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!NTRODUCCION 

Mi interés en este tema estriba en que la sociedad anó

nima se ha convertido en una de las formas mas usuales para 

reunir capitales y realizar empresas de diversa !ndole, por 

lo cual considero que las reformas a la legislación que la 

regula son importantes, pues de ello depende el mejor funci~ 

namiento de la sociedad y a la vez de las empresas que se 

realicen a través de este tipo de sociedad. 

Esto repercute en la econom!a del pa!s, que se encuen -

tra en una etapa en la que se deben impulsar y propiciar las 

inversiones, para as! general empleos, producir bienes y en 

general, mejorar nuestra econom!a. 

En este trabajo expongo antecedentes históricos, forma y 

funcionamiento de la sociedad anónima, para llegar al anal! -

sis del decreto que modifica la Ley General de Sociedades Mer 

cantiles en lo que respecta a las acciones. Con este decreto 

se obliga a las sociedades anónimas a convertir sus acciones, 

para quedar anicamente como nominativas. 

Mi propósito es señalar las ventajas o desventajas que 

pudiera significar este decreto para la sociedad anónima. 



1. 

CAPITULO PRIMERO 

Con respecto al origen de la sociedad anónima he encontrado 

diversas opiniones. Hay autores que aseguran que se inicia 

en el siglo XVII, no teniendo conexión anterior en la histo 

ria, sin embargo otros autores si han encontrado bases de la 

misma que anteceden al siglo XVII. 

a) IMPERIO ROMANO. 

En el imperio romano se logró un gran desarrollo de la 

cultura, siendo uno de sus adelantos la legislación, la 

cual es base en nuestra legislación 

En el derecho romano la sociedad es un contrato consen

sual e intuiti personae, es decir que la persona es el~ 

mento esencial de la sociedad, y los miembros que la 

formaran, deb!an tener conocimiento de la persona con la 

que se asocian. En general las sociedades no ten!an pe~ 

sonalidad jur!dica, es decir que no se le pod!an imputar 

derechos y obligaciones como tal. Los bienes aportados 

quedaban en una situación jur!dica de copropiedad o de 

comodato o de mutuo, y se repart!an las ganancias y las 

pérdidas por igual. 
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Las sociedades pod!an ser: 

Universales, las que se formaban con todos los bienes de los 

socios, o mediante bienes adquiridos por los socios con su 

trabajo. 

Particulares, las que ten!an por objeto cierto negocio o la 
(1) 

explotación de algo. 

Uno de los elementos que aan conservamos es el de tener el ca 

rActer de contrato, pero es el Qnico, ya que la sociedad anó

nima difiere en todo lo demAs. 

b) EUROPA DEL SIGLO IX AL XIX. 

A principios de la Edad Media, la falta de caminos adecuados 

y transportes eficientes, reducla o prActicamente anulaba la 

actividad comercial, todo se concentraba en el feudo •. por lo 

tanto su economla era local. 

D~ acuerdo al autor Fernando VAzquez Arminio se puede conside

rar como un antecedente de la sociedad anónima a una figura 

que empezó como empréstito al Estado y fue evolucionando hasta 

convertirse en una sociedad. 

(1) CFR. floris Margadant S. Guillermo. "Derecho Romano". 
Editorial Esfinge, S.A., Séptima Edición. México, D.F. 
1977, Pags. 423. 
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Los empréstitos eran aportaciones impuestas por el Estado a 

sus habitantes con el fin de allegarse .medios, para realizar 

obras grandes, ya que en el Edad Media no habla las candi -

clones adecuadas para la industria. El Estado, a cambio de 

su aportación entregaba a los contribuyentes un documento, 

pero su validez no era reconocida, y por lo tanto los titu

lare_s no pod!an ejercer nlngOn derecho con el mismo. 

Las caracter!sticas generales de estos empréstitos son: que 

se dividlan en determinado nOmero de porciones, representa -

das por documentos denominados " loca , lougahi o partes ". 

El soberano por si o por medio de delegados eleg!a a quienes 

deblan realizar la aportación y en que proporción. 

El caudal obtenido denominado " mons era Inscrito en un 

registro de débito público, as! como también se anotaba el 

titular de cada "parte" " Las " partes " se consideraban co

mo bienes muebles, aOn cuando se garantizaran con Inmuebles. 

Estas • partes " se podlan transmitir siempre que quedar~n 

inscritos los nuevos titulares. Algunas veces produc!an in-

terés. 

Para el reembolso del empréstito se acostumbraba afectar el 

producto de impuestos. La administración de los " mons " se 

encargaba a funcionarios designados por el soberano. (2 ) 

(2) CFR. Vazquez Arminio Fernando. "Obligaciones y su Emisión Sociedades 
Anónimas". Ellitorial Porrúa. ~xico 1962. CFR pags. 28, 29, 30, 31, 32. 
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El maestro Mario Bauche Garcla Diego, difiere de la opinión °de 

Fernando vazquez Arm!nio, pues consider~ a los "mons " como 

la agrupación en si, y no como el caudal obtenido. Afirma Ma

rio Bauche que el préstamo tenla como garantla del préstamo 

los impuestos municipales, lo cual si coincide con la opinión 

de Fernando Vazquez Arminio. 

La agrupación repartla los beneficios que cobraban entre sus 

miembros. Los primeros "mons" o montes se organizaron en Gé
(3) 

nova y Florencia. 

A causa del incumpl !miento en el pago por parte del Estado, los 

prestamistas se asociaron, formando agrupaciones con el nombre 

de "maona y compere "o de " societas comperarum ". Los miem-

bros de estas agrupaciones empezaron con funciones an!camente 

de inscripción, del débito pero mas adelante, se extendieron 

para ser de administración y poco a poco lograron el control 

de las rentas pOblicas, con lo que cobraron fuerza, segan opi

n!on de Fernando Vazquez A. 

Al pasar el tiempo se independizaron del Estado, convirtiéndose 

en empresas autónomas, las cuales emitlan, en vez de "partes " 

(3) CFR.Bauche Garciadiego Mario. "Operaciones Bancarias " Edi
torial Porrila S. A., Cuarta Edición. México. 1981. Pag. 10. 
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tftulos de participación, cuyo monto flJaba el l!•1te de res

ponsabilidad de sus poseedores. En estas emrresis se puede 

fijar el origen de algunos principios ¿e la sociedad anónima, 

como son la emisión de titulas que rerresenten una parte de 

capital, que se puedan transmitir con relativa facilidad, y 

por lo tanto hay una despersonalización y la reunión de gran

des capitales. 

En el año de 1405 en Génova se autoriza la consolidación de 

empréstitos en una sola "compere", que adquirió gran fuerza 

pues administraba grandes posesiones tales como castillos y 

territorios. En 1407 fue cuando esta autorización se llevó a 

cabo a través del Banco de San Jorge, el que en 1408 recibió 

autorización para realizar negocios bancarios, lo cual tuvo 

gran éxito. 

En 1418 cambia una de las caracter!sticas, de la " compere " 

con lo que se asemeja a la sociedad anónima, pues el elevado 

interés que perciblan los poseedores de cada parte o " loca ", 

fue reempalzado por un dividendo variable que se calculaba so

bre el producto neto de algunos de los impuestos otorgados en 

garant!a y de otros negocios que tuviera la asociación. 

La mayor parte de los miembros de la "compere" eran aristócra

tas y gente de recursos, que precisamente trataban de proteger 

su patrimonio y con el tiempo se convirtieron en usufructuarios 
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de la mayor parte de las relaciones patrimoniales del Estado. 

En cuanto a la organización de la " compere ", se puede decir 

que las decisiones importantes y el poder de reglamentación lo 

tenla a su cargo el "consilium majus ", integrado por 480 

miembros, cada uno de los cuales debla poseer cuando menos 100 

" locas ". los miembros duraban en su encargo un año, al fin 

del cual se renovaba el" consilium majus "mediante el sor -

tea de la mitad de los componentes, y la otra mitad a elección 

de los sorteados. 

La administración se encomendaba a 8 " protectores " que reque

rlan también de un mlnimo de 100 " locas ", y duraban en su 

encargo un año. Eran elegidos por los mas prominentes miembros 

de la agrupación. 

Al lado de los " protectores " y nombrados por éstos existlan 

ademas 52 funcionarios llamados" consiliarii ",cuya presen-

cia o cuando menos Ja de 40 de ellos, era indispensable para 

que los protectores pudieran adoptar medidas de alguna impor

tancia. Los "protectores "para ello convocaban a asamblea a 

los "consiliarii ",y una vez reunidos se les hacia saber el 

motivo de la asamblea, abriéndose, la discusión; terminada ésta 

los protectores puntualizaban, para establecer mediante votación, 

las resoluciones que deblan adoptarse. La votación requerla de 

las dos terceras partes de los presentes, y la decisión acordada 
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obligaba a los protectores a llevar a cabo su ejecución. 

De hecho la dirección de la "compere " correspondfa al "con 

silium majus "y a los "consiliarii " 

Ademas existfan los" sindicatores "que en número de 4, y 

designados por los" consiliarii "se encargaban de examinar 
( 4) 

las actas y cuentas que hacfan los " protectores " 

En esta organización denominada " compere ", se puede obser -

var una estructura bien definida, que en algunos puntos o for 

mas se asemejan a la sociedad anónima. Algunos de éstos son: 

que las decisiones eran tomadas por mayorfa de votos en asam -

blea, en una proporción determinada, aunque en éstas no parti

cipaban todos los miembros, ya que existfan una especie de je

rarqufas. Las decisiones tomadas eran encargadas a un órgano 

ejecutor y existfa un órgano de vigilancia. 

En la doctrina hay opiniones diversas respecto de que estas 

agrupaciones sean o no antecedente de las sociedades anónimas. 

Fernando vazquez Arminio opina que " es posible atribuirles un 

doble caracter: de agrupaciones de acreedores del Estado y de 
( 5) 

empresas con fines autónomos. 

(4) CFR. vazquez Arminio, Fernando. Ob. Cit. Pags. 33 a 37. 

(5) CFR. vazquez Arminio, Fernando. Ob. Cit. Pags. 39 a 40. 
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SegOn el jurista Mantilla Mollna, algunos autores han preten

dido encontrar un antecedente histórico en la • colonna • que 

era una sociedad constituida para la explotación mercantil de 

un navlo, y era de responsabilidad limitada en cuanto a la -

aportación de cada miembro, as! como en sociedades similares 

contempladas en el Código de las Costumbres de Tortosa y en el 

Consulado del Mar, pero él afirma, que ni éstas, ni las del E~ 

tado Génoves constituyen un antecedente de la actual Sociedad 
(6) 

Anónima. 

En lo que coincide el autor que acabo de mencionar y la doctrl-

na es que su origen esU en las compaftlas coloniales, de las 

cuales la primera fue la Holandesa de las Indias Orientales 

creada en 1602, misma que tenla conexión con el Estado, pues 

necesitaba su concesión y tenla fines poJrtlcos, ademas de eco-

nómicos. 

Sucesivamente se fueron extendiendo principalmente a Jnglate -

rra y a Franela, adaptandose a las condiciones'de gobierno de 
(7) 

cada pals. 

(6) Mantilla Mollna, Roberto" Derecho Mercantil • Editorial 
PorrOa. 6a. Edición México, 1963. Pag. 329. 

(7) CFR. Vazquez Armlnlo, Fernando. Ob. Cit. 41 
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El medio por el cual comenzaban a funcionar las compañías col~ 

niiles era una carta o concesión otorgada por el Estado, en el 

cual se establecían las facultades, privilegios, restricciones 

y obligaciones a seguir, pero eran otorgadas como una gracia 
(8) 

por el soberano, sin tener alguna reglamentación definida. 

Tenían una personal id ad como asociación. Les era encomendado 

el comercio asf como la extensión de la soberanía real sobre 

los territorios indianos. 

Su administración variaba de acuerdo a la autorización concedi

da aunque a veces negociaban con l~s facultades otorgadas. La 

gestión de la sociedad estaba encomendada a los principales 

miembros aunque muchas veces era compartida por el Estado. El 

voto no existía individualmente para cada accionista. Se des

conocla el reparto regular de dividendos ya que después de ca

da viaje los accionistas principales fijaban la cantidad y fe

cha de su pago. 

En un principio no tenían capital permanente sino lo necesario 

para el viaje, pero los riesgos que sufrían en cada viaje a 

causa de las guerras, la extensión del comercio a tierras mas 

lejanas hizo que las inversiones tuvieran que ser mayores, y 

por lo mismo, los capitales permanentes al menos durante el 

tiempo que la compañía operaba. Como consecuencia, de que en 

un principio se estableció un plazo de 10 años para el reem-

(8) CFR. Ascarelli Tulio. "Principios y Problemas de la 
Sociedad Anónima ". Traducción de René Cacheaux Sanabria. 
Imprenta Universitaria. Pag. 8 México, 1951. 
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bolso, y al llegar a este plazo su activo estaba invertido por 

ejemplo en fortalezas, etcétera, se optó por Ja prohibición -

del reembolso y fué cuando aumentó Ja circulación y comercio 

de las acciones. Como compensación a esta prohibición con 

objeto de allegarse mayores recursos para explotación comienza 

a darse un reparto de utilidades mas equitativo. Empezaron a 

tener plazos mas pequenos para Ja rendición de cuentas y mayor 

control de contabl l idad. Ademas se les conced ló derecho a vo-

to a todos los accionistas, y as! fue como se constituyó Ja 

asamblea general • como eje de la organización administrativa•. 

Pero sin embargo no dejó de existir la Influencia del monarca 
(9) 

~obre las companlas. 

Las companras que tuvieron una relación mas estrecha con el 

Estado inclusive con participación financiera fueron las fran

cesas, mientras que las inglesas y holandesas conservaron su 
( 10) 

Individualidad. 

El hecho de que en alguna forma interviniera el Estado ocasio

naba, que miembros de éste, tomaran ventajas utilizando el po

der económico, politice y social del cual gozaban. 

Fernando vazquez A y Tul lo Aseare! 11 coinciden: en que las com-

(9) CFR. Vazquez Armlnlo, Fernando. Ob. Cit. Pags, 45 y 46 

(10) CFR. Ascarelll, Tullo. Ob. Cit. Pag. 10. 
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paftlas coloniales se iniciaban con una "carta o concesión" ex 

pedida por la autoridad pOblica en que no existlan reglas fi

jas que la administración de la sociedad; en que el voto no -

existla, en forma personal; en que la administración se enco

mendaba a determinados miembros; y en que fueron base para el 

desenvolvimiento de la sociedad mercantil, que pueda asemeja~ 

se a la sociedad anónima regulada actualmente. 

El desarrollo social y económico hizo que poco a poco el dese~ 

volvimiento de las compañlas se fuera encaminando a diversas 

ramas de la actividad económica, como minerla, transportes, se

guros, bancos, las cuales se fueron incrementando, mas sin em

bargo los abusos que se cometlan por la libertad que reinaba 

provoco que algunas compañlas fracasaran. Intentaron remediar 

la situación sin éxito volviendo a su antiguo sistema de con

trol estatal. 

No fue sino hasta que hubo una legislación al respecto cuando 

se estableció un equilibrio Igual entre la concesión estatal 

y la libertad condicionada al cumplimiento de reglas. El pr! 

mer COdigo de Comercio incluyó normas en cuanto a sociedades 

anónimas, éste fue el francés de 1807, que estableció su in

dependencia y libertad pero limitada a la autoridad del Estado. 

El Código francés no reglamento mas que la sociedad anónima, lo 

que provoco que se constituyeran sociedades en comandita por 

acciones, encubriendo en realidad a Sociedades anónimas, lo que 
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dió origen nuevamente a abusos. Entonces en 1867 se establece 

un regimen de preceptos normativos y publicitarios para ambas; 

por lo que una vez aprobado el órgano estatal los requisitos 

legales, se publicaban en periódicos oficiales y quedaba le -

galmente constitufda. 

Este sistema tuvo éxito lo que hizo que se extendiera a diver

sos países tales como España, quien lo acepta en forma defini

tiva dR acuerdo a la ley de 19 de octubre de 1869; Alemania 

con la ley adicional del Código General de Comercio de 11 de 

junio de 1870; Bélgica mediante ia Ley de 1873; Hungría, con 

el Código de Comercio de 16 de mayo de 1875; Suiza con el Có

digo Federal de las Obligaciones de 1881; Italia y Brasil con 

el Código de Comercio y la ley de Sociedades de 1882 respect.!_ 

vamente; México con el Código de Comercio de 1884; Finlandia 

por la ley dada en el año de 1885; Rumania, con el Código de Co 

mercio de 1890; Suecia, con la ley de 28 de junio de 1895; -
(11) 

Serbia, por la ley de 10 de diciembre de 1896; etcétera. 

c) ANTECEDENTES EN MEXICO. 

Según el maestro Mantilla Malina, "La m~s antigua sociedad m~ 

xicana a la cual cabe considerar como anónima, es, una campa -

ñla de seguros marítimos que en el mes de enero de 1789 comenzó 

sus operaciones en Veracruz, con un capital de $ 239,000.00 

(11) CFR. VAzquez Arminio, Fernando. Ob. Cit. pAgs. 53 y 54. 
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formado por cuarenta y seis acciones de cinco mil pesos, y con 

una duración de cinco anos. El 9 de julio de 1802, se consti

tuyó la Compañia de Seguros Marftimos de la Nueva España, a Ja 

que indudablemente puede considerarse como una sociedad anóni

ma, ya que su capital, cuatrocientos mil pesos, estaba dividido 

en ochenta acciones; los socios sólo eran responsables de la 

integración del capital social y sus acciones eran transmlsi -
{ 12) 

bles. 

Consumada la lndependencia, los primeros gobiernos tuvieron co

mo principal objetivo el de organizarse y controlar a Ja Nación. 

Mas tarde en el ano de 1837 el Presidente Anastacio Bustamante 

otorgó la concesión a Francisco de Arrillaga, quien contaba con 

recursos económicos para llevar a cabo la construcción de la 

primera vfa férrea, que unlrfa el puerto de Veracruz con la ca-

pi ta 1. 

Dicha concesión fue llevada a cabo por medio de organizaciones 

que en algunos puntos trabajaban sobre bases similares a la so

ciedad anónima. 

Los trabajos para llevar a cabo dicho ferrocarril pasaron por 

varias manos, incluyendo a las del gobierno. 

(12) Mantilla y Malina, R.L. "Derecho Mercantil" 6a. Ed. Edi
torial Porrúa. P~g. 330, México 1963. 
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En el año de 1864, ya en vlas de terminar el ferrocarri ! , !ós 

hermanos Escandón, quienes tenlan la concesión, la venden a 

la Compañia inglesa ! !amada " Compañia Limitada del Ferroca -

rri! Imperial Mexicano". Maximiliano no sólo lo aprueba sino 

que otorga un subsidio a la misma. 

Al caer el Imperio, comienzan a tener problemas poi!ticos,io 

que repercute en su situación económica, por lo que se ven 

o b 1 ! g ad os a e mi ti r o b 1 i g a c iones . 

Con estos recursos terminaron el ferrocarril que fue inaugura

do en diciembre de 1873 por el presidente Sebastian Lerdo de 

Tejada. 

El éxito que tuvo la emisión de cbligaciones hecha por la "CD! 

pañ!a Limitada del Ferrocarril Imperial Mexicano ", produjo 

que el procedimiento se generalizara, constituyéndose en la -

practica la costumbre de incluir en las sucesivas concesiones 

otorgadas para la construcción de vlas férreas, una clausula 

que facultaba a la compañia concesionaria a emitir obligacio-
( 13) 

nes garantizadas con hipoteca de sus lineas. 

