ello el Derecho Canónico, influye 

profundamente en 1 a vi da comercial, que ya en aquel 1 a época 

surgía y se desarrollaba vigorosamente en las ciudades italianas, 

haciendo sentir su influjo, inclusive a través de los estatutos 

municipales". (46> 

11 es en las disposiciones de los Papas donde aparei::e por pr:imera 

ve2 el punto de vista moderno de la admisibilidad general de la 

representación en 1 os actos jurí dicesº. (47) 

Derecho Aleman. 11 La construcción dogmática de la representación 

nos llaga directamente de la doctrina germana ••• que aprovechando 

la amplia preparación científica del Código Civil Alemén hizo 

objeto de esta mat.eria de una tratación especial en el Libro I, 

Sección 3a. de los actos jurídicos, aplicable también a los 

negocios mercantiles •• ~ La representación es, en la concepción de 

este Código, una institución general que engloba tanto los casos 

<46)lbidem, pág. 15. 
C47)PEREZ Fernánde:: del Castillo Bernardo, "Representación, 

Poder y mandato. Prestación de Servicio Profesionales y 
su Etica 11

, Editorial Porróa, S.A., México 1987, págs. 19 
y 20. 
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de representac:i ón 1 egal, como 1 os que derivan de 1 a voluntad de 

las partes. Su campo de aplicación no coincide, pues, con el del 

mandato, porque a.qL1él es más extenso que éste, ya que se puede 

descansar tanto en la Ley como en el contrato, mandato, 

arrendamiento de servicios, sociedad". (48) 

Derecho Mexicano. Debemos reconocer que en nuestros Códigos, 

Civil y de Comercio, no se ha reglamentado la institución de la 

representación, pues solo tratan de actos relacionados con 

aquella como son el mandato, la comisión, gestión de negocios y 

rati fi caci ón y contrato de sociedad, pero sí 1 a reconocen 

plenamente. 

Consideramos que por SL.1 importancia, la representación debería 

tener un capitulo propio en cualesquiera de los Códigos 

mencionados, aplicable tanto ~ actos civiles como mercantiles y 

en el cual ·se reglamente su instrumentación. 

2. CONCEPTO Y TEORIAS 

Como dijimos anteriormente, la representación no ha sido 

reglamentada por nuestro Códigos Civil y Mercantil, y por ende, 

no existe definición legal de dicha figura jurídica. 

Doctrinariamente se han establecido diversas definiciones de la 

representación, entre otras las siguientes: 

C48)0b:-Cit:;-BARRERA Graf Jorge, "La representación Voluntaria 
en Derecho Privado", pág. 15. 
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"Entendemos por representación, la realización y ejecuci On de 

actos juridicos a nombre de otro; es decir el obrar a nombre 

ajeno para la realización y ejecución de un acto o la celebración 

de un negocio jurídico". (49) 

"Instituto mediante el cual una persona <representante) dá vida a 

un negocio jurídico en nombre de otra llamada representado, de 

t~l suerte que el negocio se considera como creado directamente 

por ósta, a la que pasan de modo inmediato los derechos y 

obliga.cienes que del negocio derivan". <50) 

"Facultad que tiene una persona de actuar, obligar y decidir en 

nombre o por cuenta de otra". f51) 

"Es una .figura jurídica que consiste en permitir que los actos 

celebrados por una persona <llamada representante> repercutan y 

surtan efec:tos juridicos en la esfera jurídico-económic:a de otro 

sujeto (llamado representado) como si éste último los hubiera 

reali~ado, y no afectan para nada la del representante, el cual 

queda ajeno a la relaciOn de Derecho engendrada por su 

"cciOn". <52) 

Nosotros proponemos como definición de la representación la 

sigui ente: por el Insti tute Juridi c:o de la Representaci On, una 

<49>rbici0~;-p¡9~ 3. 
(50l0b. Cit., DEJ. TS?naFelipe, pág. 192. 
(5!)0b. Cit., PEREZ Fernández del Castillo Bernardo, pág. 15. 
(52)BEJARANO Sánc:hElz Manuel, "Obligaciones Civilesº, Ediitorial 

Harla, S.A. de c.v., México 1980, pág. 129. 
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persona llamAda representante celebra y ejecuta actos juriditos y 

materiales a nombre y por cuenta de otra llamada representado~ 

De las definiciones anteriores se desprende la principal 

caracteristica de la representación, que es la actuación del 

representante a nombre del representado; ºesta actuat:i ón a nombre 

de otro ··supone la conci:?si ón previa de atribuciones y facultades 

por una persop~, o por la ley, para que otra la represente, es 

decir, realice a su nombre cierta activ1dad jurídica. Pero es 

también posible que quien obra a nombre de otro, lo haga sin que 

previamente SE> le hayan conferido, tales facultades y 

a tri buci ones; en este casa, también existe representac:i ón aunque 

la actuación a nombre ajena esté sujeta a una ratificación 

pos.:t:,eri or de aquel a CL\YO nombre se obra". (53) 

Existen diversas figuras jurídic:.as a las que suele ir vinculada 

fa represent.ac:i 6n y qLte en acasi enes se 1 es confunde, pero otro 

elemento característica de aquella, .. consiste en la especie de 

actividad que al representada .le presta el representante. Este 

pone di sposi ci ón de aquél su aptitud de- querer; es una 

actividad precisamente·volitiva, determinante de la celebración 
'·' 

del negocio. El representante es el que declara s.u propia 

volun}.~dJ en vez del representa.do que no emite ninguna, y es 

también "' el que recibe las declaraciones de aquél con quien 

contrata;· Es pues, representante, escribe Redol fa Sohm, el que 

(53)0b:-Cit:--~-BARRERA Graf Jorge, 11 La Rapresentaci ón Voluntaria 
en Derecho Privado~ pág. 3~ 
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emite como propia la declaración que engendra un negocio 

jurídico, o se hace cargo del mismo modo de la formulada por otra 

persona; pero en su propio nombre, no en el de un tercero. 

Para que exista representación, es preciso que los ~fectos 

jurídicos del negocio nazcan directamente en cabeza de la persona 

representadd, o, lo que es lo mismo, que el negocio se contraiga 

en nombre ajeno". C54) 

Creemos que de los conceptos de la representación antes 

referidos, queda claro y no se confunde esta figura con otras, 

pues lo que 1 a diferencia es el hecho de que en la 

representación, el representante debe declarar por quien actúa. 

Teorias 

Se han establecido diversas teorías ücerca de la representación 

que tratan de explicar este fenómeno jurídico, siendo las 

siguientes: 

De la TicciOn: esta teoría sostiene que la voluntad que se 

expresa es real mente la del repr esenta11te, "pero el 1 egi sl ador 

finge que quien ejecuta los actos es el representado. Por ello 

surten efectos en el ámbito de sus derechos e intereses 11
• <55) 

Pensamos que esta teoría es acertada en cuanto que verdaderamente 

la voluntad que se ~xpresa es la del representante, pero por 

necesidades de las personas el derecho debe aceptar la ficción. 

(54)ob:-cit:~-DE J. Tena Felipe, pág. 193. 
<55)0b. Cit., BEJARANO Sánchez Manuel, pág. 136. 
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Del nuncio1 Sostiene esta teorio que el representante es un 

simple mensajero o nuncio del representado; "es sólo el portavO:::: 

de su voluntad y es por ello que las consecuencias del acto 

repercuten en la esfera económica-jurídica de éste". (56) 

Respecto a esta teoría, creemos que desvirtúa la idea de la 

representación en cuanto que el representante decldra la voluntad 

del representado, de acuerdo a sus aptitudes y no el 1 a de éste. 

De aceptar esta \.eoría, llegaríamos et pensar que si el mensaje 

que emite el representado via representante, no se acepta por los 

terceros, no se colebraría acto alguno hasta que se modificara. 

De la cooperación de voluntades: "Esta teoría sostiene que 

representante y representado forman una sola voluntad, o sea, que 

ambos participan en la conformación de la expresión de la 

voluntad 11
• (57) 

Creemos que esta teoría también desvirtúa la idea de la repre-

sentación, en cuanto que muchas veces una persona otorga su 

representación a otra para que celebra todos los actos jurídicas 

y materiales en determinada actividad. Considerando que dichos 

actos son futuros e inciertos, no cabe pues, la posibilidad de 

que al llegar tal acontecimiento se exprese la voluntad del 

representado. 

De la sustitución: Este:1blece esta teoría que "la voluntad del 

representado ~iene a ser sustituida realmente por la del repre-

c56>1biciém~-?á9: 136. 
(57l0b. Cit., PEREZ Fernández del Castillo Berndrdo, pág. 21. 
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sentante. Los efectos del acto se producen para aquél, porque asi 

lo autoriza o impono la Ley". (:58) 

De acuerdo a los comentarios que hemos hecho a las anteriores 

teorías, consideramos que esta ~ltima es ld m~s acertada, pues 

verdaderamente en la figura que nos ocupa, quien expresa la 

voluntad en un acto jurídico o material es el representante, que 

como dijimos, de acuerdo a sus aptitudes. 

3. CLASES Y DIFERENCIAS 

Doctrinalmento se han astablecido dos clases de representación: 

la legal y la voluntaria, y ésta a su vez, la clasifican en 

directa e indirecta. 

Representación Legal. También llamada necesaria, es instituida 

por la Ley, se atribuye a los menores de edad, a los interdictos, 

al quebrado y como veremos posteriormente, a la• so~iadades. 

Representación Voluntaria. Conocida como facultativa, proviene de 

una decisión libre de la voluntad, expresada a través de un acto 

unilateral meramente. 

La representación legal se distingue de la voluntaria, porque la 

primera tiene su origen en la ley mientras que la »egunda se 

origina de la voluntad de una persona.; "en ésta, la actividad del 

representante se basa, como su nombre lo indica, en un acto ve-
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luntario del representado, es decir, en un poder o en una 

facultad que otorga para que el representante obre en lugar de 

él, en la representación legal o necesario dicha actividad es 

ajena a la voluntad del representado y deriva de un poder propio 

del agente, que le concede la Ley y gracias al cual obra con 

plena independencia de la voluntad de aquel por quien actUa, 

aunque también obra en lugar de éste". (59) 

Otra nota que diferencia a la representación voluntaria de la 

legal, es la siguiente: en la primera, el representante debe 

exteriorizar el nombre por quien actúa, mientras que en la legal, 

no hay tal deber, ya que por disposición de la ley, los efectos 

del representante se producen en el patrimonio del representado. 

También se destaca que en la representación legal la actividad 

del representante es independiente y hasta puede ser contraria a 

la voluntac:t del representi::r.do, en la representación voluntaria el 

represer1tante no debe obrar en contra de la voluntad del princi-

11 Se puede tan.bi ~n distinguir 1 a representación voluntaria de 1 a. 

legal, en cuanto que en ésta y no en aquella está limitada la 

voluntad y la capacidad de obrar del representado. Además, la 

representación voluntaria es normalmente facultativa, en cuanto 

que deriva de un poder o de un cargo libremente aceptado; en 

<s9)ob:-cit:~-BARRERA Gr=f Jorge, págs. 27 y 20. 
t60Jlbidem, pAg. 29. 
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cambio, la representación legal normalmente es obligatoria y 

supone un deber, en cuanto está ligado a una función c:omo la 

pl:ltria potestad, la tutela, el albaceazgo". (bl) 

Nosotros consideramos que la principal diferencia que existe 

entre la representación legal y la voluntaria, es en cuanto que 

ésta deriva de la voluntad de una persona capaz y aquella deriva 

de la Ley. 

Representación Directa. "Es directa cuando una persona acto.a en 

nombre y por cuenta de otra, produciendo una relación directa e 

inmediata entre representado y tercero, como en los casos del 

poder y de la tutela".(62> 

Represent~ción Indirecta. 11 Es indirecta, cuando actOa una persona 

en nombre propio y por cuonta de otra, adquiriendo para si los 

derechos y obligaciones del representado frente al tercero ••• 

pero al final de cuentas los efectos jurídicos van a repercutir 

en el patrimonio de quien encomendó el negocio. De ahi que se 

considere representación indirecta". (ó3) 

La diferencia entre la representación directa y la indirecta es 

clara, pues en la primera el representante declara por quien 

actúa, es decir, establece que no obra a nombre propio sino por 

otra persona, mientras que en la representación indirecta, el 

(61>1bidern, pág. 29 
(62)0b. Cit., PEREZ Fernández del Castillo Bernardo, pág. 22. 
(63llbidem, pág. 22 y 23. 
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representante act~a a nombre propio, es decir, el tercero con 

quien contrata desconocerá que no es él el interesado en el acto 

o negocio. 

Es importante destacar que en la representación directa~ como ya 

dijimos, los efectos de los actos realizados por el representante 

pasan directamente al representado como si éste los hubiese 

realizado; en cambio en la representación indirecta, el 

representante quedcl obligado con quien contrata y a su vez con el 

representado, con éste a transmi ti rl e l cts obl i gaci enes y derechos 

derivados de su actividad. 

Para algunos autores la representación indirecta no existe, pues 

la característica de la representación es el obrar por cuenta de 

otro y que los efectos de dicha actuación pasen directamente a la 

esfera jurídico-económica de éste, en consecuencia llegan a la 

conclusión 'de que se trata de un mandato sin represe11tación. 

4. EFECTOS, ELEMENTOS Y CARACTERISTICAS 

Co1no dijimos anteriormenta, el efecto de la representación con

siste en que el acle realizado por el representante, quien actúa 

a nombre del representctdo, produce efectos jurídicos y económicos 

en éste último, por lo que el representante está excluido de 

cualquier d~recho u obligación derivados de su actuación, 

destacando que estamos hablando de la representación directa. 

