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lNTRODUCCION 

Ld ~ociedad Andnima se desarrolla en nueotcos días como la 

gran institución armonizadora de loa esfuerzos y recursos individua

les, constitu~éndoae en el medio idóneo para loqrar objetivos lna)

canzables para el particular aislado. 

Laa bondades que ofrece esta forma de organitaci6n han sldü 

el génesis y fundamento de su vasta evolución y aceptaci6n en el ám

bito comercial contemporáneo. 

Con el avance de las relaciones mercantiles en la a e tu a 1 i

dad, y de las. normas jurídica& que las regulan, se ha incre111entado 

la participación de las acciones de las sociedades anónimas como 

bienes de comercio. 

Por su propia naturaleza, es lndiaoluble el nexo entre la 

acci6n y la sociedad emisora. Bs poc- ello que en este estudio nos 

enfocamos al análisis del status o calidad de accionista y de los 

detechoa que esta calided i•Plica, especifica•ente loa relativos e 

la asistencia a las Asambleas Generales y el derecho de voto en las 

mismas, cuando intervienen circunstancias que son las excepciones al 

ejercicio de las facultades que, en una aituaci6n normal, cotreepon

den al accionista. 

Sin embargo, para lle9¡n al teaa aedular antes propuesto, 

consideramos indispensable analiaar loa aapeotoa generales de la so

ciedad an6nima, de la asamblea de acclontataa, como 6r9ano social, y 

los derechos y obligaciones de los soo loa. Par t. icu lar relevancia 

tiene el estudio de la acci6n, principa.L•ente en lo relativo a su 



"" 
naturaleza jurídica, fundamentalmente por las implicaciones que 

surgen en casos especiales, pero que día con día tienen mayor 

aplicaci6n en nuestra práctica jurídica. 

En conclusi6n, con el presente análisis, pretendemos 

establecer las bases y consideraciones jurídicas que han de tomarse 

en cuenta para determinar, en algunos casos de excepci6n, a quL-en 

corresponde ejercitar los derechos de asistencia y voto en las 

Asambleas Generales de Accionistas, facultades que algunas veces se 

reconocen como inherentes a la calidad de socio y, en otros casos, 

como consecuencia de relaciones o actos jurídicos externos y ajenos 

a la sociedad. 
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8. Diaolucidn y Liquidación. 

8.1 Diaolucidn. 

8.2 Liquidación. 



Cl\PI'l'ULO 

CONCEPTOS FUHDAMENTl\LES DE LI\ SOCIEDAD ANONIMA 

l.. Antecedentes Históricos. 

En la historia de la humanidad, el comercio aparece como 

una necesidad. La forma primitiva para comerciar fue el trueque, el 

cambio de unos objetos por otros. Posteriormente, aur90 la diviei6n 

del trabajo, la distribución de actividades que beneficia a la comu-

nidad, por lo que el comercio en general toma mayor importancia, 

transformándose de comercio individual en comercio colectivo. 

Sin embargo, resulta importante señalar que la aparición 

::a del Derecho Mercantil no coincide hiot6ricamonte con la aparición 

... 

del comercio, ea este último, el punto de partida histórico del pri-

mero. 

Siguiendo a Joaquín Rodríguez Rodr{guez, 1 podemos di-

vidir en cuatro etapas el desarrollo histórico de las sociedades: 

Primera etapa.- La& sociedades se constituyen con car&cter 

transitorio y en forma ocasional para conseguir un fin concreto y 

determinado, que debe realizarse en un plazo breve. La sociedad se 

extingue al conseguirse el fin. 

l. Joaquin Rodríguez y Rodc!guez, Tratado de Sociedades Mercanti
les, Editorial Porrúa, Háxico, 1977, Paga. 3 y 4 
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Segunda etapa.- Esta etapa se caracterlza por el carácter 

permanente que se pretende e~ las socied~des que aparecen en el seno 

del comercio, predominando dos formae1 la sociedad colectiva y la 

sociedad en comandita. 

Tercera etapa.- Durante los siglos XVII a XIX aparecen y se 

perfeccionan las sociedades de capital, etapa en la cual las socie

dades mercantiles alcanzan su plenitud y madurez. 

Cuarta etapa.- Aparecen las aociedades de economía mixta en 

el siglo XX, en las cuales el Estado interviene activamente en las 

actividades mercantiles, y en las grandes concentraciones industria

les. 

Es frecuente que diversos autores citen numerosos antece

dentes de las sociedades que se manifestaron en el Mundo Antiguo1 

De los egipcios se dice que no era un pueblo propiamente de 

comerciantes. En cuanto a las sociedades, surgen como estructuras 

muy primitivas cuando el comercio va incrementando su importancia en 

virtud a las lejanas expediciones y se disuelven tan pronto como la 

operación que la motivó concluye. 

Los árabes y loa judios practicaron una forma de comercio 

que se fundamentó en el monopolio en favor de los grandes príncipes 

y reyes. 

En la India, en un principio se vio limitada la libertad de 

comerciar para los artesanos y pequenos comerciantes, hasta que, 

superando el primitivo período, el Código Manú y otros libros sagra

dos, llegaron a incluir reglas comerciales, principalmente en lo que 

bf respecta a empresas marítimas que favorecían la reuni6n en corpora-
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ciones que paulatinamente fueron negociando con chinos, persas y 

&rabea. 

No obstante, se atribuye a los fenicios el origen del co-

marcio marítimo, creando la primera organización económica de trdfi-

co internacional, toda vez que fueron los primeros que cruzaron la 

cuenca del Mediterráneo para intercambiar productos con fines de 

lucro. 

El Código Hammurabi se constituye en uno de los anteceden-

tes mds importantes en Babilonia, en virtud a que establece una 

especie de sociedad en participación. Del11porte 2 nos proporciona 

un interesante testimonio de estas sociedades mediante las cuales se 

confía dinero para hacerlo fructificar con el negocio, o se reJ!lite 

mercancía para realizar su venta a un comisionista que aporta sus 

aptitudes, au experiencia y su crédito. 

Llegando a la primera dinastía babildnica, el propio Dela-

porte encuentra el •co~trato de sociedad en la civilización aumerio-

arcadia bajo la forma de agrupación de dos o m&a personas para com

prar un campo,• 3 pero sin indicarse las condiciones de la empresa. 

Loe socios no necesariamente aportan un capital y con frecuencia 

piden prest11da la cantidad para la realización de las proyectadas 

operaciones, oblig&ndoee solidariamente a reembolsarla. Al disol-

verse la sociedad, ganancias o pérdidas se partircS.n segdn el conve-

nio estipulado al constituirse la sociedad, y la liquidación será 

2. Dela.porte, Mesopotamia, La Civilización Babilonica y Asiria, 
citado por Clemente Soto Alvarez, Prontuario de Derecho Mercan
til, pag, · 1. 

3, Delaporte, op, cit. pag. 7. 
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universal. En caso de inconfocmidad de alguno de los socios, se 

procedía a hacer las declaraciones ante la autoridad judicial, man .. 

d&ndose a las partes al templo a prestar juramento. 

Por lo que respecta a Grecia, se dice que existía una so-

ciedad con estructura similar a la moderna comandita, oreada a pro-

pósito de la explotación minera. Sin embargo, las empresas marítimas 

prevalecían en el comercioJ los capitalistas, uno o varios, presta-

ban dinero en garantía de la carga de un buque, debiendo ser devuel

tos el capital y sus beneficios al regreso de la nave. 4 

oesde los tiempos de la antigua Grecia, mencionan Puente y 

Calvo, 5 encontramos una corriente embrionaria hacia la actividacl 

comercial en la formación de la "Etanas", que eran sociedades de 

1::, socorro, cuyos miembros eran llamados "eranitas", pero no son pro-

.... 

piamente sociedades. 

Roma, por su parte, fue la heredera directa de las insti-

tucionee de Grecia, pero creadora de un complejo e importante sis-

tema jurídico del cual perduran múltiples conceptos e instituciones. 

Generalmente, en Roma se sen,tía desprecio por aquellos que 

se dedicaban a las actividades comerciales en pequeña escala, que 

eran los libertos y muy escasamente los plebeyos libres. Sin 

4. Alberto Mario Caletti, Manual die Sociedades Mercantiles, Ed. 

5 • 

Roque de Palma, suenos Aires, 1956, pag. 6, citado por Carlos 
Campean, ª'gimen Jurídico de las Sociedades Extranjeras en M'
xico, 1971. 

Arturo Puente F. y Octavio Calvo M., Derecho Mercantil, Edito .. 
tial Banca y Comercio, M4xico, 1941, pag. 52. 
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.. embarqo, afirma Mantilla Holina, 6 •es aparente el desprecio de los 

.-, 

romanos al comercio, ya que solo se reflejaba en contra del comercio 

en pequeños "Mercatura si tenniue sordida putanda est1 sin magna et 

copiosa non est admodum vituperanda" (Ciceron, De Off iciis, r, 

XLII)"· Las características de la asociación fueron, principalmente, 

la simplicidad y temporalidad. 

Según Cuq, 7 en Roma el contrato de sociedad se desarroll6 

en tres faces, aparecen1 a) sociedades financieras de proveedores de 

armas, de empresarios de obras públicas, de banquerosJ b) sociedades 

de toda clase de bienes, entre esposos o entre hermanos1 y e) socia-

dadas mixtas, de industria y capital. 

Es hasta el fin de la República cuando la convencidn entre 

asociados ea reconocida como civil11ente obligatoria. El contrato da 

sociedad, aocietas, se puede definir como aquel acuerdo de volun-

tades por el cual dos o m4s peraonas ponían alguna cosa en co•dn, 

con el fin de repartir los beneficios que pudieran obtener, de lo 

cual se deaprende que era un contrato consensual, sinalagm&tico per-

fecl:o, de buena fe, inl:uito personae, en el que se requería la apor-

tación de la parte de cada asociado y la reparticidn de beneficios y 

p4rdidas, debiendo recaer el consentimiento en estos elementos asen-

cialea. 

se distinguían las sociedades universales y las sociedades 

particulares. Las primeras atan de dos clases1 sociedades de todos 

6. Roberto L. Mantilla Malina, Derecho Mercantil, Editorial Po
rrda, M'xico, 1982, pag. t. 

7. Cuq, citado por Licio Lagos, Tesis, Sociedades Unimembres. 
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los bienes y las sociedades de ganancias. De las segundas hablant la 

sociedad universal •unius rei•, restringida a una sola operacidn, y 

la sociedad "alicujus negotiationia", en la que varias personas po-

nen en COPIÚn ciertos va.lotea con miras a una serie de operaciones 

mercantiles. Dentro de las sociedades "alicujua negotiationia" ha-

b!an& a) las sociedades entre banqueros (argentarii), "donde encon-

tramos ya •'• definida la tendencia a la asociaci6n co•o organiza-

ción de esfuer1oa, pero sin un concepto general del patr i•onio so-

cial distinto al de los socios, y ad•inistrada por alguno o todos 

loa asociadoa• 8 b) las sociedades for11adaa para las ••presas de 

transporte, de trabajo pdblico y auminiatroJ c} las aocied•dea 

vegtigaliua, encargo1d1a de la percepción de !•puestos, o sociedades 

de publicanos, no•bre dado a loa recaud1dorea de rentas o tribu

toa.9 

Perozai, lO dice que •1aa sociedades de loa publicanos son 

neceaariaaente pilblicaa, ordenadas parcialaente co•o corporacionea. 

Tienen un administrador co111ln (•agister), cuyos actos equivalen a 

los actos de la sociedad. Loa socios pueden vender eu parte social y 

la muerte del socio no extingue la sociedad. Esta puede continuar 

con el heredero del socio fallecido, a condición de que para 'de-

functi ad persona• heredia eiua adacripta sit', Por su parte 

B. puente y Calvo, op. cit. pag. 52. 

9. Puente y calvo, op. cit. pag. 52. 

10. Peroz1i, Jnatituzioni de Dirittio Ro•ano, IJJ, Ro•a, 1928, pag, 
304, citado por Antonio erunetti, traducción de Felipe de Sola, 
Tratado del Derecho de las Sociedades, Editorial Uteha, Buenos 
Aires, 1960, pag. 2 1 III. 
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~ erunetti
11 

dice que se distinguían dos cate9orías de socios1 los 

l,J 

administradores y los participantes (capitalistas), por lo que la 

doctrina 1noderna las ha equiparado con la comandita por acciones. 

Baron 12 opina que "junto con los que asumían la empresa 

(mancipes), estaban los socii {publicilnos), los modernos comandi-

tarios a cuyo nombre se extendían las acciones {partes) que podían 

ser cedidas y estaban sometidas a las oscilaciones del mercado". 

"Las asociaciones eran personas jurídicas" refiriéndose exclusiva-

mente a las vecti9ales, que eran las únicas a las que se les canee-

di6 tal carácter. Era regla 9eneral que ninguna persona podía exis .. 

tir sin autorización legislativa, ya que ésta no se otorgaba más que 

a estas sociedades. 

Como consecuencia del contrato de socledad, se derlvan las 

obligaciones para los asociados de efectuar su aportaci6n, cuidar 

loa negocios sociales como si fueran propios, contribuir a las pár-

didaa y a comunicar a los demás su parte en loo beneficios obteni-

dos. Habían dos clases de acciones que se.derivan de dicho contratoi 

a) actio pro socio, para el cumplimiento de las obligaciones resul-

tantee del contrato, y b) actio comuni dividendo, para la divisi6n 

de las cosas comunes que formaban el fondo social, después de di-

suelta la sociedadi por la muerte o por la capitie diminutio de un 

asociado, por la voluntad común de los asociados (en las sociedades 

fornaadas por un tiempo determinado) o por la voluntad unilateral de 

11. Brunetti, op. cit. pág. 3. 

12. Baron, Pandekten, Leipeig, 1890, pág. 517 1 citado por erunetti, 
op, cit. pag, J, 
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''°' un eocio (en las sociedades formadas por tiempo indefinido), por la 

realización del fin, por la pérdida del fondo nocial. 

Joaquín Garrígues 13 afirma que •1ae antiguas formas so-

cialos conocidas en el derecho romano solo tienen de común con la 

moderna sociedad anónima, su carácter corporativo y la transmisi-

bilidad de los derechos sociales•. 

Brunetti 14 otorga importancia a las figuras del derecho 

romano en tanto que transmitieron al concepto moderno de las oocie-

dades por acciones las siguientes características1 •a} gozaban de 

personalidad jurídica1 b) en ellas era gcncralnrnnte aceptada 1.1 dio-

tinci6n de la calidad de socio de la de partícipe", "el cual respon-

de por dl y por su parte y no cetá vinculado por el ju9 societatis 

que le obligaría a una distinta obligaci6n•, •c) el título de par-

ticipación prescindía do las condiciones do la persona siendo trans-

ferible a terceros y sobreviviendo a la muerte del socio•. Como ., 

... 

podemos oboervar, sólo la primera do las caractcrísticaa que señala 

Brunetti se aplica a las sociedades moderuas. 

Con la •commenda" encontramos que en la Edad Media (Siglo 

XIII) las sociedades tienen un fuerte desarrollo. La commenda o 

encomienda era una figura en la cual un capitalista (commendator) 

aporta dinero o mercaderias y un tratante (tractor) pone en movi-

miento el capital, dividiéndose las ganancias. Dicha sociedad es el 

antecedente de la actual comandita. 

ll. Joaquin Garrígues, Curso de Derecho Mercantil, II, Editorial 
Porrúa, 1977, pág. 409. 

14. Brunetti, op. cit. pág. l 
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Loa participantes en la aaociacicSn podían limitar la res-

ponsabilidad de cada quien a su aportación de capital. La magnitud 

de la empresa crecía a medida que se enviaban m4e bienes al mercado 

en un solo viaje o en una sola serie de viajes a diferentes merca-

dos, y las variantes de la commenda permitían que los socios activos 

recibieran numerosos fondos de participantes •silenciosos•, cuyas 

partes sociales podían transferirse con facilidad. 15 

Sin embargo, existen opiniones como la de schupter 16 en 

el sentido de que la commonda no es afio con las sociedades por 

acciones "no pudiéndose considerar las 'partes• como 'títulos' J y 

aunque es de toda evidencia que se podían ceder y negociar e incluso 

transmitir por causa de muerte sin que la sociedad quedara afectada 

por ello, no podían pasar sin m&s de una mano a otra, debiendo, por 

el contrario, someterse al derecho com~n•. 

Postor iormente apareció la •compagnia" que se integraba por 

profesionales. En la Edad Media los Estados italianos recurrían 

frecuentemente a empréstitos. Entre los acreedoreo existía la sola 

comunidr1d de intereses, peco con el tiempo fueron apareciendo mul-

titud de asociaciones, llamadas •societae comperaru" a las cuales, 

para cubrir créditos por capital e inteceeee, se arrendaban las 

rentas pllblicas y principalmente se les concedía la explotaci6n de 

las colonias del Estado. 

15. Jacob weissman, El oececho en una sociedad de Libre Empresa, 
1967, p&g. 65, 

16. Schupter, oirittio della Obligationi, III 1 pág. 153, citado por 
w erunetti op. cit. p&g. 4, 
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Algunos autores 17 encuentran el origen de las sociedades 

por acciones en el Banco de San Jorge de G4!nova. Traduciendo a 

Lacaur y· Bouteron 18 s "una primera ea pecio fue el banco de Saint 

Georges croado en 1407, por medio de un arreglo entre la República. 

de Genes (Génova) y sus prestamistas que eran los mie1nbtoe de la 

soc ledad 111
• 

El mencionado banco, tuvo su ori9en, como afirman los el .. 

tados autores, en 1407, cuando el Estado oprimido por la cuantía de 

sus dibitos (compare) contraídos en diversas &pocas durante los dos 

siglos precedentes, y por la enormidad de laa cargas anuales que 

exigía el servicio de los miamos, pens6 en una aonverai6n de la 

deuda pública, fundiéndola en uno o varios empréstitos o "comperc", 

con un interás del 7\, cuando antes existían deudas por lan que se 

pagaban el 10\. Bl capital de dichos •montea o bancos" estaba di-

vidido en porciones llamadas "luoghi• y la administraoi6n entaba 

encomendada a los propios socios o propietarios de loa "lougbi" o a 

los "montiai'* que elegían algunos de entre ellos para dirigirla. Los 

"luoghi" con los nombres de los propietarios eran reglstreidos en 

libros elaborados para el efectof en orden alfab~tico, en los cuales 

se anotaban, además, todoo los traspasos, ya que los "luo9hi", como 

17. En este sentido& Luzzato, Storia del Commercio, 1, Florencia, 
1914, pág. 377 1 citado por Drunetti, op. cit., p&g. SJ Leon 
Lancour y Jaqueo Boutecon, Precia de Droit Co111Dercial, P'9· 
289) Beata, Le ObligazloniJ Cervantes Ahu~ada, Derecho Kercan
tll, p&g. JB, 

18. Lancour y Bouteron, op4 cit., p&q. 289. 
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cualquier otro crédito, podían transmitirse a otro, no e6lo por cau

sa de muerte, nino tambi~n por acto entre vtvos. 19 

Aaumi6 gran importancia la figura denominada •uffi9io di 

guzzar1a• cuyas funciones consistían on to:uar préstamos par" finan .. 

ciar las expediciones mercantiles. 

A imitaci6n del Banco de San Jorge de Génova, naci6 en 

Hilan el Banco de San Ambrosio en 1592 y se transfotm6 en banco por 

acciones en 1598. 

Al respecto de este tipo de sociedades, Luzzato 20 dice 

que las sociedades por acciones tienen su origen en la Edad Media en 

laa relaciones que se establecieron en muchos 11unicipios entre el 

Estado y aua acreedores, •1a deuda pública unificada en monti, ,maese 

o compere, quedaba subdividida en tantas cuotas iguales {en G'nova, 

loci co•peraru•) consideradas coao cosas muebles, enajenables y 

·~-) aptas para producir frutos, que daban derecho 4 una p1rticipaci6n 

corr••pondiente 1 aquellas entradas del Batado que hablan sido ce-

dida• en g1rantía del crédito y de aua intereses. Pero a61o en al

guno• caaoa esta distribuci6n uniforme y an6nima de las deudas del 

Batado dio vida a una organi1aci6n aut6noma que desarrollaba, en 

propio provecho, negocios de diversa naturaleza, como aucedi6 en 

Génova con el Banco de San Gior9io y en Siena con el Monte del 

Pa ach i •. 

U. PotUe, Storia del Diritio Italiano, II, pág. 11 Storia dU 
Oiritio Pubblico e dalle funti, Turin, 1887, pág. 509, citado 
por Brunetti op. cit., pág. 6. 

20, Lu11ato, op, cit. 
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Afines a la "compare" son las llamadas "maone" (palabra 

árabe que stgnifica ayuda o socorro). se constituían por ciudad.rnuf. 

que proveían loe gastos de una expedicidn naval para la conquista de 

una colonia, en intertSa del Estado y bajo la quía de 4ate. En -:on-

traprestaci6n obtenían por un cierto n~mero de años, para garantía y 

extincidn de su crédito, siempre bajo la soberanía del Estado, el 

usufructo de una o más colonias y el monopolio del comercio de al-

gunos artículos. El crddito estaba dividido en cuotas iguales que 

dan derecho 11 participar en los beneficios de la colonia. Todos los 

poseedores de una cuota vienen a constituir, hasta que no se extin

gue el débito, una sociedad anónima, afirma Luzzato, 21 que cuida 

de la administración de la colonia en usufructo. 

como ejemplo de estas sociedades tenemos las •aaone de 

Chio• (en Gcfnova) y de Focea, llamada tambi'n •Haone de Giuatinianl" 

(1346-1566), a las c·ualea Goldahmidt estima como las 11nioaa socio-

dades por acciones coloniales. 

Sin embargo, Cessi 22 no ad•ite que las •m1one• tengan 

car&cter de sociedades y sostiene que •se trata de un negocio de 

participación, la sociedad por acciones se organiza• perfecta11ente 

aegdn un r4gimen propio, no en Italia, sino fuera de It•lia, bajo el 

impulso de aquellos mayores ne9ocios cuya realiaac16n es necesaria. 

Aunque en Italia se iban elaborar principios generales que 

constituyen el antecedente de la estructura de las sociedades por 

21. Luzzato, op. cit. 

22. Cessi, Studi aulle Maone mediovale, p,g. 45 y siga., citado por 
Brunetti, op. cit. p&9. s. 
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acciones, entre nosotros la indicada elaboración no alcan1a su pleno 

desarrollo por la ausencia de condiciones económLcas, dP.ntro de ltta 

cuales solamente se comprende el valor económico de esta inatituci6n. 

La participación en las •maone", como afirman Lehmann 21 
y 

cuneo 24 , era un acto de patriotismo, •'ª que una e11preaa de es-

peculación. Por lo anterior, se afirma que se participaba para ob-

tener una •renta periódica• por un cierto tiempo y no para asegurar 

una ganancia. 

La gran mayoría de los autores 25 , consideran como el 

antecedente directo de la sociedad andni•a las compañías coloniales, 

de las que la pri•era fue la Compañía Holandesa de las Indias, cona-

tltuída en 1602. 

A finales del siglo XVI los naveganteo holandeses iniciaron 

i•port.•ntea travesías. Bn 1595 Cornelius Van Houtman con•iguid de 

nueve conierciantea de A•sterda1a 60 cañones y 250 hombres, consi-

guiendo lle¡ar a Madagaacar, Malaca, Ialaa d• sonda y Java, en un 

recorrido que durd 2 afios. Tal bazafia fo•ent6 la formación de otras 

oo•pañJaa y la realizacidn de nuevos viajes. Así, Oliver Van Noort 

consic¡ui6 dar la vuelta al •undo entre 159 l y 1600. Batas compañías 

23. L•n•h•n Geacbitl, pág. 15, citado por Brunettl, op. cit. pág. 7, 

24. cuneo, Memorie sopra ~'antigo debito pubblico, Mutui, compere e 
Banco di San Giorglo di G'nova, 1842, pág. 312, citado por Bru
netti, op, cit. pág. 7, 

25. E:n ese sentido, Puente y Calvo, op. cit. p&gs. SJ y 80J Tulio 
Ascarelli, tniciaci6n al Estudio del Derecho Mercantil, Traduc
ción de Evello verdera, Bosch, Ca•a Editorial, Barcelona, 1964, 
pág. 2501 Soto Alvarez, op. clt.1 Mantilla Molino, op, cit. 
pág. 3241 Garríguea, op, cit. p¡g, 409. 
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siguieron al principio de que una vez concluida la empresa se disol

vían dividiéndose las ganancias o las pérdldas. 26 

Bn 1600, la Reina Isabel I de Inqlaterra decidi6 agrupar a 

todos los comerciantes de Londres que traftcab11n con laB Indias, 

ante lo cual, loa Estados Generales de Holanda acordaron unificar 

las compaftías comerciales y el 20 de marzo de 1602 fue constituida 

la Compaftía de las Indias Orientales, mediante la fusi6n de ocho 

compaftías existentes, las cuales, a partir de ese momento se deno

minaron •cámaras• originarias, en lugar de compaftias. 

Dichas cámaras (kammern) eran empresas de armamento. Cada 

provincia tenía su propia c&raara. El que quería agregarse a la Com-

panía tenía que inte9rarse a la cá•ara, la cual proveía a armar y 

equipar las naves, administraba y controlaba las expediciones, per-

cibía de loa socios las aportaciones prometid11a y presentaba las 

cuentas a loa propios miembros. 

Laa cámaras enviaban dele911doe a la Asamblea General, la 

cual se encontraba integrada de a 10 delegados y era el 6rgano 

máxi•o de la Compaftía Cesto ea, la uni6n de las compaftías particu-

lareaJ. La ejecución de sus acuerdos correspondía 11 las cámaras. 

El capital social de la Companía de las Indias ascendía a 

seis y medio millones de florines, en acciones de dos mil, cada una1 

la auacripción, por 21 aftos con posibilidad de retirarla al final 

del onceavo, se efectu6 en tres plazos y fue pdblica, permitiéndose 

inclusive la a9rupación de ciudades o provincias para aportar 

26. Soto Alvarez, op. cit. pá9. 139. 
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determinadas sumas, lo cual daba derecho a tener un administrador en 

la Compañía. Esta pagaba al Estado una renta anual del 3t oobre las 

mercancías exportadas, quedando libtes de impuestos las que impar-

taban en su lu9ar. La Compañía poseía el monopolio del comercio 

neerlandes entro el este del Cabo y el oeste del estrecho de Haga

llancs. 27 

La compañía neerlandesa de las Indias Orientales fue un 

gran &xito y llamó podero9amente la atención de comerciantes y 

gobiernos, principalmente de Inglaterra y Francia. Así, en Gran 

Bretaña, se reorganizó la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, 

conatituída en 1612 con capital en acciones de 774,000 libras ester-

linaa, con acciones de 50 libras cada una y disuelta en 1873 por 

ministerio de leyJ ae creó la Compañía de la Bahía de Massachusetts, 

la de América del Norte y la de la Bahía d~ Hudaon. En Francia, Luis 

XIII creó la Compañía de San Criatobal y la de la Nueva Francias 

Luis XIV la de Cayena y la de las Indias Occidentales y Orien

tales. 28 

En el mismo sentido se manifiestan Lacour y eouteron
29 

que afirman •en el siglo XVII con los progresos de la navegación y 

el establecimiento de las colonias europeas trajo la creación de 

grandes co•pañías como en Inglaterra y Francia (por Luis XIV la Com-

pañía de las Indias Orientales y Occidentales)•. 

27. Soto Alvarez, op. cit. p,g. 140. 

28. Soto Alvarez, op. cit. p,g. 141. 

29. Lacour y Bouteron, op. cit. p&g. 289 y s.s. 
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Asimismo, se fundaron la Compañía Sueca en 1615 por el rey 

Gustavo Adolto1 Compañ!a Danesa de las Indias Orientille'J, en 16L6J 

Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, en 16211 Compañia 

Francesa de las Indias Orientales y Occidentales, en 1664. 

Se estableci6 el principio de que dichas sociedades sólo 

pod!an estar legalmente constitu!das con la expresa autorización de 

los reyes o parlamentos (oktroi), en virtud a que constituían una 

forma de privilegios y monopolios, con derecho no sólo al comercio, 

sino tambi'n para descubrir tierras y tomar posesión de ellas, man-

tener flotas armadas y ej,rcitoe. 

La Compañía Holandesa ~e las Indias Orientales nació con la 

oktroi del 20 de marzo de 1602, mientras que la de las Indias Occi-

dentales con la oktroi del l da junio de 1629. 

Respecto de sus relaciones con el lstado, afirma Bruna-

tt1, 30 exiatían trea aiatemas de constituir sociedades, que co-

rreaponden a tres distintos períodoa1 a) aiatema de privilegios 

(oktroi)) b) aisterH de las concesiones (ko1e11aion), y c) a is tema de 

la reglaaentaci6n positiva (nor•ativbeati••ungen). 

En el pr iraero de loa sistemas, la sociedad nacía en virtud 

de un privilegio que otorgaba el Estado lla•ado oktroi y, por consi

guiente, como instituci6n de derecho p\Sblico. 31 Dicho privilegio 

en sentido estricto, era un nuevo derecho objetivo, pero sólo creaba 

30. Brunetti, op. cit., p&g. 14. 

\# ll. orunetti, op. cit. p6g. lS. 



- 17 -

beneficios para un caso en particular, sin efectos pora los demás 

sem~jantea. 32 

Por lo que hace al sistema de la concesi6n, el Estado 

reconoce la sociedad por acciones la naturaleza de libre 

asociaci6n, pero continúa influyendo en la aociedad1 tanto en la 

creación como en loe estatutos tienen la precisión de una 

autort1aci6n solemne, perteneciendo al Estado la facultad de la 

concesión soberana (landeaherriliche genehmigung) y las sociedades 

que las reciben quedan sometidas a la vigilancia del Eatado. 33 

En el sistema de la reglamentación positiva la constituci6n 

de la aoc1edad no se subordina yai al beneplácito del Estado, el 

cual, ain embargo, •dicta disposiciones adecuadas a cuya obaerv8ncia 

qued1 condJ.cJ.onada la creación del vínculo y se con1J.der1 a la 

aocJ.ed1d co•o no regular•ente conatJ.tuída cuando no ae proceda a 

ello. • 3 • 

!n Ale•anJ.a, la• primeras sociedades también ae fundaban 

sobre el principio del oktroi. Ta•bién encontramos formas sociales 

que encuentran analogías con la •oderna sociedad an6nima, •lamas que 

•• deu1rrollaron en el derecho •inero y que ae llamaban 

•9ewerkachaft•. La propiedad inmobiliaria de la mina se divid!a en 

cierto ndmero de cuotas ideales (kuxJ, que se pod!an negociar, 

aunque au naturaleza no estaba bien definida como mobiliaria o 

32. Pri•ker, H1nualle delleiende•ann, p¡¡g. 530, citado por Drune
tti, op. cit. pág. 15. 

JJ, Brunettl, op. cit., pág. 15. 

34. Brunettl, op. cit., pág. 15. 
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in•obiliaria. Loa kux no representaban una cierta suma de dinero, 

correspondían a una precedente aportaci6n de los partíci(Jes dr: un3 

determinada fracción del patriaonio de la sociedad. La anti9ua 

gewerkschaft se dividía en 128 kux los que, a su vez, tarnbién erar. 

divisibles, lo que condujo a un absurdo fraccionamiento de las cuo

tas que alcanzaba medidas increíblemente pequenas. De tal forma que 

la negociabilidad de las cuotas se ·convertía en casi i11poaible, Los 

partícipes no gozaban de la responsabilidad limitada. 