Este fue otro paso que se dió, para que ~stas compañlas tuvie

ran· otra caracterlstica de la sociedad anónima. 

(13) CFR. Vazquez Arminio, Fernando. Ob. Cit. Pags. 64, 68, 69 
y 70. 

· ... ·,·,. 
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Ya habiéndose constituido varias compañ!as con el objeto de -

construir ferrocarriles; en el año de 1882 mediante un contra 

to entre el Ejecutivo y los señores Eduardo Garay y Licencia

do Francisco de P. Tabera, se les concedió la autorización P2_ 

ra el inicio del primer banco hipotecario en México, que se 

llamó "Banco Hipotecario Mexicano " El presidente Manuel 

GonzHez se encargó de pub! icar el decreto de acuerdo a las le 

yes que regulaban el contrato. 

Sus condiciones para entrar en funciones eran las siguientes: 

que no se autorizara a operar a otro banco, mientras éste cu -

brlera las necesidades crediticias durante 20 años; tendr!a una 

duración de 99 años; debla de tener un capital de 80 000 pesos 

en acciones suscritas y para aumentarlo solicitar autorización 

del Ejecutivo. 

Entre sus facultad.es estaba la de emitir obl igaclones o bonos 

hipotecarios, y la de conceder préstamos hipotecarios. 

Los bonos que emitieran pod!an ser nominativos o al portador, 

Indistintamente, y deb!an de emitirse bajo determinadas condi

ciones. 

La dirección y administración del banco se encargaba, fundamen

talmente, a un consejo formado por quince miembros ( Consejo 

Pleno ). ocho de los cuales deblan residir en la ciudad de -
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México ( Consejo Local ) y los restantes en el extranjero (Co! 
( 14) 

sejo de Nueva York ). 

Aunque en este último punto la administración difiere en su for 

ma de la sociedad anónima, hay caracter!sticas similares, como 

son: una duración determinada, que coincide con el limite de du 

ración que establece la L.G.S.M., para la sociedad anónima, di

visión de capital fijo y representado por acciones suscritas, 

sujeto a autorización del gobierno para su aumento. 

LEGISLACION RELATIVA A SOCIEDADES MERCANTILES 

En México la primera regulación jur!dlca respecto a sociedades 

mercantiles son las Ordenanzas de Bilbao, que Onlcamente con -

templaban a la comandita y a la colectiva, en forma muy rudi -

mentaría. 

En el primer Código de Comercio Mexicano de 16 de mayo de 1854, 

también conocido con el nombre de Código de Lares, ya se reco

noclan 3 formas de sociedades; la colectiva, la en comandita y 

la anónima. 

Posteriormente el 20 de julio de 1884 entra en vigor un nuevo 

Código de Comercio regulando las anteriores formas de socieda-

(14) IOEM. PAgs. 71 y 72 
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des, y por primera vez las llamadas compañías de capital vari~ 

ble que no son una especie mas de sociedades mercantiles, sino 

una modalidad que éstas pueden asumir, (t 5 J y la sociedad de res 

ponsabilidad limitada, as! como también la comandita se desglo

sa en simple y por acciones. 

El fo. de enero de 1890 entró en vigor el vigente Código de Co

mercio de 1889, el cual regula 5 formas de sociedad mercantil: 

la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita sim

ple y por acciones, la cooperativa y la anónima. 

Finalmente se publ lea en 1934 la Ley General de Sociedatles Mer

cantiles que contempla a las sociedades que ahora conocemos 

que son: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita si~ 

ple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, so

ciedad en comandita por acciones .v sociedad cooperativa. 

(15) CFR. Pallares, Eduardo" Tratado Elemental de Sociedades 
Mercantiles " Editorial Libros de ~éxico, S.A., México 
1965, Pag. 3. 



CAPITULO SEGUNDO 

GENERALIDADES DE LA SOCIEDAD ANONIMA. 

a) Concepto, 

En nuestro Código de Comercio las definiciones de sociedades 

van en función principalmente de las obligaciones de los so

cios, y la sociedad anónima no es la excepción, ya que el ar 

tlculo 87 dispone: 

" Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y 

se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita 

al pago de sus acciones." 

En este articulo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

hay dos elementos sobresalientes: la reunión de socios bajo 

una razón social, y una responsabilidad limitada exclusivame!!_ 

te al pago de sus acciones. Estas Oltimas est~n representadas 

por titules de crédito que amparan la aportación que hacen los 

socios al constituirse la sociedad. 

En el articulo 89 del Código de Comercio se manifiestan los ele 

mentes constitutivos de la sociedad anónima; tom~ndolos en cuen 

ta podrfa definirse as!: 
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Es la reunión de un mfnimo de personas denominadas socios que 

establecen derechos y obligaciones entre si, siendo la obl ig~ 

ción principal la aportación de bienes o numerario para el p~ 

go de sus acciones para la constitución de un capital social, 

y su responsabilidad se limita a esa aportación. 

El maestro Joaqufn Rodr!guez Rodríguez opina que la sociedad 

anónima representa una forma de organización estable y perma

nente; lo que sucede a los socios no trasciende a la sociedad; 

ésta tiene una continuidad que está por encima de las contin

gencias de las personas que Ja componen, pero al mismo tiempo, 

es una sociedad de responsabilidad limitada, por lo que Jos 

que participan en ella no sienten el temor de las pérdidas lli; 

mltadas que pueden comprometer toda su situación patrimonial. 

Finalmente la división del capital en acciones permite que par

ticipen en la sociedad miles de asociados, ya que la pequena 

cantidad, que una acción representa está al alcance de fortunas 

que aisladamente consideradas ni hubieran podido sonar su par-
( 16) 

ticipación en empresas de tal embergadura." 

(16) Rodr!guez Rodr!guez, Joaqu!n. "Derecho Mercantil". Tomo 1 
Editorial Porrua. México, D.F .. 1979 Pág. 77 
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b) Elementos y Formas de Constitución. 

1) Elementos. 

El art!culo 89 de la L.G.S.M. establece los elementos constltu 

tlvos de la sociedad anónima, que son: 

l. " Que haya 5 socios como mlnlmo y que cada uno de ellos sus 

criba una acción por lo menos " 

Es lógico que cada socio tenga una acción por lo menos ya 

que con ella es como puede hacer valer sus derechos y obll 

gaclones como tal. 

11. " Que el capital social no sea menor de: $ 25,000.00 y que 

esté lntegaramente suscrito " 

La suma que se señala en la actualidad es muy baja para 

Iniciar una empresa, pues la devaluación del peso, ha E!.2.:. 

vocado la elevación de los costos considerablemente. La 

obligación de que esté suscrito es conveniente para que 

exista el compromiso de pagar y as! se integre totalmente 

el capital social. 

111. "Que se exhiba en dinero en efectivo, cuando menos, el 201 

del valor de cada acción pagadera en numerario; y 
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IV. " Que se exhiba !ntegramente et valor de cada acción que 

haya de pagarse, en todo o en parte, con bienes distin -

tos del numerario.' 

En estas dos Oltimas fracciones, se obliga a los accio -

ntstas a que tengan un desembolso cuando menos parcial en 

el caso de numerario y total si son bienes distintos, al 

momento de la constitución. 

2) Formas de constitución. 

La doctrina distingue dos formas de constitución de una 

sociedad anónima; slmult~nea y sucesiva. En esta última 

se hace una invitación al público para Ja suscripción del 

programa que redactan los fundadores. En éste se da a ca 

nacer el proyecto de escritura constitutiva y la forma de 

pago de tas aportaciones. En el proyecto deber~ incluir

se la forma de organización y administración, datos gene

rales con excepción desde luego de tos cargos que se ocu

pen de la administración y de los socios. 

Para que pueda ofrecerse al público ta suscripción de ac

ciones, precisa obtener autorización de la Secretarla de 
( 17) 

Hacienda y Crédito Público. 

(17) CFR. Rodr!guez Rodrfguez, Joaqufn. Ob. Cit. P. 99 



22. 

El programa se debe firmar por dupl !cado, para que as!, ambas 

partes: suscriptores y fundadores tengan con que comprobar sus 

respectivos derechos y obligaciones. 

El articulo 93 de la L.G.S.M. señala los requisitos que debe 

contener la suscripción del programa, que son: datos genera -

les del suscriptor, formas y términos de pago de las acciones 

suscritas y de la convocatoria para la asamblea general cons

titutiva, la fecha de suscripción, y la declaración del sus 

crlptor de que conoce y acepta el proyecto de estatutos. 

Las aportaciones deberán ser depositadas en un banco que los 

fundadores hayan señalado previamente, y las mismas serán re

cogidas por los representantes de la sociedad una vez consti

tuida. (art. 94 L.G.S.M. ); con excepción de las de bienes dis 

tintos del numerario, las cuales se formalizarán al protocoli

zarse la asamblea constitutiva. (art. 95 de la misma ley ). 

" Todas las acciones deberán quedar suscritas, dentro del térmi

no de un año, contado desde la fecha del programa, a no ser que 

en este se fije un plazo menor ". ( art. 97 L.G.S.M ) De no ser 

as! los suscriptores quedaran desligados y podrán retirar las 

cantidades que hu~1eren depositado. ( art. 98 de L.G.S.M.). 

Cuando se encuentre suscrito y pagado el correspondiente capital 

social, los fundadores deberán convocar a asamblea dentro de un 
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plazo que no exceda de 15 días. En esta asamblea se discut1ra 

sobre las aportaciones, la participación de los fundadores en 

las utilidades, y el nombramiento de administradores y comisa

rios. Aprobada por la asamblea la constitución de la sociedad, 

se procedera a la protocolización ante notario y al registro 

correspondiente. ( arts. 99, 100 y 101 de L.G.S.M. ). 

Este tipo de constitución no es muy común. El maestro Mantl -

!la Malina opina que es poco usual aun en paises avanzados, aún 

cuando se quiere obtener el capital mediante los recursos sumi

nistrados por el ahorro público, es mas frecuente que se utili

ce el procedimiento simultaneo, mediante la ayuda de un grupo 

de bancos, que aportan provisionalmente, el capital a reserva 
( 18) 

de colocar posteriormente las acciones entre su clientela. 

El tipo de constitución simultanea se da cuando un grupo de per

sonas que desean ser en lo futuro socios, o sus representantes 

comparecen ante notario para que se elabore la escritura canfor 

me al proyecto de estatutos y se protocolice. En el articulo 

91 de L.G .. S.M. se establecen los datos que debe contener la es 

critura constitutiva que son: del articulo 6 de la misma ley 

al que remite; nombre, nacionalidad y domicilio de los socios, 

objeto, denominación y duración de la sociedad, importe del ca-

(18) CFR. Mant.llla Malina, Roberto. Ob. Cit. pag. 339 y 340. 
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pi tal social ( especificando el número, valor nominal y n! 

turaleza de las acciones, excepto en los casos en que sean 

varias series, o que se convenga en el contrato social 

Frac. 11 del Art. 91 que remite al art. 125 Frac. IV); 

y la forma de pago del capital insoluto, asr como el im -

porte del capital exhibido ( Fes. r, lll art. 91 que se re 

lacionan con fe. V del art. 6, sobre el importe del capi -

tal ya mencionada y VI del mismo articulo sobre la expre

sión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bie

nes; el valor atribuido a éstos y el criterio seguido para 

su valorización ). La fracción VII del artículo 6 habla 

del domicilio de la sociedad, la VIII y IX sobre la admi-

nlstración, la sobre la distribución de las utilidades y 

pérdidas entre los miembros de la sociedad, que se comple

ta con la IV del articulo 91: sobre las uti 1 id ad es conced i 

das a los fundadores. La fracción XI dispone sobre el im

porte del fondo de la reserva, la XII sobre los ca·sos en 

que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y la -

XIII sobre las bases para practicar la liquidación de la 

sociedad ... Mem~s conforme a la fracción V y VI del artí

culo gl: el nombramiento de comisarios, que puede ser uno 

solo, y las facultades de la asamblea general y las condi

ciones para la validez de sus deliberaciones y para el 

ejercicio del voto en cuanto ~s disposiciones legales pue-

den ser modificadas por la voluntad de los socios. Este 

Oitimo p~rrafo est~ mal redactado pues la Ley no puede ser 
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modificada por voluntad de Jos socios, yo creo que deberla m! 

nifestar: .•. en cuanto no se contravengan disposiciones Jeg! 

les o en cuanto que la ley permita que sean modificadas por -

la voluntad de los socios. 

Las aportaciones en este tipo de constitución, as! como la sus 

crlpclón debe hacerse al momento de comparecer ante notario. 

Sin embargo la ley no requiere de modo expreso que las aporta

ciones se paguen ante notario, por lo que basta la simple de

claración de que han sido hechas, para que se considere cum -

plido el precepto legal. Este aspecto de la Ley sólo contri-
( 19) 

buye a fomentar la creación de sociedades de papel. 

Normalmente la escritura constitutiva debe contener el acta de 

la asamblea constitutiva. 

Para elaborar la escritura constitutiva es necesario pedir pe~ 

miso o autorización a la Secretarla de Relaciones Exteriores 

para la constitución de la sociedad, el cual debe insertarse 

en la misma. Con respecto a la adquisición de tierras, aguas 

y sus accesiones fuera de Ja zona prohibida o concesiones de 

explotación de minas, aguas y combustibles, minerales en la Re 

pGblica Mexicana, por sociedades mexicanas, se deber! transcri 

(19) CFR. Rodrlguez Rodrlguez, Joaquln. Ob. Cit. p. 98 
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bir la cláµsula de que " Todo extranjero que en el acto de Ja 

constitución o en cualquier tiempoulterior adquiera interés o 

participación social, se considerara por ese simple hecho como 

mexicano respecto de uno u otra y se entendera que conviene en 

no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena en caso 

de faltar a su convenio de perder dicho interés o participa -

ción en beneficio de la nación". ( Art. 2o. de la Ley Orgán!._ 

ca de la F.C. l del art. 27 constitucional ). En el caso de 

que la sociedad pretenda, adquirir, poseer o administrar te -

rrenos dentro de la zona prohibida, "Ninguna persona extran

jera flslca o moral podra tener participación social alguna 

o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por alguna 

circunstancia ocurriera que algOn extranjero formara parte del 

capital social, Ja sociedad desconocera la transmisión de 

acciones a su favor y cancelara los titulas reduciendo as! su 

capital". ( Art. 8 de la Ley Orgfoica de la Fracción l del 

Art. 27 constitucional ). 

En cuanto a la inscripción de la escritura constitutiva es -

obligatoria conforme al articulo 19 del Código de Comercio; 

"La inscripción o matricula en el registro mercantil sera ... 

obligatoria para todas las sociedades mercantiles ... ". 

Para proceder a la inscripción de la escritura en el Regis

tro Público de Comercio, se requerirá de orden judicial, que 
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se promovera ante el Juez de Distrito o el de Primera Insta~ 

cla de la jurlsdlccl6n del domicilio de la sociedad. El 

Juez dara vista al Ministerio PObllco por el término de 3 

dlas, y desahogado el traslado citara para una audiencia den 

tro de los 3 dlas siguientes.en la que reclblran pruebas y se 

dictara la resolución que ordene o niegue el registro solici

tado. ( arts. 260, 261 y 262 de la L.G.S.M. ). 

SI después de otorgada la escritura, la persona designada pa

ra inscribirla, no lo hace en un plazo de quince dlas a par

tir de su fecha, cualquier socio podra demandar su lnscrip -

ciOn. ( art. 7 L.G.S.M. ). 

Una vez inscrita la sociedad en el Registro POblico de Comer

cio, debera anunciar el comienzo de sus operaciones y demas 

datos de acuerdo al articulo 17 fe. l. del Código de Comercio: 

•Los comerciantes tienen el deber:!. de participar la aper

tura ••• ubicación y objeto; si hay persona encargada de su ad 

ministración, su nombre y firma ••• denomlnac!6n ... " 

La sociedad ademas, • debera Inscribirse en la camara de Co

mercio e Industria, de acuerdo a su actividad, segan exige 

el articulo 5 de la Ley de camaras de Comercio y de Industria. 

Igualmente procedera a inscribirse ante la Secretarla de Ha-
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clenda y Crédito Público, para los efectos del Registro Federal 

de Causantes y del pago de Impuestos de carActer federal, a da.!:_ 

se de alta ante la Oficina Federal de Hacienda y en la Tesore -

ria de la entidad federativa en que se halle su domicilio. 

Finalmente si tiene accionistas extranjeros, dentro de los trel~ 

ta dlas siguientes a la fecha de su constitución, deberAn regis

trarse la sociedad y los tltulos que correspondan a aquellos, an 
(20) 

te el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras " 

(20) Rodrlguez Rodrlguez, Joaqu!n. Ob. Cit. pAg. 101 
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CAP 1 TULO TERCERO 

PARTES INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD ANONIMA. 

A) Denominación. 

De acuerdo al articulo 88 de la Ley General de Sociedades Mercan 

ti les, la" denominación se formara libremente, pero sera dlstln 

ta de la de cualquiera otra sociedad y al emplearse irl siempre 

seguida de las palabras " Sociedad Anónima ", o de su abreviatu-

ra 11 5. A. 11
• 

"Fn el Código de 1889 se observa una influencia francesa, y se 

disponla que se incluyera en la denominación la finalidad so 

cial, pero la costumbre lo contradecla y mas tarde se declara la 

libertad en la formación de las denominaciones, suprimiendo la 
(21) 

prohibición de incluir el nombre de algdn socio en la misma". 

De acuerdo a la esencia de la sociedad anónima, que no es la de 

una sociedad personalista, el incluir el nombre de una persona en 

la denominación no es congruente, a pesar de que vaya seguido de 

las palabras sociedad anónima, pues ademas no hay sanción para el 

caso de omisión de esta disposición. El maestro Mantilla Mali-

na opina que "puede aplicarse analógicamente el articulo 59 re

ferente a sociedades de responsabi 1 id ad 1 imitada, cuya denomina

ción puede incluir nombres de los socios, siempre que vaya segui

da de las palabras" sociedad de responsabilidad limitada". En 

(21) CFR. Mantilla l'olina, Roberto L. Ob. Cit. Pag. 335 
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caso contrario remite al art!c4lo 25 de la Ley General de So -

cledades Mercantiles, el cual dispone sobre la responsabilidad 

Ilimitada y subsidiaria de las sociedades en nombre colectivo•! 22 1 

En cuanto a que la denominación debe ser distinta en cada so

ciedad, como lo dispone el articulo 88 antes citado, no esta 

reglamentando y por lo tanto se presta a diversas interpreta

ciones. " Partiendo de la base de que una sociedad tenga una 

denominación y una negociación un nombre mercantil, siendo la 

misma, la segunda puede regirse y ampararse por los preceptos 

de la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo la primera no, 

a menos de que coincidan, e Indirectamente se proteja. Para 

el caso de que una sociedad usurpe el nombre de otra, ésta ti~ 

ne el derecho de oponerse a la Inscripción en el Registro PQ

bllco de Comercio •.< 23 1 

(22) Idem. Pag. 336 
(23) Idem. Pag. 335 
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BJ Saetas. 

De acuerdo al articulo 89 de Ja Ley General de Sociedades Me_i: 

cantiles, Jos socios son elementos constitutivos de Ja sacie-

dad anónima. 

Los socios pueden ser personas flsicas o morales que se reu -

nen con una finalidad determinada y cuyas aportaciones consti 

tuirán el capital social. 

Segan el mencionado articulo 89 debe haber pluralidad de socios 

es decir un mlnimo de cinco. El maestro Mantilla Melina con -

sldera que no es justificada tal exigencia en virtud de que el 

capital lo pueden reunir una o mas personas, y con el mismo -

llevar a cabo su final ldad social. (24 l 

Oe hecho hay sociedades en donde hay sólo tres socios por eje~ 

plo, que aportaron capital en forma mayoritaria o total, y el 

resto de los socios que Ja forman sólo prestan su nombre para 

cumplir con los requisitos que exige Ja Ley. 