En cuanto a los elementos de la representación, "desde el punto 

de vista subjetivo o funcional, se distingue la representación 

por la presencia de dos partes <representado y represe11tante> y 
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de dos negocios cuando menos, o sea, aquél del que la 

representación surge y la declaración de voluntad del represen-

tante, que es propiamente la representación o negocio represen-

tativo. Desde el punto de vista obJetivo o interno, la represen-

tación es Lln negocio de relación que permite el comercio juridic:o 

mediante la intervención de una persona que no es la realmente 

interesada en los negocios que celebra con terceros, sino un 

vehículo o instrumento de que se vale el representado para actuar 

y vincularse directamente con dichos terceros". (64) 

De lo anterior se desprende que el primer elemento de la repre-

sentación es el apoderamiento del que surge la atribución de fa-

cultades al representante. Este apoderamiento es unilateral ya 

que se otorga y perfecciona por la voluntad ónica del 

representado, quien lleva a cabo tal apoderamiento, sin que 

impida tal perfección el hecho ~e que no obre la aceptación del 

representante, agregando que la "aceptación del poder es una de-
1 

claración- indiferente para el derecho, o bien, la declaración de 

que se asume la obligación de ponerlo en práctica, es decir, un 

elemento que reside fuera del negocio constitutivo del poder y 

que pertenece a 1 a relación de mandato". (65) 

Como segundo elemento de la figura juridica que nos ocupa, 

podemos establecer que es el relativo a 11 el negocio representa-

tivo mismo, es decir, aquél en el que interviene el apoderado -y 

(64.)0b:--Cit.:-;-BARRERA Graf Jorge, "La Representaci On Voluntaria 
en Derecho Privadoº, pág. 17. 

(65libidem, pég. IB. 
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no el poderdante- el cual, como dice Rocco, encierra Unicamente 

la declaración de voluntad del r'epresentante''. (66) 

Por cudnto hace a las caracteristicas principales de la 

representación, sea voluntaria o legal, podemos establecer como 

primera que el representante obre a nombre y por cuenta del 

repr'esentcsdo, es decir, esta característica ºsupone por una parte 

y en relación con el representado, que éste declare ser el sujeto 

del fenómeno representantivo ya sea previomente mediante el 

otorgamiento del poder o pr.ocura, ya posteriormente, mediante la 

ratificación del acto; por otra parte, respecto al representante, 

supone que se ostente como tal ante los terceros con quienes 

contrata, es decir, que actOe abiertamente obrando a nombre del 

representado <contemplatio do1~ini>, y que no oculte la relación 

En resumen de esta característica podemos decir que el negocio 

que realiza el representante le es ajena, aón cuando habláramÓs 

de la llamada representación indirecta, pues los derechos y 

obligaciones generados por la actividad del representante, se 

reflejan en el patrimonio del representado. 

Como segu11da característica de la figura jurídica que venimos 

comentando, es la relativa a que el negocio calebrado por el 

representante, 11 no sea de óste, si no de aquél a cuyo nombre y por 
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cuyo interés obra, de tal manera que <en la representación 

directa que es la que ahora consideramos> el tercero co11 quien el 

representante trata no se relaciona con éste, sino que se 

relaciona inmediata y directamente con el representado, tanto 

para la adquisición de derechos (adquisición de dominio, entre 

ellos> como para la asunción de obligaciones ••• Es pues, el 

representante y la representación misma, a semejanza de otras 

actividades afines como las realizadas por el nuncio, el 

mediador, ul agente, un mero instrumento jurídico para que el 

representado se vincule con terceros mediante la intervención del 

representante"C68), con la salvedad de que en esta figura el 

representante manifiesta su voluntad de acuerdo a las 

instrucciones recibidas. 

En conclusión de las características de la representación, pode

mos establecer que el representante debe declarar por quién actua 

y que el negocio en que interviene es para otra persona y no para 

él, destacando que nos referimos a la representación directa, 

puas como expresamos anterio1"mente, la representación indirecta 

no existe, ya que debemos recordar que la principal nota de la 

reprasentación, consiste en el obrar por cuenta y a nombre de 

otra persona. 
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5. FUENTES 

rrns 
l}f. LA 

Na REBE 
BijLJOTEGA 

,,Va hemos dicho que la representación deriva de la Ley o de la 

voluntad de una persona. Por lo que respecta a la primera, 

consideramos que ~ara el desarrollo de este trabajo no es 

necesario establecer los casos concretos de los que deriva en 

virtud de que nos desvidríamos del objetivo principal, por lo que 

solamente hablar'=!mos de las principales figuras jurídicas que 

sirven como fuentes de la representación voluntaria. 

El poder 

Es necesario mencionar que a la palabra poder s~ le han dado 

diversas acepciones, por un lado se le considera ••como el 

documento por medio del cual toe acredita la representación· que 

ostenta una pers~n• en relación con otra, o sea, se refiere al 

documento d~sde el punto de vista formal, no a su contenido, y 

as:I. sa habla de carta poder o del poder notarial"• (69) 

La segunda acepción de la palabra poder, es la que· se refiere al 

acto por el cual una persona faculta a otra para que ésta actóe a 

nombre de aquel 1 a, es decir, se refiere al otorgamí en to de 

facultades. 

Por óltimo, al poder so le ha definido como la institución por 

medio de la cual una persona puede representar a otra a virtud de 

un acto derivado de la voluntad. 
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11 En conclusión, el poder es un negocio dbstracto, por no 

referirse a casos concretos, autónomo, porque puede existir en 

forma independiente de cuglquier otro negocio, pero para su 

aplicación requiere de la unión con otro negocio que exprese el 

alcance de la representación". (70) 

Para nosotros el poder se constituye por la manifestación de ve-

!untad de una persona que concede facultades a otra para que la 

represente, en consecuencia se trata de un acto unilateral que 

deriva únicamente de la voluntad del representado o del poder-

dante. 

Ooctrinal111ente se ha dicho que la única fuente de la represen-

ciOn voluntari1:1. es el poder, ''Nosotros no aceptamos tal postura 

exagerada, porque, como antes decíamos, creemos que hdy negocios 

y actos esencial o naturalmente representativos, es decir, que 

otorgan y atribuyen al representante la facultad de celebrar 

actos a nombre del principal, los cuales obligan a éste, y que 

dichos actoG son bilaterales, no constituyen el poder, ni 

consisten solamente en el apoderamiento, sino en este y algo más, 

como el nombramiento del factor quien es un auxi 1 i ar del 

comerciante o empresario para el cual se exige la aceptación para 

que opera y se perfeccione el negocio representativo". C71) 

Nosotros consideramos qua efectivamente el poder no es la Cnica 

fuenle de la representación, pero si la que prevalece y la de 

<7o>!bici~~~-pá9. 20. 
(71l0b. Cit., BARRERA Graf Jorge, págs. 52 y 53. 
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mayor importancia, pues no aprobamos la posibilidad de que se 

otorgue un poder no representativo. 

El Mandato 

Otra figura jurídica que sirve como fuente de la representación 

es el contrato de mandato, y que el Articulo 2546 del Código 

Civil para el Distrito Federal, lo define como un contrato por al 

que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante 

los actos jurídicos que éste le encarga. 

De acuerdo al Articulo 2560 del Código mencionado, el mandato 

puede ser representativo o no, es decir, que el mandatario puede 

actuar a nombre propio o del mandante. 

De la definición legal del man~ato,1 puede observarse que esta 

figura jurídica implicd una relación contractual por la cual se 

encarga a una persona la realización de actos jurídicos por 

cuenta del mandante. Obsérvese que no se menciona que puedan ser 

actos materiales. 

Las dos figuras jurídicas, poder y mandato, son negocios 

distintos, que pueden estar ligados pero que no deben confundir

se lo que hace necesario hablar de sus diferencias. 

En efecto como ya dijimos, el mandato es un negocio de gestión en 

el cual hay una necesidad de obrar para el mandatario por cuenta 

del 1nandanto, en cambio en el poder no hay tal necesidad de obrar 

ni se refiore a casos concretos .• sino que en esta figura <poder> 

se atribuyen facultades al representante para que el representado 

se relacicn~ directamente con Jos terceros en cualquier negocio. 
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Otra gran diTerenciu entre el mandato y el poder, es que mientras 

en el mandato se conTieren deberes u obligaciones, en la 

represantación se atribuyen Tacultades. También se destaca como 

diTerencia de ambas figuras, en que el mandatario puede actuar a 

no111bre propio, mi entras que en 1 a representación el representante 

debe declarar por quién actóa, es decir, no debe ocultar la 

relación que 1 o 1 i ga con el representado. 

La Comisión 

El Articulo 273 del Código de Comercio, establece que "El mandato 

dplicddo a actos concretos de comercio se reputa comisidn 

mercanti 1. Es comitente el que conT i ere comi si dn mercan ti 1, y 

comisionistas el que la desempeña". 

Del precepto anterior podemos deducir que la comisión es otra 

fuente d~ la representación, aunque esta figura y la de contrato 

de n1andato civil, no son negocios representativos, sino meramente 

de ges ti dn de actos ajenos. "Propia y t~cni camente hablando, 

estos dos contratos solo debP.n reTerirse a la. relación 

obligatoria entre mandante y mandatario, que no implica un obrar 

a nombre ajeno <representación), sino un obrar a cuenta o por 

interés ajeno <contrato de gestión>, se refieren a una relación 

que se plantea aKclusivamente entre las dos partes, en tanto que 

la representación, aspecto externo fundamentalmente se refiere al 

acto o negocio celebrado por el representante con el tercoro, 

aunque ta.mbi én y de manera i nevi table, al acto por medio del cual 
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se autoriza ••• se inviste de facultades (de representación> c:J.l 

representante <poder o nombrami ente> 11
• (72> 

Si bien es cierto que el mandato civil y lA comisión no son 

negocios representativos, es innegable que el objeto de ambas 

figuras es facultar al mandat~rio y al comisionista para que 

actUen ante terceros en interés del mandataria y del comitente 

respectivamente, y cuando el negocio es represe11tati vo, se une al 

mismo el encargo de obrar a nombre de ellas, esto es, mandato y 

comisión representativos. 

Por cuanto hace a las diferencias entre mandato y comision, las 

principales las encentra.mas en el campo de acción; la comisión es 

para actos de comercio, mientras qua el mandato es para actos 

civilos, además el mandato puede ser general o especial, mientras 

que la comisión se aplica a actos concretos de comercio. 

Poder para suscribir titulas de crédito 

El Articulo 92 de ld L.G.T.O.C., establece que 11 La representación 

para otorgar o suscribir títulos de crédito se confiere: I. 

Mediante poder inscrito debidamente en el Registro de Comercio; y 

II. Por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien 

habrá de contratar el representante. En el caso de la fracción J, 

la representación se entenderá conferida respecto de cualquier 

persona y en el de la fracción II, sólo respecto de aquella a 

quien la declaración escrita haya sido dirigida. En ambos casos, 
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1 a representación no tendrá más 1 í mi te que 1 os que expresamente 

la haya fijado el representado en el instrumento o declaración 

respectivos". 

Del precepto legal antes invocado so deduce claramente que el 

poder conferido para suscribir títulos de crédito es fuente de la 

representación y que tanto poder como representación est~n 

íntimamente ligados. 

Por cuanto hace a la forma de conferir el poder y la 

representación para la suscripción de titules de cr4dito, 

consideramos que cuando conste en instrumento debidamente 

inscrito no habr~ problema alguno para el tercero que llegara a 

si el poder y tal contratar con el representante; pero 

representación la confiere un representante de una sociedad y 

mediante declaración dirigida a un tercero, el poderdante deberá 

adjuntar a dicha declaración el poder que le confirió la socie

dad, a efocto de que el tercero se cerciore que el poderdante fue 

facultado para otorgar tal poder y representación. 

Endoso en procuración 

Otra fuente de la representación en materia de titules de crédito 

es la que deriva del Artículo 35 de la L.G.T.o.c., cuyo texto 

establece ºEl endoso qu~ contenga las cláusulas 11 en procura-

ci On", 11 al cobro", u otra 

propiedad, 

documento 

pero da facultad al 

a la aceptación, 

equivalente, no transfiere la 

endosatario para 

para cobrarlo 

presentar el 

judicial o 

extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para 

protestarlo en su caso. El endosatario tendr~ todos los derechos 
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y obligaciones de un mdndatario. El mandato contenido en el 

endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante, y su 

revocación no surto efectos respecto de terceros, sino desde que 

el endoso se cancela conforme al Articulo 41. En el caso de este 

Articulo, los obligados sólo podrán oponer al tenedor del titulo 

las excepciones que tendrian contra el endosante". 

En este tipo de representación se otorga un poder especial q~e 

ónicamente puede derivar de los títulos de crédito, que debe 

constar en los mismos o en hoja adherida, segón lo indica el 

Articulo 29 de la Ley mencionda, cuyo te:.<tc establece 11 El endoso 

debe constar en el titulo relativo o en hoja adherida al mismo, y 

llenar los siguientes requisitos: l. El nombre del endosatario; 

II. La firma del endosdnte o de la persona que suscriba en endoso 

a su ruego o en su nombre; 111. La clétse de endoso; IV. El lugar 

y la fecha". 

Cabe. destacar que este tipo de poder y de representación son muy 

limitados, ya que el endosatario solamente puede ejecutar los 

actos previstos en la propia ley de la materia, pero aón así 

debemos considerar que esta figura jurídica es fuente de la 

representación voluntaria. 