En Francia se dieron formas siailares en algunas sociedades 

civiles, para la explotaci6n de •olinos en las que el valor total 

del establecimiento se repartía en un cierto número de partes 

(uchaux o saches) transferibles, diatribu{das entre los asociados 

según la importancia de su respectivo interés, corao el caso del Mo

lino de Baaacle. 

En Florencia se cr9aron asociaciones inte9radaa por cónsu

les, capitanes y abades, las cuales se dedicaban a !aportar lanas de 

Eapana, Inglaterra y Francia, exportando tejidos varios en las naves 

que salían de Pizza, Génova y la m!sma Florencia. 

En Barcelona estaban las asociaciones denominadas de la 

Llatga y de la Taula de Canri, que alcan1aron el nivel del Banco de 

San Jorge. Siaultaneamente, con la aparición de la Lonja, surgen loa 

gre•ios y las corporaciones de Artes y Oficios, que reaguardaban loa 

intereses de loa artesanos y comerciantes. Sin e•barqo, algunos tra

tadistas consideran acertadamente que ni estos gremios, ni las Uni

versidades de Mercaderes, como la de Burgoa (lt94), Bilbao (1511), 

como la casa de contratación de Sevilla (1539), ni las Beraandades y 

sus consulados, eran sociedades mercantiles. 
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En Inglaterra y Francia, también se crearon las llamadas 

•gildar•, asociaciones que eran gobernadas por un consejo que forma-

ba una especie de tribunal consular encargado de resolver cuestiones 

entre particulares. Tambi~n había otra forma llamada "hanza•, que 

admitía dnicamente comerciantes al mayoreo, exportadores y propie

tarios de buquea. 35 

La primera reglamentaci6n legal que contenía normas re la-

tivae a las sociedades fue el Código de comercio franc~s de 1807, el 

cual, en su artículo 34 establecía el principio de igualdad de las 

acciones. La sociedad anónima se transforma as! en una entidad ju

rídica independiente del Estado, rigi.Sndose por principios internos 

de car&.cter democrA.ticoa, apareciendo la constitución de las soCie-

da.des y los estatutos. No obstante lo anterior, en Inglaterra se 

ten!a la •e1ue Act• desde 1720, pero esta reglamentación estaba des

tinada a perseguir los fraudes que se cometían en las sociedades 

•partnerahip•, sociedades del Derecho Comdn, sin personalidad jurí-

dica propia. En 1826 fue derogada, subsistiendo los principios del 

•common Law•. 

En Inglaterra la sociedad por acciones tiene su origen pa-

ralelo y contemporAneo al de las sociedades de Holanda, y tambián es 

resultado de la concesión soberana, privilegio del que dependerá el 

reconocimiento de la personalidad jurídica de la sociedad. 

En la nistoria legislativa inglesa se estableció la 

distinción entre dos categorías de sociedades1 las "Partnership" que 

35. Caletti, op. cit., p&9. 18. 
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eran substancialmente sociedades de personas, compuestas de siete 

miembros, cuya reoponsabilidad era i.lir.1italla, en vittud de que Ln 

sociedad carecía de personalidad jurídica propia por no haber sido 

incorporadas o reconocidas por la corona o el Parlam<>r1c.o, lao 

•companies" que eran substancialmente sociedades de capitales. 

Dentro de las •companieaw · encontramos1 •companles Limlted by 

Shares•, sociedades por acciones propiamente dichas, en las que la 

responsabilidad de los socios o accionistas (shareholders) queda 

determinada por el valor de las acciones (nominal) J y las •companics 

Limitad by Guarantee•, sociedades de garantía limitada, con o sin 

capital dividido en acciones, en la que la responsabilidad de los 

socios eat& limitada a una determinada suma que se comprometen a 

desembolsar en el momento de entrar la sociedad en liquidaci6n. 

Sin embargo, hay que reconocer que Inglaterra, con la 

•Joint Stock Companies Act" de 1844, se adelantó a las demás legis

laciones europeas {en Franelas 1867) al per1'1tir la creacidn de 

•companies~ sin la necesidad de la concesi6n soberana, bastando la 

inscripcidn en un registro. Sin embargo, la responaabilidad de los 

accionistas fue ilimitada hasta la •Joint Stock Companies Act• de 

1856, mientras que el •code de Comerce• Francas de 1007 1 y las dem&s 

legislaciones euro-continentales ya manejaban el principio de la 

responsabilidad limitada de los accionistas. 

El derecho norteamericano siguió los principios que eata

bleci6 el inglás, haciendo la distinción entre la •partnerahip• y la 

•corporation•1 con personalidad propia y responsabilidad limitada de 

los socios, que comprende las pdblicas y las •private•, y las •cuasi 
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public corporat1ons". Las sociedades por acciones pertenecen a las 

"privates•1 •organized far the prívate benefit of their members•. 

Las "for profit" son también llamadas "stock" tienen un de-

terminado capital (capital stock) dividido en acciones (abares or 

stock) iguales entre si, cuya titularidad atribuye la posicidn 

jurídica de •member• (shareholders o stockholdars). Los órganos de 

la sociedad son1 •meeting of shareholders• y el "board of directora•. 

En Estados Unidos con la "New York Laws of 1811 Act•, se 

incorpord a la S.A. en el derecho privado, y con la "New Jersey Law 

of 1888", se dió nacimiento a las "holdings", siendo la primera de 

ellas l• Standard 011 Coepany of New Jersey, fundada por RockefeÍler 

en l89o, 36 

Por lo que respecta al origen de la sociedad andni•a en 

Htlxico, existen a.lgunoa testimonios. En la dpoca anterior la 

Independencia, en las Ordenanaae de Minería y coleccidn de la• 

drdenea y decretos de esta materia, ae habla de minas divididas en 

barras cuya posesión implicaba un voto en las reuniones sociales. 

Existió también un proyecto de la sociedad andni•a en la 

Nueva Bapaña llamado •Plan formado por la Real Diputación Consular y 

Matricula de Comerciantes Españolea de la Plaza de Alicante para una 

Compañl1 de Acciones a fin de que tenga efecto el registro para 

Ver1cru1•, de 1783. 

36.. relipe de Solá Cañiaarea, Notas y Comentarios a Brunetti, op. 
cit. pA9. 21. 
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Por su parte, Mantilla Holina 37 nos proporciona los si-

guiente3 datos1 •ta más antigua sociedad mejicana a la cual ca'oC' 

considerar como anónima, ea, a lo que tengo noticia, una co•pañía de 

seguros marítimos que en el mes de enero de 1789 comenzó sus ope:~-

clones en Veracruz, con un capital de •230,000.00, formado por 46 

acciones de 5 mil pesos y con una duración de cinco años. El 9 de 

julio de 1802, se constituyó la compañía de Seguros Marítimos de 

Nueva Bapaña, a la que indudablemente puede considerarse corao una 

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

estaba dividido en 80 accionesJ loa socios sólo eran responsables de 

la integración del capital social y sus acciones eran tranemisi-

bles•. Aai11ismo, considera Mantilla Malina, que dentro del Héxico 

Independiente, la• concesiones para establecer las vías farreas eran 

aociedadea andni•as. 

Por lo que reapecta al ••bito legialativo, encontra•os que 

por decreto del 22 de enero de 1822 se consideró necea•rio elaborar 

un proyecto de Código de Comercio, no•br,ndose una Co•iaión para tal 

efecto. Pero no fue sino hasta l85t que Teodocio Lares, al cargo del 

Ministerio d• Justicia, elaboró el Código, •i••o que se promulgó el 

16 de mayo de l854 y que se inspira en el Código funclo de 1807 

(que reguló la sociedad Andni•a). 

Bl mencionado Código de 1854 reconocía trea tipos de socia-

dades1 colectiva, comandita y an6ni11a. Bn diveraoa estados de la 

37. Mantilla Malina, op. cit. p,g, Citas Bibliogr&ficas y datos so
bre el M'xico Independiente, citado por Soto Alvare1, op. cit., 
p,g, 142. 
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Repdblica se expidieron Códigos de Comercio locales, como en el caso 

de Tabasco (1878), Estado de M'xico (1868J, etc. Sin einbarqo, dichoG 

códigos fueron abrogados en virtud a la reforma de la fracción X del 

artículo 72 constitucional, en la cual se est~bleció que era materia 

federal legislar lo relativo al comercio. 

En el Código de 1884 1 adem~s de las sociedades que recono-

ció su predecesor, reconoce la sociedad de capital variable y la de 

responsabilidad limitada, dividiendo la comandita en1 comandita 

simple y comandita compuesta o por acciones, aún cuando la idea que 

tenía de éstas era poco clara, De gran importancia fue la derogación 

del Código de 84 en virtud de la expedición de la Ley de Sociedades 

Anónimas el 10 de abril de 1889, llamada a tener corta vida. 38 

El código de 1889 acepta las siguientes socieadesr en nom-

bre colectivo, comandita simple, anónima, comandita por acciones y 

cooperativas. 

Con el Plan de Guadalupe de diciembre de 1914, se propon la 

la revisión del Código de comercio, pero hasta 1929 se publicó un 

proyecto del nuevo código de Comercio de los Estados Unidos Mexica-

nos. La reforma de la legislación mercantil se acometió por una 

serie de leyes aisladas, que derogan en lo relativo al Código, de 

las cuales las m's importantes sons Ley de Título y Operaciones de 

Crddito (26 de agosto de 1932), la Ley General de Sociedades Mercan

tiles (28 de julio de 1934), Ley sobre el Contrato de Seguro (26 de 

agosto de 1935), Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos (31 de di-

38. Mantilla Molina, Derecho Mercantil, p,g, 17. 
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ciembre de 1942) Ley de Nllve9aci6n y Comercio Marítimo {21 de 

noviembre de 1964). 

Específicamente la Ley General de Sociedatlen Merc.:intileo, 

publicada en el Diario Oficial de la Pederación el de agosto de 

1934, es la que regula las sociedades reconociendo a las siguientesa 

en nombre colectivo, comandita simple y por acciones, do responsabi

lidad limitada, anónima y cooperativa, las cuales pueden adoptar la 

modalidad del capital variable. 
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2. Concepto de Sociedad, B~preaa, Negociación Establee!-

miento. 

considero que es importante establecer la diferencia entre 

los conceptos con los que se suele denominar confundir a Jau 

sociedades, en virtud de que en nuestra pr.Sctica comercial e inclu-

sive en la legislación (v.g. art. 75 c. Com. 23 y 25 de la L.1.e., 

127 de la LNCM, 16 de la LFT, etc.), se utilizan indistintamente, lo 

cual se constituye en una costumbre viciada. 

La empresa es una organización que coordina diversos fac-

torea económicos dirigidos ya a la producción, ya al intercambio de 

bienes o servicios, para el mercado. 1 

Lo que caracteriza al empresario es una actividad económica 

organizada para el fin de la producción o del intercambio de bienes 

o servicios, afirma Ascarelli, 2 entendiendo por económica a una 

actividad creadora de riqueza y de bienes o servicios patrinionial

•ente valorables. 3 Cabe hacer notar quo Ascarelli se fundamenta 

en el código Italiano de 1942, mismo que no habla del derecho de la 

"empresa• sino del •empresario•, que constituye el siateaa subjetivo 

de determinar la materia co•ercial, a diferencia del derecho mer

cantil mexicano que se adhiera al siste•a objetivo, el que se enfoca 

hacia la determinaci6n en funci6n de la actividad comercial en si 

misma. 

l. Soto Alvarea, op. cit., citando a Pina Vara. 

2. Tulio Aecarelli, op. cit., pág. 39, 

3. Tulio Ascarelli. op., cit., P'9· 152. 
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Puente Calvo 4 consideran que en •sentido econ6mico, 

llamamos empresa a lu organización que tieno como función coordinar 

los factores económicos de la producción, la naturaleza, el capital 

y el traoajo1 con miras a uatisfacer las necesidades de consumo, es 

decir, para llenar una función de interposición en la circulación de 

riquezas•. Asimismo, consideran que estas ideas se aplican para 

considerar el aspecto jurídico de la empresa. 

Por su parte, Garrígues, 5 considera que la empresa puede 

observarse como un concepto económico y como un concepto jurídico. 

Bn cuanto al primero, la empresa •es la organización de los factores 

de la producción (capital, trabajo) con el fin de obtener una ganan

ci• iliaitada. • El destino económico reduce loa elementos de la 

e11prea1 a una unidad organizada ·•conforme a las exigencias de la 

explotación económica•. •partiendo de que económicamente la empresa 

ee una unidad, los juristas se empeftan en considerarla como objeto 

unitario de derechos• y no obstante, explica Garrígues, no se lo~ra 

un concepto legal generalizado y •1os juristas buscan la posibilidad 

de reducir a una unidad jurídica los distintos elementos de la 

empreaa•. Concluye el citado autor que "del concept.o de empresa 

coao conjunto organizado de actividades, bienes patrimoniales 

·relaciones materiales de valor económico• se desprende la plena 

coincidencia del Derecho y de la Economía en la definición de empre-

aa como organización de elementos hetero9éneoa movidos por la idea 

4. PUl!nte y Calvo, op. cit., pág. 27. 

s. Joaquin Garríguez, op. cit., págs. 166 a 168. 



- 27 -

rectora del empresario y por la actividad de éste y la de sus cola-

bora<1ores. 

Mantilla Molina considera que la palabra empresa tiene una 

clara acepción eoon6mica, pero desdo el punto de vista jurídico, su 

concepto no estci determinado uniformemente. Agrega, •en términos ge-

nerales, puede decirse que la negociación es la manifostaci6n exter-

na de la empresa, la realidad tangible que ha menester para actuarse 

cuando es permanente, la organización de factores de la producci6n 

en que consiste la empresa, pero al mismo tiempo indisolublemente 

ligada con ella.• 6 

A su vez, Luis Munoz manifiesta que •1a empresa os una ins-

titución para la progresiva coexistencia socio económica nacional e 

internacional y por la consiguiente voluntad objetivada que concibe, 

planifica, crea y dirige intelectivamente una esfera o centro de in-

tereses profesional y funcionalmente or9anizados para la producción, 

preatacidn y distribucidn de bienes o servicios, con el fin de lle

var al cabo la científica y justa redistribución de la riqueza na-

cional e internacional y la plena y digna ocupación a través de la 

racional división del trabajo." 7 

Algunos autores utilizan indistintamente la palabra empresa 

y la palabra negociación. As!, Barrera Graf, 8 define a la empresa 

6. Mantilla Malina, oi). cit., pág. 99 

7. Luis Mutloz, Derecho Mercantil, Cárdenas Editores, México, 1973, 
'1',I., p,9, 248. 

8 1 Barrera Graf, Introducci6n al Estudio del Derecho, Derecho Mer
cantil, UNAll, 1981, pág. 25, 
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o negociación como •1a organización de una actividad económica qu& 

se dirige a la producción y al intercambio de bienes o servicios." 

Sin embargo, debemos distinguir entre empresa y sociedad, 

ya que en ocasiones se fusionan en un~ sola, pero en oteas ocasio~es 

encontramos soci,dadea sin empresa, o empresas que no son socieda

des. La sociedad es un acto jurídico, mientras que la empresa es un 

hecho jurídico, y m&s precisamente una situacidn econ6mica, que 

podr& organizarse de acuerdo con los modelos o tipos le9ales, mamen-

to en el cual, previa la conjuncidn de todos los requisitos corres-

pendientes, pasa a ser una sociedad. 

Brunetti, 9 afirma que la •sociedad es la forma {jurídica) 

típica de la empresa económica•, sin que de ello resulte •que todas 

las sociedades sean empresas colectivas. Jurídicclmente la sociedad y 

e11presa son conceptos que se combinan pero que no se confundenJ la 

coalición de sociedad-empresa ea sólo normal, no necesaria, pudiendo 

existir sociedades que no se propongan el ejercicio de una empresa•. 

Así, Brunetti se adhiere a la postura que considera que el concepto 

de empresa es, por su naturaleza, económico y agrega que es el que 

reviste de significación jurídica, por lo que •1a unión entre socie

dad y empresa es fundament•l•ente normal•,
1º es decir, •1a socia .. 

dad es la forma de la a•presa co1ectiv•"•ll Sin embargo, agrega 

qua no sólo es un concepto econ6mico, sino que es •político .. econó-

aleo• y el concepto de e•presario es jurídico. 

9. erunetti, op. cit., T.I., p&.g. 67. 

10. erunetti, op. cit., p&g. 67. 

~ 11. Brunetti, op. cit., p&.g. 68. 
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Herache!, 12 explica que •at la empresa perten&c~ a un• 

sociedad comercial, se cometerá con frecuencia el error de designar 

la sociedad por la empresa. Esta práctica es inexacta. Del mi&mo 

modo que una persona física no puede ser una empresa sino un empre-

sario, puede decirse que en las sociedades 11ercantiles la persona 

jurídica es simplemente empresaria, y como tal, titular de la em-

presa, pe ro no la empresa. De ello e e deriva que no son loa socios 

quienes dominan la empresa desde tuera, sino que son, por el con-

tracio, atraídos por ésta dentro de su órbita•. 

Como deducci6n, Brunetti 13 dice que en su aspecto poli-

tico-econ6mico, la empresa es una realidad y que en su aspecto jurí-

dico es una abstracción •porque reconoci&ndola como una organización 

de trabajo formada por las personas y con los bienes que componen su 

hacienda, las relaciones entre las primeras y los segundos sólo puo-

den conducirnos a una entidad abstracta que ha de fundirse, en con-

creto en la persona del titular, o sea, el empresario". Ante esta 

opini6n vale el comentario hecho sobre el pensamiento de Ascarelli, 

en el sentido de que ambos pensadores se fundamentaron en el Código 

Italiano de 1942, mismo que contempla el sistema subjetivo de deter-

minación de la materia comercial. 

En cuanto a la distinción ontre sociedad y empresa, Garrí

gues14 afirma que "los legisladores mercantiles• (notas en Espana) 

12. Herechell, Impresa, societa ed esercizio, en Riv. di Dir. 
comm., 1943, p~g. 91, citado por Brunetti, op. cit., p~g. 69. 

13. Brunetti, op. cit., pág. 70 

14. Joaquin Garrígues, op. cit., pág. 315 a 317. 
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"han recogido el vocablo empresa para separar el concepto de socie

dad civil del de sociedad mercantllN, calificando como tales "las 

sociedades cuyo objeto ea la explotaci6n de una empresa•. La confu

sión surge del vínculo entre ambas, "la sociedad mercantil nace " la 

vida del derecho con un objeto determinado y este objeto es la ex

plotación de una empresa", "la empresa es consustancial a la socie

dad." Corao principales puntos en los que él encuentra la diferench 

entre ambas figuras, podemos citar los siguientess "a) la sociedad 

mercantil es una persona jurídica mientras que la empresa no lo es1 

b) la empresa es un concepto económico y el concepto jurídico de 

ella coincide con él. La sociedad es eetrictamene un concepto jurí

dico y el empresario también lo es•. 

La palabra •sociedad" proviene del latin •aocietas•, 

(•atta•) reun16n de personas. Podemos entender como sociedad h 

agrupaci6n de personas que constituyen una unidad distinta a la de 

sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua coopera

ci6n, los fines u objetivos que motivaron la unión entre dichos 

individuos. 

La sociedad, explica Aecarelli, 15 constituye una estruc

tura para el ejercicio de una actividad aut6noma •y más exactamente, 

una organización para tal fin", •1a organización de un nuevo centro 

de imputaci6n, que es la consecuencia de la constitución de la so

ciedad, no ea en substancia más que una forma de organización del 

ejercicio de una actividad precisamente porque la sociedad debe con

siderarse como instrumental respecto de los socios•. 

15. Tulio Ascarelli, op. cit., pág. 224. 
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Como sociedad mercantil podemos entender .tquell.1 person" 

nioral or9.ini;:ada conforme a los tipos, :nodelos o asquemais re9lamen

tados por el dertJcho positivo, y que se consider.Jn merc.intLles, que 

tienen la consideración le9al de comerciantes, c'JJ.lesqi.Jier.s que sean 

las activldades .s que se ded1quen e indep1mdientement.fl de su nacio

Rdlidad o 

El fundamento le9al de .que la sociedad 11s una persona moral 

lo encontramos en eJ. artículo 25 del e, Civ., en su fracción terce

ra, mt11111a que comprende a las sociedades civiles y & las mercantiles, 

Asimismo, el c. Civ, expresa que la sociedad es un contrato 

por el cual, loa socios se obli9an a combinar sus recursos o sus 

esfuerzos, en forma conjunta, para la realización de un fin común, 

de carácte[ p[eponderantemente económico, pero que no constituya una 

especulación coraercial. De aqui, a p[iori, podemos afirmar que toda 

sociedad cuyo fin sea lucrativo es mercantil1 sin .,mbar90, 'll carác

ter mercantil de una sociedad se desprende de la adecuación entre su 

orqaniu.ción y los tipos de sociedades que la ley establece como 

mercantiles, precisamente, en forma liraitativa, Por lo tanto, las 

sociedades civ1les que se constituyan con forma mercantil .!le re9irán 

por las disposiciones de las sociedades mercantiles, como afirma 14 

LGSM (Art. 4), 

Los particulares no pueden crear nuevos tipos o modelos 

distintos de aquellos que la LGSM re9ulaJ en este sentido la expo

sición de motivos de dicha Ley es clarar •1a enumeración de la ley 

no tiene carácter enunciativa sino que precisamente limitativa.,,•. 

Sin embar90, en la práctica actual, existen formas colectivas con 
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finalidad marcadamente especulativa que, sin adoptar ninguno de los 

modelos legales, operan en el campo comercial. Barrera Grat 16 

afirma que •en nuestras prácticas de negocios existen asociaclones 

atípicas no reglamentadas legalmente y sociedades que no correepon-

den a nin9una de las del cat&.Logo legal {como pueden ser loa grupos 

de sociedades, los consorcios, la sociedad unimembre, etc.)•. 

Por su parte, Puente y Calvo, 17 en base a la definición 

que proporciona el c. Civ., afirman que lo característico de la 

sociedad en derecho mercantil es el fin que persiguen, que ea una 

.especulacidn comercial. Sin embargo, considero que este criterio es 

vd:lido solamente para establecer la distincidn entre las sociedades 

~ercantiles y las civiles, en su sentido formal. 

Sociedad Mercantil •es 11 reunicSn de personas que aportan 

bienes o industria para la prosecución de un fin com~n cuya gestión 

produce, con respecto a aquellas, una responsabilidad directa frente 

a terceros.• 18 

•ga el comerciante colectivo que resulta de un contrato 

consensual y bilateral en virtud del que dos o m&e personas, cona-

tituyendo un fondo com!Sn, acuerdan dedicar habitualiaente la nueva 

entidad a practicar actos de comercio, dividiendo entre los socios 

16. Barrera Grat', Las Sociedades en Derecho Mexicano, UNAM, 1983, 
p.lg. 17. 

17. Puente y Calvo, op. cit., p&g. 53. 

18. Galla, citado por casso, Cervera y Jimánez, Diccionario de De
recho Privado, Editorial tabor, Barcelona, 1954, T.I., P•9• 
3667. 
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las ganancias o pérdidas que resulten.• 19 

De lo anterior se desprenden co•o caracterlsticas o elemen-

tos fundamentales1 la aportación para la constitución de un fondo 

oomlln (capital social) J la intención de obtener un lucro o ganancia 

para repartir entre los socios (affectio societatie) J la actividad 

mercantil, empleo del capital social en operaciones de comercio 

(objeto social). En nuestro derenho mercantil, además, se requiere 

la adecuación de la organización y constitución social a cualquiera 

de los tipos de sociedades mercantiles legalaente reconocidos como 

tales. 

Barrera Grat 20 define la sociedad mercantil como el 

contrato consensual, conmutativo y oneroso en el que todos loe 

socios contribuyen con bienes {recursos) o trabajo (servicios), para 

la realización de una finalidad coradn, aediante una organización 

propia, segdn sea el tipo o clase de sociedad de la que se trate. 

Es precisamente la Ley General de Sociedades Mercantiles la 

que contiene el cat.tlogo o enumeración de la.a sociedades que se 

consideran como mercantiles, Entre ellas ae encuentra la Sociedad 

Anónima. 

En cuanto a dicha sociedad, podemos citar algun!.S defini-

e iones. 1 Ea una sociedad puro!. de capital con responsabilidad li1aita-

da, deber de aportación limitado, exclusivamente de estructura 

19. Echav!.rri, citado por Casso, Cervera y Ji11,nez, op. cit., p&g. 
366 7. 

20. Barrera Oraf, Sociedades en Derecho Mexicano, p&g. 13. 



'J 

- 34 -

colectiva aapitalista•, 21 •aaociaci6n de personas reconocida por 

la ley como persona jurídica, qu~ dctúa bajo un nombre propio, en ls 

que la participaci6n de loa socios está determinada en relaci6n a 

una parte del total de las aportaciones individual'!'s indicada en el 

acto constitutivo, en la qua loa participantes no pueden estar obli-

gados, por las obligaciones de la sociedad, al pago de un importe 

superior al fijado en aquel acto"1 22 •sociedad mercantil, de 

estructura capitalista, con denominación, de capital fundacional, 

dividido en acciones, cuyos socios tienen su responsabilidad limita

da al importe de sus aportacionea". 23 

Podeaos afirmar, siguiendo Horeau, 24 que sociedad 

anónima ea una sociedad de capital, en la cual, la peraonalida.d de 

loa socios desaparece, éste la define como •aociete depouruve de 

raiaon aoci•le dont le capital eat divisé en titrea negociables 

appel'• •1ctiona• et dana laquelle taus lee associes ou •actionnai-

rea• ne aont tenue des dettes sociales que ju1qu'e a concurrence du 

montant des actions par eux souacrites ou acquiaes• (ea una sacie-

dad deaprovista de ra1ón social donde el capital está dividido en 

títulos negociables llamados acciones y en la cual cada asociado o 

accionista no está obligado a las deudas sociales sino hasta la con-

correncia del monto de las acciones por él suscritas o adquiridas), 

21, Cesar Vivante, Tratado de Derecho Mercantil, Vol, I, Traducción 
de Cesar Silió Belena, Editorial Reus, Madrid, 1932, 

22. Brunetti, Lezioni eulle societá commerciale, Padua, 1943. 

23. Rodrí9ue1 y Rodríguez, op. cit., pág. 232, 

24. A, Mor ea u, La Societe Anonymé. Tra ité Pra tique. Libra ire du 
Journal des Notaires et des Avocata, Paria, 1946, pág. 1, 
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En el mismo sentido define Ripert25 a la sociedad an6nima, •es una 

'sociedad comercial en la. cual los socios denominados 3ccionist1.1'J, 

poseen un derecho representado por un título negociable y sólo res-

panden con su aporte.• 

Garr!gues la define como "sociedad capitalista ded1ceda, 

con capital propio y dividido en ac~iones y con una denominaci6n ob-

jetiva y bajo el principio de la responsabilidad li11itada frente a 

l~ sociedad, a la explotación de una industria mercantit. 1126 "Es 

una form11 de sociedad mercantil compuesta de socios obligados sola

mente hasta" ta concucC'encia de su aportación, que carece de razón 

social, en la que las partea de su capital están representadas por 

acciones negociables y cuya gesti6n queda encomendada a mandatarios 

revocables con el nombre de administradores o gerentea.• 27 

Utilizando los datos que nos proporciona la LGSM en sus 

artículos 87 y 88, ademds de los datos derivados de los conceptos 

antes expresados, podemos integrar o agrupar los elementos de la 

sociedad anónima, entendiendo como tal aquella sociedad mercantil 

con personalidad jurídica con una denominaci6n distinta a la de 

cualquier otra sociedad que ird'. seguida de las palabras Sociedad 

An6nima o su abreviatura, cuyo capital social se integra por las 

aportaciones de loa individuos que la integran, aiamo que se divide 

25. Ripert, Tratado Elemental de Derecho Comercial, Traducci6n de 
Felipe de Solá, Buenos Aires, 1954 1 T. 11., pág. 211. 

26. Garr19ues, citado por Ca seo, Cervera y Jiménez, op. cit., pág. 
360. 

27. Gay de Montella, citado por Caaao, Cervera y Ji•'nez, op. cit., 
pág. 3650. 
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en acciones o partes alicuotas representadas por títulos negocia

bles, an la que la responsabilidad de los accionistas frente a la 

sociedad se limita al monto de su aportación, y que se constituye 

por un contrato pr1ncipa1, multilateral, oneroso, conmutativo y 

fort11al. 

Por otra parte, podemos distinguir a la sociedad de la aso-

elación entendiendo como tal a •aquella organizacidn de personas con 

independencia jurídica a cuyas decisiones y acuerdos se concede el 

valor de actos de voluntad con poder de disponer y obligar su patri

monio• , 28 mJ.entr•s que el Código Civil la define como la reunión 

de individuos en forma consensual y no •enteramente transitoria para 

realizar un fin comdn que no est~ prohibido por la ley y que no ~en-

ga car&cter preponderantemente económico.• 

Aaiaisao, algunos autores utilizan el t'rmino de •estable

cimiento•, como Puente y Calvo, 29 quienes dicen que •jurídicamente 

el establecimiento mercantil ea el conjunto de bienes reunidos y or-

ganizados para el ejercicio del comercio• estA. integrado por bienes 

de toda especie, corporales o incorporales, muebles o inmuebles.• 

La empresa constituye una unidad económica. Por esto se 

distingue del establecimiento entendiendo como tal el conjunto de 

instalaciones y utillaje de un comercio o industria, por lo qua una 

e•presa puede comprender varios establecimientos.
30 

28. Caaso, Cervera y Jim,nez, op. cit., T. I. 

29. Puente y Calvo, op. cit., p&g. 54. 

30. Ripert, op. cit., T. 1., p&g. 246. 
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Por lo que hac~ al término "compañla", dl cual también 1::1:> 

muy utilizado en nuestra práctica comercial, debemos entender que a 

algunas sociedades se las designa con esa palab:a en virtu•J a que 

dicho término se emplea por imitación de la pr&ctica inglesa y 

norteamericana, de las que tambián se sustrajo la palabra 

•corporaci6n 11 , pero que jurídicamente no tienen ningdn sentido 

especial. 
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3. Personalidad Jurídica de la Sociedad Anónim&. 

En torno a la personalidad jurídica de las sociedades 

se han elaborado diversas teorías, de las cuales mencionar~ muy bre-

vomente las más importantes, 

Rodríguez y Rodr!guez. 2 

siguiendo a Cervantes Ahumada 1 y • 

Teoría de la Ficción. La sociedad se considera como una 

ficción del derecho, creada por la ley, con vista a la titularidad 

de un patrimonio. 

Teoría del patrimonio afectación. No se trata de una per-

sona, sino de un patrimonio que se afecta a un destino específico. 

Teoría del sujeto aparente. La persona jurídica es un ouje-

to aparente que nace de la voluntad de un hombre o de una colectivi

dad y la personalidad real radica sólo en las personas físicas. 

Teoría del reconocimiento. El Estado reconoce la existencia 

de la personalidad de la sociedad, misma que es un atributo propio 

de todo organismo social, capaz de una voluntad propia de acci6n. 

A todas las anteriores teorías se lee han opuesto muchas 

críticas en el sentido de, por ejemplo, negar que se trate de una 

ficci6n puesto que el derecho crea sus propias estructuras y no las 

finge, así como tampoco puede ser un sujeto aparente, por la misma 

razón, y no se trata de un patrimonio afectaci6n en virtud a que el 

patrimonio es un atributo de la personalidad, al igual que lo son la 

denominación, el domicilio, etc. Sin embargo, considero que la 

l. Ra~l Cervantes Ahumada, Derecho Mercantil, pAgs. 39 y s.s. 

2. Rodríguez y Rodríguez, op. cit., pág. 103 a 116. 
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teoría que debemos aceptar es la que considera que es el derecho el 

que concede la personal1dad a la sociedad, de acuerdo c1)n el trat.J·· 

miento que concede nuestro derecho positivo a este tema. 