" Hay opiniones respecto de la sociedad ae un sólo socio en con

tra de Ja doctrina, que sostienen que pueae haber sociedades -

(24) Idem. Pág. 336 
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unipersonales, que como negocJos jurídicos, con su patrimonio 

cumplan con un fin, a través de Ja estructura tradicional de 

la sociedad mercantil. Mantilla Malina opina que visto asr no 

hay ningún inconveniente lógico para considerar la existencia 

de este tipo de sociedades, además de prescindir del significa

do original de la palabra sociedad"( 25 l 

C) Capital. 

El capital es Ja cantidad en numerario o en bienes distintos 

del mismo expresada en forma numérica, con el que se realiza 

la final id ad social. 

De acuerdo al articulo 89 de la Ley General de Sociedades Merca.!:!. 

ti les, éste es un elemento constitutivo de la sociedad, adem4s 

de que tiene fijada una cantidad mlnima que es la de: -

$ 25,000.00, que actualmente es una cantidad exigua para poder 

realizar la finalidad social. Otro requisito es el de que éste 

capital esté !ntegramente suscrito, es decir que aunque no es

té desembolsado en su totalidad, exista el compromiso por parte 

de los socios de cubrir el monto total del valor nominal de -

las acciones.suscrita•. 

Dado el car4cter de la sociedad anónima el capital es muy im -

portante, puesto que éste se toma como base para la atribución 

{25) Idem. Pag. 337 



33. 

de derechos tales como el de voto y dividendo que son muy i~ 

portantes, con el primero se toman las resoluciones que deci 

den tas actividades a realizar por 1a sociedad. 

En las tracciones 111 y IV del articulo 89 antes citado se 

dispone que cuando las exhibiciones sean en dinero efectivo, 

deberan cubrirse cuando menos el ~Di del valor de la acción; 

y para el caso ae que sean en bienes distintos de numerario, 

tendra que quedar exhibido el total del valor de la acción. 

La constitución de la sociedad se puede reatizar de dos di

versas maneras: por comparecencia ante notario de las perso

nas que otorguen la escritura social o por suscripción póbt! 

ca, segón lo dispone el articulo 90 de la Ley General de So

ciedades Mercantiles. 

En la practica, lo mas usual es la constitución simultanea, a 

la que se retiere la primera parte del citado articulo, y es 

como se le denomina doctrinalmente. En este caso, las aporta

ciones de los socios, s1 son en numerario deben de realizarse 

ante notario, pero la ley no lo exige, por 10 que, basta con 

que se declare que han sido nechas. 

" En el proyecto de 1947 ademas de que el capital m!nlmo se fl

Jª en 100,000 pesos, las aportacione> en numerario aeben reali

zarse mediante el endoso del certificado de depósito del dine-
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ro en una institución de crédito o de un cheque certificado, 

Y el notario que autorice la escritura dar~ fé de esta cir -

cunstancia, con lo cual se evita, a lo menos en el momento de 

la constitución de la sociedad, que se simule un capital que 

realmente no tiene. Las aportaciones en especie deben ser va 

luadas por una institución fiduciaria, y en su defecto por un 

perito nombrado por el juez•.( 26 ) De esta manera se evitarla 

que se constituyeran sociedades con una existencia ficticia. 

El maestro Joaquín Rodríguez Rodríguez distingue entre capital 

y patrimonio, expone que "el primero es el concepto aritméti

co equivalente a la suma del valor nominal de las aportaciones 

realizadas o prometidas, a diferencia del patrimonio que es la 

suma de valores reales poseídos por la sociedad en un momento 

determinado 0 .l 27 l A medida que la sociedad se va desarro -

liando o al iniciar, puede adquirir bienes distintos al dinero, 

que se pueden depreciar o por el contrario aumentar su valor y 

con ello hacer fluctuar su activo y pasivo y por lo tanto su ca 

pita! social. 

" El capital se encuentra regido por algunos principios que 

(26) Mantilla Malina, Roberto L. Ob. Cit. P~g. 338, 339 
(27) Rodríguez Rodríguez, Joaquln. Ob. Cit. P~g.79 



35. 

1. Garantla del capital y real !dad. 

2. Limitación de los derechos de los fundadores. 

3. lntervenc i ón pública y privad a. 

El primero se forma con 4 subprincipios a la vez que son: 

a) Unidad con la que constituye un ente económico y jurl

d i co. 

b) Determinación referida a la especificación de su situa

ción, si esH exhibido o no. 

c) Estabilidad, por el cual el capital no puede variarse 

arbitrariamente, sino seguir un procedimiento fijado por. 

la ley. Aun en las sociedades de capital variable pues 

~stas deben fijar un mínimo fijo y un maximo autorizado, 

pudiendo con esa diferencia emitir acciones de tesare -

rfa, claro que ~sto representa una mayor libertad. Las 

sociedades de capital variable deben tener siempre accio

nes nominativas con lo cual se evita que en determinado 

momento haya mayorla de capital extranjero, y no puede -

anunciar el capital autorizado sin expresar al mismo tiem 

po la cantidad efectiva del capital desembolsado. 

d) Capital mínimo, que es el que fija la Ley, y no puede ser 

menor a $ 25,000.00 efectivamente suscritos. 
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El segundo principio se establece para evitar abusos de 

los socios fundadores que mermaban el desarrollo de la 

sociedad. Tiene su formulación en los articulas 102 a 

110 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es 

tablecen de un modo claro el concepto de fundador, la -

cuantla m4xima que pueden reservarse en la sociedad, las 

operaciones que pueden practicar en nombre de la misma, 

al mismo tiempo que permiten la incorporación de sus de

rechos especiales en unos titulas valores llamados bonos 

de fundador, y su participación en las utilidades anua -

les no podr4 exceder del 10%, ni podr4 abarcar un periodo 

m4xlmo de 10 años a partir de la constitución de la so -

ciedad. Adem4s de que deber4n cubrirse, una vez que se 

haya repartido un 5% del valor exhibido de las acciones. 

El tercer principio, en cuanto a la intervención privada 

se refiere a la cooperación, vigilancia y control de unos 

socios con otros. La intervención pública se refiere a 

la vigilancia, control que ejerce el Estado sobre las so

ciedades anónimas. 

Existe un cuarto principio sobre la realidad del capital 

social y se refiere a que coincida lo que se ha entrega

do con lo que se manifiesta que se tiene. Tiene su fun

damento en el articulo 89 de la citada Ley ... (28 ) 

(28) CFR. Rodrlguez Rodr!guez. Joaquln. Ob. Cit. p4gs. 80, 81 y 82. 
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1) ¡\¡Jmento de capital social. 

Al aumentar el capital social es necesario previamente se 

acuerde en asamblea extraordinaria ya que con ello se -

estan reformando los estatutos. Esta reforma requiere 

autorización de la Secretarla de Relaciones Exteriores. 

El aumento se puede llevar a cabo mediante dos formas: 

emitiendo nuevas acciones o aumentando el valor nominal 

de las ya existentes. 

Su fundamento se encuentra en el articulo 9 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, y en el articulo 182 

fe. 111 de la citada Ley en el cual se faculta a la asam

blea extraordinaria para tratar sobre este asunto. 

En el caso de tener éxito la sociedad, pueden optar los 

socios por reinvertir todo o parte de los dividendos y 

aumentar su capital, pero sin la aportación de nuevos 

bienes, para ello se puede seguir cualesquiera de las dos 

opciones ya mencionadas: emitir nuevas acciones o aumen

tar el valor nominal de las ya existentes. 

" Un problema que se presenta con la situación actual en 

en cuanto a la devaluaclOn de la moneda, es la posibilidad 

de aumentar el capital mediante la revaluaclOn del activo. 



36. 

La Comisión Nacional de Valores lo acepta si se toma en cuen

ta un criterio conservador. En 1952 aparece un acuerdo que 

exige dar publicidad a la operación de capitalización y se se 

~alan requisitos en cuanto a la forma de presentación ·del ba

lance, pues el importe de la revaluación debe presentarse en 

cuentas separadas del activo fijo y en renglón especial en -

los balances que certifique un contador público; esto debe ha 

cerse dentro del mismo plazo fijado por la Secretarla de Ha

cienda para la apreciación de las cuentas especiales de reva

lorización " 129 1 

En cuanto al aumento por emisión de nuevas acciones, el arti

culo 133 de la misma Ley dispone que no podrAn emitirse nuevas 

acciones hasta que las precedentes hayan sido !ntegramente p~ 

gadas. 

Para el pago de las nuevas acciones se siguen las mismas re 

glas que para la constitución de la sociedad se siguieron. 

De acuerdo al articulo 132 de la Ley de Sociedades Mercantiles 

los accionistas tienen derecho preferente a adquirir las nue

vas acciones en proporción de las que ya tienen. Este derecho 

se debe ejercitar dentro de los 15 dlas siguientes a la publi

cación en el periódico oficial del domicilio de la sociedad, 

del acuerdo de la misma sobre el aumento del capital social. 

(29) CFR. Mantilla Malina, Roberto L. Ob. Cit. PAg. 346 
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En el caso del aumento en el valor nominal de las acciones se 

puede realizar mediante compensación con el reparto de utili

dades o por nuevos pagos de los socios. 

2) Reducción del Capital social. 

Igualmente que en el aumento de capital, la reducción signifL 

ca una reforma de los estatutos y por lo tanto un acuerdo to

mado por los socios en asamblea extraordinaria, as! como una 

autorización de la Secretarla de Relaciones Exteriores. 

Cuando el capital real o contable sea Inferior al social, para 

que coincida se reduce el número de acciones o el valor nominal 

de las mismas; y as! poder hacer reparto de utilidades futuras 

o evitar que haya un capital ocioso. 

El articulo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dis

pone que. " la reducción del capital social, efectuada mediante 

reembolso a los socios o liberación concedida a éstos de exhi

biciones no realizadas, se publicarA por tres veces en el pe -

rlódico oficial de la entidad federativa en la que tenga su do 

micllio la sociedad con intervalos de diez d!as. 

Los acreedores de la sociedad, separada o conjuntamente podrAn 

oponerse ante la autoridad judicial a dicha reducción desde el 

\ 

1 
' 
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dla en que se haya tomado la declslOn por la sociedad, hasta 

cinco dlas después de la última publlcac!On. 

La oposic!On se tramitarA en la v!a sumaria, suspendiéndose 

la reducción entretanto la sociedad no pague los créditos de 

los opositores, o no los garantice a satisfacción del juez que 

conozca del asunto, o hasta que cause ejecutoria la sentencia 

que declare que la oposición es infundada". 

" La reducción de capital por disminución del valor nominal de 

las acciones puede ser única o progresiva. En el segundo ca

so, es necesario que consten en los titulas valores el monto 

del capital en las diversas fechas previstas". 

Cuando se disminuye el número total de acciones debe hacerse 

respetando el trato Igual a todos los accionistas. Esta redu

cción puede hacerse por fusión por ejemplo que de cada 3 aceto 

nes queden 2; o por amortización que se realiza sorteando las 

acciones a las que se les devolverA su aportación •,l 30) 

El articulo 135 de la Ley citada dispone que las acciones que 

hayan de nulificarse por sorteo deben de constar ante notarlo 

o corredor titulado. 

(30) CFR. Rodrlguez Rodrlguez, Joaqu!n. Ob. Cit. PAgs. 140 y 142. 
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El articulo 137 de la misma Ley establece que para la amortlz~ 

ción de acciones con utilidades repartibles, cuando el contra

to social lo autorice se observarán las siguientes reglas: 

l. La amortización deberá ser decretada por la asamblea 

general de accionistas. 

11. SOio podrán amortizarse acciones íntegramente pagadas. 

111. La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en 

bolsa; pero si el contrato social o el acuerdo de la -

asamblea general fijaren un precio determinado, las acci~ 

nes amortizadas se designarán por sorteo ante notario o 

corredor titulado. El resultado del sorteo deberá publi

carse por una sola vez en el periódico oficial de la en

tidad federativa del domicilio de la sociedad. 

IV. Los titulas de acciones amortizadas quedaran anulados y 

en su lugar podrán emitirse acciones de goce, cuando as! 

lo prevenga expresamente el contrato social; 

V. La sociedad conservara a disposición de los tenedores de 

las acciones amortizadas, por el término de un ano, conta

do a partir de la fecha de la publicación a que se refiere 

la fracción 111, el precio de las acciones sorteadas, y 
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en su caso las acciones de goce. SI vencido este pi! 

zo no se hubieren presentado los tenedores de las 

acciones amortizadas a recoger su precio y las accio

nes de goce, aquel se aplicará a la sociedad y éstas 

quedarán anuladas". 

Este articulo es repetitivo del citado anteriormente en cuan

to a la forma de amortización de las acciones. 

" Se prohibe a las sociedades anónimas adquirir sus propias -

acciones, salvo por adjudicación judicial, en pago de créditos 

de la sociedad. 

En tal caso, la sociedad venderá las acciones dentro de tres 

meses, a partir de la fecha en que legalmente pueda disponer 

de ellas; y si no lo hiciere en ese plazo, las acciones qued! 

rán extinguidas y se procederá a la consiguiente reducción del 

·capital, En tanto pertenezcan las acciones a la sociedad, no 

podrán ser representadas en las asambleas de accionistas". Ar 

tlculo 134 de la Ley antes mencionada. 

La prohibición que establece este articulo, impide que haya 

reducciones de capital simuladas. 

Al respecto el articulo 139 de la misma Ley dispone sobre la 

prohibición a las sociedades de hacer préstamos o anticipos 
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sobre sus propias acciones, por la misma causa ya mencionada. 

En las sociedades de capital variable se fija un capital mlnl 

mo y uno maximo autorizado. Esta diferencia es la que puede 

variar emitiéndose acciones de tesorerla, mientras no sean -

suscritas. 

En el caso de que en una sociedad exista capital extranjero y 

en las disposiciones legales no se fije un porcentaje determi

nado, éste debera ser por capital extranjero del 49% como ma -

xlmo, En otros casos, la ley prevé el porcentaje de partlcl

paclón de capital extranjero, de acuerdo a la actividad de la 

sociedad. 

Cuando en la sociedad existe capital extranjero es necesario 

que cualquier aumento en la parte extranjera se Inscriba en el 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

En el caso de que varle la proporción entre el capital extran

jero y el nacional, incrementandose el primero, debe autori

zarlo la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras respetan

do lo que dicen las Resoluciones generales de esta Comisión. 

D) La Acción. 

La acción es un documento que puede verse desde varios puntos 

de vista. 
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Uno de ellos, es el valor concreto y el valor abstracto rela

cionado con el patrimonio y el capital social. En cada acción 

debe senalarse el valor nominal el cual puede coincidir, o ser 

menor o mayor del que resulte de dividir el patrimonio entre 

el nOmero de acciones y en el caso de estar muy bien cotizadas 

tendrA un valor real mayor al nominal. 

El valor nominal de la acción estA Indicada en el titulo en 

una cantidad de dinero, no obstante que la aportación haya si

do en especie. 

En el a~tlculo 115 L.G.S.M. "Se prohibe a las sociedades anón! 

mas emitir acciones por una suma menor a la de su valor nominal". 

De este modo se evita que el accionista simule haber aportado 

una cantidad diferente a la expresada por el valor nominal. 

Francesco Messineo define a la acción de la siguiente forma: 

"Es la porpoción de igual monto en que se divide el capital y 

expresa la medida de participación de cada socio, frente a los 

consocios y a la sociedad; y por consiguiente establece una 

correspondiente relación entre socio y sociedad". (31) 

(31) Messineo Francesco. "Manuel de Derecho Civil y Comercial". 
(Trad. de Santiago Sentis Melendo). Ediciones Judldicas 
Europa-Amfr!ca, Argentina. 1955, pag. 393 
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La acción expresa una fracción de capital de la sociedad res

paldado por un titulo de crédito o titulo valor que mediante 

su tenencia, se acredita la calidad de socio. 

En el articulo 112 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

se establece que "las acciones seran de igual valor y conferi

ran Iguales derechos". Pero en el segundo parrafo se contra

dice pues confiere derechos especiales para diversas categorlas 

o clases de acciones. 

Cada acción es indivisible, por lo tanto para el caso de que 

haya varios propietarios de una acción sera necesario que nom

bren un representante común de común acuerdo y de no ser as! 

sera hecho por la autoridad judicial. Esto se fundamente en el 

articulo 122 de la citada Ley, que también señala que para ena

jenar o gravar la acción el representante común se regira por 

las disposiciones de derecho común en materia de copropiedad. 

La ley permite que los titules amparen mas de una acción, (ar

ticulo 126 L.G.S.M.), y en ese caso si se podra pedir la divi

sión de acciones. 

1. Naturaleza jurldlca de las Acciones 

El articulo i25 de la L.G.S.M., establece los requisi

tos que debe contener un titulo de acción o certificado 
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provisional expresamente y son: 

l. El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, 

11. La denominación, domicilio y duración de la sociedad; 

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

de su inscripción en el Registro POblico de Comercio; 

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

minal de las acciones. 

Si el capital se lntegra mediante diversas o sucesivas 

series de acciones, las menciones del importe del ca

pital social y del nOmero de acciones se concretar~n 

en cada emisión a los totales que alcancen cada una de 

dichas series. 

Cuando asf lo prevenga el contrato social, podr~ omitl!: 

se el valor nominal de las acciones, en cuyo caso se 

omitir~ también el importe del capital social; 

V. Las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya 

pagado el accionista o la indicación de ser liberada; 
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VI. La serie y nOmero de la acción o del certificado provi

sional, con indicación del nQmero total de acciones que 

corresponda a la serie; 

VII. Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al 

tenedor de la acción, 

derecho de voto; 

en su caso, las limitaciones del 

VIII. La firma autógrafa de los administradores que conforme 

al contrato social deban suscribir el documento, o bien 

la firma impresa en facslmil de dichos administradores, 

a condición, en este Qitimo caso, de que se deposite el 

original de las firmas respectivas en el Registro PQbli 

co de Comercio en que ·haya registrado la sociedad " 

En este articulo se expresan las caractéristicas tanto 

de forma como de fondo que debe contener la acción. 

La acción como parte representativa de los derechos y 

obligaciones de el socio, es un titulo de participación 

principalmente en los derechos de voto y los de tipo eco 

nómico. 

La acción vista desde un punto de vista de titulo de eré 

dita participa de las caracterlsticas de este Oitimo que 
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son: literal !dad, legitimidad, autonomfa e incorpora -

c16n. La Ley General de l!tuios y Operaciones de Cré

dito en su articulo 5 define a los titulas de crédito 

como " los documentos _necesarios para ejercitar el de

recho literal que en ellos se consigna •. En relación 

a este articulo est~ el 111 de la Ley General de Soci! 

dades Mercantiles que manifiesta que el titulo es ne -

cesarlo para acreditar y transmitir los derechos y ca

lidad de socio, de acuerdo a valores literales de la 

acción. 

En cuanto a este punto la doctrina emite diversas opini~ 

nes, algunas de éstas sostienen que las acciones no son 

titules de crédito sino titules-valor. Es decir que no 

contienen las caracterlstlcas de los titules de crédito, 

por lo tanto se pueden clasificar adecuad?mente como tf

tulos valor. 