Otras fuente• de la representación 

También la representación puede derivar de un contrato de trabajo 

o de uno de prestación de servicios, en los que se encargue a 

profesionistas la realización de cierta actividad de la que 

deriva la ejecución de actos materiales que pueden estar ligados 

con el campo juridico, sin embargo, no existe el otorgamiento de 
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un poder que sirva como fuente de la representación, pero la 

ejecución de aquellos actos los realizan a nombre y por cuenta de 

quie.n los contrato, razón por la que podemos deducir que pudiera 

surgir la figura de la representación en dichos contratos. 

El planteamiento antes expuesto se robustece si consideramos que 

a trav~s de un contrato de servicios profesionales se pact~ que 

un profesionista efectúe actos de cierta naturaleza o aquellos 

que se relacionen con una negociación, que pueda implicar la 

gesti On de cr~di tos, participar en concursos, etc., sin que 

exista el otorgdmiento de poderes. 

Ratificación 

Este figura jurídica tambión ha sido considerada por algunos 

autores como fuente de la representación, apoyándose en lo dis-

puesto por el Ar ti culo 1802 del C. C. D.F., que establece "Los 

contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legi-

timo representante, serán nulos, a no ser que la persona a cuyo 

nombre fueron celebrados, los ratifique antes de que se retracten 

por la otra parte. La ratificación debe ser hecha con las mismas 

formalidades que para el contrato exige la Ley. Si no se obtiene 

la ratific.:o.ciOn, el otro contratante tendrá derecho de e><igir 

daños y perjuicios a quien indebidamente contratd 11
• 

Nosotros consideramos que esta figura debería llamarse 

reconocimiento de actos, pues como establecen diversos autores, 

no se puede ratificar lo que no existe. Esta misma figura que .. ,. 
,;1_/f<;_~~ 

proponemos operaria para los casos en que el gestor, inclu$ive el 

apoderado, se e:ctralimite en el ejercicio de las facultades que 
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se les hayan conferido; de igual manera tendria funcionaliddd ~n 

la gestión de negocios. 

Por lo que se refiere a la representación atribuida a los 

factores y representantes o apoderados generales, será motivo de 

estudio en el siguiente capitulo, pues consideramos que merece un 

análisis más profundo que las fuentes de la representación que 

hasta aquí hemos comentado. 

6. EXTINC:ION 

Como dijimos anteriormente la representación no está regulada 

debidamente en nuestros cddigos, razón por la que analdgicamen-

te se le aplican las reglas del n1andato, así podemos decir que la 

representacidn derivada de poder, termina con la ejecucidn o 

cumplimiento del encargo conferido si ésta fue limitada a uno o 

varios negocios determinados, pero si fue una representación 

general, terminará por su revocación que haga el representado o 

por la renuncia al poder del representante. 

Si aplicamos las causas de terminaciOn de mandato a la 

repr&sentación, entonces diríamos que la representación termina: 

por la revocación; por la renuncia del representante; por la 

muerte del represeutado o del representante; por la interdice! ón 

de uno u otro; por al vencimiento del pla~o y por la conclusion 

del negocio para el que fue concedida y declaración de ausencia. 

Cabe destacar que la extinción de la representación en materia de 

sociedades, sigue un proceso distinto al que venimos comentando, 

mismo que veremos en el sigui ente capitulo. 

87 



. _,·~., 

Por reglo general, la revocación de la representación debe 

notificarse al tercero o terceros con quienes el representante 

puede contratar y desde luego al propio representaf;"te, pero no 

debemos olvidar que tanto el Código Civil como el Código de 

Comercio, plantean diferentes formas de exteriorizar la 

revocación ·da la representación. 

Por cuanto hace al Oerecho Civil debemos observar para qué efac

tos se otorgó la representación, pudiendo ser los siguientes: 

a) Poderes para celebrar negocios cor1 determinadas personas. 

b) Podares inscritos en el Registro P~blico, »in determinación 

de personas. 

c) Poderes para celebrar actos con personas indeterminadas, -

sin que se hayan inscrito. 

La representación quedará revocada en el primer.caso, cuando el 

poderdante o representado les notifique a las destinatarias la 

revocación del poder y consecuencid de ello, la representación. 

El segundo caso en el que no se determinó a las personas con las 

que habria de contratar el apoderado o representante, pero que 

dicho poder fue inscrito, ld revocac~ón deberá inscribirKe en el 

mismo Registro POblico para que los terceros puedan enterarse de 

tal revocación. 

En relación al tercer caso, el ónice destinatario de la 

notificación de la revocación del poder o representación, será el 

propio representante. Respecto a esta solución de extinción de la 
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representación, cabe destacar que el poderdante debe recogerle al 

apoderado el instrumento donde consta el apoderamiento y 

proponemos que el poderdante o representado deberia notificar al 

Notario Póbl i co ante qui en se otorgó tal poder, la revocación a 

efecto de que no El><pida copias certificadas del mismo y en su 

caso haga una anotación marginal en el protocolo de dicha 

revocación. 

En lo referente al Derecho Mercantil, el Articulo 307 del Código 

de Comercio establece que "Quedando siempre obligado a las 

resultas de las gestiones ya practicadas, el comitente podrá en 

cualquier tiempo revocar la comisión conferida al comisionista. 

La revocación intimada ónicamente al comisionista no puede ser 

opuesta a terceros contratantes que no la conociesen, salvo el 

derecho del comitente contra el comisionista 11
• 

Se puede establecer que la revocación de la representación en 

materia mercantil, debe darse a conocer tant_o al comisionista 

como a los terceros con quienes éste contrata, y en caso de 

desconocer a tales terceros, deberá inscribirse la revocación en 

el Registro POblico. 

Nos ha 11 a111ado 1 a atención el hecho de que el representante re

nuncie a la representación, o en otras palabras a sus poderes 

pues anteriormente dijimos que la representación como acto Uni

lateral, la otorga el representado y su perfección y validez no 

requiere de la acoptación del representante, por lo que "la 

renuncia sería inoperante dado que el poder aisladamente consi

derado no impone deberes ni obligaciones, ni tampoco confiere 
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derechos, sino que sólo es, unQ fuerza activa capaz de producir 

una determinada modificación jurídica. No obstante, es obvio que 

aón aislando así el poder y la representación, de toda relación 

gestoría y de todo negocio previo de la que surja, la renuncia 

equivale su i11ejecuci on, la negativa del apoderado para 

llevar a cabo y ejecutar las facultades conferidas por el 

poderdante: equivale a la imposibilidad de ejecutar el poder y la 

representación". C73) Para este supuesto se ha establecido que 

dada la irrenunciabilidad del poder, el representado debe revocar 

el poder y en todo caso notificarlo a los terceros. 

Situación contraria a la anterior, es la que se presenta cuando 

la representación se vincula con otra figura jurídica y ·de las 

cuales ya hemos hablado, pues en estos casos la renuncia al cargo 

por parte del apoderado, o representante, extingue el poder y la 

representación. 

Existen algunos casos en que la renuncia a la representación o al 

poder es inoperante y por lo mismo su revocabilidad también está 

restringida. Estos casos especiales se presentan cuando el poder 

o la representación se haya conferido como una condición en un 

contrato o como un medio para cumplir una obligación contraída. 

Como coru:lusión de la extinción de la representación, podemoa 

establecer que, salvo por muerte del representante y la otorgada 

como condición en un contrato o como medio para cumplir una obli-



gaciOn contrdida, la revocación deberá hacerla el representado 

nofiticándola a los terceros conocidos, al propio representante'y 

cuando la representación se haya inscrito en el Registro Público, 

también debera inscribir Su revocación. En otras palabras, como 

ya dijimos que no hay reglamentación para esta figura juridica, 

deberán seguirse las disposiciones para el mandato y para la 

comisión. 

7. IMPORTANCIA 

La representación como figura jurídica insustituible, tiane una 

importancia evidentemente clara, ya que a través de ella una 

persona amplia el ámbito de sus actividades económicas y jurí

dicas, pues por conducto de uno o varios representantes se vin

cula con terceros no sólo en determinado territorio sino a nivel 

internacional. 

Si consideramos que los grandes empresarios, así como las 

sociedadeG, tienen necesidades de realizar una infinidad de 

negocios en diversos lugares, seria muy complicado estar 

presentes en cada uno de esos actos, por lo que tienen que 

recurrir a la roprasentación y así lograr sus objetivos. 

También no debemos olvidarnos que ewisten actividades que 

solamente ciertos técnicos pueden desarrollar, por lo que el 

interesado en dichas actividades debe valerse de tales t~cnicos y 

la solución es la figura jurídica que nos ocupa. 

Nos parece injusto el hecho de que a la representación no se le 

haya dado ttn estudio profundo y se pl ~sme en nuestros COdi goE> su 
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reglamentación, pues como hemos dicho en el presente capitulo, se 

le aplican las reglas del mandato y de la comisión, de las cuales 

tambi~n mencionamos son figuras a las que suela ir vinculada. 

Proponemos que en nuestros códigos, previo estudio se establezca 

un capltulo para esta figura jurídica que desde mucho tiempo 

atrás ha auxiliado enormemente, no sólo a los comerciantes, sino 

a toda persona. 
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CAPITULO IV 

LA REPRESENTACION V ADMINISTRACION 
DE LAS SOC:IEDADES ANONIMAS 

1. REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA 

El Artíc:ulo 10 de la L.G.S.M., ostablece que "La representación 

de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o 

administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones 

inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente 

establezca la Ley y el contrato social". 

En el anterior capitulo hablamos de la representación en términos 

generales, pero la que corresponde a la Sociedad Anónima plantea 

ciertas diferenci~s respecto de aqu6lla. 

Hemos sostenido que la administración y representación de la 

soc:iradad en cuestión, están íntimamente ligadas, sin embargo, 

existen autores que niegan la aplicación del concepto de 

representación a la administración de tal sociedad y afirman que 

sólo una figura distinta puede explicar este fenómeno de la 

manifestación, es decir, de la creación de voluntad de la persona 

jurídica. 

"Uno de los puntos más controvertidos en la doctrina ••• estriba 

en la determinación de la naturaleza jurídica de la relación que 

liga a la persona física que ejecuta la actividad que se imputa 

al e11te ••. las dos tesis contradictorias son, la que configura la 
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relación como representación Y la que la considera como una 

relación orgánica''.<74) 

Nosotros consideramos que ambas tesis se complementan porque como 

dijimos anteriormente, la representación y la administración 

están íntimamente ligadas y si bien es ci arto que la 

administración de las sociedades no consiste solamente en una 

función representativa, qu~ la naturaleza de la administración no 

se agota con la i ns ti tuci ón de la representación, si no que se 

requiere, en efecto, acudir a la teoría del órgano para explicar 

la función y la actividad de los administradores y de la 

sociedad misma y, por tlltimo, . q~e la representación de las 

sociedades tiene notas propias y características peculiares que 

la distinguen de la representación de los individuos; sin 

embargo, también en esta representación, 1 a actuc:tci dn del 

representante es por cuenta y a nombre del representado, es 

decir, de la sociedad. 

Toda sociedad pdra ei<teriorizarse necesita de personas físicas 

que la representen, consecuentemente dicha representación es de 

carácter necesario y legal, así lo dispone el mencionado Artí

culo 10 de la L.G.S.H., que anteriormente transcribimos; de igual 

manera el Articulo 27 .del C.C.O.F. establece que "Las personas 

morales obran y se obligan por medio de los órganos que las 

representen sGa por disposición de la Ley o conforme a las dispo-
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sicicnes relativas de sus escrituras constitutivas y de sus 

estatutos 11 
a 

Además la representació11 de la sociedad que venimos comentando, 

es permanente mientras no se disuelva, y voluntaria en cuanto que 

la propia sociedad elige y revoca libremente a sus adminis

tradores y representantes, y de igual manera éstos pueden o no 

acept~r su nombramientoª 

Las características principales de la representdción de la So

ciedad An611ima, podemos extractarlas en los siguientes términos: 

el representante o los representantes deben estar facultados para 

desarrollar el objeto de la sociedad, por lo que las limitaciones 

que llegaren a imponerse a tal representación, no deben limitar o 

impedir que la sociedad cumpla con su(s) finalidad(es>~ por lo 

tanto les tareeros co11 quienes la sociedad se ligue podrán 

judicialmente constreñirla al cumplimiento de sus obligaciones; 

que no limiten el carácter representativo de los administradores, 

ni que se limiten las facultades de la administración que son 

insubstituíbles e indelegables, ni que éstas facultades se 

confier~n a otro Organo. 

2. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA 

El Articulo 142 de la LaGaS.Ma, establece que 11 La adniinistraciOn 

de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios 

temporales y revocables, quienes pueden ser socios e personas 

extrañas a la sociedad". 
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Hemos soster1i do que 1 a administración y la representación de esta 

sociedad están íntimamente ligadas, má~ime si el multicitado 

Articulo 10 de la L.G.S.M., menciona que la representación 

corresponde al administrador o administradores, y que éstos 

pueden ejecutar actos jurídicos y materiales; consideramos que el 

citado Articulo 142 deberá ser motivo de derogación en cuanto que 

establece que los administradores son mandatarios, pues ésto nos 

haría pensar que el o los administradores realizarían el objeto 

de la sociedad de acuerdo a las instrucciones que reciban de la 

Asamblea de Accionistas, obligando a derogar en lo procedente el 

Articulo 10 de la L.G.S.M. 