"Persona es el sujeto a quien el ord1!namit>nto positiV•l 

atribuye un patrimonio, y otorga capacidad y facultades de contenido 

variable, paca adquirir derechos y asumir obligaciones, el cumpli-

miento de las cuales se puede exigir de loe terceros y serle exiqida 

por .Setos. Dicho ordenamiento, así como la medida de la capacidad {y 

de la responsabilidad) de la pei:-sona son datos que también fija la 

ley.• 3 

So tiende a considerar que la personalidad jurídica es un 

agregado jur!dico en las personas, en decir, como un medio "creado 

por el derecho para atribuir cierto carácter subjetivo al que da un 

alacance y contenido variablos.• 4 "La personalidad es un producto 

dol orden jurídico y surge por el reconocimiento del derecho obje

tivo. • 5 De lo anterior podemos desprender que el conceder, reco-

nocer, deli11itar y dar contenido a la personalidad de loe sujetos, 

es tarea del derecho vigente. 

sin embargo, no podemos cene idera r que por es te hecho no 

existan otras situaciones u otros sujetos a los que se les niegue la 

personalidad o se lee limite, pero se lea concedan atributos y 

3. Barrera Graf, Las Sociedades en el Derecho Mexicano, pág. 107. 

4. Barrera Graf, Las Sociedades en el Derecho Mexicano, p~g. 104. 

s. Francisco Ferrara, Teoría de las Personas Jurídicas, traducción 
al español de la segunda edición, Bditorial Reue, Madrid, 1929, 
citado por Barrera Graf, Las sociedades en el Derecho Mexicano, 
pdg. 104. 
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facultades. Aa!, por ejemplo, se niega personalidad a las llamadas 

unidades econónima9 sin p9rsonalidad juríJica {art!culo 2 de la 

LIE), fideicomiso, empresa, ne9ociaci6n, sociedades ocultas tart. 2 

LGSM), iglesias (<Set. 130 Const.), asociación en participación (art. 

253 LGSM), sociedad conyugal, etc. Se limita la personalidad en el 

caso del patrimonio de h familia (art. 724 y 726 c. Civ.), a la 

Asamolea de Condóminos, o de obligacionistas (art. 216 LTOC}, a las 

situaciones jurídicas como la herencia yacente (art. 1288, 1651, 

1705 e, Civ.), concurso de acreedores {art. 2988 c. Civ.), a la masa 

activa de la quiebra (art. 83, 122 LQSP), etc, 

Desde el punto de vista legislativo, nuestra constituci6n 

consagra la libertad de asociaci6n en su artículo nueve, al expresar 

que no se podrá coartar este derecho cuando la asociaci6n sea pací

fica y tenga un objeto lícito. 

Por otra parte, el artículo 25 del c. Civ. en su fracci6n 

JII reconoce a las sociedades civiles o mercantiles como personas 

morales, laa cuales tendrán todos loe derechos que sean necesarios 

para realizar el objeto de su institución (art. 26 c. Civ.) y se 

obligan por medio de los 6rganos que las representan, ya sea por 

disposici6n de la ley o conforme a las disposiciones contenidas en 

sus estatutos, mismos que deben contener las reglas de funcionamien

to de la sociedad {art. 27 y 28 c. Civ.). 

En lo relativo a le9islaci6n mercantil, el c. Com. concede 

a las sociedades mercantiles (art. J, fracc. II) la calidad de co

merciante y como sujeto de derecho y personas jurídico-colectivas, 

gozan de algunos atributos de las personas físicas. El que las 
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sociedadea se consideren como personas mocales, si son mercantiles, 

implica que son comercLantes, con todos los efectos que j..ir!dir'J .. 

mente dicha calidad produce. 

La LGSM en su artículo segundo otorga a t"s eocieJade.c; 

mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio que le 

corresponda, personalidad jurídica distinta a la de los socios o 

individuos que la conforman y establece los tipos o modelos de 

a~ciedades que reconoce como mercantiles en eu artículo primero, Sin 

embargo 1 las sociedades cualquiera que sea el tipo quo- adopten, 

adquiren una personalidad propia distinta a la de los socios, con un 

patrimonio propio afectado a los fines comunes. 

No obstante lo antecioi:, también se reconoce personalldad 

jurídica a las sociedades no inscritas en el Registro Pliblico de 

comercio pero que se hayan eKteriorizado frente a tecceros como 

tales, consten o no en esccitura pdblica. La exposición de motivas 

de la LGSK expresa que •as conservado (del c. Com.) el principio do 

que todas las sociedades gozan de personalidad jurídica distinta de 

la de los sujetos físicos que las integran, ei bien se modifica 

substancialmente el sistema del Código en vigor para el otorgamiento 

de dicha peraonalldad•. 

El sistema a que se alude es norl1'ativo, es decir, •1a per

sonalidad jurídico se deriva dol cumplimiento de los requisitos que 

el propio Código fija para la constitución de sociedades•, el naci

miento de la personalidad jurídica de la sociedad de~iva •de un acto 

de voluntad del Matado, cuya emisión esté condicionada al cumpll

m1cnto de las dispoaicionee de O[den pdblico de la ley, celatlvas a 
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constitución de sociedades•. La función de los órganos del poder p~

olico "conaietird en comprobar que se han satisfecho las disposi-

cianea .legales taxativas•, serán las autoridades judiciales las fa-

cultadas para ordenar la inscripción en el Registro Palblico de ca-

marcio correspoildiente, de la sociedad que se constituya, toda vez 

que cumpla los requisitos legales. La LIE, interpretando sus art!cu-

loa 20. y 250., es un claro ejemplo de una ley que concede o recono-

ce personalidad jurídica a determinadas sociedade~. 

De lo anterior se desprende que nuestro derecho considera 

que el acto jurídico por el cual se constituye una sociedad es abso-

lutamente mercantil, mismo que consiste en la unión de personas (fÍ-

sicas o morales) que coordinan sus intereses para la realización de 

un objeto en com~~, teniendo como fundamento la igualdad entre las 

partea o socios {affectio societatis) y la entrega o aportación de 

bienes o derechos (capital social) reparti,ndoae ganancias o p4rdi-

das que se deriven del funcionamiento de la sociedad. 

•ta doctrina moderna no considera a la sociedad como un 

contrato, sino como un negocio jurídico distinto, como un acto com-

plejo en el que hay comunidad de intereses, de esfuerzos y finalida-

des, distingui4ndolo del contrato, b&.sicamente, en que de la cele

bración de 'ate no surge una nueva y distinta persona jurldica, si-

tuaci6n que si acontece trat&ndoae de la unión de personas con inte-

reses afines y que, para lograrlo, adoptan la estructura de alguno 

de los tipos de sociedades que regulan las leyes mercantiles.• 6 

6. Rodr{guez Oom1nguez, Humberto y Joaquin, Tratado Fiscal de loa 
Contratos de Fideicomiso, Fusidn y Sociedades, Dofiscal Edito
res, H'xico, 1984, p&g. 60. 
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Al hablar de la personalidad jurídica de las aociedadea ne-

ceaariamente tene111oa que determinar cuales son loa atributos de esa 

persona. Rojina Villegaa 7 afirma que existe una corre spoodenc La 

erltre los atributos de la persona física y los de la moralJ los de 

la persona física aon1 capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, 

do•icilio y nacionalidadt los de la persona moral aon1 capacidad, 

patri•onio, denoainaci6n o raz6n social (en lugar de nombre y que, 

tratándose de la sociedad anónima deberá ser una denominación so-. 

cialJ, domicilio y nacionalidad, No se considera el estado civil 

pue1to qua eate sólo puede darse en las personas físicas ya que se 

deriva del parentesco, del •atrimonio, del divorcio o del concubi

nato. Anali1areaoe cada atributo de la personalidad ju~Ídlca en lo 

que concierne a la Sociedad An6nima. 

C1p1cidad. 

La capacidad jurídica .es la facultad do ser sujeto de 

derecho• y obligaoionee (capacidad de goce) y de poder ejercitar di-

choa derecho• (c1p1cid1d do ejercicio). 

Podeaoe diferenciar la capacidad de las sociedades de la de 

laa peraonae físicas, en que •no puede haber incapacidad de ejerci-

oto, toda ve1 que é1ta depende excluaivaaente de circunstancias 

propiaa e inherentes al ser humano•, 8 que aon la minoría de edad, 

locura, idiotiemo, i•becilidad, 1ordoaude1 cuando no se aabe leer ni 

eecribir, ebriedad o drogadicción conauetudinariamente, además, •en 

7. Rojina Villegae, Rafael, Derecho Civil Mexicano. Introducción y 
Personas, T.J., México 1980, pág. •2l y a.a. 

8. Rojina Villega, cp. cit. pdg. 426. 
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las personas morales, au capacidad de goce est& limitada en razón de 

su objeto, naturaleza fines", 9 os decir, la capacidad de las 

sociedades mercantiles se limita al ejercicio de los derechos nace-

sar1os para realizar el objeto qua persiguen (art. 10 LGSH). 

La capacid.1J de goce ser& atribu(da por la legislacidn en 

normas expresas que contengan derechos y obli9aciones para las per

sonas morales y, en especial, para la Sociedad Anónima. Se deben ex-

cluir las normas que suponen la naturaleza humana del sujeto jurí-

dico. Independientemente, las leyes ma.nifieetan límites a la capa

cidad de las sociedades (v.g. art. 27 1 fracción IV de la Const., 7 

LPT, etc.), y aás eepecificaraente en el caso del estado de liqui

dación de una sociedad. 

Al hablar de capacidad de ejercicio de derechos y obli9a

c ionea, requer i•oa pre e is ar, 1 igu iendo a Mantilla Mol ina, lO que la 

realiaación de loa actoa jurídico• que se deriven del ejercicio de 

dichos derechos y obligaciones necesitan de cualidades paíquicaa que 

solaaente pueden recaer en •aerea humanos dotados de pa ique, que 

pongan al servicio de la sociedad su capacidad cognocitiva y voli

tiva•. B• decir, la voluntad de la sociedad se expresar& a trav&s de 

aua órganos de representación. 

A este respecto, Luis Muñoz 11 dice que •como la actuación 

en loa negocios jurídicos sólo puede realizarse por personas fíai-

cae, el ejercicio de la capacidad de lao personas morales se efect~a 

9. Rojina Ville9as, op. cit., T.I., p&g. 426. 

•.J 10, Mantilla Molino, op. cit., p&g. 195. 

11. Luis Muñoz, op. cit., T. 1., p49. 342. 
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por medio de sus órganos y tambián por medio de cepresentantes. Tán~· 

gase muy en cuenta que en el primee caso es la persona moral, el 

ente jurídico peraon•li:aUo, el que actila por sí mismo y no por 

medio de representante, por lo que no habr& lugar A decir que loa 

órganos obran en representación de la persona moral"~ 

2. Patrimonio 

Por patrimonio se entiende el conjunto de bienes, 

derechou y obligaciones que conetJ.tuyen una universalidad jur.ídiaa 

susceptible de ser apreciada en dinero. Dicho concepto no debe con-

fundirse con el de capital social, el cual, es un concepto jurídico 

contable de naturaleza eet&tica que se integra con las oportacionee 

de loa socios, expresando su monto en el contrato social, y que es 

un requisito para la constltuol6n de la Sociedad An6nl•a. Bl capital 

aocial ea la oifr• en que se eati•a la suma de oblig•clonee de dar 

de los socioe, y aeñala el nivel alnlmo que debe alcanzar el patrl-

aonio 1ooiAl para que los socios puedan disfrutar de las ganancias 

de la •ooledad. •21 capital aoclal ea el total de loa valorea noal

nalea de las acciones suscritas de una Sociedad Andnima.• 12 

•La existencia de un patri•onlo no implica la extatencia de 

una persona, 4ata siempre va unida a la existencia de un patri•onio 

propio.• 13 •La consecuencia •6s iaportante de la autonomía del 

patriaonio social ea la separación de la responsabilidad del socio Y 

l• reaponsabllidad de la sociedad•, •de las deudas sociales responde 

i2. tflltec Ft iach Philip, La. sociedad An6ni•a N.eKioena, Mchcico, 
1982, P'9· 102. 

l3. Barrera Graf, Las sociedades en el Derecho Mexicano, p&g. 109. 
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exclusivamente el patrimonio de la sociedad.• 14 

Por el hecho de ser persona moral, cualquiera que sea au 

objeto o finalidad, tiene la capacidad para adQuirir un patrimonio. 

La sociedad anónima tiene, desde su constitución, un patrimonio que, 

por lo menos, se integra inicta·1aente con un capital social de 

•2s,ooo.oo M.N. como m!nimo, resultado de las aportacione• de lo• 

socios. Bn la eaoritura constitutiva ae debe indicar el taparte del 

capital social y la forma de su integraci6n, así como el importe del 

fondo de reserva.· El cr,dito en favor de la sociedad conatitu!do por 

laa accaionea suscritas pero no pagadas también foraa parte del pa

trimonio social. 

J. Denominaci6n. 

Por disposici6n de la LGSM, la S.A. debe contar con 

un• denoainacidn y no podr& utilia•r una raz6n social, 1 efecto de 

distinguirla de otras sociedades y de loe mis•os aocio1, lo qua 

equivale al noabre en las personas físicas, en virtud de que cons

tituya un •edio de identificación d• la sociedad abaolutaa1nt1 n1ca

aario para qua pueda mantener relaciones jurídicas con los d1m'• au

jetoa, 

La denoainaci6n social de la S.A. podr& formarse libr1m1n

te, expresarse en la escritura constitutiva (art. 6 LGSM) y ser• 

distinta a la d1 cualquier otra sociedad y deber& ir seguida de la• 

pal.abra" sociedad Anónima o de su abreviatura S.A. (arta, 87 y 88 

LGSM). De la oaiaidn de este requisito se deriva que la 1ocied1d 11 

14. Joaquín Garr{guea, op, cit., T. J,, p•g. 349. 
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le considere sociedad en Nombre Colectivo, y por lo tanto, los so

cios responderán suboidiaria, solidaria e ilimitadumente de las deu

das sociales. La regla anterior no la encontramos expresamente en la 

ley, dirigida a la S.A., sino a la sociedad do Reopunsahili·J~n L\rni

tada. Sin embargo, es característico de la s.A. que la responsabili

dad de los socios es limitada, por lo que podemos aplicar por analo

gía el artículo 59 de la LGSH. Si la S.A. adopta la modalidad de ca

pital Variable, se requerirá que se agreguen dichas palabras o su 

abreviatura, a la denominaci6n original. (art. 215 LGSH). 

4. Domicilio. 

Como domicilio debemos entender la ciudad o localidad 

donde se encuentra la sociedad, según lo determinen los estatutos, 

no las oficinas o direcci6n de la sociedad, aunque suelen coincidir. 

Una sociedad s6lo puede tener un domicilio social, aunque tenga di

versos establecimientos en distintos lugares, mismos que se conside

ran domicilios funcionales y que pueden servir de base para determi

nar la competencia judicial en un caso concreto, en la localidad del 

establecimiento, 

81 c. Civ. (art. 33) establece que el domicilio será aquel 

en el que se halle establecida su administraci6n. 

El cambio de domicilio, dentro del territorio nacional, re

quiete la moditicaci6n de loe estatuto• y la correspondiente ins

cripci6n en los registros públicos de co•ercio correspondientes al 

nuevo y antiguo domicilio, Si el cambio es al extranjero, se disol

verá la sociedad o se cambiará de nacionalidad, de acuerdo con el 

,_. art. 5 de LNN, y por lo tanto, se regird'n oo•o sociedades extranje

ras (arta. 13, 14, 15, c. Com., 250 y 251 LGSM). 
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Como ya expresaba anteriormente, el domicilio tione rele

vancia procesal en cu~nto a que es el par~metro para la fijación do 

la competencia judicial relativa a la S.A. como demandadaJ y princi

palmente tiene relevancia en materia fiscal (art. 10, 13, c. Fisc.). 

Lds sucursales que operen en lugares distintos de donde 

radica la casa matriz tendr&n su domicilio en esos lugares para el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursa

lee. (art. Jl c.civ.), 

En caso de quiebra, si existe duda, se considera como domi

cilio de la sociedad el lugar en la que .Seta tenga el principal 

asiento de sus negocios (art. ll LQSPJ. En todo caso, las sociedades 

pueden señalar un domicilio convencional para el cumplimiento de 

deter•inadas obligaciones (art. 34 c. Civ.). 

5. Nacionalidad. 

La nacionalidad es el vínculo jurídico político que une a 

una persona física o moral con el Estado al que pertenece. 

La LNN reconoce co110 mexicanas las sociedades que ae 

constituyan confor11e a las leyes de la Repllblica (la LGSM, para el 

caso de la S.A.) y que tengan en ella su domicilio legal (ar t. 5). 

La nacionalidad de los socios puede ser distinta a la de la sociedad. 

Por lo que respecta a las sociedades extranjeras, la LGSM 

(art.a. 250 y 251) les otorga personalidad a todils aquellas que se 

hayan constituido legalmente en el pala de su origen, condicionando 

el ejercicio del comercio a su inscripción y a la obtención del per

miso administrativo que para ello obtengan. (arte. 13, 14 y 15 C, 

.:.; Com,), 
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Bn cuanto al ori9en del capital de la sociedad, no es un 

tactor que determine su nacionalidad. No obstante lo anterior, '.:l 

capital extranjero quedar& sujeto a un r'gi•en jurídico especial, 

mismo que se establece en la LIE, misma que ac fundamenta et' 111 

artículo 27 constitucional, y que establece en su artículo 2i •para 

los efectos de esta Ley se considera inversi6n extranjera la que se 

realice pora 

I. Personas moralea extranjeraaJ 

ti. Personas físicas extranjerasJ 

III. Unidades económicas extranjeras sin personalidad jurí

dica, y 

IV. Empresas mexicanas en las que participe mayoritaria

mente capital extranjero o on las que loe extranjeros 

tangan por cualquier título la facultad de determinar 

•l manejo de la empresa. 

Se sujeta a las disposiciones de esta Ley, la inversión 

extranjera que se realice en el capital de laa ••presas, en la ad

quisición de los bienes y en las operaciones a que la propia Ley se 

refiere.• 

6, Objeto Social. 

Al9unos autores lo consideran como otro ele•ento esen

cial de las sociedades, puesto que ástaa no son a&s que la unión o 

coordinaci6n de intereses de loa socios para la realización del fin 

com~n u objeto social. 

Se le considera elemento esencial ya que ai se aodifica, el 

socio inconforme puede retirarse (arta. 206 y 182 LGSM) e igual•ente 
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la sociedad debe disolverse cuando exista imposibilidad de realizar 

el objeto social, o cuando éste se ha consumado, o por tener un 

objeto ilícito (orts, 229 y 230 LGSH), 

Existen limitaciones en cuanto las actividades que 

pretenda reali1ar una sociedad la cual deberá ajustarse las 

dispoaicionea que expresamente se indiquen en las leyes respectivas 

(y,g. sociedades mineras, bancarias, de comunicaciones, de 

transportes públicos, de inversi6n extranjera, etc.). 

En todo caso, el objeto de la sociedad deberá ser lícito, 

ya que de lo contrario se deberá liquidar dicha sociedad, aún cuando 

ya se haya inscrito en el Re9istro Público de Comercio. 

Si la sociedad realiza un acto no comprendido en su objeto 

social, será ilícito1 siempre y cuando no existan otras cauaaa 

eapecíficaa que lo ha9an nulo. 

Cabe hacer notar que este elemento de la sociedad está 

1nti11aaente li9ado con la capacidad de goce y de ejercicio que la 

ley concede a la misma, en norma a expresas para que tengan plena 

le9itimaci6n sus actos. 

7. Ouraci6n. 

También ae le considera un elemento esencial da la 

creaci6n de las sociedades mercantiles, debiendo hacerse constar en 

la escritura constitutiva 11ediante la expraai6n y deter11inaci6n da 

un plaao que deberá ser cierto. La expiración de dicho pla10 aerá 

causa de diaoluci6n de la sociedad, sin embargo, para evitar ésta, 

se puede prorrogar, antes de su terminaci6n. 
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4. Constitución de la sociedad Anónima. 

Ea importante destacar que la Sociedad Anónima nace como un 

contrato de or9anización, por lo que ea válido aplicar las dlspo

sioiones generales de loo contratos que contiene el c. Civ., a la 

constitución de las sociedades, por lo que se refiere al consen

tiluento, al objeto, para la existencia del contrato, y por lo que 

se refiere a la capacidad, vicios del consentimiento y licitud del 

objeto, para que el contrato sea válido. En lo que se refiere a la 

forma, que ea otro elemento de validez de loa contratos, el c. Civ. 

se aplicará en lo que n9 esté estipulado en la LGSM y en el c. Com., 

en virtud al principio de supletoriedad de la ley. (•rtlculos 2 y Bl 

del c. Co11. J. 

Inicialmente debe•oe seftalar qu• el c. Co•• (art. 3) con

cede el car,cter de comerciantes a aquella• sociedades que ae •hu

bieren constituido con arreglo a las leyea •ercantile1•. 

La LGSM reconoce, he•o• dicho, personalidad jurídica 

aqu8111a sociedades mercantiles a las que le1 reconoce tal carácter. 

Sin embargo, el nacimiento o conatituci6n de esta nueva per1ona se 

tendré que sujetar a los ordena•ientol que la propia Ley aenala 

tanto en forma general, así como para cada tipo de sociedad en 

particular, por lo que en forma breve analizaré, pri•era•ente, loa 

requisitos generales que oe deben cubrir para la constitución de 

toda sociedad mercantil y, poaterior~ente, loa requisitos especiales 

para la conatituci6n de la S.A. 
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Co•o primer elemento encontramos que las sociedades se 

const1tuir&n ante Notario P!Sblico, mismo que podrá corresponder o no 

al do•icilio que pretenda tener la sociedad (art. 5 LGSM). 

En caso de que el contrato de sociedad no se hubiere otor

gado en escritura ptSblica, pero contiene todos los elementos esen

ciales de la sociedad, cualquier socio puede demandar, en procedi

miento au11atio, el otO['CJamiento de la escritura (art. 7 LGSK). 

De acuerdo con el artículo 2, en su segundo párrafo, del 

Reglamento d• la Ley Org&nica de la fracción I del Artículo 27 

Con•titucional, se requiere permiso previo de la Secretaría de 

Relaciones Bxteriores para constituir una sociedad, mismo que •.• 

deba inaertar en la escritura constitutiva. 

Los ••tatutoa •aciales y los títulos que repre1enten las 

accion•• (en au caso), deben contener una de laa cl,us~la~ •i~uien

tea1 

Cl,u1ula de Renuncias en virtud de la cual 101 accio.niatal 

extranjeros que constituyen la sociedad o. que en el futuro par ti

c ipen en una aoc iedad, convienen en cona iderar se oOao aex icanoa 

reapecto de tierras, aguas y accesiones y en no invocar la protec

ci6n de aua países de origen por lo que se refiere á dichos bienes, 

bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de pardeé an benefi

cio de la Nacl6n, loa bienes que hubiere adquirido ·en virtud del 

mismo, y ae aoaeten a las leyes mexicanas y a la competencia de los 

tribunales mexicanos (art. 2 Rgto. LOA 27 I, y J LIBJ. A esta 

cl,usula ta11bi4'n 1 se le conoce como •c1&usula Calvo", en honor a su 
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creador, el jurista argentino Carlos calvo, frente a la cual surgie

ron infinidad de opiniones en contra, así como a su favor. 1 

Cláusula de Exclusión de Bxtranjeroaa en virtud de la cual 

la sociedad no podrá contar con accionistas de nacionalidad distinta 

a la mexicana, por lo que se deberá nulificar la transmisión de las 

acciones en favor del extranjero, cancelándole loa títulos represen-

tativos de su inversión y reduciéndose el capital correlativamente 

en la cuantía de la misma (art. 8 Regto. LOA 27 IJ. 

La escritura constitutiva, además de contener loa elementos 

propios de toda escritura pliblica de acuerdo con la Ley del Nota-

riada correspondiente, contendrá loa siguientes datoa1 

•1. Loa noabres, nacionalidad y do•icilio de las perso
nas físicas o morales que constituyan la aociedadJ 

II. Bl objeto de la eociedad1 

III. su razdn social o denominaci6n1 

IV, su duracidnJ 

v. Bl importa del capital oocial1 

VI. La expresidn de lo que cada socio aporte en dinero o 
en otros bienosJ el valor atribuido a datos y el 
criterio seguido para au valori1aci6n1 

VII. Bl domicilio de la aociedad1 

VIII. La manera conforme a la cual haya de adainistraree 
la sociedad y las facultades de los adainistradoresJ 

IX. Bl nombramiento de loa ad•inistradorea y la deaigna
ci6n de loe que han de llevar la fir•a socialJ 

l. Bn relación, Carlos Arellano García, Derecho Internacional Pri
vado, Editorial Porrda, Máxico, 1981, y c4aar Sepdlveda, Dere
cho Internacional, Editorial Porrda, M4xico, 1980. 
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x. La manera de hacer la distribución de utilidades y 
pérdidas entre loa miembros de la aocied~d' 

XI. El importe del tondo de reserva. 

XII. Los casca en que la sociedad haya di! disolverse 
anticipadamente1 y 

XIII. Las baseti para practicar la liquidación de la aocia
dad y el modo de proceder para la elecci6n de loa 
liquidadores, cuando no hayan sido desi9nadoa anti
cipadamente." 

En relación con la fracción I, por lo que respecta a la 

S.A., no podrán aer menea de cinco accionistas, siendo el Sl• 00110 

mínimo de nacionalidad mexicana, salvo que otras leyes eatable1can 

otros poroentajea, o que con arreglo en la LIE se autorice la cona-

tituoión de la sociedad con determinado porcentaje de participación 

de capital extranjero. Por lo que hace al objeto, éste deberá aer 

lícito en todos 101 oa•o•. La S.A., coao hemo1 dicho, debe contar 

) con una denominaci6n aocial, pero en todo caso, •• deberi indicar el 

tipo de 1ociedad que ae constituye. En relaci6n con la duraci6n de 

la sociedad, ae debe entender que ae trata de un término cierto, 

aunque ilimitado. La fracci6n v, habla del capital social, que en la 

S.A. no puede aer •enor de •2s,ooo.oo M.N. 

De 101 requisitos que establece este artículo, loa que se 

mencionan en las fracciones VIII a XIII no son considerados como 

esenciales pueato que si son omitidos en la escritura constitutiva, 

la ley 1uple lo faltante. 

Loa requiaitoa especiales que debe cumplir una S.A. para 

constituirse loa establece la LGSM, concediendo dos procedimientos• 

con•tituct6n ante Notario Público o simultdneat o constituc16n por 
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subscripci6n pública o sucesiva (Si11ultan99rundun9 y Stufenggrun

dung, respectivamente, en el Derecho Alemin, como indica Uru

nettl) ,2 

Cl artículo 89 de la LGSH indica que •parJ proceder a la 

constitución de una sociedad anónima se requiere1 

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

ellos suscriba una acción por lo menos, 

II, Que el capital social no sea menor de veinticinco mil 

pesos y que esté íntegramente auscritoJ 

III. Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos, el 

veinte por ciento del valor de cada acción pagadora en numerarioJ y, 

IV. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que 

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

rario.• 

A este artículo me per111ito hacer los siguientes comenta

r:ios. A la fro.cc16n 1. No considero que este requ!sito aea del todo 

aplicable en nuestra práctica jurídica actual, puesto que en la ma

yoría de los casos se cae en la simulación a efecto de dar cumpli .. 

miento con el mismo, por lo que práctica y t'onicamente se tratará 

de sociedades unimembree. Considero que lo importante sería el esta

blecer que la pluralidad de personas aporte el capital necesario pa

ra la consecución del fin social, sin i•portar el número de socios, 

en el entendido de que éstos deberán ser dos o m,s, puesto que de 

ser menos se perdería el sentido de lo social, de la reunión de per

sonas con objetivos afines, ade•ás que no podría nacer 11 1ociedad a 

2. Antonio Brunetti, op. cit., T. II, pág. 206. 
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través de un contrato, ya que no existiría ningún acuerdo de volun

t.ades. A la fracción II. La cantidad que se ~stablece en esta frac

ción, en nuestros días resulta muy baja en relaci6n y en comparación 

con los gastos que se tienen que efectuar al constituir a la socie

dad que rebasan, por mucho, a un capital inicial de veinticinco mil 

pesos. Independientemente, considero que no constituye un punto de 

partida favorable para la operaci6n comercial de la sociedad, ya que 

en nuestra práctica observamos que las sociedades requieren de lí

neas de crédito a su favor con las que pueda ampliar sus operaciones 

en el mercado, ante lo cual, las instituciones de crédito que conce

dan dichas líneas o empréstitos, requerirán que la sociedad presente 

una situación financiera favorable que les garantice el cumplimiento 

de las obligaciones crediticias que contratan, y un capital de vein

ticinco mil pesos no constituye ninguna garantía para dichas insti

tuciones, sin considerar, además, la graduación y prelaci6n de cr'

ditos en caso de quiebra de la sociedad (arta. 260 a 266 LQSP). A la 

fracci6n III. Unicamente basta aclarar que el pago de la aportaci6n 

podrá efectuarse mediante cheque, en virtud de la disponibilidad de 

fondos en dep6eito ante una institucl6n de crédito a cuyo cargo se 

libra, salvo buen cobro. La parte del capital social no pagada, pero 

suscrita, constituye una cuenta por cobrar de la sociedad, es decir, 

ea una deuda que tiene el accionista ante la sociedad. A la fracci6n 

IV. En este caso, los títulos de las acciones que se adquieran, que

darán depositados por el término de dos anos a partir de suscrip

ción. Lo anterior persigue proteger a la sociedad por lo que respec

ta al valor de los bienes aportados, los cuales, si se devalúan en 



:'\ 

• 57 • 

un 25• o r.iás, obltqan 111 accionuta, al término del depósito, a 

cubrir la diferencia a la sociedad, la que tendrá derecho preferente 

r1upecto de cualquier acreedor sobre el valor de las acciones depo .. 

s1tadas. 1art. 141 LGSM). 

se debe entender que el cumplimiento de los requisitos qui:! 

seftala el articulo 89 anteriormente comentado, es complementario al 

cumplir.i1ento de los requisitos sel'lalados en el artículo 6 LGSH, tam

bién antes expuesto, y la escritura constttutiva de la S.A., Además 

de los datos antes senaladoa, deberá contener los que indica el 

artículo 91 LGSH que son1 

•z. La parte exhibida del capital socialJ 

II. El número, valor nominal y naturaleza de tas acciones 

en que se divide el capital social, salvo lo dispuesto en el sequndo 

piirrafo de la fracción IV del articulo 12S-1 que a la letra dice1 

•si el capital se inteqra mediante diversas o sucesivas se

ries de acciones, las menciones del capital social y del número de 

accionas se concretar.in en cada emisión a los totales que alcancen 

cada una de dichas series.• 

•III. La forraa y términos en que deba pagarse la parte in

soluta dt las acciones1 

IV. L.i participación en las utilidades concedida a los 

fundadores, 

v. El nombr1Jmlento de uno o varios comisarios1 

VI. Las facultildes de la asamblea general las condicio-

nas para la v.ilidez de sus deliberaciones, así como para el ejerci

cio del derecl'lo de voto, en cuanto a las disposiciones legales pue

dan ser modificadas por la voluntad de los socios.• 
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Cabe. hacer notar de que en caso de que faltare alguno de 

estos elementos, puede incluirse posteriormente sin menoscabo del 

pacto aocial, ya que la ley los suple, o contempla la aoluci6n para 

su cumplimiento .• En este orden de ideaa,_ si se omite la menci6n de 

la parte exhibida del capital social por cada socio o la forma que 

deba pagarse la parte insoluta de las ~cciones, se debe entender que 

el capital se cubrió integramente y por igual. Si no se indica el 

número de acciones, se entiende que cada socio tiene una. En cuanto 

a que no se exprese el valor nominal, equivale a acciones sin valor 

no•inal {art. 125 fracción IV LGSH). La naturaleza de las acciones 

•• con1iderarí como ordinaria, si no se menciona lo contrario. Si no 

ae concede participación a loa fundadores, ninguna lea corresponderá 

coao tales. Si no se noabran consejeros o coaiaarioa, la designación 

,;ora1r.I: parte de la priaera asamblea general ordinaria. Si •• oaite 

aencionar la• facultades de la aaaablea, loa acuerdos que se toaan 

an ejercicio de eaaa facultades serán válidas en tanto que no con

travengan disposiciones legales, dentro de las que •• incluyen, 

principalaente, las relativa• a los porcentajes de quórum y valid•1 

de votaciones sobre los acuerdos propuestos. 