Las caracterlsticas de incorporación según el maestro -

Cervantes Ahumada se refiere a que el derecho que conce

de el titulo est~ lntimamente ligado a la existencia de 

éste. (32 ) 

(32) CFR. Cervantes Ahumada, RaOI. Titules y Operaciones 
de Crédito• 10a. Ed. Editorial Hererro, S.A., Mé
xico 1978, PAg. 10 
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La literalidad es que el derecha esté contenido en el texto 

del documento. 

El jurista Mantilla Malina opina que esta caractér!stlca no 

esta definida con nitldéz en las acciones ya que son titules 

causales es decir derivadas de la constitución de la socie -

dad. (33 l 

La legitimación es la relación que existe entre quien posee 

la acclOn y el derecha que puede ejercitar poseyéndola. 

SegQn Rodr!guez Rodr!guez, la legitimación consiste: " ... en 

la pasibilidad de que se ejercite el derecho por el tenedor, 

aan cuando no sea en real ldad el titular jurld ice del de re -

cho conforme a las normas del derecha común.( 34 ) 

la legltlmaciOn de un titulo al portador procede por la simple 

exhlbiciOn del documento. Esta obligado el suscrltor a pagar

la a cualquiera que se lo presente " .•• aunque el titula haya 

entrada a la circulaclOn contra la voluntad del 'uscriptor, o 

después de que sobrevenga su muerte o Incapacidad " artlcu 

lo 71 L.G. T.O.C.). 

{33) CFR. Mantilla Malina, Roberto L. Ob. Cit. p. 356 
(34) Rodrlguez Rodrlguez, Joaquln. " Derecho Mercantil " Ob. 

Cit. pag. 256. 
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En el caso de ser un titulo nominativo podrA ejercer el de

recho la persona a favor de quien se haya emitido el mismo 

mientras no exista algOn endoso, si existe ·algOn endoso o 

mAs de uno, el tenedor podrA justificar su propiedad siempre 

que éstos sean en forma ininterrumpida. {artlculos 23 y 38 L. 

G. T. O. C.). 

La autonomla se refiere a la Independencia del derecho de un 

tenedor con respecto al anterior {es) tenedores, es decir -

que no se pueden oponer las acciones que eran oponibles a los 

tenedores precedentes, al tenedor actua 1. 

El derecho de accionista no siempre es autónomo porque se pu~ 

de ver Influido por las circunstancias personales que el te

nedor anterior haya tenido; por ejemplo en los casos en que 

no se puede ejercitar los derechos de retiro y de Impugna -

clón sino en la forma que lo tenla el anterior accionista lo 

cual se fundamenta en los art!culos siguientes: de la L.G.S.M.: 

articulo 206, dispone " Cuando la asamblea general de accionis 

tas adopte resoluciones sobre los asuntos comprendidos en las 

fracciones IV, V y VI del articulo 182, cualquier accionista 

que haya votado en contra tendrA derecho a separarse de la so

ciedad y obtener el reembolso de sus acciones, en proporción 

al activo social, segOn el último balance aprobado, siempre 

que lo solicite dentro de los quince d!as siguientes a la 

clausura de la asamblea". Es decir el accionista que haya vo-
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tado a favor o el ausente no tiene el derecho de retiro. E~ 

tonces la existencia de este derecho depende de las circuns

tancias del tenedor precedente. También en el articulo 201 

se~ala que: " Los accionistas que representen el treinta y 

tres por ciento del capital social podr~n oponerse judicial

mente a las resoluciones de las asambleas generales, siempre 

que se satisfagan los siguientes requisitos ... Que los recl~ 

mantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan dado su vo

to en contra de la resolución; ... " O sea que este derecho 

también depende de si la acción concurrió o no a la asamblea. 

Otra de las caracterlsticas que se les atribuye a los titulas 

de crédito es la de abstracción. Este se refiere a que son 

independientes del negocio jurldico que les dió origen, como 

por ejemplo el pagaré, el cheque, La acción es un titulo cau 

sal es decir que conserva conexión con la sociedad que la emi 

te, y por lo tanto sus derechos est~n en función de los es -

tatutos sociales de la misma. 

La acción es un titulo serial porque se emite en serie o en 

conjunto. 

Los cupones son titules accesorios de la acción y van adheri

dos a ésta, o también en su caso a los certificados provisio

nales , sirviendo para el cobro de intereses o dividendos se

gQn dispone el articulo 127 de L.G.S.M. 
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El articulo 124 de LG.S.M. establece que: • Los tltulos repr! 

sentativos de las acciones deberan estar expedidos dentro de 

un plazo que no exceda de un año, contado a partir de la fe -

cha del contrato social o de la modificación de éste, en que 

se formalice el aumento de capital. 

Mientras se entregan los tltulos podran expedirse certifica -

dos provisionales, que seran siempre nominativos y que deberan 

canjearse en su oportunidad por los titulas. •El plazo que 

se otorga es un plazo razonable en virtud de que las acciones 

definitivas estan destinadas a circular durante mucho tiempo, 

y por lo tanto deben elaborarse con cuidado para evitar falsi-
(35) 

ficaciones • 

En el caso de fundación sucesiva los duplicados del programa 

en que se haya realizado la subscripción se canjearan por tl

tulos definitivos o certificados provisionales durante un pi~ 

zo no mayor a dos meses contado a partir de Ja fecha del con

trato social. (3o. parrafo del articulo 124 ya citado ). 

2. Clasificación de las acciones. 

El maestro Joaquln Rodrlguez Rodrlguez, expone los diversos 

tipos de acciones de la siguiente forma: 

Tomando en consideración que son tltuios valores pueden ser 

(35) Mantilla Malina, Roberto L. Ob. Cit. Pag. 360 
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nominativos o al portador. SegOn los derechos que atribuyen: 

comunes o preferentes. 

En cuanto a ser partes del capital social pueden ser propias 

e impropias. Las primeras por la expresión de valor son, si 

lo expresan; con valor nominal; si no, sin valor nominal. Por 

la clase de aportación: de numerarlo o de bienes. Por su va 

lor de emisión: sin prima y con ésta. Las impropias son las 

acciones de goce, de trabajo y de tesorería. 

Las acciones con valor nominal son las que en su texto se ex

presa el valor de cada acción, as! como el nOmero de acciones 

de la serie a la que pertenezca y el capital social. 

Las acciones sin valor nominal est~n fundamentadas en el art!c~ 

lo 125 de la L.G.S.M., que permite omitir tanto el valor como 

el capital social, siempre que lo prevenga el contrato social. 

Esta es una excepción que señala el articulo 91 de la misma 

Ley, pues éste Oltimo dispone que en la escritura constitutl 

va se exprese: " ••• JI. El nOmero, valor nominal y naturaleza 

de las acciones en que se divide el capital social, salvo lo 

dispuesto en el segundo parrafo de la fracción IV del articulo 

125; " y en este parrafo se prevé lo siguiente: .•. " cuando 

asr lo prevenga el contrato social podra omitirse el valor no 

minal de las acciones, en cuyo caso se omitira también el im

porte del capital social " 
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Las acciones de numerario son las que tuvieron como aporta -

c!On dinero en efectivo. Estas pueden ser liberadas cuando 

ya est4n totalmente pagadas, o pagaderas cuando queda algQn 

remanente. · 

Las acciones que se paguen en especie tendr4n que estar pag~ 

das !ntegramente al momento de la const!tuc!ón de la sociedad, 

{articulo 89 L.G.S.M. fe. IV ). 

Con el objeto de evitar abusos como por ejemplo estimar las 

acciones muy por encima de su valor real y lanzarlas de Inme

diato al mercado con perjuicios a los accionistas y a las so

ciedades la Ley General de Sociedades Mere anti les establece 

varias restricciones: 

a) Cuando la subscripción se realice por medio de progra -

mas, éstos deberan contener la determinaciOn de los ble 

nes distintos del numerario { art. 93 fe. iV de L.G.S.M.) 

b) Oeber4n de protocolizarse las aportaciones en especie 

en el acta constitutiva de la sociedad ( art. 95 de 

L. G. S.M.). 

e) La Asamblea general constitutiva tendr4 facultad de exa

minar y en su caso aprobar el avalQo de los bienes dis

tintos del numerario. (art. 100 fe. IJ. de L.G.S.M. ). 
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d) Las acciones pagadas en todo o en parte mediante aporta

ciones en especie deben quedar depositadas en la sociedad 

durante dos a~os. Si en ese plazo aparece que el valor 

de los bienes es menor en un veinticinco por ciento del 

valor por el cual fueron aportados, el accionista estA 

obligado a cubrir la diferencia a la sociedad, la que ten

drA derecho preferente respecto de cualquier acreedor so

bre el valor de las acciones depositadas ". ( art. 141 de 

L.G.S.M. ). En la primera parte de este articulo al esta 

blecer que las acciones pueden estar pagadas en todo o en 

parte se contrapone con el articulo 89 de la l.G.S.M. que 

dispone que deben estar lntegramente pagadas. 

e) La responsabilidad del socio que ,aporte un crédito por el 

cobro de éste ( art. 12 de la L.G.S.M.). 

Las acciones por su valor de emisión pueden ser sin prima, es 

decir las que se venden a la par de su valor nominal, pero no 

abajo de éste de acuerdo al articulo 115 L.G.S.M. que establece 

la prohibiciOn de emitir acciones por una suma menor a la de su 

valor nominal. Las acciones con prima son las que se entregan 

pagando un valor por arriba del nominal.(3G) 

Las acciones impropias no constituyen parte del capital social 

y por lo tanto son mal llamadas as!. 

(36) CFR. Rodrlguez Rodrlguez, Joaqufn. Ob. Cit. p. 87 
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Las acciones de trabajo se fundamentan en el articulo 114 de 

L.G.S.M. que dispone: " Cuando as! lo prevenga el contrato s2 

clal podran emitirse en favor de las personas que presten sus 

servicios a la sociedad acciones especiales, en las que f igu

raran las normas respecto a la forma, valor. inalienabilidad 

y demas condiciones particulares que les corresponden •. Es

ta es una de las acciones que se Incluyen dentro de la clasl

flcaclon de las Impropias pues ademas como lo seílala dicho ar

ticulo son Inalienables, lo cual se contrapone con el caracter 

de la acclOn. 

• La leglslac!On francesa, en la cual probablemente se inspiro 

el legislador mexicano, ha establecido un tipo especial de so

ciedades: las sociedades anónimas con participación obrera; en 

ellas las llamadas acciones de trabajo no se atribuyen indivi

dualmente a los trabajadores, sino a una agrupación de ellos, 

que puede ser el propio sindicato de la empresa, el cual no pu~ 

de enajenar las acciones de que es titular, sino que ha de cense~ 

varias para repartir los derechos que de ellas dimanen entre sus 

propios miembros, trabajadores de la empresa • l 37 J 

En México estas acciones son inoperantes por falta de reyu1ac1un 

jur!dica y ademas porque la participación en las utilidades de 

la empresa se puede hacer sin necesidad de emitir acciones de tra 

bajo que compliquen la organización de la sociedad. 

(37) Mantilla Mollna, Roberto, Ob. Cit. Pég. 381 
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La participación de las utilidades está fundamentada en el arti

culo 123 constitucional fes. VI y IX que establece el derecho de 

los trabajadores a participar en las mismas. 

La Ley Federal del Trabajo regula esta disposición en su capitu

lo correspondiente. 

Las acciones de goce también sor1 consl,deradas como acciones Im

propias. Estas son creadas como consecuencia de ia amortiza -

clón de acciones o sea la devolución de su valor. Su fundamen

to se encuentra en el articulo 136 fe. IV: " ... Los titules de 

las acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar podrán 

emitirse acciones de goce, cuando as! lo prevenga expresamente 

el contrato social ". En la fracción 1 del mismo articulo se -

establece que la asamblea general extraordinaria de accionistas 

deberá decretar la amortización siempre, que se haya aprobado 

previamente en el contrato social y se realice con las utilida

des repartibles; (art. 182 fe. IX de la L.G.S.M. ). 

SOio podrán amortizarse acciones !ntegramente pagadas. (fe. 11 

art. 136 de la L.G.S.M. ). 

" La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa; 

pero si el contrato social o el acuerdo de la asamblea fijaren 

un precio determinado, las acciones amortizadas se designarán por 
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sorteo ante notarlo o corredor titulado. El resultado del sor 

teo deber! publicarse por una sola vez en el periódico oficial 

de la entidad federativa del domicilio de la sociedad". (Fe. 111 

art. 135 de L.G.S.M.) El articulo 135 de la misma ley confirma 

la forma en que han de nuliflcarse las acciones, pues señala: 

" En el caso de reducción del capital social mediante reembolso 

a los accionistas, la designación de las acciones que hayan de 

nullflcarse se har4 por sorteo ante notarlo o corredor titulado". 

" La sociedad tendr4 que conservar a disposición de los tenedo

res de las acciones amortizadas, por el término de un año con

tado a partir de la publicación del resultado del sorteo, el pr!_ 

clo de las acciones sorteadas y en su caso las acciones de goce. 

SI vencldo este plazo no se hubieren presentado los tenedores de 

las acciones amortizadas a recoger su precio y las acciones de 

goce, aquel se aplicar! a la sociedad y éstas quedar4n anuladas". 

( fe. V art. 136 de la misma Ley ). 

El plazo que se otorga en este articulo es Injusto pues se contr! 

pone con lo que dispone el articulo 1045 del COdigo de Comercio: 

"Se prescribir4n en cinco años: 1 Las acciones derivadas del CO! 

trato de sociedad y de operaciones sociales, por lo que se refie

re a derechos u obligaciones de la sociedad para con los socios; 

de los socios para con la sociedad y de socios entre si por razón 

de la sociedad; ••• " 
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Las acciones de goce tendrán derecho a las uti 1 id ad es 1 !qui -

das y en su caso al reparto de haber social siempre que en el 

primer supuesto, se hayan pagado los dividendos correspondien

tes a las acciones no reembolsables, y en el segundo que esté 

previamente cubierto el pago del reparto a las mismas. En 

ambos casos conforme a Jo que establezca el contrato social, 

el cual podrá conferir a las acciones de goce el derecho de 

voto. (art. 137 L.G.S.M.). 

Algunos autores opinan que si son acciones propiamente dichas, 

en virtud de que si se pueden amortizarlas sin reducir el ca

pital social, haciéndose el pago con las utilidades y el accio 

nista seguir fungiendo como tal. (38 ) 

Cervantes Ahumada, a cuya opinión me adhiero, manifiesta • ••• 

Que se trata de una institución ociosamente establecida en Ja 

Ley, cuya finalidad es dificil de comprender, que a nadie be

neficiarfa y que por tanto, jamás ha sido aplicada. Oeber!a 

ser suprimida de nuestro ordenamiento " (39) 

El maestro Rodrlguez Rodr!guez incluye dentro de Ja clasifica

ción de acciones Impropias a las de tesorer!a las cuales son 

(38) Cfr. Ascarelll Tullo, Ob. Cit. Pág. 278 
(39) Cervantes Ahumada, RaOJ. "Derecho Mercantil" 3a. Ed. Edi

torial Hererro, S.A. México, 1980 Pág. 108 
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emitidas por sociedades anónimas de capital variable y repre

sentan el capital autorizado pero no suscrito, y en razón de 

esto Oltlmo opina que no forman parte del capital social .( 40) 

La reducción y aumento del capital social es menos engorrosa 

cuando la sociedad es de capital variable y puede hacer uso de 

las acciones de tesorer!a como mas le convenga, de acuerdo a 

lo que se estipule en el contrato social. 

En el articulo 216 de L.G.S.M. se establece: " .•. Las acciones 

emitidas y no suscritas o los certificados provisionales, en 

su caso se conservaran en poder de la sociedad para entregarse 

a medida que vaya reallzandose la suscripción". 

Las acciones como titulas valores deben ser nominativas, lleva

ran Inserto el nombre del titular, as! como su domicilio y na

cionalidad. (art. 125 L.G.S.M. y 23 L.G. T.O.C. }. 

Las acclon.es deben Inscribirse en un registro que llevara la 

sociedad en donde se anotaran las transmisiones que se reali

cen ( art. 128 L.G.S.M. ), Para dichas transmisiones ademas 

se anotara en el texto de la acción, y el tenedor debera pedir 

(40) Cfr. Rodr!guez Rodr!guez, Joaqu!n. Ob. Cit. Pag. 89 
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que se anote la transmisión ( art. 24 L.G. T.O.C. y 129 L.G. 

S.M. ) • 

El maestro Rodríguez Rodrlguez manifiesta que " la Ley impone 

ciertas restricciones como son: a) que las acciones adquiri -

das por extranjeros deben inscribirse en el Registro Nacional 

de Inversiones Extranjeras, salvo que tengan el caracter de 

inmigrados y no estén vinculados a un centro de decisión eco

nómica del exterior. (art. 60. de L.I.E.). b) Cuando uno o 

mas extranjeros vayan a adquirir mas de 25% de las acciones del 

capital de una determinada sociedad, es necesario solicitar au

torización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

c) " Las acciones de sociedades que se dediquen a explotar el 

petróleo y demas hidrocarburos, la industria petroqulmica ba

sica, minerales radiactivos, generación de energla nuclear, la 

minería en los casos a que se refiere la ley de la materia, 

electricidad, ferrocarriles y comunicaciones telegraficas y ra

diotelegraficas, sólo pueden ser adquiridas y poseldas por el 

Estado " d) Las acciones de sociedades que se ded lquen a ex

plotar empresas de radio, televisión, transportes aéreos, auto

motor urbano, inter-urbano y en carreteras federales, transpor

tes marltimos nacionales, explotación forestal y distribución 

de gas, sólo pueden ser adquiridas por personas flsicas mexica 

nas o por sociedades mexicanas con exclusión de extranjeros, 

e) Las acciones de sociedades dedicadas a explotar productos 
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secundarlos de la industria petroqu!mlca o a la fabricación de 

componentes de veh!culos automotores, no pueden ser transmiti

das a extranjeros, si queda en sus manos mas del 40% del capi

tal social. f) En los casos en que no existan disposiciones 

legales o reglamentarlas que exijan un porcentaje determinado 

de participaci6n mexicana, las acciones no podrán transmitir

se en favor de extranjeros si por el lo adquieren m~s del 49% 

del capital social;" (4l) En la ley para promover la Inversión 

mexicana y regular la extranjera publ !cada en Marzo de '73 es

tablece que la proporción serS 49% capital extranjero y 51% 

capital nacional. 

Cuando se trate de explotación y aprovechamiento de sustancias 

minerales, siendo concesiones ordinarias, el mSximo de capital 

extranjero será de 49% y en concesiones especiales 34%. 

En el articulo 130 L.G.S.M. se establece que si se pacta en el 

contrato social, la transmlsi6n de las acciones puede estar su

jeta a la autorización del Consejo de Mministración. Este ill 

timo puede designar un comprador de las acciones al precio c~ 

rrlente en el mercado. 

Oe acuerdo a los derechos que atribuyen las acciones pueden ser: 

comunes o preferentes. 

(41) Rodríguez Rodr!guez, Joaquín. Cfr. Ob. Cit. pág. 90 y 91. 
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En el art!c~lo 112 de L.G.S.M. se establece que •las acciones 

seran de Igual valor y conferir!n iguales derechos •. Sin em

bargo, en su segundo p!rrafo se contradice pues autoriza a que 

en el contrato social se establezcan varias clases de acciones 

con derechos especiales para cada clase. Entonces se puede d~ 

cir que los derechos se atribuiran de acuerdo al tipo de acciOn 

que sea, y entre el mismo tipo seran iguales. 