Continuando con ~l tema que nos ocupa, se establece que "Al 
, 

conjunto de actividades propias atribuidas al órgano respectivo 

se denomina administración, y así se califica al órgano Cindi-

vidual o colectivo> que tiene a su cargo dichas tareas socia-

les". <75) 

La administración de esta sociedad no siempre se manifiesta 

frente a terceros, sino que exi5ten actos internos que dicho• 

terceros desconocen totalmente. "Las funciones del o los 

administradores no se agotan en la celebración de actos y nego-

cios con terceros ajenos a la empresa, sino que también compren-

den una actividad de organización y explotación de los elementos 

de la empresa, tanto personal es (trabajadores, empleados, 

funcionarios) como reales <pdtrimo11io o hacienda de la negocia-
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ción). Internamente, al órgano de administración compete el 

aviamiento, la organización de la empresa. Se trata, en sintosi's, 

de relaciones externas de la sociedad predominantemente 

representativas, y de relaciones internas de ella, prefe-

rentemente de dirección y de gestión". (76) 

Nosotros consideramos que la administración de esta sociedad, 

consiste en realizar constantemente el objeto social, apoyándose 

y explotando todos los elementos que tenga la misma, asi como 

cumplir todas las obligaciones de la propia &ociedad. 

NaturAlVZA juridicA del negocio administrativo 

El Articulo 152 de la L.G.S.M., establece que 11 Los 

admi11istradores y los gerentes prestarán la garantía que deter-

minen los estatutos o, en su defecto, la asamblea general de 

accio11i stas, para asegurar las responsabi 1 id ad es que pudieran 

contraer en el desempeño de sus encargos". El siguiante Articulo 

de dicha Ley, menciona que 11 No podrán inscribirse en el Registro 

Pó.blicO de Comercio los nombramientos de los odmini&tradores y 

gerentes sin que se c:ompruebe que han prestado la garantl:a a que 

se refiere el Arti.r.ulo anterior". 

Asimismo el Articulo 166, Fracción I de dicha Ley, relativo a las 

facultades y obligaciones de los comisarios, establece que éstos 
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deberán ºCerciorarse de la constitución y subsistencia de la 

garantía que ewige el Articulo 152; dando cuenta sin demora de 

cualquiera irregularidad a la asamblea. general de accionistas". 

De les preceplos antes invocados, podemos deducir qu~ la 

naturaleza juridica del negocie admiriistrativo deriva de un con

trato que se celobra entre la sociedad y el administrador 

designado. 11 Es claro y es evidente que estos individuos, los 

administrdores, están ligados a la sociedad por un vinculo '>'por 

un negocio jurídico, y que sostener que en ese negocio no hay 

dos partes interesadas equivale a prescindir de la personalidad 

jurid!c:a de la sociedad, o peor aó.n, de la de los 

individuos••. C77) 

En conclusión podemos pensar que se trata de un contrato especial 

de administraciOn, cuyas características ser4n: oneroso, 

conmutativo, de ejecución personal y de tracto sucesivo. 

El ·órgano de adMinistración 

Ya hemos dicho que nuestra L.G.S.M., establece como órgano 

supremo a la Asambl&:M General de Accionistas, y nosotros nos 

adherimos a que a los ad1ninistradores de esta sociedad se les 

designa como órgano de adiministración, por lo que es nece~ario 

ref ~rirnos al órgano. 
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Noción de órgano 

El concep~.º de órgano se propuso y aplicó primeramente en el 

campo del Derecho Público y posteriormente fue acogido por el 

Derecho Mercantil. En aquél, en el que se incluye el Derecho 

Constitucional e Internacional, se aplicó la teoría del órgano 

11 para eKplicar en la organización del Estado, la distribución de 

funciones y competencias en dependencias, ministerios y agencias 

de éste, asi con.o el ejercicio de di chas actividad es por 

funcionarios que actuarían como titulares del órgdno pero 

refiriendo sus actos directamente al Estado 11
• C7B> Asimismo en el 

Derecho Canónico y en el Derecho Internacional Póblico, se acudió 

a la teoría del órgano ''par~ explicar el funcionamiento y la 

finalidad de ciertos entes internacionales y de la Iglesia 

Cató! i ca, que desde el Va ti cano hasta 1 as vicarias y curatos 

funciona a través de órganos. En todos los casos, se explica y 

estructura al organo en función de las siguientes notas 

principales: a) Personalidad jurídica del ente -Estado, 

Municipio, Iglesia- pero no de los órganos; b) Fin y Función 

especifica de cada órgano dentro del ente; e> Como consecuencia 

de la anterior dtribución por el ordenamiento jurídico de una 

esfera de competencia -UFFIZI- distinta para cada órgano; d) 

Nombramiento y designación de agentes y funcionarios -personas 

físicas- que forman parte del ente y que actóan como titulares 

del órgano, quienes, a diferencia de la -función y de la competen-
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cia que es fija y permanente -aunque naturalmente puede ampliarse 

o reducirse- son transitorios y fungibles". (79) 

Para nosotros, órgano y representación son conceptos distintos, 

aón cuando vayan casi siempre ligados; sin embargo, puede existir 

el órgano sin representación, es decir, cuando se le limita al 

ejercicio de facultades internas y las indelogables que 

posteriormente aludiremos. 

Hemos considerado no profundizar en materia del órgano, en virtud 

de que seria necesario hablar de teor!as acerca del mismo, as! 

como de las tesis que niegan o rechazan tal concepto; en 

consecuencia nos ra~erimos al Organo como parte de la Sociedad 

Anónima y el responsable de la administroción de tal sociedad. 

Continuando con el tema que nos ocupa, gabemos que toda sociedad 

requiere de personas ~ísicas para que la representen, es decir, 

para que la hagan entrar al mundo del derecho, para contraer 

obligaciones, cumplirlas y ejercitar sus derechos, asi como para 

que la dirijan; éstas aUn sin tener facultades de represen

tación, forman el órgano administrador, al que le corresponden 

11 actividades de interposición, gestoría, además de las represen

tativas, se deriva por un lado, que dichas personas fisicas -

administradores- constituyan un elemento imprescindible de toda 

sociedad, y que sus funciones de representación y de gestidn 
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sean necosarias, constantes, permanentes dentro de la sociedad, y 

por otro lado, que ese conjunto de funciones, que se compronden 

dentro del concepto genérico de prestación de servicios, no 

constituyan una relación contractual de mandato o de trabajo 

estricto sensu) porque la actividad del SLljeto no se concreta a 

la ejecución de actos jurídicos que el mandante le encarga, según 

la definición del Artículo 2546 del Código Civil, ni dicha 

actividad se realiza bajo la di recc:i On del patrón -

sociedad ••• ni se subordina a 1 as Ordenes de éste, si no que es el 

administrador quien dirige a la sociedad~ y más bien la sociedad 

aparece subordinada a 1 os dictados, a la dirección y a la 

gestión del administrador, que éste a aquélla 11
• CSO> 

Recordando lo que dijimos anteriormente, respecto a que la admi

rii straci on y representaci On de la Sociedad Anónimd le corresponde 

a un órgano administrador, "'sto no obsta para que la sociedad 

pueda atribuir la reµrosentación a apoderados o factores, máxime 

Si tal órgano administrador es plural, eS decir, un consejo de 

adndnistración, pues en esto supuesto, la representación y 

dirección se otorgan al órgano mismo como cuerpo colegiado y no a 

sus miembros aisladamente. 

Para el caso de que la administración y representación de esta 

sociedad se otorgue a un consejo de administración, éste salvo 

limitación expresa, puede designar al igual que la asamblea de 

accionistas, 

general es. 

delegados para casos concretos o apoderados 
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Designación de los administradores 

De ac:uerdo al Articulo 181, Frac:ción II de la L.G.S.M., 

corresponde a la asamblea ordinaria nombrar al administrador o 

consejo de administración, y excepcionalmente y con carácter 

provisional, podrá el órgano de vigilancia hacer tal designa

ción, según se desprende del texto del Articulo 155, Fracción II 

de la Loy mencionada, que dice "Cuando se revoque el nombramiento 

del administrador único o cuando habiendo varios administradores 

se revoque el nombramiento de todos o de un n.:Smero tal que los 

restantes no reúnan el quórum estatutario, los comisarios 

designarán 

fal tantes 11
• 

con carácter provisional los administradores 

No encontramos justificación para que la designación del órgano 

administrador sólo sea competencia de la Asamblea ordinaria, pues 

creemos que tal designi::IC:ió,i la puede llevar a cabo la asamblea 

e>:traordinaria. 

En nuestra legislación mercantil no se acepta que los cargos de 

administrador o consejero sean delegables, segón lo dispone el 

Articulo 147 de la L.G.S.M., que establece "Los cargos de admi

nistrador o consejero y de gerentes son personales y no podrán 

desempeñarse por medio de representante", pero si se acepta que 

la integración del órgano de administración si es plural, sea 

proporcional al capital social. 

De acuerdo al precepto antes indicado una sociedad accionista, no 

puede ser designada como consejero, y a nuestro modo de pensar, 

no encontramos la razón, porque sabemos que toda sociedad para 
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exteriorizarse requiere de personas físicas, quienes en todo 

caso, representarían a la sociedad-consejera en las juntas que 

celebrara el" órgano il:dministrador. 

El criterio que sostenemos ha sido motivo de polémicas y en 

general se niega la admisión de personas morales como conseje-

ros. "Fund~mentamos la el-Cclusión de personas morales del cargo de 

adniinistradores en que su nombramiento supone ciertd. confianza en 

calidad es personal es del designado, tomar1do en consideración la 

importancia y gran responsabi 1 i dad del cargo. En el caso de 

nombramiento de personas morales, no se podría cumplir con tal 

supuesto, debido a que la persona moral podría ejercer tal cargo 

por cualquiera de sus representantes legales muy distintos entre 

si y Tácilmente alternables a causa de remociones y sucesiones 

respectivas••. <81> 

Por cuant'o hace a las calidades que deben reunir los 

administradores o consejeros, podemos extractarlas a las 

siguientes: Due su capacidad jurídica no esté limitada, que no 

estén inhabilitados para ejercer el comercio, así como los 

enunciados por el Articulo 12 del Código de Comercio, cuyo texto 

establece: "No pueden ejercer el comercio: I. Los corre- dores; 

II. los quebrados que no hayan sido rehabilitados; III. Los que 

por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos 

contra 1 a propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, el 

peculado, el cohecho y la concusión 11
• 
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Facultades y obligaciones del órgano de administración 

Las facultades y obl i gac:iones que corresponden a.l órgano de 

administración, sea singular o plural, podemos clasificarlas de 

dos formds: las indelegables y las delegables. 

Las facultades y obligaciones indelegables del órgano de admi

nistraciOn, son entre otras las siguientes y que establece 

nuestra L.G.S.M.: ''La distribución de utilidades sólo podrá 

hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la 

asamblea de socios o accionistas loG estados financieros que las 

arrojen. 

mientras 

Tampoco podrá hacerse dlstrlbuclOn de utilidades 

no hayan !ii do restituidas o absorbidas mediante 

aplicación de otras partidas del patrimonio, las pérdidas 

sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya sido 

reducido el capital social. Cualquiera estipulación an 

contrario no producirá efecto legal y tanto l~ sociedad como sus 

acreedores podrán repetir por los anticipos o reparticiones de 

utilidades hecha5 en contravención de este Articulo contra las 

personas que las hayan recibido, o exigir su reembolso a los 

administradores que las hayan pagado, siendo unas y otras 

mancomunada y solidariamente responsables de dichos anticipos y 

reparticiones" <Articulo 19>. "De las utilidaades netas de toda 

sociedad deberá separarse anualmente el cinco por ciento, como 

mínimo, para formar el fondo de reserva, hasta que importe la 

quinta parte del capital social. El fondo de reserva deberá ser 

reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier 

motivo". 
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Asimismo, deberán responder del cumplimiento de los actos 

jurídicos que realicen, cuando la sociedad sea irregular~ de 

man ora subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, según se 

desprende lo ·anterior del Artículo 22., párrafo quinta de la 

L.G.S.M. Deberán desempeñar el cargo conferido en forma personal 

<Artículo 147>. Otorgar la garantía que determinen los eslatu-

tos~ o que fije la Asamblea, para asegurar las responsabilidades 

que pudieran contraer en el desempeño de sus encargos <Artículo 

152). Además, "Los administradores son solidariamente responsa

bles para con la sociedci.d: l. De la realidad de las aportaciones 

hechas por los socios; II. Del cumplimiento de las requisitos 

legales y estatutarios establecidos con respecto a los dividendos 

que se paguen a los accionistas. III. De la e>:istencia y 

mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, 

archivo o información que previene la Ley. IV. Del e>:acto 

cumpl i mi en to de 1 os acuerdos de 1 as Asambleas de Acci oni stas 11
• 

·Tambiéri es indelegable la obligación de presentar a la asamblea 

de accionistas un informe que incluya por lo menos: "A> Un 

informe de los Administradores sobre la marcha de la sociedad en 

el ejercicio, así como sobre las politicas seguidas por los 

administradores y, en su caso, sobre los principales proyectes 

existentes. B> Un informe en el que se dec~aren y expliquen las 

principales políticas y criterios contables y de información 

seguidos en la preparación de la información financiera. C> Un 

estado que muestre, debí dame11te e>:pl i cadas y el asi fi e ad os, 1 os 

resullados de la sociedad durante el ejercicio. E> Un estado que 

muestre los cambios en la situación financiera durante el 

ejercico. F> Un estado que muestro los cambio:; en las partidas 
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que integran el patrimonio social, acaecidos durante el 

ejercicio. G> Las notas que sean necesarias para completar o 

aclarar la información que suministren los estados anteriores". 

Otras facultades y deberes indelegables del órgano de 

administración, son las relativas a la firma de los bonos del 

fundador <Ar ti c:ul o 108, Fracción VI l), los t:L tul os de 1 as 

acciones y certificados provisionales <Articulo 125, Fracción 

VIII>, autorización para ld transmisión de acciones, -salvo pac

to en contrario <Articulo 130). 