Todoa estos requi1itoa, coao ya mencionaba, son aleaentoa 

foraalea del contrato de organi1aci6n por el que se constituye la 

S.A., por lo que podrán ser ratificados o incluidos en dicho contra

to para convalidar las claúaulas y acuerdos respectivos, Bn virtud 

de lo anterior considero qua la liquidación de la sociedad ae deberá 

tomar coao Último recur10 ante la imposibilidad de cumplir con algu

no de loa requisitos mencionados, a efecto de aplicar el principio 
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de conservación de la empresa. 

Recapitul4ndo sobre las doo formas de constituir la socie-

dad anónima, baste mencionar que en el caso de la constitución 

simultdnea, los socios comparecen ante el Notario Público y \!l'I •Jn 

solo acto convienen en constituir la sociedad y establecen todos los 

elementos necesarios. En la segunda de las formas, la constitución 

sucesiva, existe una serie de actos previos a la Asamblea General 

Constitutiva y a la protocolización de acta correspondiente ante 

Notario PÚblico1 la sociedad se va formando poco a poco. En nuestra 

práctica jurídica es casi nula la aplicación de esta vía, y en los 

contados casos que se presenta, es casi regla que se utilice la 

figura del fideicomiso, donde las acciones se adquieren para poste-

riormente colocarae en el mercado o bolea para la suscripción públi-

ca o •e tra na mi ten a terceros. Por razón de lo anterior, trataré 

brevemente este proceso para constituir a la S.A. 

Primeramente, loa fundadores, a loa que algunos autorea 3 

denominan •promotores• (no aal la ley, a efecto de distinguir entre 

loe que otorgan el contrato social y quienes organizan la formación 

de la sociedad), elaborar'" un programa que se depositará en el Re-

giatro Público de comercio y que contendrá los estatutos sociales, 

mismos que deben cumplir loe requisitos legales que contemplan loa 

artículos 6 y 91 LGSM, con excepción de loe datos relativos a loe 

socios y sus aportacionea, y al nombramiento de comisarios. 

3. Bn este sentido, Puente y C•lvo, op. cit., p,g. 82t Pina Vara 
R•fael, Derecho Mercantil Mexicano, Bditorial Porrú•, México, 
19791 Antonio Brunetti, op, cit., T. 11., P'9•· 205 1 212. 
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Las suscripciones se recoger&n por duplicado en ejemplares 

del programa, conteniendo los datos que señala el artículo 93 LCSM 

(da toa del suecr iptor, de las acciones que su ser iba y la forma como 

se obliga a pagar la primera exhibición). LOD suscriptores depoai 00 

tar&n en la institucidn de crtSdito designada por los fundadores la• 

cantidades que se hubieren obligado a aportar en numerario, puesto 

que las aportaciones en bienes distintos al numerario se formaliza

rán al protocolizarse el acta de la asamblea constitutiva de la so

ciedld. 

Cabe hacer mención que este procedimiento lo tomó el legis

lador mexicano de la legislación francesa, la que a su vez lo adopt6 

de la in9l1aa, en donde loa fundadores (subscribers) deben depos·itar 

el programa (•memorandum of association•) que contenga loa estatutos 

(•articlea•) en una oficina dependiente del •aoard of Trade•, A eata 

forma de publicidad se le denomina en Inglaterra •uotice•. 

El programa puede contener el plazo para que at efectúen 

las suscripciones, t&rmino que no podr& exceder de un año. En aa10 

de que se omita este dato, señala el artículo 97 LGSM, las accio~ea 

d~ben quedar suscritas en el plazo de un año. cuando al finalizar el 

plazo convencional o legal no se han suscrito la totalidad de las 

acciones a por otra causa no se llegare a constituir la sociedad, 

los suscriptores pueden retirar las cantidades que hubieren deposi

tado como aportacidn. 

Si el capital se suscribe y se han hecho las exhibiciones 

legales loa fundadores deben publicar la convocatoria para la 

AYamblea General Constitutiva en un plazo de 15 días, la cual ae 
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ocupar& de1 comprobar la existencia de la primera exhibición, del 

aval~o de los bienes distintos al numerario, de la porticipacidn que 

loa fundadores se reserven de las utilidades, y de nombrar adminfs .. 

tradores y comisarios, 

El car,cter de fundador ea distinto e independiente de la 

calidad de socio y da derecho a una participación especial de las 

utilidades de la sociedad, también independiente y diferente de las 

utilidades que puede recibir como accionista. Esta participación 

especial, en caso de estipularse, no podrd. ser mayor al 10\ ni por 

un t'rmino mayor de 10 años y sólo podr&. cubrirse despuds de haber 

pagado a los accionistas un dividendo del 5' sobro el valor exhibido 

de sus acciones. Este derecho se acredita con los Bonos de Fundador, 

de, loe cuales hablaremos en el capítulo correspondiente de este 

•atudio. 

Al constituirse la sociedad por suscripcidn pública se 

deber&n tener en cuenta las disposiciones que establece la Ley del 

Mercado de Valores (publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 2 de enero de 1975) y sus reformas, en virtud de que se trata de 

una oferta pública de valorea, entendi~ndoae como tal la que se ha9a 

por al9ún medio de comunicación masiva o a persona indeterminada 

para suscribir, enajenar o adquirir acciones emitidao en masa o en 

serie. 

En la doctrina mucho se especula en relación con la natura

leza jurídica del acto por el cual se vinculan juridicamente loe 

suscriptores y los fundadores. Se habla de que es una gestión de 

negocios en virtud de que los fundadores realizan gestiones para 
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constituir la sociedad. se habla tambián de que se trata de estipu

lación a favor de terceros. Sin embaryo, considero que ninguna de 

estas figuras jurídicas son aplicables puesto que la sociedad adn no 

existe. La figura que considero se aplica al ofrecim1onto que hacen 

loa fundadores es la declaración unilateral de voluntad en virtud 

que se comprometen ante los suscriptores a cumplir su obligación de 

constituir .la sociedad. (arte. 1860 y es. e Civ.). Adom&s cabe 

considerar que en caso de incumplimiento por parte del suscriptor, 

la acoi6n mercantil en su contra se deriva de au obligación a apor

tar determinado capital y no del contrato de sociedad, ya que el 

suscriptor se obliga ante loa fundadores, los que a su vez tendrán 

la obligac16n de constituir la sociedad y expedir a loa ya accionis

tas loa títulos que representen sus aportaciones. De lo anterior ae 

desprende que la• obli9acione1 que nacen del vínculo jurldico entre 

loa fundadores y loa suscriptores se hacen exigibles al constituirse 

la 1ociedad. En la Doctrina Francesa se acepta qu.e se trata de una 

estipulación a favor de tercero, que ser~ la "sociedad de hecho", 

acept&ndoae, inclusive, que el depds ito que hacen loa suscriptores 

se haga a nombre de la sociedad. 

una vez expedida la escritura constitutiva por t!l Notario 

ante el cual se constituyd la sociedad, independientemente de si se 

trata de constituci6n simultanea o sucesiva, el primer testimonio se 

presentar&,. en via de jurisdiccidn voluntaria, ante el Juez de Dis

trito, o ante el juez de primera instancia de la jurisdicción del 

do•icilio de la sociedad, quien darA vista de la solicitud al Minis

terio P~blioo. En el t'rmino de tres días el juez cita a una audien-
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cia en la que se recibirán pruebas, y se resolverá ordenando o no lo 

inscripción de la escritura en el Registro Público de comercio co-

rreapondiente. Cabe la posibilidad de que se renuncie a la audi'!n-

cia, manifestándolo as! en el escrito inicial señalando como prue-

ba el testimonio de la escritura que se exhibe. como recurso en caso 

de negativa se cuenta con la apelación, la cual deberá interponerse 

en el tármino de tres d!aa. Al causar ejecutoria la resoluci6n que 

ordene la inscripción, el registrador deberá realizar la misma, 

(arta, 260 a 264, 2 y 7 LGSM y 19 C, Com,), 

Ea importante destacar que las sociedades que no se inecri-

ben en el Registro Público de Comercio correspondiente, a las que se 

les denoaina como •sociedades irrequlares", no tienen personalidad 

jurídica a menos que ae hayan exteriorizado como tales frente a 

terceros, consten o no en escritura p~blica. Como efecto de la ami-

ai6n del requisito de inscripción, la ley señala que en caso de 

ceaacidn de pagos, la sociedad no 9ozar' del beneficio de la suapen-

ai6n de pagos y la quiebra se considera culposa. (art. 397 LQSP). 

otros efectos son los relativos a la responsabilidad de loe adminis-

tradorea, loa cuales reaponder'n solidaria e ilimitadamente, aunque 

en modo subsidiario frente a terceros (art. LGSM) y reaponderdn de 

loa daños y perjuicios que la irregularidad cause a loa aocioa no 
' 

culpables de la misma (art. 2 LGSM). Bl contrato de sociedad no 

podr' oponerse ni causar perjuicio a terceros de buena f,, pero 

'•tos si lo podrán aprovechar en lo que les beneficie (art. 26 c. 

Co11.J, 
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En caso de que la escritura no fuere presentada para su 

registro dttntro de los quince días siguientes a su fecha, previa 

resoluci6n judicial, cualquier accionista puede demandar en vía 

sumaria dicho registro tart. 7 L.GSM). 

Por lo general, la sociedad irregular, adem6s de no cumplir 

con loa requisitos de la publicidad legal, carece de algdn elemento 

formal como puede ser alqún requisito de loe que deber~ contener la 

escritura constitutiva, o que la sociedad no se constituya ante 

Notario, que no se someta la escritura al procedimiento de homologa-

ci6n judicial, que el contrato sea verbal, etc. A este tipo de 

sociedades Barrera Graf 4 las denomina •sociedades de hecho•. 

La sociedad irregular no está sujeta a nulidad y las reta-

cionea internas se rigen por el contrato •ocial o, en su defecto, 

por las disposiciones de la Ley según el tlpo de sociedad de la que 

se trate. En todo caso se debe buscar cumplir con los requisitos 

faltantes, y de no ser posible dloho cumplimiento, la sociedad debe-

rá ser disuelta y liquidada (art. 229 LGSM). 

una vez que la sociedad ha sido constitu!da deber& cumplir 

con algunos requisitos adMinistrativos como el que señala el art!cu-

lo 27 del c. Pis., en virtud del cual .la sociedad se deber& inscri

bir en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de 

Hacienda y Crddito Pdblico y dar los aviaos que establezca el Regla

mento de este Cddigo. 

4. Barrera Graf, Derecho Mercantil, UNAN, pAg. 34. 
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De acuerdo con el artículo 17, fraccidn I del c. com., la 

sociodad debe anunciar el comienzo de sus operaciones y propoccionar 

los demAa datos a que alude dicho precepto, por los •edios de comu

nicación idoneos. 

Asimismo, deber& in ser ibirse en la C&•ara de Comercio o 

Industria que le corresponda, de acuerdo con el artículo 5 de la 

Ley de C~maras de Comercio o Industria. 

Si la sociedad tiene participación de capital extranjero, o 

sea, el apottado1 a) por personas físicas o morales extranjerae1 bJ 

unidades económicas ain personalidad jurídicaJ y e) empresas mexica

nas en las que participe m•yoritariamente capital extranjero o en 

las cuales loa extranjeros tengan por cualquier título la facultad 

de determinar el manejo de la eraproaa (ar t. 2 LIB) 1 dicha sociedad 

deber• inscribirse en el Registro Nacional de Inveraion•• Extranje

ras' taaabt•n deberAn inacr ibirse loa accioni•taa extranjeros y los 

tltuloa que representen su inveraidn (arta. 23 1 fraccione• t, IJ y 

IV LIB, 12, 17 y 25 del Reglamento del Regiatro ante• aenclonadoJ, 

Dichas inscripciones se deber'n efectuar dentro del •ea aiguiente a 

la constitucidn de la sociedad o a la 1uaor ipci6n o adc¡ulsicidn da 

las acciones, en au oaao. La omiaidn de eate requisito provocar' la 

nulidad del acto, las acciones no pagar4n dividendos y las dea&a 

sanciones que señalan la LIB y el Reglamento. 

De igual forma, se deben conte11plar las diapoaicionea que 

establezcan otro tipo de ordenamientos aegdn la actividad que vaya a 

realizar la sociedad, Por ejemplo, al con1tituir u~a 1ocl~dad •inera 

se deber4 cumplir a lo que dispone la Ley R•gl••entaria del Articulo 
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27 Conatitucional en Hateria HineC'a (arte. 8, 9 1 11 1 12, etc), las 

sociedades qua pretendan explotar vias general~s de comunicaci6n, 

las que establece la Ley de Vías Generales de Comunicación. (arta. 

13,14,etc.J. 

A manera de resumen, siguiendo a Rodríguez y Rodríguez, 5 

poderaoa clasificar los requisitos o cláusulas de los estatutos en 

función a la voluntad de los contratantes en1 

~AJ condiciones jurídicas de existencia (art. 89 LGSMJ1 

B) Requisitos mínimos indispensables (art. 6 fracciones 

I a VII inclusive, en relación con el artículo 91 

LGSMJ 1 

C) Pactos sobre el contenido de las fracciones VIII a 

XIII del artículo 6 LGSH, así como aquellos supues

tos respecto de loa cual•• la ley permite expreaa

•ente que ••• normativa la voluntad de lo• socios 

(alteraciones a laa diapoaioionea de 11 ley cuando 

4ata las per•ita, de acuerdo con la voluntad de loa 

eooiosJ' 

O) Cláusulas especiales que sólo pueden pactarae en los 

estatutos, 

E) conatanciaa de autorizaciones administrativas y 

cláusulas de renuncia o de exclusi6n.• 

En función a su contenido, a las cláusulas las podemos cla-

sif tcar en1 

s. Jooquln RodrÍguez y Rodríguez, op. cit., págs, 348 y 349. 
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A) ReqUiRitoa personales relatlvoB a la aocJqdadJ 

D) Requisitos peraonalea relativos a los aocio&J 

C) Requisitos personales relativos a loa adminiatr•1Qo

rea ~ comisarios1 

O} Requisitos reales (capital aocfal, aportaciones, re

servas, objeto)J 

El Requisitos funcionales (forma de admin1stracl6n, 

utllld•d•• y p'rdidaa), 
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5. Los Organos Sociale~ de la S.A. 

Corno manifestábamos en apartddos anteciores, la S.A. 

nace de un contrato de organización especial, crea a una persona 

distinta de aquellas que intervienen en el acto constitutivo, con 

personalidad jurídica propia, misma que reconoce y regula al derecho. 

No obstante, afirma Osear Váaquez del Mercado, 1 a la so-

ciedad tte le considera •como un ente real, es decir, se le reconoce 

como sujeto de derechos y obligaciones•. En realidad, •es un ente 

abstracto, el cual no podría vivir en el mundo jurídico, de no ser 

que sus componentes, personas físicas, le diesen la materialidad que 

le ea necesaria para actuar•. •oel concurso de las personas tísicas, 

que constituyen la personalidad moral, surge la voluntad del ente, 

la que posteriormente se aanifieata al exterior para crear relacio-

nea jurídicas. Estas personas físicas actúan no por cuenta propia 

sino ooao 6rgano de la persona moral, es decir, ea el aia•o ente el 

que actlia •. 

En otras palabras, la sociedad actúa a través de sus 6r-

ganos para la conaecuci6n del fin social. Podemos entender coao 6r-

gano1 •Aquellas instituciones que sirven para formar y ejecutar la 

voluntad del ente y a las cuales están adscritas y en las que se 

basan loa individuos de los que materialmente emana la voluntad". 

"La identidad de la instituci6n no cambia, no obstante que cambie 

alguno de sus elementos. 112 

l. Osear Vázquez del Hercado, Asambleas, Fusi6n y Liquidaci6n de 
Sociedades Hercantiles, Héxico, 1980, págs. 14 y 15. 

2. Váaquez del Mercado, op. cit., pág. 16. 
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Bn cuirnto a los órganos de la S.A., la LGSM. reconoce tres 

como necesarlost la Asamblea General de Accionietils, coino el útgdno 

supremo de la sociedad (art. 178 LGSM)J el Consejo de Administración 

o Administrador Unico (art. 142 LGSM) J y Comisario {art. 164 LGSM). 

Puente y Calvo 3 llaman a estos órganos, respectivamente1 

órgano de soberanía, cSrgano de gestión y órgano de vigilancia o 

control. Por su parte, la doctrina española, en letras de Joaquín 

Garrígues 4 , les llama1 órgano deliberante, órgano de representa-

ción y órgano de vigilancia. En la doctrina italiana, Brunetti se 

refiere a los comisarios como •colegio de síndicos•, pero en nuestra 

legislación el término síndico tiene una acepción técnica específica 

y diferente, ya que se aplica para conceptuar al sujeto de la quie-

bra cuyos derechos y obligaciones se dirigen a la buena conservación 

y administración de loe bienes de la quiebra. 

S.l Asamblea General de Accionistas. 

Es la reunión, como cuerpo colegiado, de todos los 

accionistas de la sociedad, ea el 6rgano aupre•o de la miamat •podrA 

acordar y ratificar todos loe actos y operaciones de thta y sus 

resoluciones serdn cumplidas por la persona que ella misma designe o 

a falta de designación, por el ad11iniatradot o por el Consejo de 

Administración.• (art. 178 LGSM). •se el órgano de expresidn de la 

J. Puente y Calvo, op., cit., p,g. 59. 

4. Joaquín Garrígues, op. cit., T.I., pág. 473. 
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voluntad colectiva. En la junta general (asamblea general, en nues

tro derecho) ejercen los socios sus derechos de soberanía en forma 

de acuerdo mayoritario•. 5 

En el siguiente capítulo hablaremos exclusivamente de este 

órgano de la S.A. 

S.2 Administrador Unico o Consejo de Administración, 

La adminietraci6n de la sociedad puede estar enco

mendada, aeglSn lo acuerden loa estatutos, a una sola persona, Admi--

niatrador Unico, o a un grupo de personas, el Consejo de Administra

ción, que en ambos casos ser& un órgano de car&cter permanente, 

Bl cargo de administrador o consejero ea personal (personas 

f{aicaa exclusivamente, aeg!Sn al art. 147 LGSM). Por su parte 

Friach, 6 fundamenta la exclusión de personas morales para ocupar 

el cargo de adminiatracidn en que •su nombramiento supone cierta 

confianza en cualidades peroonales del designado• t •en el caso del 

no•bra•iento de personas morales, no se podría cumplir con tal 

supuesto, debido a que la persona moral podría (debe, consideramos) 

ejercer tal cargo por cualquiera de sus repreaentantea legales muy 

distintos entre sí y facilmente alternables a causa de remociones y 

sucesiones respectivas•. Asi11ia•o1 el cargo de administrador no 

podr' ser desempeñado a travás de representantes (art. 147 LGSM). La 

s. Joaquín Garrígues,-op. cit., T.I., p&g. 495. 

6. W'alter Prisch, op. cit., piS.g. 279. 
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I.GSM menciona arroneament• que loa adainiatcadores aon •andatarioo 

de la sociedad (&:ta. i.;2 y t47). Sin embargo, no ea técnic:uu·il"t"'= 

correcto que •• les con•idece co•o aandatarios, no exiate la f iguta 

del mandato en el víncJlO jucÍdtco entre la oociedad y ~us 6dm1ni,

tradorea, sino que aon representantas de ésta. Mantilla Malina: 1 

dice• •puede haber mandato •in repreaentac16n (art. 2560 c. Civ.}. 

El aandatario sólo e•t' obliq:ado a realizar actos jurídicos (art. 

2546 c. Civ.) t loa administradores también están obliqados a reali-

aar actos 11ateriales•. •21 mandato es un contrato (art. 2546 c. 

CJv.JJ pero ¿quien representa a la sociedad al conferir el mandato a 

los admini1tradoi:ea, si justamente 'atoa son quiene1 representan a 

las aociedadea?. El mandante puede tealiaar por at aiamo los actos 

cuya celebración confía al mand1t1clo1 la sociedad, aupueata m4ndan~ 

•La adaintatr1ci6n 1tgnific1 actividad interna en la forina-

ción de la voluntad y en la adopct6n de acuerdos sin que ello traa-

ci1nd• • tercero•• la repreaentación val• tanto coao uso de la f iraa 

aocial, •• decir, co•o posibilidad de que alguien actUe produciendo, 

oreando o extinguiendo8 r1l1cione1 jurldioa• cuyoa 1f1ctos recae

rin 1obre la 1ociedad repreaentada•. 9 

7, 114nt1lla Molina, op. cit., páqo. 403 y 404, 

a. conaideraao• que •• debe incluir en eat• concepto la aodif ica
a i6n y tran1aiaión de obligacionea, y •• debe eliain•r la •pro
ducción•, en virtud a que •creación•. es técniceaente méa co
rrecto. 

9. Joaquín Rodr!guoa y Rodr!quea, Derecho Metcantil, Mbico, l982, 
T.I., p,9, t29 •. 
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LGSH menciona erroneamente que loa administradores eon •andatarioo 

de la sociedad (&:ta. 142 y 147). Sin embargo, no ea t@cnlc.im·::nt": 

correcto que se les conaidere coao mandatarios, no exiate la figuta 

del mandato en el vincJlo jurídico entre la aociedad y ~us 6d~1ni~

tradorea, sino que son representantes de ésta. Mantilla Molina 7 

dice a •puede haber mandato sin repreeentaci6n (art. 2560 c. Civ.). 

El mandatario sólo está obli9ado a realizar actos jurídicos (art. 

2546 c. Civ,)1 los administradores también están obligados a reali-

1ar actos materiales•, "Bl mandato es un contrato (art. 2546 c. 

Civ.} f pero ¿quien representa a la sociedad al conferir el mandato a 

loa adminiatradores, si justamente éstos son quienes representan a 

las sociedades?. El mandante puede realizar por ai ais110 loa actos 

cuya celebración confía al mandatario• la sociedad, aupueata m~ndan-

te, nunca puede ectuar •i no e• por 11edio de au1 adainiatradores.• 

•La administración •ignifica actividad interna en la forma-

ci6n de la voluntad y en la adopci6n de acuerdo& 1in que ello trae-

cienda a tercero•• la repreaentaci6n vale tanto coao uso de la firma 

social, •• decir, co•o posibilidad de que alguien actúe produciendo, 

creando o e1tin9uiendo8 relaciones jurídica• cuyos efectos recae

rin aobre la sociedad repreaentada•. 9 

7. Mantilla Molina, op. cit., págs. •ol y 404. 

e. conaideramos que se debe incluir en eate concepto la aodifica
ci6n y tranaaiai6n de obli9acionea, y •• debe eli•inar la •pro
ducci6n•, en virtud a que •creación•. ea técnica•ente más co 00 

erecto. 

9. Joaquín Rodr!9uez y Rodr!9ue1, Derecho Mercantil, México, 1982, 
T,I,, pá9, 129,. 
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Por su parte, Brunettt, 10 atirma que trdtándose de los 

administradores no cabe el concepto de repreoAntdoión, puesto que 

"no son loa aón11nistrddorea los que actúan por ld soci.:Jdad, sino la 

sociedad que olCtÚa por su medio. Los administradores son parte de 

elld y en ellos, en la organizac16n del ente, espera desarrollar, en 

lo interno y en lo externo, la actividad necesaria de los intereses 

socia lea•. 

El cargo de administrador es revocable y temporal. Aunque 

la LGSM no establece un límite máximo, oe considera que no es un 

cargo indefinido, por dos razones& es revocable en cualquier tiempo 

por la Asamblea (arta. 1~8 y 180 LGSM) y la Asamblea General Ordina

ria debe designar o ratificar a loa administradores 11n1 vez al afto, 

por lo ••noe (a rt. 181 I l LGSM). 

•sólo podr' revocar•• el no•bram!ento del ad•inistrador o 

adainiatradores nombrado• por laa •inorias, cuando se revoque igual

•ente el nombramiento de todos 101 demás 4dminiatradores• (art. 144 

LGSN) , 

Cuando se revoc• a varios administradores v los restantes 

reúnen el quorum estatutario, eatoa podrán continuar con la admlnia

traci6n de la sociedad (art. 155 l LGSM}. Si no reúnen dicho quoru•, 

los co•iaarios designarán a loa administradores faltantes con carác~ 

ter provisional. También harán dicha deslqnacl6n cuando se revoque 

el nombramiento del Ad•inistrador Onico, o a todos los consejeros 

(art. 155 II LGSM} o cuando no se reunan los administradores por 

muerte o por cualquier otra causa (art. 153 LGSH). 

10. Brunettl, op. cit., T. II., pág. 356. 
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Si la Asamblea acuerda exigir responsabilidades los 

consejeros, el cese en el desempeño del car90 es automático sólo 

podrdn ser nombrados nuevamente cuando la autoridad judicial declar~ 

infundada la acci6n ejercitada en su contra (art. 162 LGSM). 

Exceptuando el caso anterior, los administradores continua

rán en su cargo hasta que los administradores que los sustituyan no 

tomen posesi6n de dicho cargo (art. 154 LGSH). 

Cuando la sociedad es declarada en quiebra, los síndicos 

toman la ad111inietraci6n de la sociedad (arta. t6, 48, etc. LQSP), y 

cuando está en el período de liquidación, serán los liquidadores 

(ata. 235, 24l, 242 LGSM, etc.J. 

En cuanto a la remuneración por el desempeño del cargo la 

LGSM no contempla reglas claras y específicas. Sin eabargo, se con

sidera que as un cargo remunerado en virtud a que co•pete a la Asam

blea General Ordinaria •determinar los e•olu•entos de los ad11inis

tradores cuando no sean fijados en loe estatutos• (art. 181 III 

LGSM). Para la determinación de la raauneracidn, ae pueden estable

cer cantidades fijas o especificar determinados tipos de bienes (co

mo mo~edas de oro, plata, etc)1 o se puede conceder un porcentaje de 

las utilidades, aegdn establezcan loa estatutos o de acuerdo con las 

reglas que indique la As•ablea. 

Los administradores podr&n ser designados o removidos por 

la Asamblea Ordinaria. de Accionistas por acuerdo de la aayoría. 

Cuando son tres o m&s, por el acuerdo de los accionstaa que repre

senten el 25t del capital social se puede designar un consejero, o 

el lOl, si las acciones de la sociedad est.fln inscritas en la Bolsa 

de Valores (art, 144 LGSMJ, 
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;tara poder ser administrador so requiere gozar de plena 

capacidad para ejercer el comercio {art. 151 LGSM) y cumplir, en su 

caso, los requisitos que establezcan los estatutos. En algunas leyes 

se mencionan reglas específicas en cuanto a las caracter!aticas que 

deben reunir los administradores. (art. 5 LIE, 250 V Reglamento de 

la Ley Minera, 92 LNCM, etc.). 

Al ser designados, los administradores depositarán la ga

rantía que determinen los estatutos o, en su defecto, la asamblea 

que los nombró, para asegurar la reaponsabilidad que pudieran con

traer en el deaempeno de au cargo (art. 152), Esta regla, que en la 

práctica ea materia de ai•ulaci6n. 

El acta de la asamblea que designe adminstradores debe ser 

inscrita en lo conducente en el RPC (arta. 142 y 157 LGSM, y 21 c. 

r.:~ Co••) • 

En au caso, el Consejo de Administración debe celebrar aua 

sesiones con la periodicidad que eatablezcan los estatuto• o, en au 

defecto, el propio consejo. El qu6ru• requerido será de la 11itad de 

loa •ie11bros y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por 

mayoría de votos de los consejeros presentes (art. 143 LGSHJ. 

El Presidente del Consejo, salvo designación expresa, será 

el consejero nombrado en primer téraino y, a falta de éste, el que 

le siga en orden de designación (art. 143 LGSMJ. También se podrán 

crear otros cargos y designar, la Asamblea o el Consejo, a aquellas 

personas que los ocupen. 
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Al Prt:1s1denti: le corresponde la ejecución .:lt> actoR cur.ct'e

toe, salvo que la Asamblea o el consejo, en su caso, no hubieren 

designacJo a otrd persona para la ejecución ctP. dlchor. .ictoc:.. Tenorá 

voto de calidad en CdBO de empate. (art. 143 LGSMJ. 

Cuando un consejero tenga alglln interés opuesto al de la 

sociedad, en relación con una determinada operación, debe abstenerse 

de votar. En caso de que no lo hiciere, ser& rosponsa~le de los 

daños y perjuicios que cause a la sociedad (art. 156 LGSMJ. El admi-

nistrador que estando exento de culpa manifiesta su inconformidad en 

el momento de la deliberación y resolución de un acto, no incurre en 

resposabi ti dad. 

Las atribuciones y deberes de los administradores sonr 

hacerse cargo de loa documentos relativos a la constituci6n 

de la sociedad (art. 94 LGSM) y do aquellos relativos a tao 

operaciones realizadas por los fundadores que aprobare la 

Asamblea (art, 102 LGSM)J 

deber&n cumplir los acuecdos de las Asambleas Generales 

(art. 158 IV LGSM) dentro de los límites estatutarios y 

legales1 

cumplir las formalidades de escriturar el acuerdo constitu

tivo y de su inscripción en el RPC, cuando no se hubieren 

efectuado (art. 101 LGSHJ J 

viqilar la existencia y regularidad de los documentos, 

libros sociales que conforme a la ley se requieran (art. 

158 LGSHJ 1 
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convocar a Asambleas Generales, en los términos legales 

(ort. H3 LG:lMJ J 

en su caso, solicitar la declaración de quiebra (art.. 

LQSt') J 

practiccu: el balance de las operaciones aoc1ales (art. 172 

LGSMJ 1 

emitir los títulos de las acciones dentro del término le9al 

(act. 124 LGSM.), así como cumplir con todas las disposi

ciones que establece la sociedad y la ley en relación con 

la.s acclones (arts. 119, 120, 121, 125, llO a 140, etc. 

LGSHJ l 

comprobar la exlstencia de las aportaciones sociales y de 

los dividendos (act, 158 LGSH)I 

al acordarse la disolución y liquidaei6n de la sociedad, 

enttegar a los liquida.doces los bienes, llbros y dero&s 

documentos de la sociedad (art. 241 LGSM}J 

cumplir con laa disposiciones que establezcan las leyes que 

sean aplicables al i:é9imen y funcionamiento de la saetead 

en virtud del tipo de operaciones que cealicen, de la na

cionalidad de sus accionistas, o por cualquier otra causa. 

Asiroisl'lo, la LGSM eAtablece prohibiciones al desempeño de 

las funciones de los administradores, como las que a continuaci6n 

citamost 

autorizar la adqulsici6n de las propias accionas o cupones, 

salvo las eKcepclones que la propia ley establece (arta. 