Las acciones preferentes pueden pactarse en el contrato social, 

y entre éstas se encuentran las de voto limitado, ya que sOlo 

tendr!n derecho a votar en las asambleas extraordinarias que tr~ 

ten de determinados asuntos como son: prorroga de la duraciOn, 

disoluciOn anticipada, cambio de objeto, cambio de nacionalidad, 

transformaciOn y fusiOn de la sociedad. En general queda fuera 

de las decisiones de caracter económico. Pero en compensación 

a la limitación en el voto, tienen derecho a que se les pague 

un dividendo de 5% antes de asignarse dividendos a las acciones 

ordinarias, y éste sera acumulable en el caso de que en algan 

ejercicio social no se paguen. Las acciones de voto limitado 

seran reembolsadas antes que las ordinarias en el caso de li

quidaciOn. (art. 113 L.G.S.M. ). 

El maestro Mantilla Mollna opina que los casos en que la Ley 

concede el derecho de voto a las acciones que lo tienen limi

tado son insuficientes para proteger el interés fundamental de 

sus tenedores, que consiste en obtener un rendimiento constan-
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te y garantizado de su Inversión; pues la sociedad puede emi

tir acciones privilegiadas o bonos por las que se pueden ver 

seriamente comprometidos los intereses económicos de los te

nedores de voto limitado, pues en esto precisamente no in

tervienen, y las utilidades estarén sujetas a repartirse en

tre un mayor nOmero de accionistas. (42 ) 

Los tenedores de estas acciones tendr~n el derecho de oponer

se a las decisiones de la asamblea y para revisar el balance 

y libros, de acuerdo al que ie confiere a las minortas. 

(art. 113 L.G.S.M.). 

(42) Cfr. Mantilla Malina, Roberto L. Ob. Cit. p. 373 
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e) Obligaciones. 

La emisión de obligaciones por la sociedad sirve para que la 

misma en un momento determinado consiga recursos económicos 

para financiamiento a largo plazo, encauzéndolo a ampliar ins 

talaciones por ejemplo, es decir para su expansión. 

Memas para las sociedades con necesidad de recursos tempor! 

les puede acudir a la emisión de obligaciones, y en un futuro 

poder cubrir los intereses a los obligacionistas y a la vez 

tener mayores ingre~os que se repartan entre los mismos accio

nistas sin que haya aumento en el nQmero de socios. 

El articulo 208 de L.G. r.o.c., define a las obligaciones de la 

siguiente forma: • ... representan la participación individual 

de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo 

de la sociedad emisora " 

La diferencia principal de un obligacionista con un socio aceto 

nista, es que el primero tiene derecho a un interés o renta fi

ja, funge como acreedor de la sociedad sin tener que ver con la 

administración de la sociedad, en cambio el accionista lo que 

tiene derecho a recibir, son dividendos que pueden fluctuar e~ 

tre un ejercicio social y otro. 



Existen diversas clases de obligaciones, de acuerdo al maes· 

tro Rodrlguez Rodrlguez, se pueden clasificar tomando en 

cuenta el sujeto emisor, la garantla, o a favor de quien se 

emitan. 

En el primer caso las obligaciones emitidas por sociedades 

anónimas comunes se regulan por las disposiciones de la Ley 

General de Titulas y Operaciones de Crédito. Si son emitidas 

por empresas concesionarias de transporte, se sujetan adem~s 

a peculiares normas de la Ley de vlas Generales de Comunlca

ción. SI son emitidas por Sociedades Nacionales de Crédito 

se rigen fundamentalmente por la Ley Reglamentarla del Servi

cio Público de Banca y Crédito. 

En el segundo caso pueden ser comunes o quirografarias, las 

que carecen de garantla especifica y se respaldan por el ac

tivo social del emisor. Hipotecarlas cuando se ha constitui

do a favor de las mismas una hipoteca sobre determinados bie

nes propiedad de la sociedad emisora o de un tercero que ha 

cosentldo en constituir la hipoteca. Prendarlas cuando han 

sido garantizadas con prenda constituida sobre titulas valores. 

En el tercer caso las obligaciones pueden ser emitidas a favor 

de persona determinada y entonces ser~n nominativas y se trans

miten mediante anotación en su texto y en el libro de registro 

de la emisora. A la orden si est~n emitidas con esta 



67. 

cláusula y entonces podrán ser transmitidas por endoso. Al 

portador cuando en ellas consta Ja cláusula respectiva y se 
( 43) 

transmiten por simple tradición del documento. 

En el articulo 210 de L.G. T.O.C. se establecen los datos que 

las obligaciones deben llevar que son: 

l. La denominación, el objeto y el domicilio de Ja so 

ciedad emisora: 

11. El importe del capital pagado de la sociedad ernis~ 

ra y el del activo y de su pasivo, según el balan

ce que se practique precisamente para efectuar Ja 

emisión. 

111. El importe de la emisión, con especificación del 

número y del valor nominal de las obligaciones que 

se emitan; 

IV. El tipo de interés pactado; 

V. El término señalado para el pago de interés y de 

capital, y los plazos y condiciones y manera en que 

las obligaciones han de ser amortizadas; 

VI. El lugar de pago; 
(43) CFR. Rodrlguez Rodr!guez, Joaqu!n. Ob. Cit. Pág. 146 
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VII. La especificación, en su caso, de las garant!as es -

peciales que constituyen para la emisión, con expre

sión de las Inscripciones relativas en el Registro 

POblico; 

VII l. El lugar y fecha de la emisión con especificación de 

la fecha y nOmero de la inscripción relativa en el Re 

glstro; 

IX. La firma de los administradores de la sociedad, autor! 

zados al efecto; 

X. La firma del representante coman de los obllgaclonis-

tas 11 

Las obligaciones son titulas seriales y representan fraccio -

nes de un crédito Onico. 

Los titulas de las obligaciones tienen adheridos cupones que 

se utilizan para recibir los intereses, los cuales senalan la 

fecha y el lugar de cobro. 

Si en el plazo de tres anos no se cobran los cupones o los in

tereses vencidos, de acuerdo a la fecha de vencimiento, pres

criblr~n. 
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Las acciones para el pago de las obligaciones en si prescriben 

en 5 años a partir de la fecha en que venzan los plazos estlp~ 

lados para hacer la amortización, o en el caso de sorteo, a 

partir de la fecha en que se publique la lista de las sortea

das. ( art. 227 de L.G. r.o.c.). 

El articulo 211 de la misma ley establece la prohibición de que 

las obligaciones sean amortizadas o pagadas en sorteos con pri

mas o premios o a una suma superior de su valor nominal, excep

to en los casos en que surta efectos como compensación por la 

amortización anticipada o cuando el interés que haya de pagarse 

a los obligacionistas sea superior al 4% y la cantidad periódi

ca que deba destinarse a la amortización de las obligaciones y 

al pago de intereses sea la misma durante el tiempo estipulado 

para dicha amortización. 

Cualquiera de los obligacionistas podr~ pedir la nulidad de la 

emisión hecha en contra de lo prevenido en éste articulo. 

El obligacionista no puede rehusarse a aceptar pagos parciales 

provenientes de la sociedad emisora. (art. 130 de L.G. T.O.C.). 

El representante coman puede ser una persona ffslca o una ins

titución de crédito autorizada para practicar operaciones fi -

nancieras o fiduciarias. Según lo establece el articulo 213 

de la L.G. T.O.C. el representante comprobar~ el valor de los 
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activos de la emisora, !a existencia y la cuant!a de los bie

nes que en su caso constituyan !a garantla, y se constituira 

en depositario de los fondos que se obtengan con la co!ocaclOn 

de los titules, cuando tales fondos se dediquen a la adqulsi

clOn de bienes o a la realizaciOn de construcciones para la 

sociedad. 

Tendra ademas conforme al articulo 217 de la misma Ley la obl.!. 

gaciOn de gestionar la inscripción del acta de emisión, firmar 

las obligaciones, asistir a los sorteos, convocar y presidir 

las asambleas y la facultad de otorgar todos los contratos o 

documentos necesarios y ejercitar las acciones o derechos que 

al conjunto de obligacionistas corresponda por el pago de los 

intereses o el capital debidos o por virtud de las garant!as. 

Las obligaciones son bienes muebles, o sea un objeto de nego

ciaciones. ( art. 208, 20. parrafo de L.G. T.O.C. ). 

Las obligaciones como titules de crédito participan de las ca

racterlsticas de los mismos: literalidad, incorporaciOn, auto

nom!a y leglt!maclOn, que anteriormente se citaron. 

La asamblea general de obligacionistas representará el conjun

to de éstos y sus decisiones tomadas legalmente serán válidas 

para todos. 
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Esta sera convocada por el juez a petición de por lo menos el 

10% de las obligaciones en circulación, en el caso de que no 

sea convocada por el representante coman. 

La convocatoria para la asamblea se publicara una vez por lo 

menos en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de Jos 

periódicos de mayor circulación del domicilio de la sociedad 

emisora, con 10 días de anticipación pro lo menos a la fecha 

en que haya de celebrarse la asamblea. ( art. 218 L.G. T.O.C.). 

Para que la asamblea se considere legalmente Instalada en vir

tud de ·primera convocatoria, deberan estar representadas en 

ella, por Jo menos, Ja mitad mas una de las obligaciones en 

circulación y sus decisiones seran aprobadas por mayoría de 

votos, excepto en los casos en que se traten asuntos sobre re 

vocación o designación de representante coman o cambios en el 

acta de emisión. En estos al timos casos se requerira que con

curran el 75% de las obligaciones en circulación, y que las 

decisiones se tomen por la mitad mas uno de las mismas. 

En el caso de segunda convocatoria se considerara legalmente 

instalada, cualquiera que sea el namero de obligaciones que 

en ella estén representadas. (arts. 219 y 220 de L.G. T.O.C.). 
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f) Bonos de Fundador. 

Son titulas que emiten las sociedades anónimas y sirven para 

acreditar y transmitir la calidad y los derechos de fundado

res, quienes como su nombre lo indica crean y determinan la 

organización de la sociedad. 

Los fundadores Independientemente de que sean accionistas o 

no, tienen una participación de las utilidades que no podrán 

exceder del 10% de las uti i ldades anuales ni por mas de 10 anos 

a partir de la constltuc!On de la sociedad. 

Además esta participación se har! siempre que se haya pagado 

un 5% de dividendo sobre las acciones cuyo valor haya sido ex

hibido. ( art. 105 L.G.S.M. ). 

Los bonos di fundador tienen limitaciones como las que senala 

el articulo 102 de la misma Ley, en cuanto a que las operacio

nes que realicen los fundadores, que no sean relativas a ia con~ 

tltuclón, serán nulas, excepto si las aprueba la asamblea gene

ral. 

Otras limitaciones son: que cualquier pacto que menoscabe el 

capital social, en favor de los fundadores es nulo. (art. 104 

L.G.S.M.) Además de que no participan en el capital social, 

ni en la administración ni en la dlsoluc!On de la sociedad. 

(art. 107 L.G.S.M.). 



73 

g) Organos de la Administración. 

La sociedad para su administración se vale de diversos órganos 

como son las asambleas, consejo de administración, o adminis

trador On!co y comisarios. 

1.- Asambleas Generales de Accionistas. 

Las Asanbleas generales dP accionistas son el 6rgano supremo 

de la sociedad; podrán acordar y ratificar todos los actos y 

operaciones de la misma. Estas podrán ser ordinarias y extra

ordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio de Ja 

sociedad, de lo contrario serán nulas, salvo caso fortuito o 

de fuerza mayor. (arts. !78 y 179 L.G.S.M.). 

Las asambleas ordinarias son definidas por la ley en forma ne

gativa. El articulo 180 L.G.S.M. dispone que son las que se 

reunen para tratar cualquier asunto que no sea de los enumera

dos en el articulo 182. 

Los puntos a tratar por la asamblea general ordinaria, son ade

más de Jos dispuestos por Ja orden del d!a, los siguientes: 

l. Discutir, aprobar o modificar el informe de los adminis

tradores sobre la marcha de Ja sociedad. 
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JI. En su caso nombrar al administrador o consejo de adminis

tración y a los comisarios. 

111. Determinar los emolumentos correspondientes a los adminl~ 

tractores y comisarios, sino se previeron en los estatutos. 

(art. 181 L.G.S.M. ). 

Las asambleas extraordinarias tratan en general de cambios en 

los estatutos. En el articulo 182 L.G.S.M. se enumeran le• pu~ 

tos que trata: 

Prórroga.de la duración, disolución anticipada, cambio de obje

to, cambio de nacionalidad de la sociedad, aumento o reducción 

del capital social, transformación de la sociedad, fusión con 

otra sociedad, emisión de acciones priviiegiadas, amortización 

de la sociedad de sus propias acciones.emisión de acciones de 

goce y emisión de bonos, cualquiera otra modificación al con -

trato social y otros asuntos en los que la ley o el contrato so 

c!al exijan un quorum especial. 

Las asambleas ordinarias como las extraordinarias pueden reu -

n!rse en cualquier tiempo; con la limitación para la primera de 

reunirse por lo menos una vez al año dentro de los meses si -

gu!entes a la clausura del ejercicio social. (art. 181 la. par

te ya citado ). 
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Las resoluciones de las asambleas tienen limites en cuanto 

a cambios con respecto a los derechos de los socios o de 

terceros. 

Si en una asamblea extraordinaria se toman acuerdos referi

dos a las fracciones IV, V y VI del articulo 182, sobre el 

cambio de objeto, de nacionalidad o transformación de la so 

ciedad, el socio que haya votado en contra tendra derecho a 

separarse de la sociedad y a obtener el reembolso de sus -

acciones, en proporción al activo social, segan el último b~ 

lance aprobado, siempre que lo sol !cite dentro de los quince 

dlas siguientes a la clausura de la asamblea. ( art. 206 L.G. 

S. M. ) • 

La convocatoria es la forma en que se da a conocer a los so

cios, Ja fecha en que deban reunirse y Jos puntos a tratar en 

la asamblea, es decir la orden del d!a. 

La convocatoria de las asambleas generales debera ser hecha 

por el administrador, por el consejo de administración o por 

el comisario, por medio de la publicación de un aviso en el 

periódico oficial de Ja entidad donde Ja sociedad tenga su do 

miciiio, o en un periódico de los de mayor circulación del mi~ 

mo lugar, con la anticipación que fijen Jos estatutos, o en su 

defecto 15 dlas antes de la fecha señalada para la reunión. 
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Durante este tiempo estara a disposiciOn de Jos accionistas 

en las oficinas de Ja sociedad, el informe de los admlnis -

tractores. ( art. 183 y 186 L.G.S.M.). 

Cuando falten los comisarios, el consejo de administracJOn 

debera convocar en el término de d!as a asamblea para pro

ceder a su nombramiento. Si no es as!, cualquier accionista 

puede demandar, de juez competente la convocatoria, para di

cha asamblea. En el caso de que no se reuna, o si reunida 

no nombra comisario el juez podra designarlo mientras se hace 

el nombramiento definitivo. (art. 168 L.G.S.M.). 

Los accionistas que representen el 33% del capital social por 

lo· menos, podr~n solicitar del administrador, del consejo de 

administración n del comisario la convocatoria para celebrar 

asamblea general, para tratar los asuntos que se indiquen en 

su petición. 

Si la convocatoria no se real iza dentro de los 15 d!as siguie_I! 

tes a la solicitud, podran solicitar del juez competente que 

la realice. (art. 184 L.G.S.M.). 

En el articulo 185, la petición a que se refiere el articulo 

anterior podra ser hecha por el titular de una acciOn si: no 

se ha celebrado ninguna asamblea durante 2 ejercicios cense-
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cutlvos: y cuando las asambleas que se hayan celebrado no hu 

bleren tratado sobre el informe de los administradores, o so 

bre el nombramiento de los mismos o de los comisarios, o so

bre los emolumentos de los mismos. 

SegOn Mantilla Malina se equipara a negativa de expedir conv~ 

catarla, el que no se expida dentro de los 15 d!as siguientes 

desde que hayan recibido la solicitud. 

La ley senala un procedimiento distinto para poder solicitar 

de juez competente la convocatoria, segOn se trate del titular 

de una acciOn o quien represente el 33i del capital social. 

El primero debe comprobar los hechos en que basa su derecho a 

la convocatoria y deben ser o!dos los Organos sociales a quie

nes se les Imputa la omlslOn. En el seg~ndo, solo es necesario 

que se pruebe la posesión del nomero suficiente de acciones an

te la autoridad judicial. (44 l 

La convocatoria debe contener la orden del d!a, y ser! firma

da por quien la haga. (art. 187 L.G.S.M.). 

(44) Cfr. Mantilla Mollna, R. Ob. Cit. Pag. 388 
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Aun cuando no estén contenidas en la orden del dla los asuntos 

que senala el articulo 181, pueden ser tratados en la asamblea. 

En el articula 188, L.G.S.M. se establece la sanción de nulidad 

para las asambleas, si se violan los articules 186 y 187 de la 

misma ley, excepto el caso de que estén representadas la tota

l !dad de las acciones. 

En cuanto al quorum de asistencia las asambleas requieren de de

terminado porcentaje para ser v~llda. Para la asamblea ordina

ria se necesita que estén presentes los accionistas que repre

senten el 50% del capital social y se tomen las resoluciones por 

mayorfa, (art. 189 L.G.S.M.). 

En la asamblea extraordinaria el quorum es de por lo menos 75S 

de capital social representado, salvo que los estatutos eleven 

éste m!nimo: y las resolucioones se tomaran por voto de la mi

tad del capital social. ( art. 190 L.G.S.M. J. 

Cuando no se reuna el quorum con la primera convocatoria, se 

procedera a hacer la segunda convocatoria. En esta Oltlma, pa

ra asamblea ordinaria no se requerira de un m!nimo de asisten

cia. Para la extraordinaria en el articulo 191 de la misma ley, 

se establece que estara representada por lo menos la mitad del 

capital ~ocia!, y se tomaran resoluciones con el voto favorable 
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de la mayorla. En la celebración de la asamblea se expresarA 

que es hecha por segunda vez y se tratarAn de los asuntos de

terminados en la orden del d!a cumpliendo con los requisitos 

necesarios para la primera convocatoria. 

Los socios en los 15 d!as que proceden a la asamblea, si ast 

lo previenen los estatutos pueden depositar sus acciones en 

las oficinas de la sociedad o en Sociedades Nacionales de Cré-

di to para ser canjeadas por tarjetas de admisión en donde se 

expresa el nümero de votos a que tendrA derecho, la calidad 

de socio su derecho a formar parte de la asamblea. De esta 

forma se evita pérdida de tiempo, formAndose con anticipación 

una lista de asistencia la cual firmarAn los accionistas o sus 

representantes.(45). 

Una vez instalada la asamblea es necesario comprobar la asis

tencia, pasando lista por la persona a quien se le nombre en 

ese acto como escrutador, o en su caso escrutadores. El cargo 

de presidente corresponderA a quien los estatutos fijen. Si 

son omisos respecto a ésto, el articulo 193 de L.G.S.M. se~ala 

que la asamblea serA presidida por el administrador único o 

por el Consejo de Administración, y a falta de ellos por quien 

fuere designado por los accionistas presentes. El secreta -
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rio puede estar designado por los estatutos, de lo contrario 

sera nombrado por los accionistas que concurrieron a la asam 

blea. 

La presidencia se encargara de comprobar la regularidad de la 

convocatoria, los quorum de asistencia, conservar el orden y 

hacer cumplir la ley y los estatutos.( 46 ) 

De la asamblea se levantara acta que debera constar en el libro 

de actas debidamente regí strado por la Secretarla de Hacienda 

y Crédito Público. Los datos que debe contener el acta, seña

lados por el articulo 41 del Código de Comercio son: si son 

asambleas generales, la fecha, los asistentes, número de accio

nes, que cada uno represente, el número de votos de que pueden 

hacer uso, los acuerdos que se tomen, los que se consignaran 

a la letra. Si el acta es de una junta del consejo de admi

nistración sólo se expresara la fecha, nombre de los asisten-· 

tes y relación de los acuerdos aprobados. Estas actas seran 

autorizadas con las firmas de las personas a quienes los esta

tutos confieran esa facultad. Sin embargo en el artlculo 194 

de L.G.S.M. se señala que debera ser firmada por el Presidente, 

Secretario y los Comisarios que concurran. Cabe mencionar que 

éstos artlculos no se contraponen sino que se complementan. 