Por cuanto hace a las facultades y obligaciones delegables del 

órgano de administración, podemos establecer y por deducción, que 

son todas aquellas que se refieren a la representación de la 

sociedad. Ya anteriormente dijimos que al órgano de 

administración le corresponde la realización del objeto social; 

sin embargo, estatutariamente o por acuerdo de asamblea, puede 

limitarse al órgano administrador de ciertas f•cultades repre

sentativas. 

Repre&entación da los integrantes del consejo de administración 

Anteriormente establecimos que si la administración de una 

Sociedad Anónima recae en un administrador único, a éste salvo 

limitación alguna, le corresponde la dirección y representación 

de la sociedad, pero si el órgano designado es plural, tanto di-

rección como representación se confieren dl órgano y no 

aisladamente a sus integrantes. 
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En consecuencia si el órgano es plural, deberá sesionar y tomar 

los acuerdos necesarios para lograr los fines qUe los estatutos'y 

la Ley les marca, siendo necesario hablar del funcionamiento del 

consejo de administración. 

El Articulo 143, párrafo lercero de la L.G.S.M., establece que 

ºPara que el consejo de administración funcione legalmente debe

rá asistir, por lo menos, la mitad de sus miembros y sus 

resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de 

los presentes. En caso de empate, el presidente del consejo 

decidirá con voto de calidad 11
• 

Nosotros consideramos que el consejo de administración se puede 

reunir cuando sea necesario, es decir, no contemplamos que exis-

ta la posibilidad de que haya juntas del órgano ordinarias o 

extraordinarias, sino simplemente juntas. 

Reunido el consejo de administración, sus acuerdos deberán obrar 

en el Libro de Actas que debe llevar cada sociedad y 11Cuando el 

acta se refiera a una junta del consejo de administración sólo 

se expresará: la fecha, nombre de los asistentes y relación de 

los acuerdos aprobados. Estas actas serán autorizadas con las 

firmas de las personas a quienes los estatutos confieran esta 

facultad' 1 <Articulo 41 del Codigo de Comercio, parte final). 

Si suponemos que el consejo de administración se reunió y tomó 

diversos acuerdos, pero no designó delegado para ejecutarlos, el 

Artículo 148 de la L.G.S.M., establece que "El consejo de 

ad mi ni straci ón podrA nombrar de en trc sus mi en1bros un delegado 

para l" ejecución de dctos concretos. A falta de designación 
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especial, 1 a represe11taci ón corresponderá al presidente del 

consejo". 

Del precepto anterior, se desprende que el presidente del consejo 

de administración tendrá representación para casos especiales, es 

decir para ca sos concretos y que son 11 aquellos que han si do 

sometidos a una deliberación y han sido acordados por el órgano 

competente (consejo o asamblea>; de tal manera que no basta que 

el acto relativo esté previsto, e>: presa o i mpl ici tamente, di recta 

o indirectamente, en el objeto o finalidad de la sociGdad, sino 

quo se requiere concretizar dicha finalidad abstracta mediante 

el acuerdo respectivo". <B2> 

También es admisible que por acuerdo de asamblea, del propio 

órgano administrador o estatutariamente, se atribuyan faculta

des representativas a uno o a todos los integrantes del consejo 

da administración. 

Como Oltimo punto de este tema, consideramos necesario hablar de 

la imputación de los actos realizados por los administradores a 

la sociedad, y consideramos que su actuación tiens los mismos 

efectos que surgen en la figura de la representación, es decir, 

los efectos, derechos y obligaciones que deriven de la actuación 

de los adminiStradores, pasan directamente a la sociedad. 

:,.·· 
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3. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

En el c<:1pitulo segundo de este trabajo relativo a la Sac:ieddd 

Anónima, establ eciinos el ases de asambleas, ccmpetenci as, etc., 

por lo que respecta a la administración de dic:ha sociedad, nor-

malmente las asdmbleas de accionisl.:as no ejercen facultad alguna, 

dejando tal actividad al órgano de administración; sin embargo, 

es posible que algunas facultades se reserven a la asamblea, 

' siempre y cuando no sean las indelegables del órgano 

administrador. 

La asamblea de accionistas está facultada para restringir los 

poderes del órgano de administración y asimismo para autor!-

zarlo a la ejecución de actos que no estén previstos en el objeto 

social, siempre que éstos no violen las prohibiciones expresas o 

tAcitas para la sociedad. 

Es frecuente establecer estatutariamente o por acuerdo de la 

asamblea, que los actos de dominio queden reservados a ésta, lo 

que trae consigo que cada acto de dominio que pretenda llevar a 

cabo el órgano administrador o cualquier otro representante, se 

someta a la deliberación do la asamblea. 

Nos ha llam~do la atención lo establecido en el Articulo 194, 

párrafo tareero de la C. G. S.M. , que dice "Las actas de 1 as 

asambleas extraordinarias serán protocolizadas e inscritas en el 

Registro Público de Comercio''· 

Nos hemos preguntado si la asamblea extraordinaria se reune par.!\ 

acordar el otorgamiento de un poder especial, que de acuerdo al 
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Artículo '21 del Código de Comercio, Fracción séptima e 

inte~pretada a contrario sensu, no requiere inscripción, pues 

dice "VII. Los poderes generales y nombramiento y revocaciones 

de los mismos, si la hubiere, conferidos a los gerentes, 

factores, dependientes y cualesquiera otros mandatarios;", ¿será 

necesario inscribir tal acta? La conclusión a la que hemos 

llegado es que no es necesaria su inscripción, pues tal poder 

surte efectos entre la sociedad y el tercero a quien va diri

gido. 

4. DIRECTORES, GERENTES, APODERADOS Y FACTORES 

El Artículo 145 de la L.G.S.M., establece que 11 La osamblea 

general de accionistas, el consejo de administración o el 

administrador, podrán nombrar uno o varios gerentes generales o 

especiales, sean o no accionistas. Los nombramientos de los 

gerentes serán revocables en cualquier tiempo por el 

administrador o consejo de administración o por la asamblea ge

neral de accionistas". 

El siguiente Artículo <146) de dicha Ley, menciona que "Los 

gerentes tendrán las facultades que expresamente se les 

confieran; no necesitarán de autorización especial del 

administrador o consejo de administración para los actos que 

ejecuten y gozarán, dentro de la órbita de las atribuciones que 

se les hayan asignado, de las más amplias 

representación y ejecución 11 • 

facultades de 

Asimismo y en relación a las facultades de los gerentes, el Ar

ticulo 85 de la L.G.T.O.C., establece que "La facultad de obrar 
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en nombre y por cuenta de otro, no comprende la de obligarlo 

ca_mbiariamento, salvo lo que disponga el poder o la declaración' a 

que se refiere el Articulo 9Q. Los administradores o gerentes de 

sociedades o negociaciones mercantiles se re?utan autorizados 

para suscribir letras de cambio a nombre de ésta, por el hecho de 

su nombramiento. Los limites de esa autorización son los que 

seiíal an los estatutos o poderes respec:ti vos". 

Se ha est~blecido que al gerente general le corresponde una 

representación general de la sociedad y que éste o éstos si son 

varios, son los verdaderos administradores, afirmación en la que 

no estamos de acuerdo porque puede o no haber designación de 

personas para tal cargo. 

Nosotros consideramos que al gerente general lo corresponde una 

representación general con facultades para pleitos y cobranzas, 

actos de a'drninistrac:ión y suscripción de titules de crddito, 

salvo 1 imitación expresa; además internamente serán auxiliares 

del órgano de administración sin tener las responsabilidades de 

éste. 

Por cuanto hace al gerente especial, consideramos que sus 

facultades representativas estarán limitadas para ejercerlas en 

el canrpo en que se designe, así se nombran gerentes an materia 

1 aboral, en ccnsec:uenci a, su representación se 1 imita al ámbito 

l abar al. 

"Se han presentado en la práctica el problema de la limitación de 

facultades de los gerentes. Hay ocasiones en que tal limitación 

se inscribe en el Registro Pltblico de Comercio, y se ha discutido 
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si por la inscripción, surte efectos contra terceros. Nos 

pronunciamos por la negativa, ya que el Articulo 146, como hemos 

visto, establece que los gerentes tendrán las facultades más 

amplias de representación y de ejecución; tal amplitud de 

facultades es consecuencia natural de su función, y lQS 

limitaciones sólo podrán producir efectos internos entre la 

sociedad y ol gerente; esta es, el gerente responder.1 a la 

sociedQd de los daños que le ocasione si ac:tUa excediendose en 

sus facultades o desatendiendo las limitaciones que le hayan sido 

impuestas. Los terceros deben confiar en la representación 

aparente, que con base en la buena fe que debe presidir los 

negocios comerciales ha sido estatuida por 1 a costl.lmbre 

mercan ti 1, y que ha si do ya adoptada por 1 a Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito al diaponer, en su Articulo 11, 

que 11 quien haya dado lugar, con actos positivos o con omisiones 

graves, a que se crea, conforme a los usos del comercio, que un 

tercero est.1 facultado para suscribir en su nombre titules de 

eré di to 11
, no podr.1 invocar 1 a e>1cepc:i ón de falta de representa

ción. La institucidn de la repres~ntación aparente, con base en 

la costumbre mercantil y en la citada, se e>itiende, en el 

proyecto para el nuevo Código de Comercio, a lodos los negocios 

comerciales. Y a~n en la situación actual, debe considerarse 

extendida la institución, por mayoría de razón notorial, al campo 

mercantil general". (83) 

Para nosotros y respetando la anterior opinión, si se pueden 
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restringir las facultades del gerente, pues si coñsideramos que 

los estatutos sociales son los que rigen en primer lugetr a ,la 

sociedad y en lo no previsto se aplica la L~.G.S.M., y si la 

asamblea Ce acci ord stas como órgano supremo puede restringir las 

facultades representativas del órgano administrddor, y 

jerárquicamente el gerente está subordinado a éste, nos parece 

ilógico que a la gerancia no se le pueda establecer 

limitaciones; además, el Ultimo párrafo del mencionado Artículo 

85 de la L.G.T.o.c., establece que "Los límites de esa autori.:a

ción son los que señalan los estatutos o poderes respectivos", 

lin1itac:ión que se refiere a la suscripción de títulos de crédito. 

También debemos destacar que por no tener disposiciones legales 

aplicables a la institución de la representación, se recurre a 

las disposiciones del mandato y el Artículo 2554 del Código 

Civil, en su cuarto párrafo, estableco que cuando se quieran 

limitar las facultades de los apoderados, se consignarán las 

limitaciones, o los poderes serán especiales. 

En conclusión podemos establecer que las limitaciones que se 

pretendan imponer a la gerencia, deberán constar estatutaridmen

te o al momento de su designación, con lo que confirmamos la 

aceptación de tales limitaciones. 

Por cuanto a la designación de director en la Sociedad Anónima, 

nuestra 1 egi sl aci On mercan ti 1 es ami sa al respect.o; sin embargo, 

en la práctica encontramos tal designación. 

El cargo en cuestión es aceptado en nuestro derecho, pues el 

Articulo 787 de la Ley Federal del Trabajo, establece que 11 las 
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. partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones 

personalmente a los directores ..• " 

Podemos considerar que el gerente y el director son cargos 

similares, si11 atrevernos a decir que jerárquicamente el director 

sea superior, pues en toda caso, ambos están subordinados al 

órgano de administración. 

En lo relativo a la relación que los liga can la sociedad, 

podemos decir que es la misma para los administradores, es decir, 

través de un contrato especial da administración, pero no de 

dirección, pues también deben otorgar la garantía que establece 

el Artículo 152 de la L.G.s.H., anteriormente transcrito. 

Apoderados 

La designación de apoderados como ya dijimos, puede corresponder 

a la asamblea de accionistas, al órgano administrador, al 

gerente, al director ·y a los apoderados designados, salvo limi

tación expresa. 

El apoderamiento como dijimos anteriormente es un acto 

unilateral de la sociedad a través de sus órganos y demás 

personas facultadas para tal efecto. Dichos apoderados no tienen 

obligación de otorgar la garantía exigida a los administradores y 

gerentes. 

Por último, los poderes que se les confieran estarén restrin-

gidos por las limitaciones que se les impongan al momento de 

otorgárselos y por el objeto social. 
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•) 
Factores 

Tanto las sociedades como los empresorios requieran de la 

colaboraciOn de personas que los auxilien en su actividad, ya sea 
,' 

en forma temporal o permanente. 

El Articulo 309 del Código de Comercio establece que 11 Se 

reputarán. factores los que tengan la dirección de alguna empresa 

o establecimiento fabril o comercial, o estén autori2ados para 

contratar. respecto a todos los negocios concernientes a dichos 

es~ablecimientos o empresas, por cuenta y en nombre de los pro

pietarios de los mismos. Se reputar~n dependientes los que 

desemp~ñen constantemente alguna o algunas gestiones propias del 

tráfico, en nombre y por cuenta del propietario de éste. 

Todo comerciante, en el ejercicio de su tráfico, podrá 

constituir factores y dependientes". 

"El requisito para ser factor lo establece el Artículo 310 de 

dicho Código, cuyo texto dice 11 Los factores deberán tener la 

capacidad necesaria para obligarse y poder o autorización por 

escrito de la persona por cuya cuenta hagan el tráfico 11
• 

Hemos considerado no profundi2ar en el tema de los factores, en 

virtud de ~~e nos desviariamos del tema principal, no obstante de 

p~recernos muy interesante. 
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CAPITULO V 

LA REPRESENTACION Y ADMINISTRACION DE LAS 
SOCIEDADES ANONIMAS POR PERSONAS MORALES 

Hemos establecido que la Sociedad Anónima tiene una gran 

importancia por- poseer una estructura jurídica más definida 

respecto de otras sociedades mercantiles; citamos sus formas de 

constitución, de administración, asi como de representación. 