134 y 138 LGSM) 1 
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hacer préetamos o anticipos sobre las acciones de la socie

dod (ort. 139 r.GSMJ 1 

votar en relación con los asuntos en los que exista con

Clicto d11 lntere'ies con l.J :J01=it!d..\d (a rt. 15h J.GS"t) Ct en lll 

<Jel1beración celativa a la aprobación de los infocmes anua

les (art. lti6 y 197 LGSHJ y financieros (arte, 172 y 197 

LGSMJ 1 

repartir dividendos irreales (art. 158 II LGSHJ' 

repartir las reservas legales o dejar de formarlas .Cart. 20 

LGSMJ 1 

practicar nuevas operaciones después de acordarse la diso .. 

lución de la sociedad (art. 233 LGSH), entendiéndose como 

nuevas operaciones las que no estén encaminadas a la liqui

dación de la sociedad. 

Bn general, podemos decir que los administradores •podrán 

realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, 

aalvo lo que expres111aente establezcan la ley y el contrato social• 

(art. 10 LGSM), La mención que hacemos de las facultades y prohibi

ciones de loa administradores debe considerarse en forma enunciativa 

pero no limitativa. 

Especial importancia tiene la obligación de presentar el 

informe a que alude el artículo 172 LGSH, mismo que se denomina 

•estados financieros• de la sociedad, que se encuentran integrados 

por los documentos contables que retlejan la situación económica de 

la misma, Es tos documentos se deberán elaborar anua 1 man te, por lo 

menos, para ser presentados, boljo la responsabilidad de los adminis-
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tradorcu (act. 172 LGSM}, ¡¡ la /l.1Jal'\r)t~.1 Ocdlnacia para su discusión, 

aprobación, o modificación, en su caoo, desput!a de comentar el in

fllrme cocrespondientr:: dt:.L .-;001i~ar10 (act, 181 t.Gs~t), Los administra

dores tienen la obligación de terminar su informe lS días antes de 

la Asamblea, mismo que se pondrá a disposición de los accionistas 

para su consulta o para que se les entregue una copia (art, 173 

LGSM}. En caso de aprobarse, se debe public11.r en el periódico ofi

cial del domicilio de la sociedad y depositarse una copia en el RPC 

(ar t. 177 LGSM.). En la pr4ctica no se cumplen es too dos Últimas 

requisitos porque dicho incumplimiento carece de sanción. 

El v!nculo de representación que existe entre las adminis

tradores y la sociedad, las ha.ce responsables ante ella del fiel 

deae11peño de sus cargos (art. 157 LGSM}. La responoabilidad es soli

daria entre loa consejeros, aún los ausentes, pero no para aquello3 

consejeros que al momento de la deliberación manifie&ten su incon

formidad con el acto que genera la responsabilidad (art. 159 LGSM}, 

Tambi4n son solidariamente responsables los consejeros que les suce~. 

den en el cargo. El consejero que denuncie al comisario, por escri

to, las irregularidades cometidas por su predecesor cuando las co

nozca, salvará su responsabilidad (art. 162 LGSH}. 

La Asamblea tiene la facultad en exclusiva de exigir la 

responsabilidad los administradores, los cuales cesarán en su 

cargo y no podr.in ser nombrados de nuevo u otros, hasta en tanto no 

se resuelva judicialmente sobre la responsablidad {art. 162 LGSM), 
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S.J comisarios. 

La vigilancia de la sociedad estará encomendada a uno o 

varios comisarios, que son "los 6rganos encargaduJ de viqilar perma-

nentemente la 9eati6n social con independencia de la administracl6n 

y e'n interés exclusivo de la sociedad•.
11 

Si son var los no se lea 

considera como un órgano colegiado y actuarán, por lo yeneral, en 

forma individual. Excepción a este principio os el relativo a la 

designación provisional de conoejeros (art. 155 II LGSM.}. 

El cargo de comisario es temporal, revocable y remunerado 

(art. 164 LGSM). En cuanto a estas características, se aplican las 

reglas rela.tivas a los adminint.radoces. Al no prohibirlo 14 ley, 

como lo hace expresamente para loa administradores, el Co•isario 

podt& actuo.r por 11e:dio de tepreaent4nte y podr~ ser una persona 

f{sica o moral .. 

Contra el atguniento de que la vigllancia de la sociedad 

recal.ga en una persona moral, <Fcisch 12 indica que, aunque •1a Ley 

Mexicana no excluye expreaa•ente a las personas morales del cargo de 

Coalsario•, su eleccidn •deacansa en cierta confianza y reeponaabi-

lidad en un individuo determinada, criterio que no es compatible con 

la deaignació-n de una persona moral•, pero acepta las excepciones 

que la ley establee~, .;omo en el caso de las inatitucionea de ce'-

dito. 

11. Rodríguez y Rodc!gue:, Derecho Mercantil, pág. 133. 

12, lllalter Frlsch, op. clt,, p;lg, 317, 
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El nombramiento y remoción de los comisarios, así como la 

fijación de Gu remunerac1ón, ea fdcUltad exclus1va de la Asamblea 

General. En cuanto al derecho de las minorías para designar comisa

rio, se aplic<Jn l.:ia reglas correDpondientes a los adminiatraJores 

(arta. 171, 144 LGSMJ, aunque se requiere que los comisarios sean 

t¡es o más, lo que hace casi imposible la aplicación de eote derecho. 

Cuando falta la totalidad de los comisarios, el Consejo de 

Administración debe convocar, en el término de tres días, a Asamblea 

General para que se realice el nombramiento. Si el Consejo.de Admi

nistración no hiciere la convocatoria, cualquier accionista puede 

solicitar a la autoridad judicial que la haga. Si no se celebra la 

Asamblea o no se designa comisario por cualquier causa, cualquier 

accionista puede solicitar a la autoridad judicial que haga una 

designaci6n provisional en tanto la Asamblea no haga la deaignacidn 

definitiva (art. 168 LGSMI, 

Para ser Comisario se requiere no estar inhabilitado para 

el comercio, no ser pariente de los administradores, en cualquier 

grado en linea recta o dentro del cuarto grado para loa colaterales, 

si el parentesco ea consaguineo, y dentro del segundo, si lo es por 

afinidad (art. 165 LGSNI. !n concordancia con Mantilla Holina, 13 e 

interpretando ext.ensivamente el artículo antes mencionado, •tampoco 

puede ser comisario el conyuge de un administrador, ni quienes esten 

ligados a 'l por parentesco civil•. 

No puede ser comisario el empleado de la sociedad o de 

sociedades matrices de la misma con una participación mayor del 251 

13. Mantilla Molina, op. cit., p&g, 414, 
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en el capital social de la primera, o de sociedades filiales en las 

cuales la primera sea accionista en más ae un SOL (art. 165 rr 

LGSll), 

Mucho se ha hecho mención a que el Cor.11s<lt io d'!be ser un 

Contador Público titulado. Aunque la Ley no señala este r'!quisito, 

consideramos que el Comisario desempeña una importante labor de 

vi9ilancia especialmente en cuanto a la situdci6n contable de la 

societJad, por lo que se requiere de pC'ofesional la materia 

para que el cargo de~erapeñe con la eficacia que requiere y 

cumpla el objetivo de su creación como un órgano de l.a sociedad. El 

hecho de que el Comisaoo se pueda auxiliar de un contador público 

para el desempeño de su car90 no es una solución que nos parezca 

completa. 

Al igual que los administradores, los comu.:srios están 

obligados a depositar la garantía que fiJen los estatutos o la asam

blea que los desiqnare. 

En forma general y enunciativa, podemos decir que las fa

cultades y obligaciones de los comisanos se refJ.eren a la vigilan

cia, en forma iltmitada y en cualquier tiempo, de las operaciones de 

la sociedad (art. 166 IX LGSH). &n forma concreta el artículo 166 

LGSM indica cuales son algunas de las fu~éiones de loa comisarios, 

dentro de las cuales especial i11portanch. tiene la relativa al in

forme sobre la información financiera que presenten los administra-

dores a la Asamblea General (art. 166 IV LGSM). Asimismo, coao ya 

expusimos anter1ormente, los comisarios pueden designar adainistra

dorea provuionales en los términos del artículo 155 ftaccicSn II 

LGSH. 
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Por lo que hace a la responsabilidad de los cornisarit>s, 

responderán lndivtdualmente de sus actos frente a la sociedad (art. 

169 LGSH). No pueden intervenir en los casos en los que tengan algdn 

interés opuesto a la de la sociedad (art. 170 LGSM). 

Bat'n facultados para exigir la responsabilidad de los 

comisarios1 la sociedad o quienes posean el JJt del capital aocial 

(arte. 161, 163, 171 LGSH). Si resulta declarada judicialmente dicha 

responsabilidad, los comisarios quedarán destituidos automAtlcamente 

y sólo podr'n ser reinte9rados en su cargo hasta que judicialmente 

se lea libere de dicha responsabilidad. En cualquier otro caso, los 

comisarios continuard.n en el desempeño de su cargo hasta que, los 

que loa auatituy•n, toaen posesión de dicho cargo. 

Loa coraiaarioa aer&n solidariamente responsables con los 

que loa hayan precedido por las irregularidades en que 4stos hubie

ren incurrido ai, conoci,ndolas, no las denunciaren ante la Aaarablea 

(arta, 171, 160 LGSM) , 

Los accionistas ta•bi'n constituyen una forma de vigilancia 

de la sociedad, de acuerdo con determinados casos que la LGSM esta

blece (arta. 185, 167, 186, 181, 144, 201, etc.). 

Ante loa inconvenientes que en la pr&ctica presenta el ór

gano de vi9ilancia, como son el que sus miembros sean nombrados por 

1uyorla, el que los miembros del consejo de Ad•inistraci6n tengan 

lazos muy estrechos con !os comisarios, sin incurrir en las prohibi

ciones legal.es, la legislaci6n española prevee, en lugar de un 6r-

9ano de vigilancia permanente, el nombramiento de ~censores de cuen

tasn 111israos que "obligatoriamente examlnardn informarán por 
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escrito acerca del balance, la cuenta de p~rdidaa y ganancia~, la 

propuesta sobre la distribución de los beneficios y la memoria pre

sentada por el Consejo, pudiendo examinar por sl o P.n unión de per

sonas técnicas, la contabilidad y cuantos antecedentes estimen nece

sarios para el mejor desempeño de su misión, al mismo tiempo que, 

con car•cter excepcional, y a petición de los accionist~s que repre

aenten por lo menos la tercera parte del capital social desembol

aado, podrán realizar en cualquier momento investigaciones de car&c

ter extraordinario para aclarar los extre11os o anomalías que sean 

ao11etidos a examén• •14 En la pr,ctica mercantil •exicana es fre-

cuente la contr•tación de auditores externos a la sociedad para que 

dictaminen, en forma independiente al Comisario, loa estados finan

ciero& de la •isaa, a efecto de lograr un enfoque •As real de la 

aituación econ6mico f inanoiera que guarda dicha sociedad. 

5.4 Organo• secundarios. 

Debemos considerar que hay órganos necesarios, que 

la ley señala, sin los cuales la sociedad no puede actuar. Aai•is•o, 

pueden existir en la sociedad órganos que, aunque la ley no los 

establezca expresamente como integrantes necesarios del ente jurídi

co social, coadyuven a un mejor desarrollo de las operaciones de esa 

sociedad. 

14. Joaquín Garrlguez, op. cit., T. I., p&g. 474. 
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La legislación IIl&Xicana permite que dentro del consejo de 

Administración Gil integren com.isione1:1 uspecial1~c:1d.J.s para la eJecu

c i6n de determinadas materias o func tonos. I ne lu e i ve, se pueden 

formar comis1onet1 con personds ajenas a dichos consejo de acuecdo 

con las obligaciones o deberes que lee f !je el órgano que las creó y 

entendemos que si la deaign&cicSn de loa miembros de las comisiones 

fuere hecha por el Consejo de Administración, las facultades que lea 

sean conferidas no podrdn exceder de las facultades con que cuenta 

el propio Consejo. 

Asimismo, el Consejo o la Asamblea en sus sesiones pueden 

designar delegados especiales para que ejecuten determinados acuer-

dos, como por ejemplo, la protocolizacidn ante Notario Pilblico del 

acta correspondiente, su bomologacidn judicial y su registro, cuando 

proceda. Bn el caso del no•bramiento de un delegado especial para 

la ejecucidn de actos concretos, por acuerdo del Consejo, la desig-

nación deberd recaer en alguno de sus miembros. A falta de tal de

eignacidn, el Presidente del Consejo será el representante. (art. 

148 LGSM). Reiterarnos lo expuesto en el p&rrafo anterior en rela

cidn con las facultades que delegue el consejo de Administracidn. 

Otra figura jurídica, y que si contempla la LGSM, es la de 

los gerentes, "son administradores subordinados o de se9undo gra

do" • 15 Independientemente que se les denomine de otra manera (Di-

rectores, subgerentea, etc.), tendrifn las facultades que expresaraen-

te se les confieran, las cuales podr'n ejercitar ampliamente (art. 

15. Rodríguez y Rodríguez, Derecho Mercantil, pág. 130. 
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146 LGSM) y podr'n otorgar poderos también dentro de esas facultades 

(art, 149 LGSM) sin que se les restrinjan sus atribuciones (art. 150 

LGSM). Deben ser capaces plenamente parrt ejercitar el comercio (art, 

151 LGSM), ser personas físicas (art. 147 LGSM) y deben actuar por 

sí aia•os y prestar garantía al ser nombrados (art, 152 LGSM). Su 

de~ignación ea revooabale y renunciable en cualquier tiempo, sin 

perjuicio de las responsabilidades que pudieren derivarse de la 

revocación o renuncia (art. 145 LGSM). 
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6. Capital Social. 

6.1 Concepto y principios jurídicos, 

•s1 capital social es un concepto aritmético equivalente a 

la suma del valor nominal de las aportaciones realizadas o prometi

das por los aocioa.• 1 

Como apunt&bamos en incisos anteriores, la cuantía del 

capital social debe determinarse en la escritura constitutiva de la 

sociedad (art. v LGSM) y no podrd ser menor de 12s,ooo.oo M.N. 

(art. 89, 229 v, LGSM). Asimismo, explicamos la diferencia entre 

capital social y patrimonio social, como atributo de la personalidad 

de la B.A. 

Señala11oa también, que la responsabilidad de la sociedad 

frente a terceros incluye el patrimonio social, mientras que la 

responsabilidad de los accionistas sólo puede ser exigible hasta el 

aonto de sus aportaciones. A efecto de que el capital y el patriao-

nio cumplan con sus objetivos, la ley establece varios principios 

que regulan esta aituaci6n. Siguiendo a Rodr!guez y Rodríguez pode-

moa decir que son los siguientes1 

Principio de Garantía del Capital.- Consiste en la perma .. 

nencia de un capital fijo y determinado que ha de servir de garantía 

a los acreedores y a los socios. Hablamos de que existe un capital 

que constituye una unidad econónima y jurídica (arte. 6 v, 89, 91, 

l. Rodr{9ue1 y Rodríguez, Derecho Mercantil, T. I., pA.g. 79. 
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.l72, etc, LGSM) y que, conjuntamente con otros bienes, derechos y 

obli9acionea, integra un patrimonio distinto al de los componentes 

de la sociedad (unidad del capital). 

Dicho capital debe estar determinado en su cuantía (art. 6 

V) y si está o no exhibido (arts. 89 11, 91 r y TII LGSM), (determi

nación del capital) •. Exceptuando a las sociedades de Capital Varia

ble, el capital no podr& aumentarse o disminuirse si no se cumple un 

procedimiento (art, 260 LGSM) complicado que incluye la celebraci6n 

de una Asamblea Extraordinaria (art. 182 III LGSM) que debe protoco

lizarse e inscribirse en el RPC, previas las autorizaciones judicial 

y administrativas que procedan, buscando la protección de los terce

ros y de los propios accionistas (estabilidad del capital), 

Principio de Realidad del Capital Social.- consiste en que 

la sociedad cuente efectivamente con valores o bienes, o valorea 

realmente prometidos, para poder operar, y para lo cual el artículo 

89 LGSM establece determinadas reglas, 

Principio de las Limitaciones a loe Fundadores.- Se basa en 

los artículos 102 a 110 LGSM, mismos que hemos analiaado anterior

mente en el inciso correspondiente a la constitución de la S.A. por 

suscripción pl1blica. Fundamentalmente consiste en la protecci6n que 

brinda la ley a loe socios suscriptores al constituirse la sociedad 

o futuros accionistas, así como a la sociedad ~isma, de loe posibles 

abusos de los fundadores. 

Principio de la Intervención Privada.- Consiste en los de

recnos y obligaciones que tienen los socios considerados individual

mente y no co110 una colectividad. Sobre este particular hablaremos 

en el siguiente capítulo. 



- 66 -

Principio de la Intervención Pública.- El Estado se ha 

tlo!d1Hv.:1do J~t~rmlnJd•'ª ..itriuucio111's d efecto dn proteger diveraos 

aspectos en la constitución y operación de determinadas sociedades, 

de¡rnndienclo de rlJversae circunstancias, como oon el origen di! la 

inversión y el ramo o giro de la sociedad. 

6.2 Aumentos y Disminuciones de Capital. 

La LGSM (..trt. 9) permite que las sociedades aunienten o 

disminuyan su capital social, siempre y cuando cumplan los requisi-

toa que señalan las propias normas de dicha ley, de acuerdo con la 

·naturaleza de la sociedad f las necesidades sociales. 

Por tratarse de una modificación a los estatutos sociales, 

ae necesita que el acuerdo de aumento o disminución se tome en 

Aaaablea Bxtraordinaria de Accionistas, y se cumplan los requisitos 

de protocolización de dicha Asamblea y de su registro, previas las 

autorizaciones que procedan. 

Al aumento que implica nuevas aportaciones se les llama 

aumento real de capitalJ a los demás, se les denomina aumentos con

tables de capital.
2 

El aumento no implica necesariamente aumento en el patri

monio de la sociedad, como es el caso de la capitalización de utili-

dades pendientes de repartirse, en el cual la sociedad ya contaba, 

dentro de su patrimonio, con la cantidad a aumentarse, misma que 

2. Rodr!gue?. y Rodríguez, Derecho Mercantil, T. I., p.tg. 140. 
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Adquiere por efecto del acuerdo correspondiente, el status jurídico 

de ca¡dtctl socialJ obteniendo como ventajas principalmente, aumentar 

el propio crédito y aproximar el valor real y el nominal de sus 

acc1ones, creciendo la pocencialióad ecun6mjca de J.a sociedad en 

virtud al poder de disposición de nuevos recursos. 3 

En los casos de nuevas aportaciones, habr& coexistencia del 

fen6iaeno jurídico y contable, ea decir, se verificar& un aumento 

real en el patrimonio social. 

Cuando por el aumento de capital ec emitan nuevas acciones, 

se deber&n observar las reglas que se establecen en lo relativo a 

una emisión inicial y no podrán emitirse nuevas acciones hasta que 

las emitidaa,con anterioridad estdn totalmente pagadas. 

•rodas loo accionistas tienen el dorecho de preferencia, 

mismo que consiste en que podrán adquirir las acciones que se emitan 

en proporción al n!Smero de las que fueron titulares, y dentro de un 

plazo de quince días contados a partir de la fecha de publicación 

del acuerdo respectivo en el periódico oficial del domicilio de la 

sociedad, o a partir de la fecha de la Asamblea si en la 11J.s•a se 

hubiere encontrado presente o representado la totalidad del capital 

social. 

Dicho derecho de preferencia tiene como objetivo el tratar 

de evitar el desequilibrio en las relaciones de loa socios entre sí, 

por lo que representa su porcentaje de participación en la dirección 

de la sociedad. 

J. Mantilla Mo.Lina, op. cit., p&.9, 340. 
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Se podr& disminuir el capital social cuando la sociedad 

cuente con capital ociuso por car~cer de posibilidades do invorsi6n, 

o cuando las pérdidas sufridas rebajan el patrimonio social real en 

r~lacidn con el capital nominal, por lo que no ser& posible repartir 

utilidades cuando se obtengan, puesto que primero se tendriin que 

aplicar para dia•inuir la cuenta de pérdidas acumuladas. 

Las formas por las cuales se puede acordar la disminución 

sonr por disminución del nllmero de las acciones, fusionando o amor

tizando dichas acciones, o por disminución del valor nominal de las 

acciones, en un acto o en una serie de actos. 

Al igual quo en los aumentos de capital, la disminución 

puede no implicar una disminución en el patrimonio social, como ea 

el caso de la disminución de capital para equilibrar el patrimonio 

(capital contable) y el capital social, cuando éste llltimo es supe-

rior al primero. Con este acuerdo de disminución ya se podr~n repar

tir utilidades. 4 cuando se reembolsa a los socios el valor de sus 

acciones o se les libera de exhibiciones pendientes, hay una efecti

va dia•inución en el patrimonio. En estos casos, el acuerdo se debe 

publicar en el periódico oficial del domicilio social, tres veces 

con intervalos de 10 días, para que los accionistas se puedan oponer 

al acuerdo ante la autoridad judicial, hasta cinco días despuds de 

la ~ltima publicación (art. 9 LGSH). 

Por amortización se entiende el procedimiento de dismi

nución da capital efectuando un sorteo ante notario o corredor 

'· Montilla Molino, Op. cit., pág. 3'5. 
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titulado (art. 135 LGSM) a efecto de determinar las acciones a las 

que se les reintegrar~n sus aportaciones, previo acuerdo de lA Asam

blea Extraordinaria, para proceder al reembolso del valor de dichas 

acciones. 

Bn cuanto a la disminución, la ley establece la prohibición 

de que la sociedad adquiera sus propias acciones, salvo por adjudi

cación judicial, en pago de créditos de dicha sociedad (art. 134 

LGSM). Asimismo, se prohibe hacer préstamos o anticipos con la 

garant!a de las propias acciones. 

Es factible que se pueda acordar una disminución que prece

da a un aumento de capital por monto superior. al do la disminución. 

6,3 Sociedades de Capital variable. 

La permanencia del capital social es una garantía para loe 

tercecoe y para loa propios socios, en virtud de que ea garantiza, 

objetivamente, el cumplimiento de las obligaciones sociales, consi

derando la relación entre el capital social y la participación del 

accionista en la sociedad. Sin embargo, este principio es inadecuado 

trat&ndose de sociedades que requieren aumentar y disminuir su capi

tal constantemente en victud de la naturaleza de los negocios que 

realizan y que, para ello, tengan que seguir el procedimiento ordi

nario para la modificación de sus estatutoe. 

En virtud de lo expuesto, la ley permite que las sociedades 

mercantiles adopten la modalidad de la variabilidad de ou capital 

(art. l LGSM), considerando que los aumentos y disminuciones de 
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capital no requerir4'.n el procedimiento ordinario que se est4blece, 

dependiendo el tlpo de so~iedad de que se trato. 

De la ley ae desprende que las sociedades de capital varia-

ble no son un nuevo tipo d~ oociedados mercantiles, sino qu·~ se tra-

ta de una modalidad a las clases de sociedades reconocidas por la 

propia ley (art. l LGSM). Asimismo, las sociedades de c.v. se regi

rán conforme a las disposiciones que regulan a la misma, de acuerdo 

con eu naturaleza, salvo en lo que expresamente determina la ley en 

el capítulo correspondiente. Tratándose de balances y de la respon-

sabilidad de loa administradores, en todo ca~o se aplicardn las dis

posicioneo que rigen a la S.A. (art. 214 LGSM). 

Entendemos como capital suscrito aquel que los accionistas 

se han obligado a pagarJ como capital exhibido, el capital ya pagado 

o aportado, Hablando de sociedades de c.v., contamos tambidn con el 

concepto de capital autorizado, que es la cifra máxima que puede al-

canzar el capital suscrito sin necesidad de refotmar los estatu

tos. 5 A estos conceptos agregar!amos el del capital mínimo fijo, 

que ea la cifra mínima determinada por los estatutos como límite in-

feriar para la variabilidad del capital, determinación a la que 

obliga la propia ley (art, 217 LGSMJ. Sin embargo, no existo la 

obligación legal de fijar el límite m~ximo o capital autorizado, por 

lo que, ante la omisión de esta mención en los estatutos, considera-

moa que existe la libertad a favor de los accionistas para acordar 

los aumentos a su consideración, sin ne~esidad de modificar loa es-

ta tu tos. 

s. Montlll• Molino, op. cit., pág. 425. 
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Las sociedades de c.v. deben 11anifestar su condición o 

111odalid.Jd en su denominación, y se acepta, por analogía con el ar-

tículo 88 LGSM, que se puede usar la abreviatura correspondiente 

(att. 2l5 LGSM), 

Por otra par te, deber.in contar con un libro en el cual se 

registren todos los movimientos de aumentos y diominuciones del 

cap! tal (ut. 2l9 LGSM). 

El aumento serd suceptible de efectuarse mediante nuevas 

aportaciones de los socios o de nuevos socios. Existe la posibilidad 

de aumentos de capital mediante la creación de acciones que se cono

cen como •acciones de tesorería 11
, en virtud de que se duber.ín con-

servar en poder de la sociedad hasta que no se haya realizado la 

suscripción (art. 216 LGSM), segltn las reglas que determine la Asam

blea que acuerde su creación. Coincidimos con Mantilla Molina 6 al 

considerar como incorrecta la terminología que 11tiliza la ley, pues-

to que habla de acciones •emitidas•, lo que impU.carla que dichas 

acciones fueran puestas en circulación, lo que no ocurre con las 

acciones de tesorer!a, mismas que no han sido suscritas. 

La dis•inución del capital podrá realizarse por retiro 

total o parcial de las aportaciones (art. 213 LGSM). En caso de que 

la disminución sea de tal cuantía que rebase el capital mínimo fijo 

{art. 217 LGSM), deberá llevarse a cabo conforme al procedi•iento 

relativo a la modificacidn de loa estatutos, y en ningún caso, podrá 

rebasar el m!nimo legal, sin que la sociedad deba ser disuelta. 

6. Mantilla Hollna, op, cit., pág. 426, 
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Loa accionistas tendr~n derecho de retiro, en forma total o 

parci3.l 1 tlebiendo notit1car a la sociedad en foruia fehaciente "y no 

surtir' efectos hasta el fin del ojerciclo anual en curso, el la 

notif icac16n se realiza en el último trimestre de dicho ejercicio, o 

hasta el fin del siguiente, si se hiciere despude". (art, 220 

t.GSHJ. La excepción a este derecho se presenta cuando el retiro 

i11plica una reducción del capital que rebasa el mínimo. (art. 221 

LGSM). Cuando procede el derecho de retiro, se entiende que se debe 

pag1r al accionista el valor real de sus acciones y no el valor 

no•in1l o pagado de las mismas. (por analogía con el art. 206 LGSM). 

En cuanto a la S.A. oe establece que debe manifestar el 

•onto del capital m1ni11.o cuando anuncie el monto del capital cuyo 

au•ento ••té autorizado. La omisión de aste requisito genera la res

ponsabilidad por daños y perjuicios a los administradores o funcio

narios (art. 217 LGSH). 
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7. Modificación, Transformación y Fusión de la S.A. 

7.1 Modificación de loa estatutos sociales. 

Dentro de este apartado hablaremos de la modificación de 

los estatutos que se deriva de la voluntad de loe socios, conside

rando que la ley establece determinadao reglas de las cuales también 

se desprende la modificación de los estatutos, ya sea por que prevea 

la nulidad de determinadas cláusulas (v.g. arts. 21, 104, etc. 

LGSM), o porque especifique que dichas cláusulas se ajustarán a las 

normas le9alee (v.g. arta. 144, 190, etc. LGSM), 

Nos referimos a la modif1cación de los estatutos como aque

llos actos o acuerdos de la Asamblea General que dan un contenido 

diferente al que tenían ya sea cambiando los elementos de las cláu

sulas anteriores, o introduciendo o suprimiendo alguna o algunas de 

éstas. 

Los acuerdos de la Asamblea que contravienen los estatutos 

sociales, que serán nulos de pleno derecho, aún siendo tomados por 

unanimidad, no pueden considerarse como acuerdos modificatorios a 

estos estatutos, puesto que no tienen como finalidad específica la 

variación da su contenido. Se require, en todo caso, que la Asamblea 

externe expresamente su voluntad en el sentido referido para que 

pueda concretarse la modificación. 

En todo caso, la modificación no podrá incluir reglas o 

disposiciones que contravengan las normas legales establecidas y de

berán incluir las normas que las leyes estable:can como obligatorias 
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a partir de su vigencia. (v.g. las normas relativas sobre la conver .. 

st6n de las acciones al portador en nominatlvds decretada por acuer

do publicado el JO de diciembre de 1982). 

El régimen propio de 11 S.A., que f!B eminentemente desper

sonalizado, por oer una sociodcld de capitales, tiene como consecuen

cia la circulabilidad de las acciones y, con ellas, los derechos 

inherentes a la calidad de accionista, mismos que podrán adecuar los 

propios accionistas a las necesidades de la sociedad. Por lo ante

rior, los estatutos sociales son 11odificables por el acuerdo tomado 

por la Asamblea Extraordinari11 de Accionistas (art. 182 LGSM) por 

•ayor{a de votos (art. 190 LGSM) y con plena libertad, dentro de loA 

marcos que la propia ley establece. 

cuando la modificación tenga como consecuencia el cambio de 

alguno de loa elementos de loa títulos de las acciones, éstos docu

mentos deberán canjearse por nuevos títulos que manifiesten la si

tuación actualizada de la sociedad, cancelándose los anteriores. 

También se puede hacer constar la modif icaci6n en los mismos títulos 

que posean los accionistas, con la debida certificaci6n notarial o 

de corredor público (art. 140 LGSMJ. No será necesario ajustarse a 

estas reglas cuando el capital se integra por diversas o sucesivas 

serles de acciones, y las menciones del capital social y del n~mero 

de acciones se concretan en cada emisi6n, a los totales que alcancen 

cada una de dichas series. (art. 140, 125 IV LGSH). 

Todo acuerdo de modificación deberá protocolizarse ante 

notario público (ort. S LGSH) y ser Inscrito en el RPC (ort. 21 IV 

c. Co•. y 194 LGSM) previa obtención de las autoizaciones que 
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correspondan, Loa efectos de la 1nscripci6n son externos (art. 26 

LGSH) mientrds que !os efectos de las autorL~acionoe son internos, 

puesto que estardn en relación con la validez y legalidad del acto 

(v.g. art. 27, 28 LIE), 

En algunos casos la ley establece requisitos especiales que 

limitan la liberdad de 111odificar los estatutos. En el caso de la 

protección para los acreedores que fija el artículo 9 LGSM, que ha

cla de la publicidad cuando se acuerda una disminución del capital 

social, concediendo a dichos acreedores el derecho de oponerse a 

dicho acuerdo, en los t&rminos que establece el mismo artlculo, 

Asimismo, en el artículo 223 LGSH so osl.ablecen requisitos 

especiales para los acuerdos de fusión y transformación de las so

ciedades, casos de los que hablaremos en los siguientes apartados. 

Cuando la modificaci6n se refiera al cambio del objeto 

social, nacionalidad o transformación de la sociedad, cualquier 

accionista que vote en contra de dicho acuerdo (no los socios ausen

tes), podrá ejercitar el derecho de retiro, mismo que consiste en 

•separarse de la sociedad y obtener el reembolso de sus acciones, en 

proporci6n al activo social, seglln el último balance aprobado.• La 

acción para ejercitar este derecho prescribe a los quince días de 

clausurada la Asamblea. (arte. 206, 182 IV, V y VI LGSM). 

7.2 Transformación de las sociedades. 

Cuando la modifJ.caci6n de los estatutos implica que la so

ciedad adopte un tipo de los que reconoce la ley pero distinto al 
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que tenla, o adopte la modalidad del capital variable, conservando 

la misma naturalezd, (art. l LGSM), estaremos en presencia de la 

•transformación". (art. 227 LGSMI. 