(46) Cfr. Rodr!guez Rodr!guez, Joaquln. Ob. Cit. pag. 118 
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En el mismo articulo 194 se establece que las asambleas si no 

se asientan en el libro respectivo, ser4n protocolizadas; pe

ro esta obligación debe llevarse a cabo trat4ndose de asambleas 

extraordinarias, aan cuando se asienten en el libro respectivo. 

Ademas deber! solicitarse el permiso correspondiente de la Se

cretarla de Relaciones Exteriores, y registrarse en el Regis

tro PObiico de Comercio, al igual que con las asambleas cons

titutivas. 

Las asambleas especiales son las que se constituyen con un gr~ 

po mas o menos numeroso de accionistas que tienen algOn derecho 

especial; Se r!jen por lo que dispone la ley para las asambleas 

generales, y lo que establezcan en los estatutos los accionis -

tas, siempre que no contradigan la ley. En el articulo 195 

L.G.S.M. se dispone que cualquier proposición que perjudique 

los derechos de alguna categor!a de socios, deber8 ser antes 

aceptad a. 

Las resoluciones o acuerdos de las asambleas segOn Mantilla Me

lina son negocios jur!dicos, mediante los cuales se manifiesta 

la voluntad social y son vlnculatorios para todos los accionis

tas. Estos estan sujetos a las disposiciones de derecho coman, 

sobre Inexistencia, nulidad y anulabllldad de acuerdo a los ar

ticules: • •.• y sin este requisito seran nulas •, ( art. 179 

L.G.S.M.). • Toda resolución tomada en Infracción de los que dis-
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ponen los dos artlculos anteriores será nula ••. " ( art. 188 

L.G.S.M.}. " ••. las resoluciones sólo serán válidas cuando 

.•• " (art. 189 L.G.S.M. }. "en caso de contravenirse esta 

disposición, la resolución será nula " ( art. 197 L.G.S.M.}. 

Sin embargo, de acuerdo a los artlculos 200 y 201 de L.G.S.M. 

hay una contradicción, pues el primero señala que las reso

luciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionis

tas son obligatorias salvo el derecho de oposición en los tér 

minos de ésta ley. El articulo 201 dispone que uno de bs re

quisitos para que la acción de oposición se de, es que se ex

prese el precepto ieqal infringido y el concepto de violación. 

La contradicción puede desvanecerse si se interpreta al art!c~ 

lo 200 en cuanto a que las resoluciones ·sean legales por su m~ 

do de adopción, pero sin embargo en su contenido violan algún 

precepto legal o alguna cláusula estatutaria. 

" En este sentido apunta una ejecutoria de la Suprema Corte: 

la acción de nulidad por falta de quorum, basada en el articu

lo 189 de L.G.S.M., se dirige contra la validez de la asamblea 

misma; la acción de oposición a que se refieren los artlcuios 

201 a 205, sirve para impugnar los acuerdos de las asambleas 

legalmente constituidas. En la misma ejecutoria se estudia 

el problema de la legislación pasiva para el ejercicio de estas 
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acciones, y se resuelve con la tesis de que cuando se Impugnan 

los acuerdos de una asamblea legalmente constituida, debe deman 

darse a la sociedad misma, si se hace valer la nulidad de la 

asamblea por falta de quorum, el juicio debe establecerse en con 

tra de los accionistas interesados en que se considere legalmen

te reunida la asamblea, y no contra la sociedad". (47 l 

No sólo el 33% de los accionistas que representen ese capital 

pueden proceder judicialmente vs. los administradores si no -

tambl~n un solo accionista a los acreedores, cuando se forme 

o reconstituya la reserva legal, y cuando se repartan utilida

des en forma Indebida, respectivamente. ( arts. 19 y 22 L.G.S. 

M.). 

2. Administrador Unlco y Consejo de Administración. 

Una de las decisiones que la asamblea de accionistas de 

be tomar es la de elegir un administrador de la sociedad 

o un consejo de administración para que ejecute las reso· 

luciones de la misma. 

El maestro Rodrlguez Rodrlguez, manifiesta que los admi

nistradores de la sociedad no deben ser considerados como 

mandatarios, sino mas bien como prestadores de un servi

cio y representantes.( 48 ) 

(47) Mantilla Melina, R. Ob. Cit. pag. 397 y 398 
(48) CFR. Rodr!guez Rodríguez, Joaqu!n. Ob. Cit. pag. 127 
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La Ley General de Sociedades Mercantiles, en su articulo 142 

manifiesta que la admlntstrac!On de la sociedad estar4 a car

go de mandatarios temporales y revocables quienes pueden ser 

. socios o personas extranas a la sociedad. 

El desempeno del cargo es personal por .lo tanto no puede ser 

ejercido por medio de representante. (art. 147 L.G.S.M.). Por 

lo mismo tienen que ser personas flslcas, que ademas satisfa

gan el requisito de no estar Inhabilitadas para el comercio. 

{art. 151 L.G.S.M.). 

La asamb)ea general ordinaria es la que espectficamente tiene 

la facultad de nombrar administradores. (art. 181 fe. 11 L.G. 

S.M.), y en la constitutiva normalmente se elije entre en con

sejo de admlnlstraclOn o un administrador Onlco. 

Cuando la sociedad sea administrada por un consejo de admlnls

trac!On y ~ste se forme por 3 o m4s administradores, el 251 

del capital social podrá nombrar cuando menos un consejero sin 

perjuicio de que en los estatutos se establezcan mayores dere

chos para las minarlas. (art. 144 L.G.S.M.). 

"El carácter de remunerado que tiene el cargo de administrador 

o de consejero no lo establece directamente la ley; pero resulta 
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con absoluta claridad; a) de la callficaci6n que erróneamente, 

les da de mandatarios (arts. 142 y 157 L.G.S.M.). y de que el 

mandato no se presume gratuito (art. 2549 C.C.); b) de que Ja 

asamblea ordinaria deba determinar los emolumentos de los ad

ministradores cuando no hayan sido fijados en los estatutos 

(art. 181 fe. 111 L.G.S.M.). {49), 

·según el maestro Mantilla Malina en la pr&ctica suele fijarse 

un porcentaje por cada sesión del Consejo de Administración; 

o destinar una parte de las utilidades que acuerden, o combi

nar ambos para el pago de emolumentos. (50), 

Los administradores deben garantizar su manejo con caución que 

se determinar& por los estatutos o por la asamblea general de 

accionistas para asegurar la responsabiiidad que adquieran, du

rante su encargo. (art. 152 L.G.S.M.). 

La ley no fija el monto de la cantidad con que debe garantizar

se y generalmente es simbólica. 

El manejo de los administradores puede quedar caucionado con 

acciones, como lo admite el {art. 23 L.G.S.M. p&rrafo final 

que senala lo siguiente: 

(49 y SO) Mantilla Malina. R. Ob. Cit. P&g. 404 
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" Cuando las acciones estuvieren caucionando las gestiones de 

los administradores o comisarios, el embargo producir! el -

efecto de que llegado el momento en que deban devolverse las 

acciones se pongan a disposición de la autoridad que practi

có el embargo, as! como los dividendos causados desde la fe

cha de la diligencia". 

La asamblea general de accionistas, el consejo de administra

ción o el administrador único podran nombrar uno o varios ge

rentes generales o especiales, sean o no accionistas. Estos 

nombramientos seran revocables por el administrador o el con

sejo o por la asamblea general de accionistas. ( art. 145 

L.G.S.M. ). 

Cualquier nombramiento de admlnistrador'o gerente debe quedar 

inscrito en el Registro Público del Comercio, previa compraba-

clón de la garant!a prestada. (art. 153 L.G.S.M. ). 

Mantilla Mollna opina que los administradores no son mandata

rios sino representantes, pues los primeros sólo realizan ac

tos jur!dicos, y los administradores deben realizar también 

actos materiales. ~jemas conforme al articulo 2546 del C. C. 

el mandato es un contrato, donde la sociedad funge como mandan

te sin representación, pues justamente los administradores se

ran quienes representen a la s~ciedad. (51 ) 

(51) CFR. Rodr!guez Rodr!guez, Joaqu!n. Ob. Cit. Pag. 89 
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El consejo de administración debe funcionar con todos sus mie~ 

bros como órgano colegiado. En los estatutos se pueden fijar 

consejeros suplentes. 

Salvo pacto en contrario el consejero que primero sea nombrado 

será el presidente. A falta de éste ser~ el que siga en orden 

de la designación. 

Para que el consejo funcione legalmente deberá asistir por lo 

menos la mitad de sus miembros, y sus resoluciones ser~n váli

das cuando sean tomadas por la mayor!a de los presentes. En 

~aso de empate el presidente tendrá voto de calidad. ( art. 

143 L. G.S.M ). 

La ley establece determinados casos en los que los administra

dores son solidariamente responsables con la sociedad. Estos 

son: comprobar la realidad de las aportaciones hechas por los 

socios, del pago de dividendos, de la existencia, mantenimien

to de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo 

o información que previene la ley, del exacto cumplimiento de 

los acuerdos de las asambleas. (art. 158 L.G.S.M. ). 

Los administradores estan obligados a rendir un Informe anual

mente que incluya por lo menos: 
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a) Un informe de los administradores sobre ia marcha de ia 

sociedad en el ejercicio, as! como' sobre las pol !ticas 

seguidas por los administradores y en su caso sobre los 

principales proyectos existentes. 

b) Un informe en que se declaren y expliquen las principa

les pol!ticas y criterios contables y de información se

guidos en la preparación de la información financiera. 

c) Un estado que muestre la situación financiera de la so

ciedad a la fecha del cierre del ejercicio. 

d) Un estado que muestre debidamente expi icados y clasifica

dos los resultados de la sociedad durante el ejercicio. 

e) Un estado que muestre los cambios en la situación finan

ciera durante el ejercicio. 

f) Un estado que muestre los cambios en las partidas que In

tegran el patrimonio social acaecidos durante el ejercicio. 

g) Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la 

información que suministren los estados anteriores. ( art. 

172 L.G.S.M. ) . 
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A este informe se le agregar~ el de los Comisarios y asf los 

accionistas podr~n tener una información completa. ( art. 173 

L. G. S.M. ) . 

El articulo 85 de la Ley General de Titules y Operaciones de 

Crédito atribuye la firma social a los administradores, para 

toda clase de tftulos de crédito. 

3, Comisarios. 

La vigilancia que se lleva a cabe independientemente de 

\os administradores, est~ encargada a los Comisarios. 

De acuerdo al artfculo 164 de la L.G.S.M. el cargo de 

comisario debe ser revocable y tempera i. Una vez ter-

minado el pi azo de su encargo, no dejar~n de funcionar 

como tales, hasta no haber un sustituto, excepto s 1 se 

separan por causa de responsabi 1 id ad. 

Su cargo debe ser remunerado, lo cuál se fundamenta en 

el artfcuio 181 fe. 111. L.G.S.M., y en este mismo artf

culo se señala que la asamblea es quien los designa, de 

Igual forma que a los administradores. 

Para poder ser Comisario es necesario que no se Incurra 
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en alguna de las restricciones que establece el articulo 

165 de la ley G.S.M., que son: qué no estén Inhabilita

dos para ejercer el comercio; que no sean empleados de la 

sociedad o empleados de otra sociedad que sea accionis

ta en m~s de un 25% del capital social de la sociedad en 

cuestión, o los empleados de sociedades de las cuales 

la sociedad en cuestión tenga un 50%; que no sean parien

tes consagu!neos de los administradores en linea recta 

sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto 

y los afines dentro del segundo. 

El. objeto de este articulo tiende a evitar que los comi

sarios emitan juicios parciales, o erróneos, pero sin em

bargo respecto a los conocimientos que deba tener el co

ml sarlo, la ley es omisa y debido a sus funciones debiera 

exigirse un titulo de Contador PQblico. 

La ley tampoco exige que el cargo sea personal, por Jo que 

puede ser desempenado por medio de representante, o por 

medio de Instituciones fiduciarias. (52 ) 

" Una Interpretación extensiva del articulo 165 ya cita

do nos lleva a concluir que tampoco pueden ser comisarios 

el cónyuge de un administrador ni quienes estén ligados a 

él por parentesco civil. (53 ) 

(52) Cfr. Rodríguez, Rodríguez, Joaqu!n. Ob. Cit. P. 133 
(53) Mantilla Melina R. Ob. Cit. P. 419 
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Los comisarios deben otorgar caución de su manejo. La garan

tla puede consistir en depósito en dinero, acciones de la so

ciedad o con fianza.(54) La obligación de garantizar su man~ 

jo la establece el articulo 171 que remite al 152 de la L.G.S. 

M. sobre los administradores, que anteriormente se mencionó. 

Las facultades y obligaciones de los comisarios están estable

cidas en el articulo 166, y son: 

l. Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la ga

rantla que exige el articulo 152; dando cuenta sin demo

ra pe cualquiera irregularidad a la asamblea general de 

accionistas. 

11. Exigir a los administradores una información mensual que 

incluya por lo menos un estado de la situación financiera 

y un estado de resultados. 

111. Realizar un examen de las operaciones, documentación, re

gistro y demás evidencias comprobatorias, en el grado y 

extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia 

de las operaciones que la ley les impbne y para poder ren

dir fundamentalmente el d!ctámen que se menciona en el si

guiente Inciso. 

(54) ldem. Pág. 421 
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IV. Rendir anualmente a la asamblea general ordinaria de 

accionistas un informe respecto a la veracidad, sufL 

ciencia y razonabilidad de la información presentada 

por el consejo de administración a la propia asamblea 

de accionistas. Este Informe deberá incluir por lo 

menos. 

a) La opinión del comisario sobre si las pol!tlcas y cri

terios contables y de información seguidos por la sacie 

dad son adecuados y suficientes tomando en considera -

ción las circunstancias particulares de la sociedad. 

b) La opinión del comisario sobre si las pol!ticas y crite

rios han sido aplicados consistentemente en la informa -

ción presentada por los adminlstraaores. 

c) La opinión del comisario sobre si, como consecuencia de 

lo anterior, la información presentada por los administr! 

dores refleja en forma veraz y suficiente la situación 

financiera y los resultados de la sociedad. 

V.- Hacer que se inserten en la orden del d!a de las sesiones 

del consejo de administración y d~ las asambleas de ac -

cionlstas los puntos que crean pertinentes: 
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VI. Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de 

accionistas, en caso de omisión de los administrado

res y en cualquier otro caso en que lo juzguen conve 

ni ente; 

VII. Asistir con voz pero sin voto, a todas las sesiones 

del consejo de administración, a las cuales deberán ser 

citados; 

VIII. Asistir con voz, pero sin voto, a las asambleas de accio 

nistas; y 

IX. En general vigilar ilimitadamente y en cualquier tiem

po las operaciones de la sociedad. 

En resumen se podría decir que están encargadris de cuidar que 

se cumpla con la ley y estatutos, y de vigilar la actuación 

del consejo de administración. 

La responsabilidad de los comisarios en su encargo es indivi

dual, aun cuando puedan auxiliarse y apoyarse de ayudantes 

que permanezcan bajo su control y que ellos designen. (art. 

169 L.G.S.M. ) • 

Cuando un comisario tenga un interés opuesto al de la sociedad, 

debe abstenerse de toda deliberación o resolución, pues en caso 
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contrario es responsable por danos y perjuicios que se causen 

a la sociedad. (art. 170 que remite al 156 L.G.S.M. ). 

El articulo 171 entre otros artlculos remite al 160, 161, 162 

y 163 L.G.S.M, que se refieren a la responsabilidad de los ad 

ministradores, que es aplicable a los comisarios. 

En el articulo 160 L.G.S.M. se expresa que seran responsables 

solidarios de los que les precedieron si conocen de alguna irre 

gularidad y no Ja denuncian. 

En el ar~lculo 161 L.G.S.M. se senala que Ja responsabilidad s~ 

Jo podra ser exigida por ~cuerdo de la asamblea de accionistas 

excepto en el caso del art. 163, L.G.S.M. que dispone que el 

33% de capital, es decir Jos accionistas·que lo representen, p~ 

dran ejercitar acción de responsabilidad civil. 

En el articulo 162 L.G.S.M. se manifiesta que los administrado

res removidos por causa de responsabilidad sólo podran ser nom

brados nuevamente en el caso de que la autoridad judicial decla

re infundada la acción ejercitada en su contra. 

SegQn Mantilla Malina Ja institución del Comisariado es inQtil, 

pues generalmente el comisario es un compradre de los adminis

tradores que se limita a firmar Jo que se le pone en frente y 
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a cobrar honorarios. 

Ello se debe en gran parte al procedimiento de designaci6n del 

comisario ya que lo nombra la misma mayor!a y en el mismo mome! 

to en que se elige a los administradores, y esta mayorla al te

ner confianza en ellos, no ve la necesidad de designar persona 

que fiscalice sus actos. (55). 

(55) ldem. pAg. 421 
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CAPITULO CUARTO 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS Y ORGANDS DE ADMIN!STRA

CION. 

Del contrato de socled3d se desprenden derechos y obligaciones 

para los socios; as! como de la ley, y de las asambleas gene

rales de socios. 

El articulo 28 del Código Civil establece que: "Las personas 

morales se reglrAn por las leyes correspondientes por su escri

tura constitutiva y por sus estatutos". 

Los socios podr~n pactar derechos y obligaciones siempre que 

no contravengan las leyes. 

A) Derechos de los socio> y órganos de Administración. 

En la doctrina existe la tendencia uniforme de dividir los de

rechos del socio en dos grandes grupos: los de contenido pa -

trlmonial, y los de carActer administrativo. 

El maestro Rodrlguez Rodrlguez clasifica los derechos de los so

cios de la siguiente forma: 



97 

Patrimoniales y de consecución. Los primeros a su vez tienen 

dos categor!as que son: 

Principales 

a) dividendo 

b) cuota de liquidación 

c) aportación limitada 

Accesorios. 

a) Obtención de los titulas de las acciones 

b) canJe de acciones 

c) cesión de acciones 

d) obtención de acciones de goce 

Los derechos de consecusión comprenden los de administración 

y los de vigilancia. Los primeros son: 

a) convocatoria 

b) participación en asamblea 

c) redacción de la orden del d!a 

d) suscripción de nuevas acciones 

e) voto. 

Los de vigilancia se refieren a la suspensión e impugnación de 

acuerdos, aprobación del balance y denuncia de los comisarios. 

( 56) 

(56) Rodrlguez Rodrlguez, Joaquln. Ob. cit. pAg. 103 
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El derecho de dividendo esta fundamentado en el articulo 17 

de L.G.S.M. en el cual se dispone que no es valida la estipu

lación que prive a algún socio del reparto de ganancias. Es

te reparto debe estar de acuerdo a la aportación exhibida de 

cada acción (art. 117 2o. pfo. L.G.S.M.) En el articulo 112 

de la misma ley se estipula que las acciones conferiran igua

les derechos. 

Para poder realizar el reparto de utilidades es necesario que 

si hay pérdida en el capital, éste sea reintegrado o reducido 

previamente al mismo (art. 18 L.G.S.M.) y que éste sea aproba

do por la asamblea general de accionistas, (art. 19 L.G.S.M.). 