Debido a lo anterior y por las ventajas que ofrece, la Sociedad 

Anónima cada día tiene más preferencia y a su amparo se consti-

tuyen las llamadas Sociedades Anónimas Especiales. 

La preferencia que se tiGne por esta sociedad por parte de los 

inversionistas, se debe a que estos únicamente arriesgan una 

porción de su patrimonio, con la esperanza de recibir buenas ga-

nancias a cambio, además de la fácil negociabilidad de las 

accion~s que conforman su capital social. 

En la actualidad, las Sociedades Anónimas cumplen con su objeto 

social y participan en otras sociedades de este tipo como accio-

nistas, lo que viene a constituir los grupos financieros que se 

conforman generaln1ente de Sociedades Anónimas con el fin de 

apoyarse y ayudarse. 

En ~l presenle Cdpitulo no buscaremos qué personas morales o co-

lectivas serian las idóneas para administrar y representar a las 

Soci riri,:1dos Anónimds, pues los requisitos para ocupar les ci'lrgos 

do ..=;drninistradcres y representantes están previstos en nuestra 

Legislación Civil y Mercantil. 
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Consideramos que para el desarrollo de nuestro trabajo es 

necesario definir a la persona moral como concepción del dere-

cho, asl se ha establecido que "Persona jurídica no es ya toda 

reunión de personas o todo conjunto de bienes destinados a un 

fin, sino una unión que dé vida a una unidad orgánica~ a un ente 

en el quo el Estado reconoce Lma individuillidad propia distinta 

de las individu~lidades de las personas que componen el cuerpo 

colectivo o lo administran o a las cuales son destinados los 

bienes. Cuando una necesidad humana, un fin de carácter 

permanente o duradero que no puede conseguirse fácilmente con las 

fucr=as y actividades de uno solo, determina a varios a unirse y 

cooperar o impulsar a alguien a destinar para su realización de 

modo permanente un conjunto de bienes, se origina con la 

intervención del Estado un nuevo sujeto de derechos que, como la 

persona física, resulta centro de una serie de relaciones 

jurídicas. · 

Persona jurídica puede ser, pues, definida como toda unidad 

org.ánica resultante de una colectividad organizada de personas o 

de un conjunto de bienes y a los que, pora la consocución de un 

fi·n social durable y permanente, es reconocida por el Estado una 

capacidad de derechos patrimoniales 11
• t84> 

Otra definición nos dice que "La persona moral es una noción va-

liosa del derecho, por medio de la cual se dA unidad jurídica y 

<841 Ob. Cit., ROJINA Villegas Rafael, págs. 425 y 426. 
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posibilidad de acción limitada, a un grupo de personas que ligan 

en formas diversas, sus intereses para realizar determinadas 

finalidad es". (85) 

Para nosotros persona moral es el conjunto de personas físicas o 

colectivas que ~arman una sola, con finalidades lícitas y que 

nuestra legislación les reconoce tal carácter y las dota de per-

sonalidad jurídica. 

El C.C.D.F., en su Articulo 25, establece que "Son personas 

morales; I .. La Nación, los Estados y los Municipios; II. Las 

demás corporaciones de carácter público reconocidas por la Ley; 

III. Las sociedades civiles o mercantiles; IV. Los sindicatos, 

las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la 

Fracción XVI del Articulo 123 de la Constitución Federal; V. Las 

sociedades cooperativas y mutua.litas, y Vt. Las asociaciones 

distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, 

científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin licito, 

siempre que no fueren desconocidas por la Ley". 

l. LEBISLACION RESPECTO DE ESTE SISTEMA ADMINISTRATIVO 

Existen legislaciones que expresamente admiten que una persona 

moral sea administradora y por lo tanto representante de una 

Sociedad Anónima, otras también de manera expresa lo prohiben y 

185)Fi:ORESGOMEZ Gon::::~le:.: Fernando, "Introducción al Estudio del 
Derecho y Derecho Ci vi 1 ", Editorial Porrúa, s. A., Néxi c:o 1973, 
pág. 59. 
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algunas otras guardan silencio respecto de este régimen 

ádministrativo y representativo. 

Por lo que se refiere ~ nuestro país, la legislacibn mercantil es 

de las que guarda silencio y algunos tratadistas se inclinan en 

que no se puede admitir tal régimen administrativo apoyándose en 

lo dispuesto por el Artículo 147 de la L.G.S.M., el cual 

nuevamente tri:tnscribimos~ "Los cargos de ddministrador o 

consejero y de gerente son personales y no podrán desempeñarse 

por medio de representante". 

Tal prohibición, "tiene un doble alcance: por un lado, exige que 

sea el designado qui en actúe por s!, de un modo directo, sin 

representantes; pero por otro lado, como lds personas morales 

sólo pueden actuar por medio de representantes, el precepto 

citado viene a prohibir de un modo oblicuo que aquéllas puedan 

desempeñar ¿talee(';argosº. C86) 

La postura anterior que es apoyada en el mencionado Articulo 147 

~e la L.G.S.M., se desvirtúa con lo dispuesto por el Artículo 149 

de dicha Ley, cuyo texto establece "El administrador o el consejo 

de administración y los gerentes podrán, dentro de sus 

respectivas facultades, conferir poderes en nombre de la 

sociedad, los cuales serán revocables en cualquier tiempo". Ya 

<') que ºaparentemente existe una contradicción entre esta posibili

dad, reconocida por la Ley, y la prohibición que la misma formu-
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la de desempeñar el cargo de administrddor o gerente por medio de 

representante .•. , es diferente nombrar un representante para el 

desempeño de un cargo, y nombrarlo para que auxilie a quien 

personalmente lo desempeña. En el primer caso, existiría una 

delegación completa de funciones, un abandono absoluto de la 

responsabilidad que ha asumido el administrador o el gerente. En 

el segundo caso, el funcionario conservaría el ejercicio directo 

de ciertas facultades indelegables ••• y conservaría también la 

dirección, vigilancia y responsabilidad de los actos realizados 

por el mandatario". (87) 

La interpretación que nosotros damos al aludido Artículo 147 de 

la L.G.S.M.,·es que un administrador o consejero e incluyendo al 

gerente, no puede sustituir su cargo, es decir, si su deseo es ya 

no ejercer el cargo, deberán notificarlo a la asamblea de 

accionistas quien es el órgano que los designó. 

La posición que guarda nuestra l egi sl ación respecto a este 

sistema administrativo y representativo es ambigua, ya que en 

sociedode~ de economía mixta, mucha• veces we reservan c:a.rgos de 

consejeros para titulares de ciertas Secretarías de Est~do, y aOn 

mas, hemos tenido la oportunidad de ver escrituras constitutivas 

de Sociedades Anónimas en las que se designa como administrador 

ónice a otra Sociedad Anónima, con facultades representativas, y 

ni el Juez competente, el Ministerio Público y el Registrador, se 

oponen a tal designación. 
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En consecuencia, si en ciertas sociedades se permite el r~gimen 

administrativo y representativo que nos ocupa, nos inclinamos' a 

que nuestra 1 egi sl ación lo ~CQpta, sin olvidar que nuestro 

derecho on gran parte astá inspirado en la Legislación Francesa, 

que si acepta este sistema de administración. 

Legislación francesa 

Esta legislación acepta que una persona moral pueda ser nombrada 

administradora de una Sociedad Anónima y tal aceptación esta 

plasmada en el Articulo 91 de la Ley Número 66-537 de Sociedades 

Comerciales expedida el 24 de Julio de 1966, cuyo te):to 

establece: "Articulo 91. Una persona moral puede ser nombrada 

administrador. Desde el momento de su nominación Cella>, está 

facultada para designar un representante permanente quien queda 

sometido a las rr1ismas condiciones y obligaciones y que incurre 

en las mismas responsabilidades civil y penal como si fuera 

administrador en su propio nombre, sin perjuicio de la 

responsabilidad solidaria de la persona moral que representa. En 

el momento en que la persona moral revoque su representante 

Cella) 1 está facultada para proveer al mismo tiempo su 

reempl azo 11
• (88) 

Del precepto francés antes invocado. se desprende que este país, 

conociendo la ficción de personas interpuestas en los consejos 

de administracion y en el propio cargo de administrador único, 

optó por reconocer juridicamente la posibilidad de que una 
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persona moral sea administradora de otra. 

Legislación inglesa 

Esta legislación también acepta implícitamente que und persona 

moral sea administradora. de otra. "La Companies Act de 1948 

confirmó esta orientación del Derecho Inglés en los Articules 154 

y 178, de los que se desprcmde claramente la posibilidad de que 

las compañías ocupen cargos en la administración. No 

obstante, es en el Articulo 200 del propio texto legal, al 

regular el registro .de Directores y Secretarios, donde 

explícitamente se afirma tal posibilidad: "Dicho registro -dice-

deberá contener los siguientes particulares en relación con cada 

administrador, a saber: a> en el caso de una persona individual, 

su nombre, apellidos, domicilio habitual, nacionalidad, profe-

sión u ocupación ••• ; b> en el caso de una compañia, su denomi-

nación y registro o domicilio social''. (89) 

Esta legislación también evitó la interposición de personas en 

los cargos de consejero y administrador y se adelantó al men-

cionado derecho francés, lo qua debemos reconocer por ser un 

derecho que se ajusta a una realidad. 

(89)POLO-Sáñ~hez Eduardo, 11 Revista de Derecho Mercantil", ºEl 
Ejercicio del Cargo Administrador de la Sociedad Anónima 
por las Persona Jurídicas", Imprenta Aguirre, Madrid 1965, 
pág. 221. 
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Legislación del principada de Liechtenstein 

Este derecho es más claro al anterior, en cuanto a la aceptación 

de que una persona moral sea administradora de otra, asi "El 

Código Civil del 20 de enero de 1926, en el Libro Tercero, de las 

Personas y del Derecho de Sociedades, afirma tal principio en sus 

Articules 180, para las Sociedades de personas, 334, para las 

Socic;:idades Anónimas y 371, para las Scciedades Com~nditarias 

por acciones. En todos ellos, refiriéndose a los administradores, 

utiliza las expresiones "personas naturales o juridicas y 

firmas", lo que domuestra la voluntad legislativa de aplicar este 

principio de modo uniforme". (90) 

Cabe destacar que existen otras legislaciones que admiten este 

régimen administrativo de la Sociedad Anónima y que descibirlas 

nos desviaría de nuestro propósito, que es el de demostrar que en 

nuestro paí·s, de hecho, se acepta tal régimen. 

Asimismo existen legislaciones en las que de manera expresa, está 

prohibido que una persona moral pueda ocupar el cargo de 

administrador o consejero en una Sociedd Anónima, y otras tantas 

guardan silencio al respecto, y de ellas aludiremos algunas. 

Legislación Suiza 

Esta lagislaciOn prohibe e:cpresamente el régimen que nos ocupa y 

tal prohibición está plasmada en el Código de las Obligaciones, 

(90) lbidem, págs. 222 y 223. 
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Ar·t!culo 707, párrafo 32, que dice: ºCuando una persona moral o 

una sociedad comercial sea mi~mbro de la sociodad, no podrá tener 

la calidad de administrador, pero sus representantes son 

elegibles en sLt puesto y lugar". <91l 

Del precepto anterior debemos observar que se acepta realmente la 

interposición de persona, pues el representante de la sociedad-

accionista actuará de acuerdo a los intereses de su repre-

sentada. 

Legislacidn Alemana 

También en este derecho se prohibe de manera expresa que una 

persona moral pueda fungir como administradora de sociedades por 

acciones, así en la Ley 11 AktienGesetz de 6 de septiembre de 

1965 .•• mantiene la prohibición en sus Artículos 76, III, para el 

Consejo de Administración ••• ". (92) 

Legislaciones de Bélgica, Luxemburgo, Italia y Portugal 

En los textos legales de estos paises, no se prohibe, pero tam-

poco se afirma que una persona moral pueda ocupar cargos en la 

administración de Sociedades Anónimas y si aplicamos el 

ºprincipio de la libertad de pactos, todo lo que no está prohi-

bido está permitido, y no prohibiendo ningún texto legal el 

nombramiento de una 

licito". <93) 

791>-lbiciem;-p&g. 214. 
(92) lbidem, pág. 215. 
(93> Ibidem, pág. 216. 

persona moral, este nombramiento es 
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Para nosotros, conjuntando las legislaciones que guardan silencio 

respecto a que una persona moral pueda ser administradora de c:::t
0

ra 

y las que e>:presamente acept~n este régimen administrativo, 

nos inclinamos a que son más las l egi sl aciones que 1 o aceptan a 

las que lo niegan, pero lo más importante es la postura que 

guarda nuestra legislación, que como dijimos anteriormente, de 

hecho se acepta, por lo que se deberá ajustar nuestra legislación 

a esta necasidad. 

2. POSIBILIDAD 

Ya hemos dicho que nuestra Legislación Civil y Mercantil, en 

gran p~rte, están inspiradas en la legislación francesa, por lo 

que consideramos que si e$ta legislación acepta el régimen 

administrativo y por lo tanto representativo que nos ocupa, de 

igual manera debe de reconocerse en nuestra legislación. 

La posibilidad de admitir este régimen en nuestro País, es clara, 

o más bian deberíamos decir, de hecho e)(iste, máxime que 

actual mente con 1 as reformas a 11uestros te>: tos 1 egal es y el 

reconocimiento de grupos financieros 1 cada día se hace más 

necesario reconocer el régimen en cuestión. 