La sociedad que so transforma no se extingue, por lo tanto, 

conserva su personalidad jurídica. Si se creara una nueva sociedad, 

se r:equerirla el acuerdo de todos loa socios y no de una mayoría 

(1ut. 182 VI LGSM), como en el caso de la transformación, por tra

tarse de una modificación de los estatutos (arta. 22, 227, 228 

LGSM), se transmitirían los derechos y obligaciones de la nueva 

sociedad, peto sólo aquellos susceptibles de transmitirse. 1 •ta 

transformación de uraa sociedad no afecta para nada su personalidad 

jur!dlca,• 2 

En cuanto al derecho de retiro de los accionistas, nos 

remitimos a lo expuesto en el apartado anterior, relativo a la modi-

ficaoión de loo estatutos. 

Como requisito para la transformación de la sociedad la ley 

exige la inscripción en el RPC del acuerdo correspondiente (art. 

223, 228 LGSM), previa protocolización ante notacio público (art. 5 

LGSM) y previa obtención de las autorizaciones judicial y adminis

trativas qua procedan (art. 260 LGSH). Se requiere, también, que el 

acuerdo sea publicaao, junto con el "1ltimo balance, en el periódico 

oficial del domicilio de la sociedad (arta. 223, 228 LGSM}. 

l. Mantilla Malina, op. cit., p§igs. 242 y s.s. 

2. Rodríguez y Rodríguez, Derecho Mercantil, T. I., p.Sg. 222. 
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La transformación surte efectos tres meses dcopu~s de haber 

ot:ectuddO la inscripci6n, plltzo en el cual los acreedores podrcin 

oponerse judicialmente en via sumarla, ante lo cual se suspenderá la 

tr.in1:1formaci6n hclHta que cause ejecutoria la senlt'.::ncid que declar<J 

infundada la oposicidn (ar t. 224 LGSM). 

La transforraacidn, en cambio, surte efectos a partir del 

momento de la inscrlpci6n cuando todos los acreedores otorgan su 

consentimiento, o se pacta el pago de todas las deudas sociales, o 

se constituye un depósito que las garantice ante una institución de 

crédito, public,ndose el certificado que respalde el depósito. 

7,3 Fusión de sociedades. 

Be la •unión jurídica de varias organizaciones sociales que 

se compenetran recíprocamente para que una organización jurídicamen

te unitaria, sustituya a una pluralidad de organizaciones.• 3 

Mantilla Malina considera como caso especial de la disolu-

ción de las sociedades mercantiles •mediante la cual una sociedad so 

extingue por la transformación total de su patrimonio a otra socie-

dad preexistente, o que se constituye con las aportaciones de los 

patrimonios de dos o m&s sociedades que en ella se fusionan•. 4 

Concepto, a nuestro entender, incompleto, puesto que se enfoca dni-

camente hacia la sociedad que desaparece. 

l. Rodríguez y Rodríguez, Derecho Mercantil, T. I., p&g. 217. 

4. Mantilla Malina, op. cit., pág. 442. 
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Vázquez del Mercado la define como "la reunión de dos o más 

patrimonios 6ochtes, cuyos tit•Jlares dasaparocer1 pilra dar nacimien

to a uno nuevo, o cuando sobrevive. un titular, éste 11beorbe el pa-

trimonio do todos y i:ada uno do tos de:nás1 en a.mhos casoD, P.l ent~ 

está torraado por los mismos socios que constituían los entes ante-

riores y aquellos en su caso, reciben nuevos títulos en substituci6n 

de los que poseían o se les reconoce la parte social correspon

diente.•5 

Por nuestra parte consideramoa que la fusión es un contra-

to, que dos o m's sociedades mercantiles regulares celebran, previa 

la aprobación de sus respectivas Asambleas de Accionistas, en el 

cual convienen en reunir en una sola persona jurídica a todos. los 

1ocioa, y que causa la extinci6n de una o más de ellas a efecto de 

constituir una nueva unidad jurídica, con la consiguiente turnsmi-

si6n universal de sus patrimonios a la sociedad supérstite o cona-

tituída. 

La doctrina 6 distingue entre dos formas o clases de fu-

siónr la fusión propiamente dicha y la absorci6n. 

La fusión propiamente dicha se presenta cuando las socieda-

des se unifican en una sola, desapareciendo como unidades indepen-

dientes y pasan a formar una sociedad distinta de las anteriores. En 

la fusión por absorción, una o más sociedades se incorporan a otra, 

S. Vázquez del Mercado, op. cit. 1 pág. 289. Otras definicionea1 
Joaquín Garrlguez, Derecho Mercantil, T. I,, y Vásquez del 
Mercado, op. cit., p~g. 287 y s. 

6. En los sistemas latinos, apunta Rodríguez y Rodríguez, Derecho 
Mercantil, T. I., pág. 217. 
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que es la que subsiste. En la le9islaci6n mexicana se hablti de ambas 

clases do fusión. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de l~ fusi6n, debemos 

distin9uir entre dos actos jurídico~i el acut!rt.lo quP. toman los ac

c1onistas de las sociedades que se fusionan y el contrato de fusión 

propiamente dicho. El primero es un acto jurídico unilateral, con

eistonte en la deliberación de las Asambleas de cftda sociedad. El 

segundo es un acto jurídico bilateral o plurilateral, con forma con

tractual, que celebran loa representantes legales de las sociedades 

que so fusionan, y en virtud óel cual nace una nueva sociedad (fu

ei6n) o subsiste una de las sociedades que so fusionan (absorción). 

La fusi6n de la sociedad requiere de un procedimiento que 

se inicia con la resoluci6n que deben tomar los accionistas de las 

sociedades a fusionarse, de acuordo con loa requerimientos que fije 

la ley y los estatutos, dependiendo del tipo de sociedad. En el ca&o 

de la S.A., el acuerdo requiere de Asamblea Extraordinaria (art. 182 

VII LGSM) e inclusive participarán en ella loe accionistas que ten

gan voto limitado (art. 113 LGSM), en su caso. 

Loa acuerdos de fusión, junto con el Último balance de la 

sociedad, así como el sistema establecido para la extinci6n del 

pasivo de las sociedades que dejen de existir, deberán inscribirse 

en el RPC y publicarse en el periódico oficial del domicilio de las 

sociedades (art. 223 LGSM). 

Posteriormente, se deberá celebrar, ante Notario Público, 

el contrato de fusi6n, tomándose en cuenta que si so modifican los 

estatutos de la sociedad supérstite, o al crearse los estatutos de 

la nueva sociedad, deberán reunirse los requisitos relativos. 
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En cuanto al derecho de oposic1ón de los acreedores (art. 

224 LGSM) y al término en que cumenzará a tener efectos la fusión 

(ert. 225 LGSM), nos remitimos a lo expuesto en el apartado cocres

pond1ente a la transformación de las sociedades. 

Si por la fusión se crea una nueva sociedad, su constitu

ción deberá cumplir los requisitos que señala la ley dependiendo del 

tipo de sociedad que adopte (art. 226 LGSH). 

como efecto fundamental de la fusión, tenemos que la o las 

sociedades que se extingan por la fusión, no requieren acordar espe

clficamente sobre ou disolución y liquidación y transmiten 'a título 

universal y como un acto ~nico, desde el momento del contrato de fu

sión, todo su patrimonio a la sociedad supérstite o constitu!da. 

En cuanto a loa t!tuloa de las acciones que representaban 

el capital social de las sociedades que se e)(tingan, deber•n ser 

canjeados por nuevos t!tulos que al efecto expida la sociedad su

pérstite o de nueva constitución, en los términos que se acuerden en 

el contrato de fusión, considerando las acciones a su valor real. 
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8. Disoluc•ón y Liquidación de la S.A. 

8.l Disolución. 

La generalidad de los autores establecen la cUferenciaeión 

entre disolución parcial, que será la extinción ~el vínculo jurídico 

entre los accionistas y la sociedad¡ y disoluci6n total o Jisoluci6n 

propiamente dicha, que es la fase que antecede a la extlnci6n de la 

sociedad, previa su liquidación. 

A la disolución parcia.l también se le eotudi.a como el de-

recho de retiro que tienen los accionlst.as en dt:tcrrr.inados presu

puestos qua contiene la leY• cuando el accionista ha votado en con

tra (no los ausente&) de una resolución por virtud da la cual se 

modifica el objeto, nacionalidad o tipo (transformaei6n) de la so

ciedad (arte. 182, 206 LGSM). El accionista debe obtener el reembol ... 

so de sus acciones a valor real, mismo que se calculará de acuerdo 

con el Último balonce aprobado. Este óececho prescribe a los l~ días 

de clausurada la asamblea que tome el acuerdo respectivo (act. 206 

LGSH.). El capital social deberá reducirse en la cantidad que se 

reembolse al accionista que se retire de la sociedad, cumpliendo los 

requisitos correspondientes {art. 9 LGSM). 

Friech1 se manifiesta en contra de la aplicac16n del 

artículo LGSM a los casos de retiro se9ún los artículos 206 y 220 

LGSM. Sln embargo, no compartimos su postura en virtud a que la 

l. Walter Fríach, op. clt., páq. 434. 
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aplicac1ón con)unta d~ dichos artículos, como lo interpreta Mantilla 

Hn.Una 2 , se th'riva de la disminución dP. capitaL qu~ proviene del 

reembolso a los accionistas y no del retiro por si mismo. Es ~ecir, 

el reembolso impllr.d uncJ diminución de capitttl y una dtsmin11ci~n 

efectiva en el pdtrimonio ·social1 el retiro implica un reembolso, 

por lo que tumbién implica una disminución de capital, salvo que 

alg~n otro accionista ejercite su_ derecho de preferencia para adqui

rir las acciones que serán paqadas al accionista que se retird, caso 

en el cual no habrJ disminución de capital y no se tendrán que cum-

plir los requisitos del artículo 9 LGSM. 

En las sociedades de c.v., se requiere que el retiro de l<Je 

aportaciones de un socio, en torma parcial o total, se notifique a 

la sociedad "de manera t"ehaciente" (que en juicio hace fé) 3 y los 

efectos se producirán "hasta el fin del ejercicio anual en curso, si 

la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejerci

cio y hasta ei fin del ejercicio siguiente si se hiciere después". 

(art. 220 LGSH). 

Esto derecho de separación no puede ejercitarse si produce 

la reducción del capital a menos del mínimo legal. (art. 221). 

Otra causa de disolución parcial se presenta cuando un ac-

cionista incurre en mora respecto del pago de la cantidad insoluta 

de su aportación, la sociedad puede, a través de corredor público 

titulado, y si previamente exigió el pago al accionista por via 

judicial, vender las acciones del accionista moroso, el cual dejará 

J. Juan Palomar de Miguel, Diccionario para Juristas, México, 1981. 
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de serlo y sus títulos perderán el carácter de representativos del 

capital social. 

Asimismo, también se podrá decretar la exclusión 4 de un 

accionista cuando éstos no realicen los prestaciones suplementarias 

Y accesorias que, estando previstas en los estatutos, hayan sido 

exigidas por la Asamblea General. La ley establece la Amortización 

corao causa de disolución parcial. (art. 136 LGSM). 

La muerte de un accionista, en la S.A., no produce ningún 

efecto a la sociedad misma en virtud a que los derechos y obligacio

nes se transmiten a los herederos. 

En los estatutos se puede establecer diversas causas de 

disolución parcial do la sociedad, ya sea porque indiquen n,uevos 

casos de retiro, o determinen obligaciones de cuyo incumplimiento se 

derive la ~epa~aci6n del socio. 

En cuanto a la diaoluci6n total, que es aquella en virtud 

de la cual se concluye el vínculo jurídico entre los accionistas y 

la sociedad, la ley establece que la S.A. se disolverá •ipso iure• 

por la expiración del término fijado en el contrato social (arta. 

232 1 229 LGSM). En este caso no se requiere declaración de ninqún 

6r9ano social, ni autorizaci6n judicial o administrativa, ni su ins

cripción en el RPC, puesto que todos estos requisitos ya se cumplie

ron al constituirse la sociedad. 

Si se quiere prorro9ar la duración de la sociedad, es in

dispensable que el acuerdo se tome dentro del período de vi9encia de 

la sociedad para ser v~lido. El acuerdo tomado con posterioridad al 

4. Rodrí9uez y Rodríguez, Derecho Mercantil, T. I., pág. 202. 
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finiquito de dicha vigencia, se tendrá que tomar como constitutivo 

de una nueva sociedad, por lo que requiere cumplir con las dieposi-

clones aplicables. 

La ley seftala otros presupuestos que, al presentarse en la 

sociedad, deberán comprobarse e inscribirse en el RPC (art. 232 

LGSM). Si la sociedad no realiza dicha inscripci6n, cualquier in te-

rasado podrá acudir ante la autoridad judicial a solicitar la orden 

del registro de la disolución de la sociedad. 

Los supuestoe aludidos en el párrafo anterior son• 

Imposibilidad (física o jurídica) 5 de continuar realizan-

do el objeto principal de la sociedad (art. 229 II LGSH)J 

Consumación de dicho obje~o (art. 229 II LGSH)' 

Por acuerdo de los socios tomado de conformidad con los 

estatutos y con la ley (art. 229 111 LGSHJ1 

Disminuci6n de los socios a menos de cinco (en la S.A.), 

(art. 229 IV LGSHJ' 

Pérdida de las dos terceras partes del capital social (art. 

229 V LGSM) 1 

Realizaci6n habitual de actos ilícitos (art. J LGSN) J 

Pusión con otra sociedad (art. 224 LGSM), cuando se extinga 

la sociedad 1 

Imposibilidad de suplir las omisiones formales o esenciales 

en la constitución de sociedades irregularee. 6 

s. Rodríguez y Rodríguez, Derecho Mercantil, T. I., pág. 205. 

6. B1rrera Graf, Las Sociedades en Derecho Mexic1no, pl(9. 222 y 
a.a. 
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El acuerdo de los accionistas (art. 229 III LGSH) debe 

entenderse en el sentido de que se resuelve disminuir la duraci6n de 

la sociedad, de tal suerte que ésta incurra en una disolución nece

sari11 e inmediata, por lo que loa terceros interesados no podrán 

solicitar la inscripc1ón en el RPC. 

Debe distin9uirse entre el acuerdo que toman los socios 

para diSolver l4 sociedad {art. 229 Ill LGSH} en el sentdio antes 

comentado, y el acuerdo que toman los socios para •reconocer• una 

causa de disolución y solicitar su inscripción en el RPC Cart. 232 

LGSH). 

La causal establecida en la fracción V del comentado ar"' 

ticulo 229 LGSH explica por que es característica de la S.A., por 

su personalidad jurídica, contar con un patrimonio propio, y al per

derse éste se imposibilita el cumplimiento de los fines de la empre-... 
Como afirma Prisch 7 , aunque el artículo J LCSH hable de 

nulidad cuando la sociedad realiza actos ilícitos, debemos enten-

der que 11e trata de anulación retroactiva de la sociedad por 11edlo 

de la liquidación, •J.a eJecución habitual de actos Uícitoe y el 

obJeto ilícito en el sentdio mencionado (objetos eetatutar.toa que no 

existieren en el momento de l• constitución) deben ser cons~deudos 

como causales de disolución, no de anulación, dado que se efectúan 

con posterioridad a la constitución de la S.A.• 

7. ~alter Priach, op. cit., pág. 437. 
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A diferencia de lo que opina Rodríguez: y Rodr!guez 8 , con

sidero que la fusión sólo puede considerarse como causa de disolu

ción cuando se refiere a la o las sociedades que se extinguen en 

virtud de la misma1 y tratándose de una transformaci6n, en ningún 

caso podemos considerarla como causa de disolución, puesto que la 

disoluci6n produce el estado de liquidación (art. 234 LGSM) y la 

sociedad que se transforma nunca está en liquidación. El propio 

autor cae en una contradicción al manifestar que "la transformación 

de una sociedad no afecta para nada su personalidad jurídica•, 9 lo 

que, hablando de disolución no cabe, (art. 233, 244 LGSM), puesto 

que la capacidad de ejercicio de la sociedad se limita las 

operaciones destinadas a la liquidación, bajo la sanci6n que 

establece el artículo 233 LGSM {responsabilidad solidaria de los 

administradores). 

Tratándose de cualquiera de loe supuestos de disolución que 

contempla la ley, exceptuando el relativo a la expiración de la du

ración de la sociedad, cuando algún interesado se percate de la in

existencia de la causa de disolución, podrá acudir ante la autoridad 

judicial a solicitar la cancelación de la inscripción. Este derecho 

prescribe a los 30 días, contados a partir de la fecha de inscrip

cidn (art, 232 LGSM), 

El efecto básico de la disolución, es que la sociedad se 

pone en estado de liquidación (art. 234 LGSM}, subsistiendo con ple

na personalidad jurídica, pero sólo para los efectos de dicha diso

lución. 

s. Rodríguez y Rodríguez, Derecho Mercantil, p&g. 206. 

9. Rodríguez y Rodríguez, Derecho Mercantil, pag. 222. 
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8,2 Liquidoci6n, 

Rodríguez y Rodríguez 10 obtiene su concepto de la liqui-

dación de loe elementos de la LGSM {art. 242) y dice que son las 

•operaciones necesarias para concluir loa ne9ocios pendientes 

cargo de la sociedad, para cobrar lo que a la misma se adeuda, para 

pagar lo que ella deba, para vender todo el activo y transformarlo 

en dinero constante y para dividir entre los socios el patrimonio 

que así resulte.• 

Vivante11 entiende como liquidación a aquellas •operacio-

nea posteriores a la disolución de la sociedad, que sean necesarias 

para finalizar los negocios on curso, pagar las deudas, cobrar loe 

créditos, reducir a metálico loe bienes sociales y dividirlos entre 

loe socios•. 

Para Manuel Broseta Pont 12 la liquidación comprende •1a 

serie de acto~ que conducen al pago o afianzamiento de las deudas 

sociales y el reparto del sobrante del patrimonio social entre los 

accionistas en proporción a su participación en el capital social•. 

Joaquin Garrigues, 13 acftala que •1a liquidaci6n es el 

conjunto de operaciones de la sociedad que tiende a fijar el haber 

social divisible entre loa socios•. 

10. Rodríguez y Rodríguez, Derecho Mercantil. pág. 208. 

11. Vivante, op. cit., pág. 525. 

12. Menuel &roseta Pont, Manual de Derecho Mercantil, Madrid, 1971, 
citado por váaquez del Mercado, op. cit. pég. 376. 

13. Joaquin Garríguez, op. cit., pág. 597. 
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A grandes rasgos, el procedimiento de liquidación comprende 

dos etapas• la relativa a las operaciones necesarias para obtener el 

activo neto y la relativa a la aplicación de ese activo entre los 

accionistas. 

Las reglas para la liquidaci6n que se deben aplicar tendrán 

la siguiente pr~lación1 las que fijen loa eatatutos, las que fijen 

loa accionistas al acordar la diaoluci6n y liquidación, las que en 

forma supletoria establezca la ley (art. 240 LGSM). Las normas Jmpe-

rativas quo contiene dicha ley, en general y en materia de loa dere-

chas de los acreedores y del interés público, se deberán observar en 

todo caso. 

como manitest,bamos en el apartado anterior, al acordar su 

disolución, la sociedad conserva su personalidad jurídica, can la 

limitación de su capacidad de ejercicio, ya que su actividad estará 

encaminada.para cumplir loa efectos propios de la liquidación (1rt. 

> 274 LGSMJ. La finalidad ordinaria do la sociedad se sustituye por 

el propósito de lo liquidoción. 14 

El efecto qua propiamente persigue la liquidación es la 

división del haber social entre loa accionistas. 

Otro efecto es el relativo a la administraci6n, puesto que 

'ata recae en la persona de loa liquidadores (personas físicas o mo-

ralea). Ademá1, seriil:n los encargados de llevar a cabo la liquida-

ci6n, son los representantes legales de la sociedad, en interés de 

la cual act6an. Responden por los actos que ejecuten excedi,ndoee en 

•U• funcione• (art. 235 LGSM). 

lfi. Bn eate 1entido1 Vivante, op. cit., 531J Garríguez, op. cit., 
p,g, 5991 Urh, op. cit., p,g, 325 y 3261 Broeeto, op. cit., 
p,g, 257 y 259. 
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Algunos autores, como Vásquez del Mercado, 15 se inclinan 

por la teoria que establece que los liquidadores ion ••ndatarios de 

la sociedad. No coapartimos esta opini6n y· nos adheriaos a la que 

considera que loa liquidadores aon 6rganos sociales, en base a lo 

que expusimos en el apartado correspondiente a los adrainistradores, 

al cual nos remitimos. La teoria que sostienen loa que consideran 

co•o aandatarioa a loa liquidadores, se opone claraaente a lo que 

diaponen loa artículos 2560, 2561, 2573 c.civ. en rel•oi6n con 239 

LGSll y 25!19, 2602 c. Civ. Cuestión diversa será lo relativo a los 

aandatoa que la sociedad confiera a loa liquidadores en forma eape

ot1l y que no •• incluyan y vayan contra las facultad•• que la ley 

lea confiere en virtud de su cargo (arta. 235, 239, 242, 245, 246, 

247, 241, 24t LOSll), 

Sn cuanto a 101 requiaitoe personales de 101 liquidadores, 

aonaidera•o• que, en virtud de que auatituyen a loa adainlatradores 

en au1 funoionaa, para •factos de la liquldac16n, deber4n reunir loa 

ele••nto1 periionalea que ae exigen para la de1ignaoi6n de éatoa 

(arta. 2J5, 239, au. •n relaci6n con ua, 143, 147, 151, 154, etc. 

LGSll), 

Bn cuanto al no•bra•lento da loa liquJdadore1, •• eatard a 

lo que ae dlapon91 en 101 e1tatutoa de la 1ociedad o por oaiai6n, a 

lo que acuerdo la Au•blaa que decretó la dholuci6n y liquidaci6n. 

Cuando el nombramiento no ae hace por ninguna de esta• for•aa, cual

quier oocl.o puad• acudir ante la autoridad judicial en via auaaria 

para que lata haga ol noabra•hnto (art, 236 LGSlll, 

15. vJaq••• del llerc1do, op. cit., "'9· 414 y •• a. 
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Una vez nombrados loe liquidadores loa administradores 

entre9ar'n a loa liquidadores todos loa bienes, libros y documentos 

de la aooiedad, debiéndose levantar un inventario del activo y paal-

vo social•• (art, Ztl LGSM). La ley omite 11enolonar a quien correa .. 

pande la obligación de elaborar el inventario mencionado. Considera-

moa que dicha obligación corresponde a loa adminiatradorea y que se 

deberla sujetar a la A11ablea para au aprobación en foraa previa a 

la entrega de 1ua cargoa, 

Sea cual fuera la tor•a en que •• deaign6 a 101 liquidado-

rea, '•toa podr•n aer reaovidoa de aua cargo• aediante la revocaoi6n 

que 1cuerde la Aaa•blea General (art. 218 LGSN); 

Algunos autorea 16 conaideran que 101 liquidadora• deaig-

nodo• por la autorlded judicial no pueden oer revooadoa por. la Aoe•

blH General. •n aentldo opuaeto epi.nen otroe, 17 y a Hta pootuu 

no• adheriaoe. Con•ider••o• lo interior en virtud • que 11 •utori41d 

judlolal actde ante la o•loi6n de la voluntad ooclal, ya oea por que 

no hubo d11l1naci6n en 101 eat1tuto1 o en la A1aab111 corr11pondl1n-

te, o que, en bta dltlH no H cu•pll6 al9ún requh1to pare que la 

dHl9nacl.6n fuera dUde, La autoridad judichl no actúa en lorH 

l•perative, co•o u el CHO de la dHl9naci6n del aíndlco en 11 

quiebra (art. Je, 15, 37 LQSP), el.no en lorH ouphtorla, ante le 

oaiai6n de 11 voluntad aocial. Al revocar 11 aociedad • loa liquid1-

dores noabradoa por 11 jues, reaulta evidente que 11 tenga que hacer 

11. Roaaeau, Th1ll1r, citado• por v41q~e• 4el Mercado, op. cit., 
p49, 42'. 

17. V'equeo del Mercado, Rcdrígue1 y Rodrí9ue1. 
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la designación de quien haya de sustituirlos. Consideramos que se 

debe aplicar por analogía el principio que establece el artículo 168 

LGSM en su último párrafo, relativo al nombramiento de comioarios en 

forma provisional realizado por la autoridad judicial. 

El nombramiento y remoción de los liquidadores es matar la 

de su inscripci6n en el RPC (art. 2J7 LGSM y 21 c. com.). Mientras 

no se cumpla este requisito, y loe liquidadores designados entren en 

' funcioneo, los administradores continuarán en su cargo (art. 237 

LGSM), o lo har~n loe liquidadores revocados (art. 238 LGSM). 

En las decisiones que tomen los liquidadores ol>rar'n con

juntamente (art. 239 LGSM), ea decir, como un cuerpo colegiado.
18 

oe nueva cuenta vásquez del Mercada 19 oc refiero a los liquidado-

res como mandatarios. Habla del supuesto de que se nombren vario!> 

liquidadores y que "si a cada uno se lo confiere el poder do obrar 

eoparadamonte, cada uno podrá cumplir todoo loe actos que le parez-

ean oportunos sin que los otros ten9an derecho a oponeroe•. Lo ante-

rior va en contra de lo ootablecido en el artículo 239 en forma 

imperativa, el •deber" obrar conjuntamente, como cuei:po colegiada 

cuyas decisiones requieren el voto de la mayoría, punto que es acep-

tado por el propio vásquoz y respaldado por la jurisprudencia de la 

suprema Corte de Justicia de la tlaci6n que ól mismo cita.
20 

18. Bn este sentidos Mantilla Malina, Rodríguez y Rodríguez, 
vásquez del Horcado) segdn Priacb, por unanimidad. 

19. V!equez del Morcado, op. cit., p.g. 425. 

20. váequez del Mercado, op. cit., p&g. 429. 
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Cuando los liquidadores tomen posesión de su cargo comenza

rán las opeeaciones pcopias de la llquidacl6n que, selvo acuerdo de 

los aocioa o poc dispoaici6n de loa estatutos, pode~os resuair en la 

siguiente forma 1 conclusión de todas las obligaciones pendiftntes y 

liquidar el pasivo de la sociedad (ort. 242 I y II LGSM}J cobra~ lo 

que se deba a le sociedad tart. 242 II LGSM) r vender los bienes 

sociales (att. 242 III)J elaboraoi6o y &probación del balance final 

do liquidoci6n y su cegiatco (acta. 242 V y 247 LGSH) 1 pago o llqul-

dac:lón a los accionistas en su haber social (1rt. 242 IV y 248 

LGSM) 1 cancelaci6n de lo inectipci6n en el RPC (act, 242 Vl LGSM), 

Debemos entender la anterior mención en forma enunciativa pero no 

liml to ti ve. 

Aunque algunos tratadistas, 21 consi.der~n que lo liquida-

cl6n es en lnt•r'a da los acreadocea, conaidera•o• por nuestra par

te, al igual que la mayoría de loa autores, 22 que la llqu1daci6n 

opera en interés de loa accioniatae. 

La legislación •exicana. P•rece lnclinaTae hacia la Últi•a 

tendencia de las ••ncionadaa en el párrafo an.t.erlor, aunque estable-

ce 00110 medioa de protección a 1011 terceros1 el derecho de ser 

cubiertos los créditos de 101 acreedores prevla•ente al pago a los 

acclonistaa, el derecho de oposici6n que establece V re9ula el ar-

t!culo 9 LGSH (ert, 243 LGSM), los requlsltoa de publicidad de lo 

21. Garríguez, Priscb, etc. Ver vásque1 del Mercado, op. cit., pd'q. 
377 y 378. 

22. Váaquez del Mercado, op. clt., piig. 378t Vivante, op. cit., 
píg. 527. 
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liquidaci6n (arte. 237, 242 V y VI LGSMJ. Soprano 23 dlce1 •La 

liqui..tac16n está establecida en interén principal, pero no exclusi

vamente de los socios.• 

Hemos dicho que el cobro de créditos tts una atribución de 

los liquidadores, misma que puede ejercitarse contra terceros o 

contra los mismos socios, por deudas ordinarias o por aportaciones 

no cubiertas. Con respecto a estas últimas, consideramos que no 

opera la compensaci6n, puesto que no existe la base real de cálculo 

del haber social que le corresponderá al accionista, sino hasta 

aprobado el balance final. 

La obligación de los liquidadores de conservar en dep6sito 

los libros y documentos de la sociedad, concluye hasta que transcu

rra el t9r•ino de 10 anos contados a partir de la conclus16n de la 

liquidac!6n. 

Las cantidades asignadas a los accionistas y no cobradas 

por éstos, se depositarán en una institución de crédito an el plazo 

de dos meses a partir de la fecha en que fue aprobado el balance 

final. 21 depósito se constituirá en favor del accionista y a cargo 

de la instituci6n depositaria (art. 249 LGSHJ. 

23. Soprano, citado por Vásquez del Mercado, op. cit., pá9. 380. 
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CAPITULO Il 

1. La Asamblea de accionistas como 6rgano social. 

La Asamblea General de accionistas •os ia ruuni6n de ac-

cionistae legalmente convocada y reunida para expresar la voluntad 

social en asuntos de su competencia". 1 

Eo la •reuni6n de accionistas, que convocados confor~e a lo 

dispuesto por la ley o loo estatutoo, deliberan y resuelven sobre 

los puntos previamente establecidos en la convocatoria•. 2 

•Las Asambleas Generales de accionistas son los 6rganos de 

soberanía de las sociedades (6cganos supremos), con una funci6n in-

terna que se encamina, ya sea a la constituc16n de ella y de sus 6r-

ganas administrativos o representativos, ya sea a su organ1zaci6n y 

bases de funcionamionto•. 3 

•.La junta 9enerol de accionista& ea el 6r9ano de expresión 

de la voluntad colectivas en la junta general ejercen los sacios sus 

derechos de soberanía en forma de acuerdo mayoritaria", "reuni6n de 

accionistas en la localidad donde la sociedad tenga su doraicilio, 

debidamente convocados, para deliberar y decidir por mayoría sobre 

determinados asuntos sociales propios de su compentencta•. 4 

La S.A. se constituye con el objeto de alcanzar un fin 

l. Rodríguez y Rodríguez, Derecho Mercantil, T.I., pag. 113. 
2. Vázquez del Mercado, op. cit., pág. 21. 
3. Puonte y Calvo, op. cit., págs. 91 y 92 
4. Gordgues, op. cit., pág. 495. 
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común que unifica la voluntad de sus miembros, por lo que el control 

de la sociedad debe recaer en dichos miembros, los que en su 

conjunto constituyen la voluntad social. 

La Asamblea General de accionistas es el órgano supremo de 

La sociedad, En el capítulo anterior expusimos que como 6rgano en-

tendemos, en forma general, "aquellas instituciones que sirven para 

formar y ejecutar la voluntad del ente y a lae cuales están adscrl-

tas y en las que se basan los indiviudoo de los. que materialmente 

emana la voluntad", 5 

Así nos dice Brunetti que "los organos de un ente dotado de 

propia personalidad son aquellas personas, o aquellos grupos de por-

sanas físicas que, por disposición de la ley, están autorizados a 

manifestar la voluntad del ente y a desarrollar la actividad 1urí-

.·7 dica necesaria para la consecucidn de sus fincs•. 6 

Dftciamoe también, que la sociedad cuenta con personalidad 

jurídica propia o independiente de la voluntad de sus miembros, por 

lo que contará con una voluntad individual, misma que se manifiesta 

por medio de su 6rgano supremo, que es la Aoamblca General. 