Cuando la asamblea general ordinaria de accionistas lo estime 

pertinente, y en los estatutos no se fije la obligación de 

repartir dividendos en el caso de haber utilidades, podra dis

poner que dichas utilidades se utilicen en la reserva o en 

nuevas inversiones. En este caso los socios no tienen derecho 

alguno para exigir que la asamblea lo acuerde. (57). 

Si no se toma en cuenta la formación de la reserva ya sea le

gal o fijada en los estatutos, los administradores seran soli

dariamente responsables, con las personas que recibieron uti

lidades de ellos. (art. 19 L.G.S.M.). 

(57) Idem. Cfr. Pag. 104 
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"El pago de los dividendos se harA contra presentación de los 

respectivos cupones, en moneda nacional de curso obligatorio, 

en el domicilio de la sociedad o en las instituciones bancarias 

con las que haya pactado el servicio de caja". (58). 

El maestro Mantilla Malina opina que no es lógica la autorlza

c!On legal· del articulo 127 L.G.S.M. que manifiesta que los 

certificados provisionales podr!n tener cupones, pues la vida 

de los titulas est6 limitada a un ano, y las utilidades se 

pueden repartir, al hacer su canje por los titulas definitivos. 

(59). 

Los dividendos garantizados según lo expone Rodrlguez Rodrlguez, 

son los que, cuando la sociedad emisora ~e acciones no alcanza 

a cubrir el mlnlmo previsto otra entidad abona las cantidades 

necesarias para que la emisora pueda efectuar su pago. (60).· 

Los dividendos preferentes son los que se pagan a acciones de 

voto limitado que en su oportunidad mencione, as! como a los 

bonos de fundador, y a las acciones de goce. 

(58) ldem. PAg. 105 

(59) Mantilla Malina, R. Ob. cit. P6g. 373 

(60) Cfr. Rodrlguez Rodrlguez. Joaquln, Ob. cit. P6g. 105 
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En algunas ocasiones se han emitido acciones de voto limitado, 

o preferentes, no participantes, es decir que una vez cubierto 

el dividendo fijo y acumulativo asignado, las utilidades que 

se obtengan se distribuirán exclusivamente entre los socios 

con acciones ordinarias. Esta práctica atribuye un interés o 

dividendo sujeto a que haya ganancias suficientes para cubrir

lo, por Jo tanto viola el articulo 17 de L.G.S.M. que estable

ce que no puede privarse a ningQn socio de las utilidades.(61) 

Hay otro tipo de dividendos denominados fijos o constructivos, 

que se fundamentan en el articulo 123 de L.G.S.M. que establ~ 

ce que ia sociedad puede pagar hasta un 9% anual sobre el va

lor de sus acciones durante un plaz6 máximo de tres anos. Ro

drlguez Rodrlguez opina que éstos no so~ propiamente dividen -

dos, con lo cual estoy de acuerdo ya que se cargan a gastos ge

nerales como lo estipula la Qltima parte de dicho articulo 

no a utilidades, por lo tanto mas bien es un interés. 

El desarrollo a cuota de liquidación es otro de los derechos 

patrimoniales. Esta procede al momento de la liquidación de 

la sociedad, cuando ya se hayan pagado las deudas sociales y 

el balance arroja un remanente. El reparto se hará en la pro

porción que establezcan los estatutos sociales, o en su defec

to en proporción a las sumas que hubieren aportado los socios 

para integrar el capital social. 

(61) Cfr. Mantilla Malina, R. Ob, Cit. Pág. 373 
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En el articulo 248 de L.G.S.M. dispone que una vez aprobado 

el balance general, (actualmente estado financiero), los li

quidadores procederán a pagar a los accionistas, contra la 

entrega de los tltulos correspondientes. Si los accionistas 

no cobran en el transcurso de dos meses a partir de la apro

bación del balance final, las cantidades que les correspondan 

se depositarán en una sociedad nacional de crédito, de acuer

do al articulo 249 de la misma ley. 

El derecho de aportación limitada de la sociedad anónima, se 

fundamenta en el articulo 87 de L.G.S.M. que manifiesta:• .•• 

de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones•. 

Los derechos de consecución protegen los derechos patrimonia

les del socio. Estos a su vez se dividen en los de vigilan

cia, y los de administración. Estos últimos se puede decir 

que sirven para participar en la adopción de acuerdos de la 

sociedad. 

De los derechos de administración el más importante es el de 

voto. Por medio de éste el socio expresa su voluntad en el 

seno de la asamblea, de cuya deliberación resulta la emisión 

de acuerdos sociales. 
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Como consecuencia de la estructura capitalista en las socle

.dades de capital, el voto se otorga a los socios en proporción 

a la participación económica que cada uno de ellos tiene en 

la sociedad. As! en el articulo 113 de L.G.S.M. se dispone 

que cada uno de ellos tiene en la sociedad. As! en el articu

lo 113 de L.G.S.M. se dispone que cada acción tiene derecho a 

un voto, con excepción de las acciones preferentes y las de 

goce que anteriormente expuse. 

Por su Importancia social, este derecho no puede ser derogado 

por la asamblea, ni puede ser objeto de renuncia por parte de 

sus titylares. 

Para ejercer el derecho es necesario que el accionista, al pre

sentar su titulo se Identifique. 

Las acciones de voto limitado deben preverse en los estatutos 

y sólo pueden votar en asambleas extraordinarias sobre las si

guientes fracciones del articulo 182 de L.G.S.M.: 

l. Prórroga de la duración de la sociedad. 

11. Disolución anticipada de la misma. 

111. Cambio del objeto de la sociedad. 

IV. Cambio de nacionalidad de la sociedad 

V. Transformación de la sociedad. 

VI. Fusión con otra sociedad. 
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El derecho de voto puede ser ~ercldo por medio de representan

te de acuerdo a la forma que dispongan los estatutos, o en su 

defecto por escrito. 

Esta representación no puede efectuarse por los administrado

res o comisarios dela sociedad. (art. 192 L.G.S.M.) 

Es nulo todo pacto que restrinja la libertad de voto de los 

accionistas. (art. 198 L.G.S.M.), pues al hacerlo se estarla 

encauzando a tomar determinada decisión, que en algOn caso 

obstaculizarla el funcionamiento de la sociedad. 

"El Onico modo de crear un v!nculo obligatorio entre un grupo 

de accionistas par; controlar el funcionamiento de la sociedad 

o para conseguir determinados efectos coh sus acciones, consis

te en la creación de una nueva sociedad, el patrimonio de la 

cual estará formado precisamente por las acciones que sus so

cios poseen en la otra sociedad; de esta manera, el represen

tante de la sociedad creada, para que sea dueña de las acciones 

ejercerá el derecho de voto precisamente en el sentido que la 

mayor la de sus socios haya determinado en la asamblea general. 

•cualquier otra combinación tropezará con el texto expreso del 

art!culo 198 de L.G.S.M.) (62). 

(62) Rodrlguez Rodr!guez, Joaqu!n. Ob. cit. Pág. 110 
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Cuando un accionista con su voto determine la realización 

de un acto que vaya en contra del interés social deber! abs

tenerse, de lo contrario ser! responsable de los daños y per

juicios que su voto hubiere ocasionado. (art. 196 L.G.S.M.). 

Los administradores y comisarios no podrAn votar en las deli

beraciones relativas a la aprobación de los informes que rin

da el comisario sobre las pollticas y criterios contables, 

que presente el consejo de administraci6n (art. !66 fe. IV 

L.G.S.M.), y de! informe que las sociedades anónimas presen

tarAn a la asamblea general de accionistas bajo la responsa

bilida~ de sus administradores (art. 172 de L.G.S.M.). En 

caso de contravenirse esta disposici6n, la resoluci6n ser! 

nula cuando sin el voto del administrador o comisario no se 

habrla logrado la mayorla requerida. (art. 197 de L.G.S.M.). 

Los administradores y comisarios que tengan un interés opues

to al de la sociedad, deberAn abstenerse de toda deliberación 

y resoluci6n. En caso contrario serAn responsables de Jos 

daños y perjuicios que se causen a la sociedad. (arts. 156 

y 170 de L.G.S.M.). 

En estos artlculos en general se puede decir que establecen 

una obligación de lealtad. 
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al socio con el objeto de que pueda informarse y denunciar 

las actividades sociales de los administradores o de cual

quier órgano de la sociedad, de manera que éstos observen 

el cumplimiento de sus tareas de un modo adecuado a la con

secución de sus finalidades sociales. (63) 

(63) Cfr. Rodrlguez Rodrlguez, Joaquln. "Tratado de Socieda

des Mercantiles". 5a. ed. Editorial Porrúa, S.A. México 

1977 pégs. 78 y 97. 
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B) Obligaciones de los accionistas y Organos de la Adminis

traci6n. 

La obligaci6n principal del socio es la de aportar la parte 

de capital que se pacta, al suscribir la acción. La aporta

ci6n puede ser en numerarlo, es decir en moneda del cuño co

rriente o en especie. 

La aportación resulta lmpllcita en la definición de sociedad 

que da el articulo 2688 del Código Civil para el D.F., el 

cual en su parte relativa dispone: " .•• los socios se obli

gan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la 

realizaci6n de un fin común ... " 

En el caso de sociedad anónima la responsabilidad es limita

da, es decir los socios solo responden por la cantidad que 

hubieren aportado, y en tanto no cubran la totalidad de lo 

que se hubieren comprometido a pagar, la sociedad funge co

mo su acreedora. 

En el caso de fundación sucesiva, el momento de pago se es

pecificará en el boletln de suscripción. 
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Cuando la fundación es slmult~nea y en los estatutos no se 

previene, ni en las acciones consta la forma y momento de pago 

de las exhibiciones pendientes, deber& hacerse una publicación, 

por lo menos 30 dias antes de la fecha señalada para el pago, 

en el periódico oficial que corresponda al domicilio social. 

Si en ese plazo el socio no paga, la sociedad Jo podrA deman

dar judicialmente. (art. 119 de L.G.S.M.). En el articulo 96 

de la misma ley, también se faculta a los fundadores para po -

der exigir judicialmente el pago, o tener por no suscritas las 

acciones. 

Rodrigu~z Rodriguez expone que el primer suscriptor asi como 

los sucesivos responderan solidariamente del pago de las exhi

biciones pendientes. Esta responsabilidad se extingue por el 

transcurso de 5 años contados a partir del momento en que se 

dejó de ser dueño de la acción. 

La sociedad puede demandar simultAneamente a los suscriptores, 

pero la ejecución deber& ser sucesiva, en función de la anti

gaedad de la suscripción. Se procede primero contra el mas 

reciente de los socios. (64). 

Si la sociedad considera incosteable o inconveniente el proce

dimiento judicial, puede proceder a la venta de los derechos 

del socio moroso (65), conforme al articulo 120 de L.G.S.M. 

(64) Cfr. Rodrlguez Rodriguez. Jóaquln. ob. c
3
i
7
t
6

. p&g. 110 
(65) Cfr. Mantilla Malina, R. Ob. cit. PAg. 
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que establece que dicha venta se hará por medio de corredor 

titulado y se extenderán nuevos titules o nuevos certificados 

provisionales para substituir a los anteriores. 

El producto de la venta se aplicará al pago de la exhibición 

decretada, y si excediere del importe de ésta, se cubrirán 

también los gastos de venta y los Intereses legales sobre el 

monto de la exhibición. El remanente se entregará al antiguo 

accionista, si lo reclamare dentro de un plazo de un ano, 

contado a partir de la fecha de la venta. 

Una vez que transcurra el plazo de un mes a partir de la fe

cha en que debió hacerse el pago de la exhibición y no se 

reclama judicialmente, ni se vende a un precio que cubra la 

exhibición, se procederá a la reducción del capital (art. 121 

L. G. S.M.). 

Otra obligación que se mencionó al tratar el derecho de voto 

es la de lealtad, por la que el socio debe actuarconforme al 

Interés social. 
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Sin embargo la sociedad funcionará de acuerdo a las decisio

nes tomadas por la mayorla, y su criterio imperará, salvo lo 

dispuesto por el articulo 201 L.G.S.M. sobre las minorlas, 

que manifiesta que los accionistas que representen el 33% 

del capital social podrán oponerse judicialmente a las reso

luciones de la asamblea general siempre que su demanda cubra 

los requisitos señalados, y que los reclamantes no hayan con 

currido a la asamblea o que hayan dado su voto en contra de 

la resolución. 

En cuanto a las obligaciones de los órganos de administración 

ademas .de la de lealtad mencionada anteriormente, esta la de 

ejecutar sus funciones cuidando de los intereses de la socie

dad, y presentar un informe financiero a los accionistas en 

la asamblea general. 

Información Financiera, 

Estado financiero es una representación de la situación eco

nómica de una empresa. En éste se debe incluir sus activos 

y pasivos detalladamente. 

Los administradores están obligados, como ya expuse a rendir 

un informe anual sobre éste. 
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Rodrlguez Rodrlguez opina que es el resultado de las activi

dades coincidentes y coordinadas de 3 órganos sociales; los 

administradores, comisarios y la asamblea general. En la 

distribución de facultades entre estos tres órganos corres

ponde a aquellos preparar el proyecto de balance, a éstos 

su revisión y dictamen y a la última su discusión y aproba

ción. (66). 

El informe de los administradores, as! como el de los comi

sarios debe estar a disposición de Jos accionistas por Jo 

menos )5 dlas antes de la fecha de la celebración de la 

asamblea. Y los comisarios tienen los 15 dlas anteriores 

a éstos 15 mencionados, para su revisión. (67) 

El informe de los administradores deber~ ser realizado en 

la asamblea dentro de los tres meses siguientes al cierre 

del ejercicio. 

La asamblea puede aprobar o no el informe financiero y modi

ficarlo en su caso. Una vez aprobado el informe de los es

tados financieros, deberan mandarse publicar junto con sus 

notas y el dictamen del comisario en el periódico oficial 

de la entidad donde tenga su domicilio la sociedad (art. 177 

L.G.S.M.). En el caso de que Jos accionistas que representen 

(66) Rodrlguez Rodrlguez, Joaquln. Ob. cit. Pag. 156 
(67) ldem Pag. 157 
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el 33% del capital social consideren tener insuficiente infor

mación sobre algún asunto se pospondrá la votación tres dlas. 

(art. 199 L.G.S.M.) 

Una vez aprobado el informe financiero, la asamblea obliga a 

la sociedad a atenerse a los resultados. Entre éstos, está 

el de que si el estado financiero arroja utilidades, se podrán 

repartir dividendos de acuerdo a lo que dispone la L.G.S.M. 

(arts. 19,20 y 21 L.G.S.M.) (68) 

Considero que ésta es la consecuencia mas importante debido 

al carácter de la sociedad anónima, sin demérito de las otras 

como serian la formación de la reserva legal, o la fijaciOn 

de la cuant!a de las cuotas de separación, por ejemplo. 

Después de 15 dlas de aprobado el informe financiero se debe 

publicar, junto con sus notas y el dictámen del comisario, en 

el periódico oficial en donde tenga su domicilio la sociedad, 

y se depositará copia autorizada en el Registro Público de Co

mercio, (a rt, 177 L, G, S.M.). 

(68) Cfr. Rodrlguez Rodr!guez, Joaquln. Ob. cit. Pág. 158 



CAPITULO QUINTO I 12 

ANALISIS DE DECRETO Y DE LA EXPOS!CION DE MOTIVOS DEL MISMO 

El decreto expedido por el C. Presidente de la RepQbl lea Mexi

cana, señor Miguel de la Madrid Hurtado el dla 30 de Diciembre 

de 1982, en gran parte se dirige a determinar la obligación de 

la sociedad anónima a la conversión de tltulos emitidos por la 

misma, en el sentido de que en lugar de ser acciones al porta

dor sean nominativas. 

La iniciativa del decreto tiene como antecedentes en el Diario 

de Debates, los siguientes: con fecha !O de Diciembre de 1982, 

por conducto del señor Licenciado Manuel Bartlett Dlaz, minis

tro de !'a Secretarla de Gobernación, fue presentada a la C~ma

ra de Diputados la iniciativa del decreto en cuestión. En di

cha iniciativa se esgrimen los siguientes argumentos: 

Con fundamento en el articulo 27 Constitucional, que manifies

ta el derecho de la Nación para imponer a la propiedad privada 

las modalidades que dicte el Interés público, es necesaria la 

conversión de los tltulos que amparan las acciones, para cono

cer a los dueños de los mismos y la actividad productiva que 

real izan. 
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Por motivos que dicta el Interés público, respetando lo esta 

blecldo por la Constitución Polltlca, sin violar los derechos 

derivados de la propiedad privada, se deben convertir los ti

tulas. 

Para efectos de cumplir con lo establecido por el articulo 31 

fe. IV Constitucional, se pide que haya conocimiento de los 

dueños de los titulas, para as! lograr de forma m&s eficiente 

cumplir con la justicia fiscal. De esta manera la Administra

ción Pública conociendo a los dueños o titulares, puede deter

minar su capacidad económica y cuantlf lcar su contribución al 

Estado .. (69). 

la Iniciativa del decreto fue distribuida entre los ciudadanos 

diputados, por la Oficial la Mayor, y turnada a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público y de Comercio de la C&mara antes 

mencionada, para su estudio y dictamen. 

El 16 de Diciembre de 1962, después de amplia dlscusion en el 

seno de la Comisión, se formula el siguiente dict&men con apo

yo en las consideraciones, que a continuación se expresan: 

Por las necesidades económicas que exlst!an en la Edad Media 

surge el anonimato mercantil y se perfecciona a principios de 

la Edad Moderna, pero actualmente se ha ido eliminando y en 

algunos paises ya no existe. 

(69) Cfr. Diario de Debates de Diciembre 11 de 1962. Año I.T. 

l. No. 49 p&gs. 60, 61 y 62. 



114 

Los gobiernos nacionales han venido exigiendo que se elimine 

el anonimato de algunas !reas prioritarias de la actividad 

econ6mlca y han introducido la nomlnatlvldad para asegurar que 

la propiedad privada tenga las modalidades que dicta el inte

rés pliblico. 

Es de indiscutible interés público y exigencia constitucional 

lograr la transparencia en los ingresos personales para que 

se cumpla con lo establecido por el articulo 31 Constitucional, 

en el sentido de que los mexicanos contribuyan proporcional y 

equltatlvamente para satisfacer los gastos públicos. 

El hecho detener acciones nominativas proporciona la poslblll

lldad que conocerse entre sf, al interio·r de la sociedad' 

Habiendo sido aprobado en el seno de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Comercio, el dict~men en cues

t16n para la reforma y adici6n de diversas disposiciones de 

car!cter mercantil respecto a la ellmlnaci6n del anonimato de 

los tftulos-valor, y el proyecto correspondiente, el ciudadano 

diputado Abraham Cepeda lzaguirre actuando por la Comlsl6n de 

Hacienda, propone un dict~men complementarlo de dicho proyecto 

que establece lo siguiente: 
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"Se derogan las disposiciones que se opongan a lo dispuesto 

por el presente decreto. 

En todos aquellos ordenamiento legales distintos a éste en 

donde se menciona las acciones, bonos de fundador, las obli

gaciones y los certificados de depósito como titulas-valor, 

al portador deberá entenderse como referidos a nominativos•. 

No podrán seguir circulando los titulas de crédito o ejercer 

los derechos que emanen de ellos a partir del lo. de enero 

de 1984 si no se convierten en nominativos. Si la emisora 

se niega a realizar el cambio, para ejercer los derechos, 

deberán los accionistas depositarlos en el Instituto Nacio

nal para el Depósito de Valores, quedando dicho Instituto 

autorizado para expedir certificados de depósito nominativos 

que amparen los titulas de crédito al portador depositados. 