Nuestro sistema económico cada dia evoluciona y otorga 

facilidades para atraer inversiones e>:tranjeras, inversiones que 

se canali::an generalmente en Sociedades Anónimas que uniéndose 

buscan 1 a concentración de empresas y grandes complejos indus-

trialcs; se crean intoreses entre dichas sociedades de las cuales 

una de ellas se convierte en la madre o m~tri:: y ~sta controla a 

1 as demás, por 1 o que con si derdmos que di cha soci odad madre o 
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matriz se convertiría en la administradora y representante de 

todds aquellas que conforman el grupo con el fin de controlarlas 

y vigilarlas, sin recurrir a la interposición de personas. 

Nuestra posición anteri ar se robustece con 1 a nueva Ley para re

gular las Agrupaciones Financieras, cuyo dec:roto se publicó on ~l 

Diario Oficial de la Federación con fecha 18 de Julio de 1990, 

estableciéndose en su Primer Articulo: "La presente Ley tiene 

por objeto regular las bdses de organización y funcionamiento de 

los grupos financieros; establecer los términos bajo los cuctles 

habrán de operar, así como ld protección de los intereses de 

quienes celebren operaciones con los integrantes de dichos 

grupos". 

El Articulo 15 de dicha Ley, establece que "El control dQ las 

asambleas generales de accionistas y de la administración de 

todos los integrantes de cada grupo, deberá tenerlo una misma 

sociedad anónima controladora. 

Dicha controladora ser~ propietari•, en todo tiempo, de acciones 

con derecho a voto que representen por 1o·menos el CINCUENTA Y 

UNO POR CIENTO del capital social pagado de cada uno de los in

tegrantes del grupo. 

Asimismo, estar-a en posibilidad de nombrar a la mayor:La de· los 

miembros del consejo de administración de cada uno de los 

integrantes del grupo". 

Como se observa, la posibilidad est~ plasmada en esta nueva Ley, 

pero consideramos que no solo a este tipo de Sociedad Anónima, es 
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decir, la c:ontroladora del grupo financ:iero, se le permita 

inmiscuirse ~n la administración de otras, sino que a to~a 

Sociedad. 

3. ARGUMENTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 

Las controversias que se han suscitado en torno a la admisibili-

dad de que una persona moral sea administradora y representante 

de una Sociedad Anónima, se han encargado de argumentar 

posiciones favorables y dosfavorables. 

Una de las principales dificultades que se han propuesto, es la 

relativa a la i mposi bi li dad que una persona moral pueda estudiar, 

deliberar y ponerse de acuerdo como lo hacen las personas 

físicas. Emta dificultad ha sido objetada por lo superficial, 

11 pues de una parte, es lógico que las personas jurídicas sean 

menos expeditivas -deben actuar a través de órganos o 

representantes-, no es menos cierto, de otra, que para las cuas-

tienes de estudio y deliberación gozan de las mismas facultades 

que las personas individuales".(94) 

Nosotros consideramos que la dificultad propuesta puede ser 

superada bajo la siguiante modalidad: la asamblea de accionistas 

o de socios de la administradora, siguiendo las instrucciones de 

la asambloa de accionistas de la Sociedad Anónima, deliberar~ y 

(94) Ob. Cit., BAUCHE Garciadiogo Mario, pág. 542. 
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aprobará las políticas a seguir, cuyos acuerdos serán ejecutados 

por una persona-delegado o por el administrador; para el caso de 

que la administradora sea administrda por un órgano plural, 

designarán un delegado especial que ejecute los acuerdos. Para 

asuntos de emergencia, deberá resolverlos el administrador o el 

delegado especial en su caso, quienes serán solidariamente 

responsables con la administradora de tales actos. 

La segunda dificultad o argumento desfavorable, se refiere sobre 

el intuitus personae, pues dicen que los administradores son 

elegidos en consideración a sus cualidades personales, lo que no 

se configura en las personas morales. El argumento favorable es 

que sl existe el intuitus personae en las personas morales en la 

que puede ser superior. 11 No en balde poseen las sociedades una 

personalidad propia, medios propios de acción y una competencia 

técnica en virtud de los cuales su presencia en un Consejo ofrece 

a la sociedad administrada un interés considerable". (95) 

La dificultad antes indicada, se diluye al afirmarse que "las 

cualidades personales se refieren no tanto a eventuales 

cuestiones morales cuanto a la capacidad directiva del eventual 

administrador y a las garantías económicas que ofrece a los 

socios 11
, <96) por lo que siguiendo esta idea, consideramos que 

mL1chas veces 1 as cualidad es mencionadas son mejores en personas 

(95)0b:--c1t:-7-pQLo Sánchez Eduardo, "Revista del Derecho 
Mercantil", págs. 203 y 204. 

(96)0b. Cit., BAUCHE Garciadiego Mario, pág. 542. 
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morales, máxime si tanto sociodad administrada como administra-

dora son accionistas de cada una. 

Otro argumento desf avor ab 1 e? para admitir el .,..., régimen 

administrativo que nos ocupa, se refiere a la irresponsabilidad 

penal de las personas morales, es decir, éstas no pueden incurrir 

en tales irresponsabilidades, pues bien sabemos que los ilícitos 

solamente los cometen las personas físicas. 11 En real id ad, 

planteado en sus verdaderos términos el problema, más que una 

irresponsabilidad penal, se trata de la inaplicabilidad de 

ciertas sanciones penales -precisamente de aquéllas que disponen 

penas privativas de la libertad personal- a las personas 

jurídicas. Juzgamos, por ello, acertada la observación de Gegout 

cuando sostiene que el objetivo de las disposiciones represivas 

es el de sancionar el autor responsable y que si la sociedad no 

posee voluntad, sí la tienen sus órganos, encontrándose reunidos 

todos los elementos de los delitos en cuestión en la actuación de 

estos órganos de la sociedad administradora que han participado 

personalmente en la. infracc:ión 11
• (97) 

Para nosotros el anterior argumento desfavorable para no admitir 

a una persona moral como administradora de una Sociedad Anónima, 

es superable en cuanto que dicha persona moral no ejecuta hecho 

alguno, sino que es a través de sus representantes y al 

configurarse algón delito, éstos serán realmente los responsables 

(97>.0b. Cl t., POLO Sánche, Eduardo, págs. 205 y 206. 
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penalmente, y a la persona moral se le fincarían responsabilida

des de carácter civil. 

Aunado a lo anterior, algunos autores han opinado que seria 

favorable se concibieran sanciones penales de orden patrimonial, 

adaptadas a las sociedades que asumieran el cargo de 

administradoras. 

Como ó.ltimo argumento desfavorable respecto del sistema 

administrativo que nos ocupa, es el concerniente a la 

variabilidad de la persona fisica representante de la adminis

tradora, lo que constituiría un constante cambio en acuerdos y 

políticas; sin embargo, tal argumento desfavorable podr:ia supe

rarse si la sociedad administradora dasignara un representante 

permanente para comparecer en las juntas, ovbiamente que estamos 

pensando que la sociedad administradora fungiera como consejera. 

En consecuencia de lo anterior, podemos afirmar y de manera 

optimista que los argumentos desfavorables para admitir qu·e una 

persona moral pueda ser administrdora de una Sociedad Anónim~, 

son superables. 

En realidad, el cargo de administrador "es un cargo de estudio, 

deliberación y decisión de los asuntos sociales, servicios todos 

que pueden practicar y de hecho practican las personas 

jurídicas". (98) 
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4. BENEFICIOS E INCONVENIENTES 

Es necesario destacar que en nuestra. legislación se admite que 

una sociedad pueda ser accionista o socio de otra sociedad, no 

pudiendo negarles el derecho de verse representadas en el consejo 

de administración de esta última, o en la decisión de designar al 

administrador único, con lo que se da oportunidad a la interpo

sición de las personas. 

Como primer bene~icio podemos apuntar que es el relativo a la 

regularización de este hecho, que como dijimos anteriormente, nos 

consta que se han designado personas morales como administradoras 

y representantes, ya sea como administrador ónice o como 

consejero del órgano administrador en las Sociedades Anónimas. 

La realidad es que en muchas ocasiones el accionista mayoritario 

es una persona moral, quien designa al órgano administrador y 

cuyos consejeros o administrador único actúan de acuerdo a los 

intereses de dich~ sociedad accionista. 

Como inconvenient9 del punto anterior, podemos decir que al 

agruparse varias sociedades, económica y socialmente serian más 

fuQrtes que aquellas que continuaran ejerciendo el comercio in

di vi dual r11ent:e, lo que obligaría a éstas agruparse para ser 

competitivas. Tal parece que no es un inconveniente pero, si 

somos realistas, la rnayori a de nuestras Sociedades Anónimas 

económicamente son débiles, que como dijimos, se agrupan o se 

disuelven. 
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Otro beneficio se refiere a la creación de una sociedad madre 

matriz o 

alrededor 

rectora que seria la administradora y en cuyo 

estarían las Sociedades Anónimas administradas, 

pudiendo aquálla tener el control directo de éstas, eliminando 

con ésto la ficción de las personas interpuestas, pues este 

régimen constituiría el medio idóneo para asegurar las relacio-

nes e intereses que e>: i stan entre 1 as sociedades agrupadas, 

excluyéndose dos cuestiones: 11 una 1 un beneficio indudable de las 

sociedades controlantes, es la relativa a los medio$ que las 

mismas empleaban para asegurarse la fidelidad del administrador 

colocado en su lugar; otra en protección de la seguridad del 

,tráfico, pues no era fácil determinar hasta qué punto no era 

fraudulenta la mencionada interposición de personas, cuando por 

ejemplo, tenia por objeto eludir las responsabilidades inherentes 

a las funciones de administración". (99) 

Respecto del punto onterior no encontramos inconveniente alguno, 

ya que es una realidad que ciertas personas morales ejerzan 

control en diversas Sociadddes Anónimas µor ser accionistas, y 

al no ser claro nuestro derecho en el sentido de aceptar a una 

persona moral como administrador, dicho control se ejerce indi

rectamente: designando una persona que vele por sus intereses, ya 

sea como consejero o como administrador Onicc. 

Un beneficie más y que va ligado al primero, es el de eliminar el 

divorcie entre el derecho y la práctica de las Sociedades Anón!-
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mas y las soluciones legales. "En efec:to, dice, una prohibición 

legal o expres" o una solución negativa con base doctrinal' o 

jurisprudencial, no harían otra cosd que ignorar y desconocer de 

forma total y absoluta cuanto a diario ocurre en el seno de las 

Sociedades Anónimas, a sabe~, que de hecho el puesto o los 

puestos del Consejo de Administrac:i óri que corresponden a una 

sociedad en virtud de su participación capitalista, son 

designados a propuestd de aquélla, recayendo normalmente en la 

persona de sus propios representantes -aunque lo sean a titulo 

personal-, limiténdose la Asamblea General a sancionar aquellas 

propuesta. La ficción sustituye a la realidad, y al decir acerca 

de su conveniencia, no sabe desconocer, por tanto, la verdadera 

si tuac:i ón real 11
• ( 100> 

Tan1poco vemos inconveniente alguno, respecto del beneficio 

anterior porque consideramos que el derecho debe estar pendiente 

de las prácticas para regularlas o prohibirlas de manera expresa. 

Como Ultimo beneficio podemos decir que dado el fenómeno de la 

economid capitalista actual y la concentración d~ empresas y 

complojos industriales, es necesario que una so~iedad sea la 

rectora, quien con su personal lécnico administraria y 

repn:?s.entaria a todas 1 as demás que conformaran al grupo; ésta se 

encargaría de la gestión 

obligac:io'~es inherentes 

y dirección de aquéllas, de cumplir las 

a cada una de las sociedades como 

órgano administrador, convocar a asambleas, preparar y presentar 
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balances y en si, todas las obligaciones que le coresponden al 

órgano administrador. 

No concebimos que con el beneficio antorior estemos propiciando 

monopolios, ni mucho menos rastar la responsabilidad del Estado 

de la economía de nuestro País, sino por el contrario, 

perseguimos que el régimen administrativo y representativo que 

proponemos sea por un lado, reconocido en nuestros textos lega-

les y por otro, un beneficio de las Sociedades Anónimas que 

tienen intereses mutuos, conservando cada una de ellas su 

personalidad jurídica. 

Con este régimen no se tendría que acudir a la ~icción de las 

personas interpuestas y se constituye un medio para asegurar las 

relaciones que existen entre las saciedades agrupada&. 

5. PROPUESTAS DE LEGISLACION 

Sabemos que no sólo nuestros Códigos, Civil y de Comercio y Leyes 

Complementarias, requieren de muchas reformas para adecuarse a 

nuestrd realidad, y no siendo el fin de este trabajo el análisis 

de tal es legislaciones, únicamente haremos alusión a algunos 

Articulas que d nuestro modo de pensar deben reformarse para que 

de pleno derecha se roconozca la posibiliad de que una persona 

moral puedet. ser designada como órgano administrador y como 

consecuencia, representante de una Sociedad Anónima. 

Partiendo de los dispuesto por el Artículo 10 de la L.G.S.M., que 

nuevamente transcribimos "La representación de toda sociedad 

mercantil corresponderá a su administrador o administradores, 
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qui enes podran real izar todas 1 as operaciones inherentes al 

objeto de la sociedad, salvo lo que m:presamente est.able::ca l.a 

ley y el contrato social 11
, deberé legislar-so y en su caso 

aprobarse los siguientes preceptos: 

Del Ccdigo de Comercio 

El Articulo 19 que dice: "La in$Cr"ipción o matricula en EJ} 

registro mercantil serA potestativa para los individuos que se 

dediquen al comercio y obligatoria para todas las sociedades 

mercantiles y para los buques. Los primeros quedarán matriculados 

de oficio al inscribir cualquier documento cuyo registra sea 

necesario". 