Sin embargo, la soberanía de la voluntad social que emana 

de la Asamblea General tendrá que circunscribirse a su ámbito de 

decisi6n, mismo que se encuentra determinado por las disposiciones 

legales y estatutarias vigentes. Asimismo, podemos considerar que 

otra limitaci6n de la soberanía de la Asamblea la constituyen los 

derechos que en lo individual corresponden a los accionistas, atri-

5. 
6. 

Vásquez del Mercado, op. cit., pág. 16. 
Brunetti, T.II., pág. JSS. 
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buciones que no desaparecen o se limitan en su totalid1d por h vo-

lunt1d social. 

Podemos decit' que en la Asamblea como órgano es caracterh-

tico el principio de que es un órgano colegiado que actua por la 110-

luntad mayoritaria, necesario para la v~da de la aocledad. Sin 

emb1r90, no es un Órgano permanente, ya que para que sus resolu ... 

clones se consideren válidas, se requiere1 a) que loa accioniotas 

sean convocados de acuerdo con las for1ulidadea estatutarias y lega-

les, bJ que se reuna el quórum necesario, y e) que dichas resolucto-

nea sean tomadas por la m.Jyoriai prevista. 

En cuanto a los efectos de la run1featac1ón de la voluntad, 

la doctrina en general, indica que son internos, ya que dicha menl-

festactón, por lo general, se exterioriza a traivés del ór1ano admi-

nistratho. 

Poc otra pacte, la mayoría de los autores
7 

coinciden en 

que el principio de la democracia en la deliberación de las aaam ... 

bleas es una "ilu•ión de los doctrinarios" como dice Brunetti. Lo 

anterior lo explican poc la relación entre el número de accionistas 

y el capital que detenta cada uno, de lo cual se pueden derivar 

qrandes desproporciones. El propio Brunettt
8 

llega a afir•ar que 

"los dueños de las sociedades son substancialmente los admini1trado ... 

res", ya que l~s accionistas están inforntadoa en tor111.a indirecta de 

los asuntos sociales·, reduciéndose la importancia de la esa•blea 

7. Como Brunetti, op. cit., páq. 360, Garríques, op. cit., pág. 
495, Váquez del Hercado, op. cit., Roddquez, etc. 

a. Brunatti, op. cit., T.II., pág. 362. 
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y restringiéndose sus funciones. Aplicar estas ideas de la doctrina 

italiana en el derecho mexicano nos parece un tanto aventurado. Sin 

embargo, coincidimos en cuanto a que en nuestra práctica mercantil, 

es más com~n la simulaci6n que encubre a las sociedades unimembres, 

que las sociedades integradas por una pluralidad de miembros verda-

deramente independientes entre sí. Aceptamos también que el pequeño 

accionista que se integra a una sociedad de grandes capitales so 

aeeinteresa del funcionamiento do la sociedad y que su único interés 

es el beneficio propio, por lo que no interviene en lao asambleas, 

por que su participac16n no modifica la voluntad mayoritaria, que 

será la encargada de coordinar el funcionamiento social enfocandolo 

a la consecuci6n de los fines de la sociedad. 

creemos en la justicia que reptesenta que detetminadas re-

soluciones sean tomadas por la mayoría, puesto que son los accionis

tas que arriezgan en mayor proporcidn su capital. Sin embargo, tam

bien consideramos justo que la protecc i6n que concede la loy a las 

minarlas esté enfocada, no a limitar en su favor la voluntad mayori-

taria, sino a exigir el cumplimiento en forma leal del poder de 

dicha mayoría, en beneficio de la sociedad. 9 

9. Brunetti, op. cit7, T.II., pág. 364. 
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2. Clases de Asambleas y su competencia. 

Como mencionamos anteriomente, la Asaiablea General ea el 

órgano deliberante de la sociedad del cual emana su voluntad, co-

r respondiendole •acordar y ratifica. r todos los actos y opera e iones 

de la sociedad•. {art. 178 LGSM), Las facultades le9alee (V.G. 

Arta. 100, 112 1 123, 161, 182 LGSH) de la asamblea no se pueden de-

legar en otro 6r9ano. Nuestra legislación determina que la asamblea 

tome sus acuerdos con base a detecminadne reglas, y al efecto clasi-

fica y regula los tipos de asambleas de acuerdo con su competencia. 

En la doctrina legislo.ci6n eepañola 1 la diferencia 

entre asamblea orCinaria y asamblea extraordinaria obedece a la pre-

via1bilidad de las mismas, es decir, toda junta que se realice cunn-

do no est' prevista de acuerdo con la ley (Ley de Sociedades An6ni-

mae, eupañola) será asamblea extraordinaria. En el mismo sentido se 

manifesta la doctrina legislación italiana. 2 En el sistema 

alemán, no se diferencía entre asamblea ordinariD y extraordinaria y 

solo se exige que, por lo menos, una asamblea se celebre anualmen

te, 3 

Así, encontramos que hay asambleas generales y asambleas 

especiales. A las primeras pueden asistir todos los accionistas. A 

las segundas, solo participan los accionistas que tienen derechos 

l. Joaquín Garrígues, op.cit, T.I., pág. 497, Brunetti, op,cit-t 
T,II, pág. 376, 

2. Brunett1, op. c1t., T.II., págs. 366 y 377, 
3. Brunetti, op. cit., T.II., pág, 377. 
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particulares (art. 195 LGSHJ. 

Cabe distinguir las asambleas espec1ales de las 

votaciones especiales, en las que solo participan determinados 

c1onistas, pero ~n asambleol general, como 

c1ón de administra.Jotes y com1sar1os por la minoría •• (art. 144 y 

171 LGSM). •Las asambleas especiales se sujetarán a lo que disponen 

los artículos 179, 183, y del hO al 194 }' serán pres1d1das por el 

accionista que designen los socios presentes•. (art. 195 LGSH), 

Las asambleas qeneraies deoen ser ordinarias o extroordina-

rus, dependiendo del acuerdo qiJe :Je quiera tomar. Mantilla Hol1-

na4, acertadamente haoJ.a también de le asamblea constitutiva como 

otro tipo de asamble&, ya que la que: se lleva a caoo en el caso 

de la constitución sucesiva de la socirdad
5 

(arts. 99 a 102 LGSM). 

&ata asamblea es única en la vida de la sociedad y su competencia 

limita a los asuntos que la ley establece (drt. 100 LGSM). 

Las asambleas extraordinarias de accionistas se reunen para 

tratar de1 

cualquiar modificaci6n de lor; estatutos Cart. 182 XI LGSH) como 

prórroga de la duración, disoluctón anticipada, aumentos o 

duminuciones de capital, camoio de obJeto, nacionalidad o tipo 

de la sociedad, fusión, e•1s1ón ae acciones privilequdas, de 

goce y bonos, amortización de las propi!s acciones Carta. 182 I 

a X LGSM) 1 

los asuntos para los que La ley o el contra to social ex.i jan un 

4. Han tilla Malina, op. cit., pág. 381. 
s. &n el 111is1110 sentido Brunetti, op. cit., T.11., pá9. 366. 
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qu6rum especial. 

Los demás asuntos serán de la competencia de la asamblea 

ordinaria (art. 100 LGSMJ, misma que deberá reuniroe una vez al año 

dentro de loe cuatro meses que sigan a la clausura de cada ejercicio 

social, y deberá resolver sobre los asuntos que se incluyan en el 

orden del día y, además, de los niguientcs1 

Discutir, aprobar o modificar el informe de los admihistradores 

a que se refiere el artículo 172, tomando en cuenta el informe 

de los comisarios, y tomar las medidas que juzgue oportunas¡ 

En su caso, nombrar al administrador o consejo de administra-

ción y a los comisarios1 

Determinar loa emolumentos correspondientes a los administrado-

res y comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatu-

toa. (art. 181 LGSH). 

Las asambleas ordinarias o extraordinarios puden reunirse 

cuantas veces sea necesario, pero la ordinaria tendrá que celebrarse 

una vez al año cuando menos. 

Las asambleas mixtas son quellas que tratan de aeuntoo de 

la competencia de las asambleao tanto ordinarias como extraordina-

ria, pero •se rigen en cada caso por las normas propias de unas o de 

otras, según cual sea la naturaleza del aeunto eobre el que hayan de 

resolver•. 6 

Al respecto, afirma Frisch7 , las asamblea e mixtas son una 

combinación de una asamblea ordinaria con una asamblea extraordina-

6. Rodríguez y Rodríguez, Derecho Mercantil, p,g. 114. 
7, tfalter Friscb, op, cit., pág. 329. 
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ria, con el objeto de que se reunan en una sesión. "Sin embargo, sin 

perjuicio de esta unión de redacción, en el fondo jurídico se consi

dera cada resoluc i6n que se debe tomar en una asamblea mixta en 

forma separada". Lo anterior es importante si considerarnos la 

diferencia del quórum que se exige para la validez de las asambleas 

ordinarias de las extraordinarias. 

Las asambleas no pueden, con sus acuerdos, alterar los de

rechos de terceros o de lps propios accionistas, que sean simples 

acreedoree de la sociedad. Tampoco puedan violar o alterar los de

rechos que la ley y los estatutos conceden a las minoriae o grupos 

eopeciales de accionistas, salvo los casos en que la ley lo permita. 

Cuando la asamblea resuelva sobre modificaciones del ob .. 

jeto, nacionalidad o tipo de la sociedad, los accionistas pueden 

eje,citar su derecho de retlto de acuerdo con las diaposicionee le

gales (art. 206 LGSHl 

tos estatutos sociales pueden ampliar la competencia do la 

asamblea ordinaria o establecer que determinados asuntos deban 

tratarse en asamblea extraordinaria necesariamente. 

Durante el estado de liquidación, la asamblea puede reunir

se para tratar los asuntos que requieran su resoluci6n, pero "no 

podr4 votar acuerdos cuya ejecuci6n vaya en contra. de los Cines mis

mos de la liquidaci6n1 excluyendo, claro está, la facultad de la 

asamblea para revocar el estado de liquidación y hacer volver a la 

normalidad a la sociedad disuelta•. 8 

e. Váaquez del Mercado, op. cit., pág. 46. 
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Para Frisch 9 , la asamblea que se reune durante el estado 

de liquidación no es propiamente una asamblea "debido a que las 

asambleas mencionadas poseen como característica una competencia 

restringida en cuanto al objeto posible de resolución, a causa de la 

fase de liquidación". 

9, Walter Prisch, op, cit., p&g. 330. 
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3, Requisitos, realizacidn y·deliberac16n de la Asamblea. 

Para que una asamblea pueda reunirse y deliberar validamen-

te, debe cumplir determinados requisitos que fijan la ley y los es-

tatutos. 

Las asambleas deben reunirse en el domicilio de la sacie-

dad, o sercfn nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor (art. 179 

LGSM). Es decir, cuando sucede un acontecimiento ajeno a la sacie-

dad, impredecible, inevitable o irresistible, que impide el cumpli-

miento de dicha obligación, Puede ser un hecho natural o un hecho 

del bombre. 1 

Tambi6n se acepta que la asamblea se reuna en lugar dife-

rente al domicilio de la sociedad cuando lo permiten loa estatutos y 

aal se informa a los accionistas en forma oportuna y con causa ple-

namente justificada. Por lo goneral los estatutos solo permitir<lln 

que sea en la misma ciudad donde la sociedad tenga eu domicilio so-

cial, aunque no sea el lugar donde tiene su administración. Cuando 

lo que cambia es la localidad, el accionista inconforme y ausente 

podr' impugnar las deliberaciones tomadas en dicha asamblea, con 

base a que el lugar de reunión fue diferente al domicilio social. 

No creemos que el accionista presente y que esté inconforme pueda 

pedir la nulidad de los acuerdos con base en este hecho, por lo que 

el vicio se subsana con una asamblea totalitaria en la cual se e.n-

l. Manuel Bejarano s., Obligaciones Civiles, Editorial Harla, 
1980, p4g. 285. 
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cuentran reunidos o representados todos los accionistas. El derecho 

que creemos tiene el accionista ausente es independiente do aquel 

que concede la ley en sus artículos 200 y 201 LGSH. 

Para que una deliboración sea válida, deberá cumplir tanto 

los requisitos de existencia como loe de validez. Dentro de los 

primeros podemos encuadrar a la convocatoria. 

Para que los accionistas puedan acudir a la asamblea, de

berán ser convocados de acuerdo con la ley y con los requisitos es

peciales que fijen los estatutos, en virtud a que la asamblea no ea 

un órgano permanente. La excepción al requisito de convocatoria 

previa es la asamblea llamada "totalitaria" (art. 188 LGSH), de la 

cual hablaremos más adelante. 

La convocatoria debe hacerla el Consejo de Administraoi6n o 

el Administrador Unico, en su caso.. Tratándose del Consejo, por 

tratarse do un 6rgano colegiado, deberá sesionar previamente. Coma 

excepción a estas reglas, podrán convocar a aaambleaa 

a) Los comisarios, cuando falten los administradores nece

sarios para completar el quórum requerido (llrt. 183 LGSM), o cuando 

lo juzguen conveniente (art. 166 VI LGSH) J 

b) La autoridad judicial, cuandoa 

falta la totalidad do los comisarios y los administradores 

no hicieren la convocatoria en el término de tres diaa, a 

petitici6n de cualquier accionista (art. 168 LGSM). 

loa administradores o comisarios no hicieren la convo

catoria dentro del t'rmino de quince d!ae1 
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a petición do los accionistas que representen el 331 

del capital social, para tratar los asuntos que indi

que su peticiónJ 

a petición de un solo accionista, cuando no se haya 

realizado ninguna aoamblea anual ordinttria (art. 181 

LOSM) durante dos ejercicios consecutivos (art. 185, 

I, LGSM) o cuando dichas asambleas no se hubieren 

ocupado de los asuntos relativos a su competencia, que 

fija el artículo 181 (art. 185, II, LGSH). En este 

supuesto, la ley exige el depósito de las acciones 

ante Notario Pi1blico o Institución de Crédito, hasta 

finalizar el juicio, en los tárminos del artículo 205. 

Contra l; negativa de la autoridad judicial para realizar 

la convocatoria, procede el amparo directo. 2 

v&equez del Mercado 3 indica que el derecho concedido a un 

accionista para solicitar la convocatoria por vía judicial se ref ie-

re también a asambleas extraordinarias. No compartimos esta opini6n 

por que la ley expresamente no confiere tal derecho. caso diferente 

ser& si los estatutos al lo confieren, de acuerdo con el artículo 91 

fraccidn VI LGSM puesto que tampoco lo prohibe. 

cuando la sociedad eetd en estado de liquidacidn, la convo-

catoria deber&n hacerla los liquidadores, sin perjuicio de loe dore-

oboe que la ley confiere a loa comisarios y a los accionistas. 

Creemos que los administradores son responsables de los da-

a. lfalter Priacb, op. cit., p4g. 331. 
3. V&aquez del Mercado, op. cit., p&9. 56, 
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ños y perjuicios que causen a los accionistas por el incumplimiento 

de su obli9ación de convocar a una asamblea (ar te. 2027 'i 2114 

C.Civ.). Asimismo, el efecto del incumplimiento deberá resarcirse 

por el comisario o por los liquidaUores, si a ellos les hubiera 

correspondido hacer la convocatoria. 

La convocatoria debe informar de los asuntos a tratar en la 

asamblea y será firmada por quien la haga (art. 187 LGSH). So debe 

publicar en el periódico oficial del domicilio de la sociedad o en 

uno de los periódicos de los de mayor circulación de dicho domici-

lio, con la antelación quo fijen los estatutos o, en su defecto, con 

15 días de anticipación a la celebración de la asamblea. 

Consideramos inadecuado el sisterua do publicidad que fija 

la ley para convocatoria, en virtud a que es más efectivo el utili

zar otros medios de comunicación, como el correo certificado con 

acuso de recibo o el correo con entrega personal, considerando que 

actualmente la. sociedad debe conocer ol domicilio de todos sus ac

cionistas en virtud a que todas las acciones son nominativas. 

Vásquez del Mercado 4 considera aceptable ol sistema de 

reunido •preestablecida•, por virtud del cual los estatutos de ante-

mano fijan ol día y la hora para la celebración de la asamblea, lo 

que evidentemente solo podrá aplicarse on el caso de asambleas ordi

narias anuales. El mismo autor, manifiesta que no habrá convocato-

ria, lo que consideramos ilegal, pero si tomamos en cuenta que la 

cláusula que establezca la fecha de la reunión en forma preeatn.ble-

4. Vásquez del Mercado, op. cit., p&g. 58 
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cida hace las vecee de convocatoria, la invalidez de la asamblea no 
se presenta, siempre y cuando la citada cláusula cumpla loe requisi-

toe legales de las convocatorias, esceptuando los relativos a la pu-

blicaci6n y firma (arta. 186 y 187 LGSH). 

No aceptamos que esta reunido preestablecida la contengan 

los estatutos sociales en virtud de que los accionistas no están fa-

cultados para convocar a asambleas directamente. En todo caso, se 

podr.:f establecer esta posibilidad ~n las cláusulas del Consejo de 

Administracidn, si las hubiere, o ser determinada por los adminis-

tradores en resolución que debe darse a conocer oportunamente a 

todos los accionistas. 

Durante el lapso entre la convocatoria y la celebración de 

la asamblea, el cual no podrá ser menor de 15 días para asambleas 

ordinarias· anuales (art. 173 LGSMJ, los accionistas podr.Ín rovisar 

loa estados financieros de la sociedad en el domicilio de la admi-

nistraci6n de la misma (arte. 186, 172 y 173 LGSH). 

En cuanto al plazo que fija la ley, que podrá ser aumentado 

por los estatutos, reiteramos que no podrá ser menor de 15 días para 

las asambleas anuales ordinarias, en virtud de lo que establece ol 

artículo 173 LGSM 5 • En todo caso entendemos que se trata de días 

naturales y no se computará el día de la publ icacidn (día a quoJ. 

El día de la celebración (dia ad quera), sí debe computarser (por in-

s. En este sentido w. Frisoh, op. cit. 3371 Vásquez del Mercado, 
op. cit., p,9, 61, dice que podrá ser mayor o menor. 
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terpretacidn del art. 1075 c.com). 6 

El derecho de informaci6n do loe accionistas tiene dos as

pectoa71 el derecho que tienen los accionistas para solicitar a 

los administradores y comisarios las aclaraciones que estimen pre-

cisas para ~onocer los asuntos sociales, y el derecho de informaci6n 

que mencionamos anteriormente, en cuanto a la documentaci6n que se 

pondrá a su dispooici6n 15 días antes de la asamblea. 

Por otra parte, consideramos que la convocatoria debe 

indicar con toda exactidud la dirección, día y hora, de celebración 

de la aaamblea. Si no se indica el lugar se debe entender que se 

celebrará en el domicilio donde tonga la administración la sacie-

dad. Compartimos la opinión de aquelloa
8 

que afirman quo en la 

asamblea no se podr&n tratar loo asuntos que no estén incluidoo (en 

forma clara y precisa) en el ocden del día, además de que deberán 

ser de su competencia y aprobados por la asamblea. El derecho de 

loe accionistas que representen el 33¡ del capital y que no se con-

sideren lo suficientemente informados del asunto en cuestión, y que 

consiste en aplazar la votación {art. 199 LGSH}, creemos que no es 

protección suficiente para considerar que la asamblea puede tratar 

temas no incluidos en el ordon del día, debido a que el aplazamiento 

solo puede ser por tres d!a5 (art. 187 y 188 LGSM), y no oe cumpli-

6. 

7. 

B • 

En este oent!.lio w. Friech, op. cit., pág. 337 y vásquez del 
Mercado;. op. cit., p&g. 61J en contraposición a Rodríquez y 
Rod!:Íguez, Derecho Mercantil, págs. 34 que dice que si cuenta 
dl día ad quem. 
Siguiendo a Brosetta Pont, Manuftl de Derecho Mercantil, Madrid, 
1971, citado por vásquez del Mercado, op. cit., pág. 75. 
w. Firsch, op. cit., pág. 338, váaquez del Mercado, op. cit., 
pág. 65 1 Rodríguez y Rodriguez, Derecho Mercantil, pág. 117. 
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ría el objetivo de incluir el orden del día en la convocatoria, que 

es un objetivo informativo y limitativo. 9 

Los comisarios pueden aolicitar que se inserten en el orden 

del oía los puntos que crean convenientes (art. 166 V LGSM). Así-

tulemo lo podrán solicitar los accionistas. Considera111os que se po-

drdn tratar otros asuntos diversos a los enumerados en la orden del 

día, cuando sean conexos a éstos o cuando no se solicite el aplaza-

miento de la asamblea. 

Cuando la convocatoria no se hace con los requisitos esta-

blecidos en la ley y en los estatutos, la asamblea será nula, salvo 

que en el momento mismo de la asamblea y las votaciones, se oncuen-

tre totalmente reunido o repreeentado el capital social (art •. 188 

LGSMJ, Muchos tratadistas
10 

cuestionan la llamada asamblea 

totalitari~ en virtud de que se hace nugatorio el derecho de infor-

mación de los accionistas a que se refiere la ley (art. 186, 175 

LGSMJ, Interpretamos al igual que Friech11 que el concepto de 

asamblea totalitaria que contienen los disposiciones legales no com-

prende a las asambleas especiales en virtud de lo que establece el 

artículo 195 LGSM, en relación con el artículo 11 del C.Civ1 

"••. Las asambleas especiales se eujetarán a lo que dispo-

non los artículos 179, 183 y del 190 al 194 y serán presididns ••• " 

(art. 195 LGSM) que no incluye al artículo 190 LGSM' "Las leyes que 

establecen excepci6n a las reglas generales (nota• como el caso del 

9. Bn este sentido Vásquez del Mercado, op. cit., pág. 65. 
10. Mantilla Malina, op. cit., pág. 341. 
11. wl. Frisch, op. cit., pág. 345. 
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art. l~B LGSH) no son aplicables a caso alguno que no esté expresa-

mente especificado en las mismas leyes" (art. 11 C.Civ.) 

La nulidad de los acuerdos de la asamblea también se deriva 

de la falta de integración del quórum requerido, dependiendo del 

tipo de asamblea que se celebre, de acuerdo con la!l disposiciones 

legales y las estatutarias, porcentaje que no podrá ser inferior al 

que establezcan dichas normas. Mantilla Molina 12 dice que tratán

dose de asambleas ordinarias, el qu6rum que fijen los estatutos no 

puede ser superior al legal. 

cuando no se reune el quórum necesario para la celebración 

de la asamblea, se expedirá una segunda convocatoria que deberá reu .. 

nir los requisitos de la primera y hacer la menci6n de su naturaleza 

y la circunstancia que la provoc6 (art. 191 LGSMJ. 

Aeimiomo, las resoluciones que tome la asamblea legalmente 

reunida, se harán respetando el porcentaje mayoritario que se 

requiera, eeqún el tipo de asamblea, debiendo entender que ee trata 

de mayoría de capital, en lan asomblcao extraordinarias y en las es

peciales, y do mayoría de los preoentoo, en el caso de las ordlna-

ria e. 

Podemos roaumir los porcentajes que la ley establece (arte. 

189, 190 y 191 LGSHJ de la siguiente forma1 

12. Mantill• Molino, op. cit., pág. 385. 
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DE ASISTENCIA 
(capital) 

50\ 

cualquiera 

QUORUM 

DE VOTACION 
(presentes) 

mayoría 

mayoría 

ASAHSLEA EXTRAORDINARIA QUORUM 

DE ASISTENCIA DB VOTACION 
(capital) (capital) 

la. Convocatoria 75' SO\ 

2a. Convocatoria SO\ Sot 

Reiteramos que los estatutos sociales podrán fijar pareen-

tajes más altos a los que establece la ley. No se computarán las 

acciones de voto limitado (art. 113 1 196 y 197 LGSM), salvo eil los 

casos en los que sí puedan votar, y en ningún caso se computarán las 

acciones sin voto (arta. 107 y 114 LGSH). 

La ley es omisa en cuanto al qu6rum necesario para la aaam-

blea constitutiva y en cuanto al qu6rum necesorio para votar los 

asuntos referidos en el artículo 100 LGSM, y deja estos puntos a lo 

que disponga el programa de suscripci6n correspondiente. 

Consideramos que si el programa de suscripción también es omiso, por 

lo menos deben estar presente cinco do los accionistao y deberán 

votar por la mayoría que oe solicita para las asambleas ordinarias, 

interpretando a contrario sensu el artículo 182 en su fracción XII. 

En la legislaci6n italiana se indica que será necesario un qu6rum de 

asistencia del so• del capital y el acuerdo se toma por la mayoría 

de 'ccionea representadas. 



- 134 -

Bn algunas ocasiones, sobre todo cuando se habla de accio

nes al portador, se establece que los accionistas depositen sus ac

ciones en la sociedad o en alguna institución de crédito a efecto de 

que puedan acudir a la asamblea, entregándoseles a cambio, una tar

jeta de depósito que los acredite como accionistas. En su caso, el 

Instituto para el Dep6sito de Valorea expedirá la citada tarjeta. 

Bl pla10 para el depósito de los títulos representativos de las ac

ciones ea variable. 

Creemos al i9ual que Frisch
13

, que el requisito del dep6-

sito de las acciones solo ea válido si se establece en .los estatu

tos, raáe no si lo acuerda una asamblea puesto que se estaría exce

diendo de su facultad para convocar. Bn caso de controversia en 

cuanto a la titularidad del accionista, se considerará como tal al 

que se h•lle in1crito en el Libro de Registro de Accionistas de la 

aociedad (art. 129 LGSN), 

Loa a~oioniataa pueden acudir por sí miamos a la asamblea o 

por medio de representante. Al respecto hablaremos en el siguiente 

capitulo, 

Adem'a d• los accionistas los administrador•• loa 

comisarios deben asistir a las asambleas, la cual será presidida, 

salvo estipulación en contrario establecida en los estatutos, por el 

Administrador Unico o el Consejo de Ad•inistración (Presidente}, o 

por quien designen 101 accionistas pre1entes en la asamblea, a talta 

de aquellos (art. 193 LGSM}. Las aaaablea• especiales serán prest-

u. w. rriach, op. clt., p4g. Hl. 
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didaa por el accionista que designen loa socios presentes (art. 195 

LGSlll. 

Bl presidente de la asamblea designará escrutadores (aunque 

no ea un imperativo legal) quienes examinarán loe títulos de las ac

ciones o tarjetas de admisión correspondientes y determinarán ai 

e•iate o no qu6ru• para la celebraci6n de la aaaabl~a (legitimación 

de loa participantes) 14 • Bn vtata de la certificación referida, 

de la cual debe cerciorarse, el presidente declarará legalmente ins

talada la asamblea, o diferirá su celebración cuando no ae haya reu

nido el quórum necesario para su celebración. 

L• reglo generol que aefial1 lo ley (ort. 113 LGSll) eatable-

ce que cada acción tiene derecho a un voto, salvo en •1 caso de ac-

cianea de voto limJ ta do. Las abatencionee en l•a votacionea ee 

deben aon1ider•r oo•o voto en contr•. In cuanto 11 derecho de voto 

hablareaoa en el eiguiente capitulo. 

Con basa a lo que diepone el artículo fl c.com., 1e deberá 

axpreaar en el libro d• •otaa de aaaableas de acoioniat11 quienes 

aaiat1eron a ella. Tambii&n se podrá elaborar una liata de a•iaten

cia en la que con1ten 101 •eiatentes, las acciones que lee pertene

cen y los votos que le• corre1ponden, la cual deberá ir firmada por 

lo• accionistas y loa escrutadores, en su caso, por el presidente, 

secretario y co•iaario de la sociedad. 

I• !•portante destacar la protecct6n que la ley ofrece al 

dereobo de infor•aaidn de loa .accionista a y que confiera a aqualios 

u. •· Prieah, op. cit., P'9· 350. 
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que reunan el 33• del capital social en una· asamblea, mediante el 

derecho de aplazar la votación (y consider'amos que también la dis-

cusi6n de un asunto, por que es un medio de obtener informaci6n) por 

el término de tres días, oin necesidad de nueva convocatoria. Este 

derecho solo puede ejeccitarse una vez por aounto del cual los ac-

cionistaa no se consideren lo suficientemente informados (art. 199 

LGSHJ. 

También se acepta que la asamblea pueda ser aplazada por 

falta de tiempo (prórroga de la asamblea, para algunos autores), y 

se considera a la segunda reunión como una continuación de la prime

ra y no como una asamblea diversa. Prisch 15 , considera que en la 

••gunda sesión solamente podr&n participar los accionistas que hu-

bieren estado prosentes en la primera, cuando e•ista la obligación 

del dep6sito de la acción antes de lo pri•era sesión. Ba diferente 

la prórroga de la asamblea que la asamblea celebrada por segunda 

convocatoria. Creemos que ea inválido •odJ ficar el orden de 1 día 

para la segunda sesión. 

Cabe señalar, aiguJendo a Vásque& del Nercad~ 16 , que la 

deliberación de la asamblea ea un acto unilateral, entendiendo como 

tal •aquel en el que interviene una o varias personas que •anif ies-

tan au voluntad en un mismo sentido•. La deliberaci6n de la mani-

featacJón de la voluntad de uno parte, que ea la sociedad, en un 

15. w. Prioch, op. cit., pd90. JU, 3'7 y 348. 
16. Siguiendo a Vásqu•• del Mercado·, op. cit., palg. 220, y en ese 

aentido Antigono Donati, Sooiedadea Anóni•aa, la Invalidé• de 
las D•liberacionea de laa Aaa•bleaa. 
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mismo sentido, en interés de la misma sociedad, un solo interée. 17 • 

Entendemos como "parte" aquel sujeto •a quien corresponde la 

paternidad del negocio, como dice Deti, y con el cual se identifica 

el objeto•. 18 

Asimismo, se ha considerado a la delibetaci6n desde diver-

sos á nguloa 1 

Como Acto Complejo.- Be aquella "declaraci6n de voluntad 

formada por la fusión de varias declaraciones de voluntad que ae 

dirigen a un fin dnico ejercitando un único poder o derecho". 19 

De lo anterior se desprende la necesidad, para que exista el acto 

complejo, que haya unanimidad de las voluntades que se fusionan, que 

no se presenta en las deliberaciones de las asambleas como un requi-

sito formal de validez. Supone la existencia de varioe individuoe 

diatintos entre e!, que se unifican en uno 11010 al fusionar su vo-

luntad1 la asamblea de accionista e es un 6rgano de la sociedad, 

unitario. 
20 

como Acto Colectivo.- "Acto formado por la declarac16n de 

voluntad de varios eujetos, declaraciones unidas, previo acuerdo 

unánime, para satisfacer intereses comúnee y paraleloa•. 21 En 

eete tipo de aotoe la declaraci6n de voluntad se muestra como la de-

claracldn de voluntad con efectos hacia cada una de las partes que 

intervienen en eu formea!.Sn. En 11 pluralidad de la deliberación, 

17. In este sentido, A. Donati, op. cit., págs. 69 y 41. 
18. V'aque1 del Mercado, op. cit., pág. 226. 
19. Vasque1 del Mercado, op. cit., pág. 227. 
20. Bn ese sentido A. Donati, op. cit., págs. 57 y e.a. 
21. v'aque1 del Mercado, op. cit., pdg. 228. 
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la declaración de la ·voluntad ea única y su efecto se dirige a la 

sociedad. 22 

Como Acto Simple.- •Acto que se forma por la manifestaci6n 

de voluntad que emana de un solo sujeto• 23 y para algunos auto-

ese su je to debe ser una peteona físico. Aún aln tomar en 

cuenta lo Último señalado, la delibcraci6n viene siendo la volun-

tad misma de un sujeto único, formada por su 6rqano deliberante. 

Como Acto Cole9iado.- •El acto colegiado es de naturaleza 

pluripersonal, pero nada impide que pueda constituir un acto unila-

ter111• 25 , por encaminarse en un solo sentido. Las declaraciones 

de voluntad de loe elementos que integran el cuerpo coleg lado, un 

6rgano unitario, adoptadas por •ayoría, no son diversas entre a! y 

persiguen un aolo interés y sus efectos están dirigidos a la sacie-

dad. 