Dichos certificados no será~ negociables y se regirán por el 

Capitulo IV Titulo 1 de la Ley General de Titulas y Operaci~ 

nes de Crédito. Podrán las emisoras canjear los certifica

dos por titulas nominativos. Los titulares de los titulas 

que se encuentren en esta situación deberán manifestarlo an

te la Dirección General de Fiscalización de Ja Secretarla de 

Hacienda. 
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Una vez dispensada la lectura del dictámen complemantarlo por 

los ciudadanos diputados por medio de votación económica se 

le solicita que pase a discusión el dictamen principal junto 

con el complementario. 

El C. Diputado David Drozco Romo en uso de la palabra manlfle~ 

ta que esta en contra del cambio de las acciones a nominativas, 

pues se perjudicarla gravemente el mercado especifico y contr~ 

lado de la Bolsa de Valores como el mercado abierto, aquel 

en donde se transmiten las acciones sin entrar en bolsa. 

Las emp~sas en !a.actualidad tienen grandes dificultades para 

conseguir créditos y una forma complementarla de financiamien

to es la colocación de acciones entre el pOblico. (70). 

Después de amplia discusión de los puntos a favor y en contra, 

sostenida por los senores diputados, se aprueba el presente de

creto y sale publicado en el Diario Oficial el 30 de Diciembre 

de 1982. 

(70) Cfr. Diario de oebates de 18-XII-82 Ano L.T.l. No. 53 

pags. 4 a 8. 
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En cuanto a los puntos que fueron discutidos a favor se en

cuentra el de interés pGblico. Entre algunos de los pocos 

autores que encontré que estudian sin definir al interés pG

blico (ai tratar las limitaciones a la propiedad privada), 

manifestando que: "ia norma de derecho administrativo tutela 

inmediatamente el interés pGblico•. "El derecho administra

tivo regula relaciones de interés público". (71). 

Otro de los autores es el maestro Gabino Fraga, quien al ha

blar de servicio público, manifiesta, que éste se realiza 

mediante una actividad dedicada a satisfacer el interés pú

blico ~specialmente, aún cuando to~as las actividades esta

tales deben hacerlo, sin ser ésto, monopolio del Estado (72) 

El autor Manuel Maria Diez expresa que'hay varios tipos de 

interés, entre ellos se encuentra el jurldico, ei cual está 

garantizado por el derecho objetivo que se determina por el 

interés general, pero que a veces cuida del interés particu

lar. Al garantizar el interés general se garantizan también 

los intereses de los habitantes como miembros del Estado, 

pero no surgen derechos subjetivos. Es decir cuando ia si

tuaciOn de un particular hace surgir un interés personal o 

especial conectado o relacionado con el general, aquel esta-

(71) Mari en Hoff, Miguel. S. •tratado de Derecho Admini strati 
vo• Tomo IV 2a. Ed. actualizada. Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, Argentina Pag. 28 

(72) CFR Fraga Gabino " Der Administrativo vigésima EdlciOn Ed. 
Porrúa S.A. México 1980 P!qs, ~2. i3, 
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r& protegido por el derecho objetivo, mas no por el subjEti

vo. A este tipo de interés le llama legitimo y lo define co

me: "el interés individual directamente vinculado al interés 

pQblico, y protegido por el ordenamiento jurldico solamente 

a través de la tutela jurldica de éste Oltimo•. (73). 

"En el interés legitimo, el particular se encuentra siem

pre en relación con el interés público. 

"Todo administrado tiene un interés legitimo cuando existe 

una no'.ma que establezca limites y condiciones a la actividad 

de la administración pOblica . 

.•• "En el interés legitimo el titular del recurso acciona en 

defensa de la norma lesionada pero que beneficiaba a otros. 

( 74). 

(73) Diez Manuel Maria. "Derecho administrativo. Tomo V. Ed. 

Plus Ultra Buenos Aires, Argentina 1971 P&gs. 3DO 

(74) ldem, Pag. 299 
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"Cuando hay un vinculo directo entre el interés y Ja voluntad 

hay un derecho subjetivo. Cuando este vinculo falta por cuan

to la norma no ha sido dictada para exclusiva tutela del In

terés, entonces no puede hablarse de derecho subjetivo sino 

de Intereses". 

"En Jos derechos subjetivos el Interés es particular, personal 

y excluyente. En los derechos objetivos el interés general es 

Indefinido, es la suma de intereses individuales anónimos". 

( 75). 

Como Jo expuse no hay una definición de Jo que se puede enten

der por interés público, sin embargo este término es usado por 

legisladores y pollticos y puede prestarse a diversas inter -

pretaclones del mismo. 

Otra de los argumentos sobre los que se apoya es el de trans

parencia y justicia fiscal, como lo señalé anteriormente. En 

este aspecto la autoridad hacendaria busca un mayor control 

(75) Idem. P~g. 301 
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sobre Jos ingresos de los accionistas, pues no obstante que la 

empresa como sociedad anónima est~ obligada a retener a cual

quier persona flsica, como miembro de la sociedad una determi

nada cantidad tanto por pago de dividendos como por enajena

ción de acciones, Ja autoridad hacendaria no tenla conocimien

to de quien recibla estos pagos (pues la constancia de reten

ción se daba en función al número del titulo) y daba lugar a 

la omisión por parte de los titulares de su declaración y pa

go correspondiente de impuestos en su caso. 

Por lo que respecta al anonimato se reduce su campo pues, aun

que para los particulares sigue siendo desconocida la identi

dad de los socios, la autoridad hacendaria si va a tener 

acceso a esa información. Sin embargo creo que para la gran 

mayorla que son los particulares, sigue siendo anónima la so

ciedad, 

Habiendo señalado los puntos sobresalientes argumentados a 

favor, en la exposición de motivos, enseguida expongo Jos ar

tlculos que el decreto contiene. Fue publicado en el Diario 

Oficial el dla 30 de Diciembre de 1982. 

Señala que: 
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"Establece reforma y adiciona diversas disposiciones de car4c

ter mercanti 1. 

Articulo Primero.- Se reforman los articulas 209 primer p4-

rrafo, 210 fracciones IX y X que pasan a ser X y XI respecti

vamente, 228-1 lo. p4rrafo, 231 fracción IX, 232 fracción lo. 

238 primer p4rrafo, de la Ley General de Titulas y Operacio

nes de Crédito; se adicionan los articulos 32 con un Oltimo 

p4rrafo, 210 con la fracción 1 pasando las actuales fracciones 

de la lo. a la X a ser de la 11 a la XI respectivamente, 228-n 

con una fracción pasando las actuales fracciones de la 1 a 

la X a ser de la 11 a la XI respectivamente de la citada ley 

y; se derogan el segundo pArrafo del articulo 238 de la mencio

nada Ley para quedar como sigue: ... 

Articulo Segundo.- Se reforman los articulas 108 en su enca

bezado, 111, 125 fracción J, 127, 128 en su encabezado, 130, 

129, 131, 209 y 249 de la Ley GEneral de Sociedades Mercanti

les; se adicionan los articulas 108 con una fracción 1 pasando 

las actuales fracciones dela 1 a la VI a ser de la 11 a la VII, 

respectivamente, de la citada Ley y; se derogan el primer~ y 

cuarto pArrafos del articulo 117, )a fracción IV del articulo 

128 y el 218 de la mencionada Ley ••• •· 
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Todos los cambios, que son en su mayor parte de reforma y adl

clOn, llevan a regular acciones, bonos, certificados de depo

sito, obligaciones nominativas únicamente. 

Finalmente los artlculos transitorios establecen. 

"Articulo Primero.- El presente decreto entrara en vigor en 

toda la República el lo. de Enero de 1983. 

Articulo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se 

opongan a lo dispuesto por el presente decreto. 

En todos aquellos ordenamientos legales distintos a éste, en 

donde se mencionen las acciones, los bonos de fundador, las 

obligaciones y los certificados de depósito, como titulas de 

valor al portador, debera entenderse como referidos a nomina

tivos". 

Con este articulo se preve que todo ordenamiento legal esté 

de acuerdo con el presente decreto, en lo que se refiere a 

los titulas en cuestión. 
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"Articulo Tercero.- Las sociedades podrAn emitir accclones 

y obligaciones al portador hasta et 31 de Marzo de 1983, siem

pre que dichas acciones y obligaciones se hubieren emitido en 

virtud de acuerdo de asamblea general de accionistas de la 

emisora, tomado antes del 10 de Diciembre de 1982, lo dlspuei 

to en este articulo no es aplicable tratandose de sociedades 

mercantiles de capital variable. 

Articulo Cuarto.- Las acciones, los bonos de fundador, las 

obligaciones, los certificados de depósito y los certificados 

de participación, emitidos al portador con anterioridad a la 

fecha d·e entrada en vigor del presente decreto deberAn ser 

convertidos en nominativos por las emisoras cuando los titu

lares de tos mismos as! lo soliciten, sin necesidad de acuer

do de asamblea. 

A partir del lo. de Enero de 1984, los titules de crédito al 

portador a que se refiere este articulo no podran seguir cir

culando o ejercerse los derechos que los mismos lleven Incor

porados, sino se convierten en nominativos. Cuando las emi

~oras de dichos titulas se nieguen a convertirlos en nomina

tivos , para ejercer los derechos que llevan incorporados 

deberan depositarse en el Instituto Nacional para el Depósito 

de Valores quedando autorizado dicho Ihstituto para expedir 
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certificados de depósito nominativos que amparen ~s t!tulos 

de crédito al portador, depositados dichos certificados ten

dran el carActer de t!tulos de crédito no negociable y se re

glrAn por las disposiciones del capitulo VI del Titulo de 

la Ley General de Titules y Operaciones de Crédito. Los ti

tulas de crédito depositados en los términos de este p6rrafo 

se canjearAn por titulas nominativos emitidos por la sociedad 

emisora. Asimismo los titulares de los t!tuios que se depo

siten en tos términos de este pArrafo deberAn presentar avlso 

ante la Dirección General de Fiscalización de la Secretarla 

de Hacienda y Crédito Público, manifestando la negativa de la 

emisorij de convertir a nominativos los t!tulos expedidos al 

portador. 

A partir del lo. de Enero dei984 las emisoras de titulas de 

crédito al portador a que se refiere este articulo, no podrAn 

pagar los intereses o dividendos o permitir el ejercicio de 

los derechos derivados de dichos t!tulos, mientras no se cum

pla respecto de los mismos con lo dispuesto en el pArrafo an

terior•. (76) 

Posteriormente el dla 30 de Diciembre de 1983 saliO publicado 

el siguiente decreto: 

(76) Diario Oficial de 30 de Oictembre de 1982 Pag. 11, 12 y 

13. 
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Articulo Vigésimo.- Se reforma el articulo cuarto transitorio 

del decreto que establece, reforma y adiciona diversas dispo

siciones de carActer mercantil, de 22 de Diciembre de 1982 ••• 

Para quedar como sigue: 

Articulo Cuarto.- Las acciones, los bonos de fundador, las 

obligaciones, los certificados de depOsito y los certificados 

de participaciOn emitidos al portador, se convierten en nomi

nativos por ministerio de ley, sin necesidad de acuerdo de 

asamblea~ 

l. La converslOn se formalizara, a petición de los tenedores 

de los titulas por: 

l. El presidente o el secretario del consejo de administración, 

entre los que habr6 solidaridad pasiva, o en su caso, por el 

administrador único de la sociedad; 

2. El o los comisarios de la sociedad. 
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3. El Instituto para el Depósito de Valores, respecto de los 

titulas que tenga o reciba en depósito, conforme a las dispo

siciones aplicables de la Ley de Mercado de Valores; 

4. Las instituciones de cr~dlto, respecto de los titulas que 

tenga o reciba en depósito; 

5. Los notarlos o corredores pOblicos titulados; 

6. Las casas de Bolsa·, respecto de titulas Inscritos en el 

Registro Nacional de Valores e Intermediarios; 

7. Los COnsules mexicanos, respecto de titulas que se encuen

tren en el extranjero; 

8. Los representantes comunes de Jos tenedores, tratandose 

de obligaciones y certificados de participación; y 

9. La autoridad judicial. 

JI La formalización en nominativos de los titulas al portador 

se realizara mediante anotaciOn en los titulas al portador de 

su conversión en nominativos, con expresión del nombre, nacio

nalidad y domicilio del titular; la menclOn de este articulo 
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como fundamento legal para llevar a cabo la conversión, as! 

como el lugar y fecha en que se realice y el caracter y la 

firma de quien la lleve a cabo. 

En los casos precedentes, la emisora lnscriblra a los titula

res en el registro correspondiente en la Inteligencia de que 

las personas mencionadas en el Inciso 1 de la fracción ante

rior seran responsables de los daños y perjuicios que ocasio

nen al tenedor, por la negativa para efectuar dicha inscrip

ción. 

Se considerara que los cupones son nominativos, cuando Jos 

mismos estén identificados y vinculados por su nOmero, serle 

y demas datos con el titulo correspond1ente. Unlcamente el 

legitimo propietario del titulo nominativo o su representan

te legal, podra ejercer contra la entrega de los cupones co

rrespondientes, los derechos patrimoniales que otorgue el 

titulo al cual estén adheridos. 

111. A partir del Jo. de enero de 1985, los titulas de cré

dito al portador a que se refiere este articulo no podran se

guir circulando, ni se podran ejercer los derechos incorpora

dos a los mismos, ni cobrar ni pagar intereses o dividendos, 
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a menos de que se formalice su conversión en nominativos. 

Los notarios, fedetarios, as! como los encargados de los re

gistros pQblicos, deberan abstenerse, bajo pérdida de lapa

tente, autoruación o empleo, de protocolizar, dar fé o re

gistrar, respectivamente, actos relativos a los titulas de 

crédito al portador mencionados en el parrafo primero de es

te articulo. 

!V. La formalización en nominativos de los t!tulos al por

tador ~s de interés pQblico y no causara contribuciones fe

derales o locales. 

V. Los tenedores de los titulas al portador daberan presen

tar aviso a la Secretarla de Hacienda y Crédito PQbllco, ma

nifestando la negativa de las personas mencionadas en la 

fracción para convertir en nominativos los t!tulos de que 

se trate (77). 

El articulo 4o. transitorio del Decreto publicado el 3D de 

Diciembre de 1982 lleva a que los poseedores de los titulas 

tengan bajo su responsabilidad la solicitud de la conversión 

(77) Diario Oficial de 30 de Diciembre de 1983 pags. 90 y 91 

2da. Sección. 
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de los tltulos, y no especifica sanción alguna, para la nega

tiva de la emisora a dicho cambio. 

·En el decreto que reforma al articulo 4o. antes señalado, que 

fue publicado el 30 de Diciembre de 1983, se establece el cam

bio por ministerio de ley, y quien especlficamente tendrá la 

responsabilidad de formalizar la conversión a petición del ti

tular. AdemAs señala en que forma quedará asentado en el ti

tulo. 

Por otro lado amplia el plazo de conversión de los tltulos, 

pero con la advertencia de que de no hacerlo, no se podrán 

ejercer los derechos Incorporados en los mismos, y da la posl

bi l idad a los tenedores de los titules de acudir a la Secreta

rla de Hacienda y Crédito PObllco a manifestar la negativa de 

quienes están obligados a hacerlo. 

En el caso de los fedatarios, notarios y encargados de los re

gistros pObiicos establece una sanción para el caso de reali

zar algQn acto con los titules señalados, sin su previa conver

sión. AdemAs responsabiliza de daños y perjuicios a todos los 

mencionados en el inciso uno del articulo 4o. transitorio, en 

cuestión. 
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Senala que no se causarAn contribuciones lo que evita que ha

ya lugar a cobros indebidos, o que sea pretexto para no hacer

lo. 

Con este Gltlmo decreto se afina Ja regulaclOn con respecto 

al cambio de acciones del portador o nominativas. 
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CONCLUSIONES 

En la cultura del imperio romano existió una figura que puede 

servir como antecedente de la sociedad en general, pero no de 

la sociedad anónima. 

En la Edad Media fue aproximadamente en el siglo XV cuando se 

forman agrupaciones que ten!an caracteres similares a la so -

ciedad anónima. Posteriormente los Estados Nacionales forman 

compan!as coloniales que por sus caracter!stlcas pueden servir 

de antecedentes de la sociedad anónima. 

En la Nueva Espana .la organización de las compantas coloniales 

le heredamos de Espana. Nuestra legislación en el México In

dependiente fue en primer término las Ordenanzas de Bilbao y 

en 1854 se publica nuestro primer Código de Comercio que ya 

contempla la regulación de la sociedad anónima. 

Los elementos esenciales de la sociedad anónima son: denomina

ción, objeto, nacionalidad, duración, capital, socios y órganos 

de administración, pues un grupo determinado de personas con 

capital pueden planear su objeto social y forma de administra

ción, de acuerdo a sus necesidades y encontrar una denominación 

con la que puedan actuar como persona moral. 
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La denominación no debe hacer referencia al nombre de nlngOn 

saeto, pero puede sugerir el objeto social. 

La forma de constltucl6n de una sociedad anónima m6s coman es 

la simultanea. 

El capital es esencial pues el objeto de la sociedad va enca

minado a obtener lucro y por lo tanto el elemento personal que

da en segundo término, pues Incluso la responsabilidad queda 

li~!tada a la aportación de capital que cada socio efectOe. 

El elemento capital debe contener realidad pues de ello, auna

do al Informe financiero dependen consecuencias tales como la 

realización del objeto social en general, as! como el reparto 

de utilidades y la liquidación. 

Para ello se puede reducir o aumentar el capital, cumpliendo 

ciertos requisitos y ayudar as! a evitar fraudes a terceros, al 

Estado o a los mismos socios. 

La acci6n,va estrechamente ligada al capital pues la primera 

representa una fracción del mismo, adem6s de los derechos y 

obligaciones del saeto. 
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De acuerdo a las necesidades de cada sociedad, se pueden emi

tir diversas clases de acciones. Entre ellas se encuentran 

las acciones de goce y las de trabajo, que no se pueden con

siderar como acciones propiamente pues no representan una 

fracción del capital. 

La administraciOn de la sociedad tiene como base la asamblea 

general pues es ah! donde se resuelve sobre qué tipo de admi

nistraciOn regtra a la sociedad y a quiénes o a quién se nom

bre como consejeros o administrador único en su caso. 

De entre los derechos mas importantes esta el pago de dividen

dos y reparto del haber social, as! como el de voto con el 

cual el socio tiene derecho de intervenjr en los acuerdos que 

se tomen en el seno de la asamblea. 

La obligación principal del socio es la de alJur·•a"v" pecunia

ria para formar el capital social. 

El argumento presentado en las consideraciones para el proyec

to del decreto en cuestión, de interés público, es un concepto 

aún no definido por lo que se le puede adjudicar diversas ace~ 

clones. 
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Con respecto al anonimato al exterior de la sociedad, como no 

hubo reformas en cuanto a la denominación puede seguir formán

dose libremente. Sin embargo al interior de la sociedad van a 

poder conocerse los socios entre si. 

El argumento más fuerte y de mayores repercusiones del mencio

nado decreto es el de transparencia y justicia fiscal, funda

mentado en el articulo 31 Constitucional pues la autoridad ha

cendarla va a tener un mayor control sobre los accionistas en 

relación al pago de impuestos. 

Yo pienso que este decreto no tiene grandes repercusiones que 

signifiquen un cambio significativo en la regulación de la so

ciedad anónima. Excepto en la cuestión fiscal por lo que hace 

al pago de Impuestos de las utilidades de la sociedad y en qué 

porcentaje, as! como entre quiénes se realizan compraventas de 

acciones, pueden tener mayor control sobre los contribuyentes. 
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