Proponemos que dicho precepto e5table=ca lo siguiente; La 

inscripción o matricula en el registro merca.ntí l, será 

potestativa para los individuos que se d.ediquen al comercio y 

obligatoria para todas las sociedades mercantiles, y aquellas que 

sean designadas administradoras de otras deberán incribir tal 

actividad y para los buques. Los primeros quedarán matricu-lados 

de oficio al inscribir cualquier documonto cuyo registro sea 

necesario. 

El Articulo 21, Fracción V!I, que establece, ºEn la hoja de 

inscripción de cada comerciante o sociedad se anotarán: VII. 

Los poderes generales y nombramientos y revocación de los mis-

la hubiere, conferidos a los gerentes, factores, 

dependi~ntes y cualesquiera otro$ mandatarios". Proponemos que 

dicha fracción diga: El nombramiento de los administradores, y 

si es persona moral, el número de escritura de constitución, su 
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registro, domicilio y duración, as:í. como el nombre de sus 

representantes y facultades; los poderes general es y sus 

revocaciones, nombramiento y revocación de gerentes, de factores, 

dependientes y cualquier otro representante. 

De la Ley General de Sociedades Mercantiles 

El Articulo 142, cuyo te:<to establece ''La administración de la 

sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios tem

porales y revocables, quienes pueden ser socios o personas eK

trañas a 1 a sociedad". 

Proponemos que 111ediante reforma, el precepto anterior diga: La 

administración de la Sociedad Anónima estarA a cargo de uno o 

varios administradores teffiporales y revocables, quianes puaden 

ser socios o personas extrañas a la sociedad. 

El Articulo 147 que establece: "Loa cargos de administrador. o 

consejero y de gerente son narsonales y no podr~n desempeñar.se 

Por medio de representantes". 

Proponemos que el Articulo anterior establezca: Los cargos de 

administrador o consejero y de gerente son indelegables por sus 

titulares, por lo que no podrán desempeñarse por medio de 

representante. Tratándose de personas morales que se designen 

para los cargos anteriores, éstas deberán designar una persona 

fisica para que las represente en las juntas del consejo cuando 

funjan como consejero, o un delegado especial cuando haya sido 

designada como administrador único. 
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El Art!culo 157 que dispone ºLos administradores tendrán la 

responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las 

obligaciones que la Ley y los estatutos les imponen". 

Proponemos que tal precepto estable2c.a lo siguiente: las 

administradores tendrán la responsabilidad inherente a su encargo 

y la derivada de las obligaciones que la Lay y los estatutos les 

imponen. 

Tratándose de personas morales designadas on tales cargos, éstas 

y las persona f!sica que las representen, responderán por la 

administración y de las obligaciones que impone la Ley y los 

estatutos, de manera solidaria, subsidiaria e ilimitadam~nte. La 

persona moral responderá con todo su patrimonio, mientras que 

quien la represente, además de responder con su patrimonio res-

penderá por los ilícitos que llegaren a incurrir. 

Del Articulo 158 que dice: 11 Los administradores son solidarié,-

mente responsables para con la sociedad ••• " 

Proponemos que las fracciones de dicho precepto sigan igual, 

mientras que lo anterior se transcriba de la siguiente manera: 

Los administradores, que si es persona moral conju11tamer1te con 

su representante designado, son solidariamente responsables para 

con la sociedad ••• 

No dudamos que de la Ley que nos ocupa, es decir, de la L.G.S.M., 

se deban reformar otros Articulas, pero consideramos que de darse 

las antcrioras reformas que proponemos, se aceptará plenamente en 
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nuestra lagislación que una persona moral pueda ser 

administradora de una Sociedad Anónima. 

Del Código Civil para el Distrito Federal 

La legislación civil, como supletoria de la legislación 

mercantil, consideramos que, más que reformas, deberan adi ci o-

nársele dos capítulos, uno por lo que se refiere al negocio 

administrativo de sociedades y otro en lo relativo a la repre

sentación. 

Ya hemos dicho que para nosotros la administración de sociedades 

que i ne luye facultades representa ti vas, es un contrato especial 

de administración que no está regulado; la representación, no 

obstante de ser una institución de gran importancia, carece 

también de reglamentación, y por falta de ésta, se aplican las 

disposiciones del contrato de mandato. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA: En la antigüedad el hombre vivió libre y aislado de sus 

semejantes, pero al darse cuenta de que por si solo no podría 

satisfacer sus necesidades, se asoció con ellos para obtener sus 

satisfactores a través del intercambio de mercancías, lo que origina 

el llamado trueque y éste diO motivo al comercio. 

SEGUNDA. El hombre al intentar fines que individualmente le eran 

imposibles, buscó la cooperación de los demás, uniéndose en una 

primera etapa por un contrato d~ asociación. Posteriormente surgen 

dos grandes instituciones: El Préstamo a la Gruesa y el Contrato de 

Comenda, y son éstas en las que tienen su origen las Sociedades 

Mercantiles, cuyas primeras formas fueron las Sociedades Colectivas 

y las Comanditas. 

Por óltimo podemos decir que las Sociedades Mercantiles Modernas con 

Personalidad Jurídica, son una creación del derecho para satisfacer 

la necesidad de los comerciantes de limitar su responsabilidad 

frente a los riesgos que implica el ejercicio del comercio. 

TERCERA. La necesidad del comerciante de limitar su responsabilidad 

en el ejercicio del comercio, ha motivado que en nuestro país se 

constituyan actualmente Sociedades Anónimas y de Responsabilidad 

Limitada, ya que en éstas los socios únicamente responden por las 

obligaciones de la sociedad hasta por el monto de su aportación, y 

no como en las Sociedades en Nombre Colectivo y Comanditas on las 

que no hay limitación en cuanto a la responsabilidad de todos los 

socios, respecto de las obligaciones contraídas por la sociedad. 



CUARTA. La astructura de la actual Sociedad Anónima, deriva de las 

sociedades de armadores que se formaron después de los grandes 

descubrimientos geográficos y por necesidades de los Estados 

conquistadores que requerían da capitales para realizar la tarea de 

colonización. En la constitución de estas sociedades, intervenia el 

Estado otorgando la autorización para tal constitución y además 

participaba como socia, por la que a las primeras sociedades se les 

puede considerar de participación estatal, destacando que no 

eKistían leyes que autorizaran a los particulares a constituirlas. 

QUINTA. Respecto a los Sistemas Doctrinales seguidos en nuestro 

País para la constitución de sociedades, se aplican el de Normación 

Imperativa, de la Autorizdción y el de Control Permanente, pues 

cualquier grupo de personas puede constituir una sociedad, quedando 

sujetas a cumplir los requisitos que establece nuestra Ley General 

de Sociedades Mercantiles, o la Ley especial que la rija, asimismo 

se requiere para tal constitución la autorización del Estado,' quien 

tiene una estrecha vigilancia sobre aquellas Sociedades Anónimas que 

funcionan por concesión o autorización que cubren renglones y 

actividades de interés póblico. 

SEXTA. La institución de la representación tiene su origen en al 

Derecho Canónico, apareciendo entre los siglos XIV y XV, y 

posteriormente el Derecho Alemán la acoge, siendo el primer Pais que 

la reglamentara. 

SEPTIMA. En nuestra legislación Civil y Mercantil no se reglamenta 

la institución de la representación, sin embargo, claramente se 

acepta, por lo que preponemos que siguiendo al Derecho Alemán, se 



plasme en el Código Civil un capitulo r~lativo a esta figura jurídi

ca, en la quP. se establezca su definición, fuentes, instrumentaéion, 

obligaciones de representante y representado, etc., y que se aplique 

a actos civiles y mercantiles. 

OCTAVA. La reprQsentaciOn y administración de las Sociedades Anóni

mas son figuras que generalmente estan ligadas y que consisten en 

ejecutar los actos necesarios para la realizdciOn del objeto social 

y la organización y explotación de los elementos de la empresa; sin 

embargo, es posible que al órgano administrador se le limiten lds 

facultades representativas, no asi las administrativas que son inde

legables. 

NOVENA. El vinculo jurídico que une a los administradores con la 

sociedad, podemos decir que es un contrato especial de 

administración que no está regulado en nuestra legislación y que la 

sociedad e"Stá suC~rdinada a la dirección de los administradores, 

quienes actúan de acuerdo a las instrucciones que reciben de los 

accionistas reunidos en asamblea. 

DECIMA. En nuestro Pais la Legislación Mercantil no es clara en 

cuanto a la aceptación de que una persona moral pueda ser 

administradora de una Sociedad Anónima, por lo que al recurrir a los 

textos, la mayoría de los estudiosos del derecho rechazan tal 

posibilidad; Sin embargo, los argumentos que sostienen pueden ser 

superados, segl1n se ha demostrado en el presente trabajo, étdemás, de 

hecho existe este regimen administrativo por lo que el derecho debe 

adecuarse a tal realidad. 



OECIMA PRlMERA. La economía actual de nuestro Pais, ha propiciado 

la concentración de empresas y complejos industriales, y por lo 

tanto capitales, dando origen a que una sociedad del grupo sea la 

rectora o madre, y si ~sta es accionista mayoritaria de las demás, 

podrá inmiscuirse en la admini5tración de aquéllas. pero la realidad 

va más allá, porque no es necesario que una sociedad sea accionista 

para intervenir en la administraciOn de otra, por le que es una 

necesidad aceptar el regimen administrativo y por lo tanto 

representativo que estudiamos, ~vitando con ollo la interposición de 

personas. 



BIBLIOGRAFIA 

1. BARRERA Graf Jorge. "Instituciones de Derecho Mercantilº, Pri

mera Edición, Editorial Porróa, S.A., México 1989. 

2. BARRERA Grc.f Jorge. "La Representación Voluntaria en Derecho -

Privado", Primera Edición, Edición de la Universidad Nacional -

Autónoma de México, México 1967. 

3. BAUCHE Garciadiego Mario. "La Empresa", Segunda Edición, Edi

torial Porróa, S.A., Mé:dco 1983. 

4. BEJARANO Sánchez Manuel. "Obligaciones.Civiles 11
, Primera Edi

ción, Editorial Harla, S.A., México 1980. 

5. CERVANTES Ahumada, Raó.l. "Derecho Mere anti l ", Cuarta Edici On, 

Editorial Herrero, S.A., México 1982. 

6. DE J. ·Tena Felipe. "Derecho Mercantil", Decimosegunda Edición, 

Editorial Porróa, S.A., Hé:(ico 1986. 

7. DE PINA Rafael. 11 Derecho Civil Mexicano (Contratos> 11
, Cuarta 

Edición, Editorial Porróa, S.A., México 1978. 

8. FLORESGOMEZ González Fernando. "Introducción al Estudio del -

Derecho y Derecho Civil 11 , Decimonovena Edición, Editorial 

Por rúa, S.A., México 1973. 

9. FRISH Philipp Walter. "La Sociedad Anónima MexiciJna 11
, Segunda 

Edición, Editorial Porróa, S.A., México 1982. 

10. GALINDO Garfias Ignacio. 11 nerecho Civil", Tercera Edición, Edi

torial Porróa, S.A., México 1979. 



11. MANTILLA Melina Roberto L. "Derecho Mercantil", Vigesimotercera 

Edición, Editorial PorrUa, S.A., Mé~ico 1984. 

12. PEREZ Ferntindez del Casti 11 o Bernardo. '*Representación, Poder y 

Mandato. Prestdción de Servicios Proi=esionales y su Etica", 

Tercera Edición, Editorial Porrúa, S.A., México 1987. 

13. RODRIGUEZ Rodríguez Joaquín. "Tratado de Sociedades Mercanti

les'', Sexta Edición, Editorial Porrúa, S.A., MéHico 1981. 

14. RDJINA Villegas Rafael. "Derecho Civil Mexicano", Tercera 

Edición, Editorial Porrlla, S.A., Mé:<ico 1977. 

15. VAZQUEZ del Her cado Osear. "Contratos Mere anti les", Segunda 

Edición, Editorial Porrúa, S.A., México 1985. 



ORDENAMIENTOS JURIDICOS CONSULTADOS 

1 ~ Código Civil para el Distrito Federal en Materia .Común y para -

toda 1 a República en materia federal. Editorial Harl a, S. A., 

México 1987. 

2. Código de Comercio. Editorial Porrúa, S.A., Mé:~ico 1983. 

3. Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial 

de la Federacibn el 18 de Julio de 1990. 

4. Ley Federal del Trabajo. Editorial Porrúa, S.A., México 1984. 

5. Ley GGneral de Sociedades Mercantiles. Editorial Porrúa, S.A., 

México 1983. 

6. Ley General de Ti tul os y Operaci enes de Crédito. Editorial -

Porrúa, S.A., México 1983. 

7. Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 18 de Julio de 1990. 



OTRAS PUBLICACIONES CONSULTADAS 

1. Diario Oficial de la Federación del 18 de Julio de 1990. 

2. Revista de Derecho Mercantil. "~l Ejercicio del Cargo de Admi

nistrador de la Sociedad Anónima por las personas Juridicas", -

Polo Sánchez Eduardo, Imprenta Aguirre, Madrid 1965. 



ABREVIATURAS USADAS 

C.C.D.F. Código Civil para el Distrito Federal. 

L.G.S.M. Ley General de Sociedades Mercantiles. 

L.G.T.o.c. Ley General de Títulos y Opsraciones de Crédito. 


	Portada
	Índice
	Prólogo
	Capítulo I. De las Sociedades en General
	Capítulo II. Análisis de la Sociedad Anónima 
	Capítulo III. La Presentación 
	Capítulo IV. La Representación y Administración de las Sociedades Anónimas
	Capítulo V. La Representación y Administración de las Sociedades Anónimas por Personas Morales
	Conclusiones
	Bibliografía