Brunetti 26 dice que el •acto coleqiado tiene 11u base ju-

rídioa en loa acuerdos colegiales ••• el acuerdo de la asaablea ea un 

acto colectivo, la declaraci6n unitaria y unilateral de los accio-

nistaat unitaria, por que ea la síntesis de la voluntad de todos' y 

unilateral, por que no repreaenta la coapo•ici6n de intereses con-

trapueatoe, como el contrato, sino la voluntad del ente expresada en 

22. Bn ese sentido, v&aque:s del Mercado, op. cit., y A. Dona ti, op. 
clt. pdg. 54, 

23, vdsquas del Mercado, op. cit., p,9, 229. 
24. &anti Romano y Carlota Pirrara, citados por váaquez del 

Mercado, op, clt, p,9, 231. 
25. V'•que• del Marcado, op. clt., P'9· 232. 
26. Brunattl, op, clt., T.11., p,g, 407. 
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el voto de unanimidad o de mayor{a•. Consideramos que el acuer~o 

que toman los accionistas es un Acto Colegiado, 
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4. Impugnacióo de la Deliberación. 

Creemos necesario capecificar que si la conducta de una 

pei:sona no reune los requisitos de existencia y de validez requeri-

dos, no existe como acto jurídico, y si existe no tendrá valor como 

tai. 1 

Cabe recordar brevemente algunos conceptos que nuestro c6-

digo Civil adopt6 de la doctrina francesa (Bonnecase) en materia de 

nulidades. 

La inexistencia se presenta cuando •at acto jurídico le 

faltan uno o todos sus elementos orgánicos o espec!ticos, o oea, los 

elementos esenciales de definición.• 2 Dichos elementos son1 el 

consentimiento (monifeetación de voluntad del autor del acto) el ob-

jeto y la forma (cuando es •solemne•). Las características del acto 

inexistente eon1 no genera efectos jurídicos, no es convalidable, ni 

por confirmaci6n ni por prescripci6n, puede invocarla cualquier in-

tereoado (art. 2224 C.Civ.). 

Gutiérrez 3 dice que es incorrecto hablar de •prescrip-

ción" en el sentido que lo hace el c.Civ. La prescripción es la 

pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo, por lo que ae 

debería hablar de caducidad, que es •1a sanción que se pacta o se 

impone por la ley, a la persona que dentro de un plazo convencional 

o legal, no realiza voluntaria y conciente111ente las conductas post-

l. Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las obligaciones, 
H~xico, 1980, p~9. 133. 

2. Gutiérrez, op. cit., pág. 150, 
J. Gutiérrez, op. cit. pilgs. 152,139 y 140. 
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tivaa para hacer que nazca, o para que se mantenga vivo, un derecho 

sustantivo o ptocesal, según sea el caso•. 4 

Los actos inexistentes no pueden consideraroe actos jurídi-

coa, por lo que no pueden producir efectos jurídicos como tales, 

pero si los pueden producir como hechos materiales. 

La nulidad se configure "cuando el acto jurídico se ha 

realizado imperfectamente en uno de sus elementos orgánicos, aunque 

éstos se presenten completos". 5 Se pueden subdividir en nulidad 

absoluta y nulidad relativa. 

La diferencia entre ambas nulidades la podemos establecer 

desde tres puntos de viata1 6 atendiendo O BU origen, a sus carac-

terieticas, y a sus efectos. 

En cuanto a su origen, hay nulidad relativa cuando falta la 

capacidad, o la voluntad libre o no viciada, o la forma establecida 

en la ley {arte. 1795, 2228 c.civo). La ilicitud puede producir la 

nulidad relativa o la nulidad absoluta, se1;pfo lo determine la ley 

La nulidad absoluta ae caracteriza por que1 puede hacerla 

valer cualquier interesado, es inconvalidable y es imprescriptible. 

La nulidad relativa1 solo puede hacerla valer la persona a cuyo 

favor la establece la ley, es convalidable y es prescriptible. 

En cuanto a sus efectos, en ambos casos se retrotraen en el 

momento de la celebract6n del acto nulo, y no a partir de la ejecu-

•· Guti,rrez, op. cit., pág. 140. 
s. Gutiérrea, op. cit., pág. 153. 
6. Ortíz Urquidi, Ratll, Derecho Civil, México, 1977, págs. 553 a 

560. 
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torización de la sentencia. En la nulidad relativa el acto surte 

efectos provisionalmente, los cuales se destruyen retroactivamente 

con la sentencia. En la nulidad absoluta, por lo general, no pro

duce ningún efecto. 

La eficacia de un acto se presenta cuando se cumplen •1as 

situaciones de tiempo o conductas positivas o negativas, que fija la 

ley o pactan las partes, para que un acto jurídico, unilateral o bi

lateral, que tiene plena existencia y completa validez, empiece a 

generar la plenitud de sus consecuencias de derecho, o solo genere 

algunas de ellaa•. 7 

Aplicando los anteriores conceptos, podemos ejemplificar

los, con aplicación a la sociedad an6nirua de la siguiente formaa 

hay inexistencia cuando la asamblea no se convoca y no está todo el 

capital reunido o representado (falta de solemnidad) o no se reune 

el qu6rum necesario para deliberar (falta de consentimiento). Hay 

nulidad abeolu~a cuando se viola el derecho de pref,erencia de los 

accionistas en )a emisi6n de nuevas acciones o se acuerda el reparto 

de utilidades como dividendos cuando hay p'rdidas acumuladas que no 

son cubiertas previamente a la deliboraci6n relativa a la reparti

ción de dividendos. Hay nulidad relativa cuando se aprueben unos 

estados financietos sin estudiar el informe del comisario, al res-

pecto. Hay ineficacia cuando se nombra a determinado consejero y 

este no toma posesión de su cargo. 

En este sentido, habrá inexistencia cuando la a•a•blea no 

1. Qutiérrez, op. cit., pág. 153. 
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exista, por carecer de alquno de sus elementos esenciales. Se im

pugnará el acto por nulo cuando teniendo los elementos esenciales, 

están viciados, o loa elementos de validez no se cumplen (capacidad, 

forma, ausencia de vicios en la voluntad y objeto, fin o motivo ll-

cito), La ineficacia del acto consideramos que no es impugnable, ya 

que el acto es exietente y válido plenamente, por lo que sus efectos 

pueden real11arae aunque de hecho no se realicen. Creemos que se 

pone fin a un acto ineficaz con su r•vocaci6n o moditicaci6n. 

La p1rte activa de la impugnaci6n ser'n los accionistas, en 

primer 6rden, en conjunto y en lo individual. Un medio para la im-

pugnación de las deliberaciones en forma conjunta es el derecho de 

oposici6n que la ley confiere a los accionistas que votaron en.con

tra, se abstuvieron o no asistieron a la asamblea. 8 Por lo tanto, 

consideram9s que aquel o aquellos que adquieren las acciones con 

posterioridad a la asamblea, no están legitimados a oponerse a 101 

acuerdos de la misma. Sin embargo, puede solicitar la nulidad d1 

ésta o aquellos. Los terceros interesados y los otros órganos so-

ciales (arta. 2224 22 26 e .e 1 v.) pueden impugnar loa a cu e rdoa de 

los accionistas que sean contrarios a la Ley o a sus estatutos, pero 

no por via de oposici6n, sino con fundamento en la acción corres-

pendiente al acto jurídico que loa vincula con la sociedad. 

Los efectos que produce una resolución le9almente aceptada 

por los accionistas loa obliga a todos, incluyendo los que estuvie

ren ausentea o disidentes, salvo el derecho de oposición que conce-

e. Bn este sentido Garríguea, op. cit., T.J., pág. 513. 
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de la ley (art. 200 LGSH) a loa accionistas que representen el 33\ 

del capital social (art. 201 LGSHJ cuando• 

la demand.111 se presente dentro de los quince días siguientes a 

la clausura de la asamblea correspondiente 

los accionistas opositores sean ausentes o disidentes 

la demanda seftale la cláusula estatutaria o el precepto legal 

violados, y el concepto de violación. 

La excepción se presenta cuando se trata de resoluciones 

relativas a la responsabilidad de loe administradores o comisarios, 

contra las cuales no procede la oposición. 

Se entiende que la opos1c16n se ejercita contra resolucio-

nea legalmente adoptadas pero que en su contenido violan un precepto 

legal o estatutario (art. 201 III LGSH). Asi•ismo, ee considera que 

este derecho de opooici6n es distinto y paralelo a la acci6n de nu-

lidad con que cuentan cualquier accionista, un acreedor de la socie-

dad y loe 6rganos de ésta, para pedir la nulidad de los acuerdos de 

la misma. 

compartimos la opini6n de Mantilla tlolina 9 en este senti

do, la cual se opone a la de Rodrigues y Rodríguez 10 , para el 

cual, cuando los acuerdos adolecen de nulidad (absoluta) la acci6n 

puede ser ejercitada por cualquier accionista o interesado, y cuando 

adolecen de impugnabilidad (nulidad relativa) la acci6n corresponde 

al grupo de accionistas que representa el Jlt del capital social, 

prescribiendo en 15 días. 

g, Mantilla Molina, op. oJt., p.¡g, 39,. 
lO. Rodríguez y Rodr(guea, Derecho Neroantil, T.r., p,g. 123. 
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Sin embargo, siguiendo al propio Rodríguez 11 , es conve-

niente estableceC' la diferencia entre1 la validez de una asamblea, 

la de •un acuerdo y la de un voto. Cuando una asamblea es nula o 

inexistente, también lo serán los acuerdos. cuando un acuerdo os 

nulo, no implica la nulidad de toda la asamblea y los demás acuer-

dos. Cuando un voto os nulo, solo nulifica el acuerdo cuando es ne-

cesarlo para completar el qu6rum de votación requerido. 

Asimismo, Rodríguez 12 , dice que habrá nulidad (entiendase 

nulidad absoluta} tratándose des 

sociedades inexistentes (en este caso consideramos que habrá 

inexistencia y no nulidad) 

acuerdos que exceden la finalidad de la sociedad (ilícitos) . 

acuerdos que aon imposibles de realizar (creemos que se trata 

de tnoficach) 

asambleas no convocadas (creemos que es un coso da inexistencia) 

acuerdog contrarios a normas imperativas establecidas on favor 

de terceros o acuerdos incompatibles con la naturaleza de la 

s ,j\, 

acuerdos sobre derechos de terceros y sobre derechos especiales 

d~ loa socios, si no se toman con el consentimiento de éstos 

~!timos. (Bn este último caso consideramos que se trata de 

nulidad relativa puesto que el consentimiento de los accionis• 

tas convalidaré el acto). 

11. Rodrigues y Rodrigue&, Derecho Mercantil, T.I., pág. 121. 
12. Rodrigue& y Rodríguez, Derecho Mercantil, T.I., págs. 122 y 123. 
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Rodríguez 13 dice que habrá impugnabilidad (entiéndase nu-

lidad relativa) tratándose dei 

acuerdos tomados en asambleas convocadas defectuosamente o 

igualmente reunidas 

acuerdos que invaden la competencia de otros órganos 

los que tomen con violación de normas estatutarias relativas a 

la formación de la voluntad 

"en general, todos loe acuetdos que infrinjan la ley o los es-

tatutos cuando no quepa respecto de ellos la acción de nulidad• 

{entiéndase absoluta). 

La ejecuci6n de resoluciones que se impugnen puede ser sue-

pendida poC' el juez, siempre y cuando los actores (opositores) la 

soliciten y den fianza que garantice los danos y perjúicios que ae 

puedan causar por no ejecutarse el acuerdo impugnado (art. 202 

LGSMJ. •La suspensi6n se considera como una medida preventiva para 

evitar que la ejecución de un acuerdo tachado de nulidad o impugnado 

por ese vicio, malogre la eficacia de la sentencia futura•. 14 

Consideramos que debería establecerse la posibilidad de la contra .. 

fianza. 

La sentencia que declare fundada o infundada la oposici6n 

surti_rá efectos frente a todos los socios (art. 203 LGSM) y será 

una, respecto a todas la oposiciones contra la misma resolución 

(ort. 204 LGSM). 

13. Rodríguez y Rodríguez, Derecho Mercantil, T.I., págs. 122 y 123. 
14. Vásquez del Mercado, op. cit., pág. 257. 
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Cuando se declara fundada la oposici6n los efectos del acto 

se deetcuyen retroactivamente. La sentencia en este caso tiene ca-

tácter constitutivo, es decir 1 croa un nuevo estado de derecho y 

concluye uno preexistente, pero no en el sentido de modificar el 

acuerdo de La asamblea para que sea válido. "La oentencia conetitu-

tiva es aquella que crea situaciones jurídicas nuevas, precisamente 

derivadas de la sentencia•. 15 

Cuando se declara la inexistencia del acto (v.9. la viola

ción a loe artículos 17, 19 y 21 LGSM) la sentencia es solamente de-

clarativa, ya que la inexistencia opera por ministerio de ley (art.-

2224 c.civ.) y no se crea ningún vínculo jurídico nuevo, es decir, 

"las sentencias declarativas tienen por objeto Único determinar la 

voluntad de la ley en relación con el objeto deducido en juicio por 

las partes. •
16 

La asamblea general de accionistas no tiene facultad para 

anular una resolución a través de otra posterior, que subsane el 

error con efectos retroactivos. Corresponde a la autoridad judicial 

el declarar la resoluci6n como nula para que los efectos de esta se 

retrotraigan. La asamblea solamente podrá cambiar la reaoluci6n nu-

la por medio de otra posterior que no lo sea, pero los efectos de la 

primera no se retrotraen. 

Trat6ndose de resoluciones tomadas por la asamblea de una 

sociedad irregular son vdlidae aunque sus efectos se limitan a la 

is. Joa6 Becerra Bautista, El Proceso Civil en México, México, 
uso, pág. 196. 

16, Becerra, op. cit., p&g. 195. 
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••fera intera de la propia sociedad (art. 2 LGSM) 

Cuando el acuerdo anulado es el relativo a la dasi9naci6n 

de administrador, serán nulos los acuerdos que estos tomaron en el 

desempefto del cargo en el cual no estaban legitimados. La ley (art. 

29 c.com.) protege a loa terceros de buena fé cuando el nombra•iento 

de loa ad•iniatradorea fue inscrito en el RPC, 

L• ley eatablece como obligatorio el dep6sito de los títu

los de las acciones propiedad de los accionistas que se opongan a 

una reaoluci6n fundaaentandose en el artículo 201 LGSM, Bl dep6sito 

•• h•r' ante alguna in1tituai6n de or4dito o ante notario p~blico y 

durar' en tanto no concluya el juicio. El depositario expediri al 

depo1 i tan te un cer t if toado en donde cona te el dep6a i to, documento 

que debe aco•p•ftarae a la de•anda de opooici6n (art. 205 LGSNJ. 
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5, El Act•. 

Un• ve1 conol~idl la ••••blea deberá levant1rae una acta en 

el libro que al el1cto deberá llevar la sociedad, de acuerdo con la 

Ley (art. lle.coa.), la cual será firmada por el Presidente, Secre

t•rio y Coaiaario de 1• 1ociedad que aaistiere. 

Al eapediente del acta ae a9regar'n loe documentos que jus

tifiquen la legal convocatoria de la asamblea. Cuando el acta no se 

pueda asentar en el libro correapondiente, se protocolizaré ante no

tario pdblico. Bn todo caso, las asambleas extraordinarias se pro

tocoliz•r'n y se inscribir•n en el RPC (art. 194 LGSM), previas au

torizaciones judicial y administrativas que procedan. 

A1i•i•ao, laa actas deberán contener• 

fecha de celebraci6n da 11 ••••bl••t 

no•bre de lo• ••iatent••t 

núaero de la• 1ccione• que c1d1 uno representa• 

núaero de votos que lea corraaponden1 

loa acuerdos 1doptadoa a la letra• 

loa votos e•itidoa, cuando no haya unanimidadt 

todo lo que condu1c1 al perfecto conociaiento de lo acordado, 

laa fir••• de laa peraon11 f1cult1d11 con ese efecto por loa 

e1t1tuto1. 

Agre91rí1•01 1 e1te li1t1do que no1 indica el artículo 41 

e.coa., aia•o que con1ider1•01 ••r•••nte enunciativo pero no li•ita

tivo, 11 aenci6n del lu91r y hora de celebraci6n de la'asa•blea, así 

··~ coao el tipo d• ••••blea de que ae trate. 
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Consideramos que la falta de forma en el acta, ea materia 

de nulidad relativa y se puede impugnar su validez. 1 La falta de 

inscripción en el RPC tiene los efectos seftaladoa en los artículos 

26 y 29 c.com. 

Cuando no se redacte el acta, afirma Frisch 2 , también 

aerán nulos los acuerdos, mismos que se convalidan con la elabora

ci6n de dicha acta. Por su parte Vásquez del Mercado 3 , sena la que 

esta omisi6n no es materia de nulidad y lo que produce ea una irre-

gularidad en los libros de la sociedad. Nos adherimos a la primera 

de las posturas aquí mencionadas, en virtud de lo que establece el 

artículo 194 LGSH en sus dos Últimos párrafos, es decir, sin acta, 

no existe constancia fehaciente de las resoluciones de la asamblea y 

de que las mismas se hayan tomado le9almente, lo cual lo certific.J.n 

el presidente y el secretario de la asamblea, sin perjuicio del de-

recho de impu9naci6n (art. 201 LGSM) que ae fundamente precisamente 

en lo asentado en el acta (art. 201 III LGSM), que será el documento 

necesario para iniciar la impugnación (arta. 1392, 1391 II y 1237 

C.Com., 60 Ley del Notariado del O.P.) 

Prancesco Parrara Jr. dicea •No pueden perjudicarse los in-

tereses de terceros con base en actos que no tengan posibilidad de 

conocer y contra los cuales no se lee ha dado la posibilidad de 

defenderse. Esto es aplicable al campo de las deliberaciones de las 

l. Bn este sentido Prisch, op. cit. 1 pdg. 346f en contrasentido a 
Váaque1 del Mercado, op. cit., pág. 216. 

2. lf. Priach, op. cit., pág. 346. 
3. váaquez del Mercado, op. cit., pág. 216. 
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asambleas. Bl principio mayoritario por el cu~l la voluntad de los 

móa opera frente a la minoría, tiene aplicaci6n en tanto hay posibi-

lidad de que esta salvaguarde eus intereses actuando en contra de la 

ilegalidad y pueda asi obtener la invalidez de la deliberación. El 

acta es un medio en favor de esta exigencia." Lo anterior es más 

claro si consideramos el caso de una asamblea extraordinaria de la 

cual no se levant6 acta ni mucho menos se protocolizó e inscribió, 

en flagrante violaci6n a la Ley (art. 194 LGSH), 

I• rr1ace•o Ferrara, Jr., Scritti Minori, T.t., Milano, 191'1, ci
t•do pgr Váaqu11 del Mercado op, cit., pág. 217. 
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DBRBCHOS Y OBLIGACIONES DB LOS ACCIONISTAS 

l. Obligacionaa. 

2. D•rechoa. 

2.1 Patriaonialea, 

2,2 Con•eouc16n. 

J, Partiaipacidn en la A•••blea. 

J,l Condiciona• paro Participar, 

J,2 lapraaantaaidn. 

4, D•r•aho da voto. 
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CAPITULO 111 

DBRBCHOS Y OBLIGACIONBS DB LOS ACCIONISTAS 

l. Obll¡aclones. 

La calidad de accionista en la S.A., oric¡ina el nacimiento 

de determinados derechos y obligaciones propias de dicha posición 

jurídico, 

•La acci6n no incorpora ni un derecho de crédito ni un de-

racho real, sino un status al que van unidos derechos de eapecial 

naturaleaa y eapecialea obligacionea• 1 • Los estatutos sociales de-

terminan el contenido de ese •status• del accioniata, de acuerdo con 

las limitaciones i•perativaa legales. 

La obligación fundaaental de loa accioniataa ea la conai•

tente en cubrir la aportación a que cada uno se haya comprometido. 

81 aonto de dicha aportaci6n ea el límite de la obli9aci6n del aocio 

frente a la sociedad y 1010 hasta ese límite responde ante la inaol-

vencía de dicha saciedad. 

Cabe hacer la distinción entre las aportaciones induatrl•· 

les y las de capital. Las primeras son obli9•cionea de hacer, por 

lo que no son co•putablea en el capital aocial por que carecen de 

valor objetivo, y no ae aceptan en la B.A., por tratarse de una ao-

ciedod de capital••· 

L• i•portancia de la aportación en la S.A. se justifica en 

Brunettl, op. cit., T.ll, p,g, 525. 
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virtud a que la suma de las aportaciones constituye el fondo social 

que se pone en operación con fines de lucro. 

Ea importante destacar que la obli9aci6n de loa accionistas 

se limita al pago de su aportación inicial, por lo que las cláusulas 

estatutarios o loa acuerdos de ln Asamblea, que impongan a los ac-

cioniatas deberes excedentes a esta obligaci6n {como aportaciones 

complementarias), ••''"nulas. 

Recordemos que el incumplimiento del pago de las aportacio-

nee concede a la sociedad el derecho para excluir al accionista mo-

roao (arta. 118, 119, 120 y a.a. LGSM). En el derecho italiano, la 

aor• en •1 pago de la1 aportacion•• auapende el derecho de voto a 

loa acoioniataa. Bata aanctón no la conteapla la legielac16n 11exi-

c•na, pero creeaoa que aería uno magnifica fo[ma para lograr el pago 

del cr,dlto que tiene l• aocledad. 

Loa 1ccioniat11, al auecribir las accionea, adquieren la 

obli91ci6n de cubri[ la preataci6n que ea, preciaaaente, la aporta-

oi6n que hacen a la sociedad, que en la S.A. [equier• aer en dinero, 

bien•• tangible• o derecho• patriaonialea apreciable• en dinero. Ba 

decir, la aportación puede 11r en nuaerario o en e1peoie. 

Cuando la aportacidn ea en nuaerarto, ee entiende que debe 

cubrirse en aoneda del curio legal, aunque ta•bi'n ee ac1pt1 que el 

pa90 ee efectúe con títulos de C[édito c•salvo buen cobro•, art. 7 

LTOC) o valorea equivalentes. lncluaive alguno• autore1 2 aceptan 

como form1 de aportao16n la •coapeneacl6n de une deuda de la 

a. Rodr{9uo1 V Rodr!9uo1, Bocledadol K1rcantlle1, T,J,, p,9, 466, 
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sociedad con el socio aportante 1tempre y cuando este medio de apor

taci6n no !aplique la falta de tntegraci6n del capital social•. oa 

lo anterior podemos suponer que esta forma de aportación (capital1-

zaci6n de pasivos) solamente puede presentarse con posterioridad a 

la constitución de la sociedad, •• decir, como aportación en aumento 

de capital, pero no co•o aportacl6n inicial. La legialacl6n no pro

blb• eate udio, pero cuando en la aochdad puUclpa capital ex

tranjero, la Co•iel6n Nacional de lnversionu Bxtranjer .. algue el 

criterio de autoriaar la capitali•acidn de pa1ivoa, siempre y cuando 

•• hayan agotado otras v{aa de financiamiento para la supervivencia 

de la aocledad. 

Bl pago puede cubrir la totalidad de la aportaci6n a que ae 

oblt9d un accioniata, o una parte de ella. La ley establece que, 

trat,ndoae de la aportoci6n iniclol •n l• S.A., •• deberá exhibir el 

aot en dinero, por lo •enoa, del v1lor de ceda accidn p19ed•r1 en 

n•••r•rio ~rt. 89 IIII y ao debar' axhlbir el valor total de cado 

acoidn que •• p19ue con biene• dietintoa del numerario (art. 89 IV 

LGSllJ, 

Cuando la sociedad •• conatituye en forma aucealva, la 

aportación en nu•erario 1e cu•ple con el depdatto del i•porte, total 

o p1rci1l, de 111 1coion1• 1u1crit11, según lo determine el progra•a 

de auacripcidn (arta, 9l Ill y 94 LGSllJ, "Laa aportaciones diatln

tas del nu•erario 11 foraali1arán al protocolizarao el acta de la 

111able1 constitutiva de la sociedad~. (art. 95 LGSMJ. Si los a~a

criptorea no cuaplen con su oblig1cidn de aportar la cantidad a que 

•• aoaproaetieron, 101 fundadores estén 119itimadoa para exigir 
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judicialaente el cumplimiento, o pueden optar por tener como no sus

critas laa acciones tart. 96 LGSHI. 

In el caso de la constituci6n auce•ive, podemos 1f irmar que 

el derecho de la sociedad para exigir la aportaci6n está sujeto a 

una condic16n suspensiva, la cual consiste en que una vez hecha la 

auacripc1ón (momento en que nace la obligaciónJ, solo hasta que se 

con1tltuye 1~ sociedad, esta puede hacer valer su derecho a percibir 

la aportaci6n. Coaa distinta son los requisitos para que se pueda 

constituir (acontecimiento futuro de realiaación incierta), como la 

auacripci6n total de las acciones dentro del término legal lun afta) 

o convencional (el que ae fije en el pro9rama de auscripci6n, que no 

puede ser mayor que el legalJ. En el peri6do (pende conditione) en 

el que se encuentra auapendida la exigibilld•d del derecho a favor 

de la •ociedad (pago de aportaci6n), el accloniata cumple au obliga

ct6n de •Port•aidn (en nu•erarioJ al efectuar el dep6eito. El efec

to de l• obligación ea el pa90 • la sociedad. Cuando •e aportan 

bienea distinto• del numerario, la aportación ae formaliaa al proto

coli•arae el acta de la asamblea aonatitutiv1, la cual es otro acon

tecimiento da realizaci6n incierta del cual depende la exi9ibllldad 

tcondici6n suspensiva) de loa efectos (aportación) del acto jurídico 

(conotituctónl. 

Por otra parte, se ha especulado •ucho en relación con el 

problema relativo a la transmisión de la obli9aai6n de aportación 

con la calidad de socio, ea decir, el accioniata que tran••lte 

acciones pa9adora1, ¿queda obligado aolidarla•ent• con el accionista 

adquirente a cubrir la parte de la aportaai6n inaoluta?. La• 1•9i•-
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laciones italiana y eapaftola resuelven afirmativamente (sistema de 

la reaponsabil1dad solidaria) por lo cual, la sociedad puede deman

dar, indistintamente, el pago tanto al adquirente como al enajenan• 

te. Otro sistema establece que la reaponaabiltdad recae exclusiva .. 

mente en el adquirente. Un tercer sistema adopta una poeici6n 

ecl,ctica, en virtud de que admite la responsabilidad primordial del 

adquirente y la responsabilidad supletoria del enajenante. Nuestra 

ley establece y se adhiere a este Último sistemas "Loa suscriptores 

y adquirentes de acciones pagadoras serán reaponeablea por el impor

te insoluto de las acciones durante cinco alloa contado• desde la 

recba del registro del traspaso, pero no podrá reclamarse el p190 al 

enajenante atn que ante• se h1g1 eacusi6n en los bienes del adqui

rente•. (art, 117, ao. p4rrafo). 

Bl ti••Po de p190 de 11 1portaci6n ea variable, dependiendo 

del •i•t••• de conaitituaidn que se adopte. La mora en el pago ge

nera intere1ea. Bn la conatituci6n simultanea se debe pagar, todo o 

el porcentaje legal o convencional, antes de la firma de la escritu

ra aonatitutiv1. Bn su caso, el saldo se paga en el t'rmino que 

fijen lo• estatutos, y que debe constar en el titulo de las acciones 

Cort. 118 y 125 LGSNI, Dicho drmino también puede sor establecido 

por el 6rgano competente. 

Cuando en loa e1tatutos y en los títulos de las acciones se 

determina el plazo para cubrir las aportaciones insolutas, una vez 

transcurrido dicho pl110, la sociedad puede reclamar el cuaplimiento 

por via judicial, o decretar la venta de las accione• (art. 118 

LGSM). Si en las acciones no con1ta el pl110, el acuerdo que decre-
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te la exhibición debe publicarse en el periódico oficial del domici-

lio de la sociedad, por lo menos con treinta días de anticipac16n a 

la fecha de pa90. Transcurrido este plazo, la sociedad puede soli-

citar el pago por vía judicial o decretar la venta de las acciones 

(art. 119 LGSM). En amboa casos, si en el término de un mes, con ta-

do a partir de la fecha de pago, no se solicita por vía judicial o 

no se efectúa la venta (en un precio que cubra el valor de la exhi-

bict6nJ se deben cancelar las accionos y se consideran como inexis-

tantea, por lo que deberá d1sminuirse el capital social. 

se dice que cuando los estatutos y las acciones no fijan el 

plazo de pa90,. la A•••blea ea el 6rgano competente para decretar di-

cho pago, con fundamento en que ea el órgano supremo de la sociedad 

(art. 178 LGSM) • 3 Otroe, 4 afirman que esta resolución ea de la 

competencia d•l Consejo de Administración, puesto que ea el órgano 

que conoce dir•ctamente de la administración y de la situación de la 

sociedad y conoce la conveniencia o inconveniencia de laa aportacio-

n•• en deter•inado momento. Adem'•• loa deudores de la obligación 

de la aportaci6n, oon loa propios aocioniataa, por lo qua no resulta 

16gico que d• ellos dependa determinar cuando deben cU•Plir aua 

obligaciones. Cuando la 1ociedad se encuentra en estado de quiebra, 

o en auapensi6n de pagos, el a{ndico aerá el facultado para exigir 

el cumplimiento de la obligaci6n de aportaci6n (art. 134 LQSPJ. 

cuando la sociedad eat-' en liquidac16n, loa le9itiaad'oa serán loa 

J. Priach, op. cit., 234. 
t. Rodr{guea y .Rodr{guea, Sociedadea Mercantil••• 'l'.I., pág. 481. 
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liquidadores. 

Bn >.a constitución simultánea, si so aportan bienes distin

tos 11 numerario, se debe pagar íntegramente la aportación antes o 

durante 'ª comgarecencta ante el notario, con constancia en la es .. 

critura constitutiva. 

Bn la conetituci6n sucesiva, el pago en numerario (deposi

tado) debe efectuarse despu&a de la auscripc16n y antes de la Asam

blea Constitutiva y en los plazos que determine el programa corres

pondiente. Si son bienes distintos al numerario, el pago se forma

ltaa al protocolt1arse el acta de la Asamblea constitutiva. 

Otra obliqaoidn de loa accionistaa, como una colectividad, 

aon•iate en la adopci6n y ejeouc16n, en el '•bito que les competa, 

de loa acuerdos de la Asamblea General, con fundamento en el princi

pio •oyor1tar1o (art. 300 LGSN). 

Aat.11i1mo, la fidelidad y lealtad para con la 1ociedad •• 

una obligación de los accionistas. Bs decir, se debe 1ubordin1r el 

intar•s 1nd1viduol ol colectivo (art. 196 LGSH), El occioniata debe 

abstenerse de participar en aquellos acuerdos en loa que tenga un 

inter'a en conflicto con la aociedad. 

De la escritura constitutiva o de los estatutos vigontea, 

pueden derivarse otras obligacionea para loa accionistas que, en 

todo caso, no pueden exceder a las disposiciones legales. Las leyes 

ordinarias también pueden establecer diversas obligaciones para loa 

accionistas. (v.g. arta. 23 LIS, 12 y s.s. Reglamento del RNIB, 22 

Reglaaento L. Nin., etc.). 
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a. Derecho• 

Brunetti 1 , 1i9ue loe sl9uientes criterios para clasificar 

101 derechoa de loa aocios1 

en ou1nto a 1u1 

Un 

pertenencia 

autori•aci6n · 

fuente 

se distinguen ena 

individuales patrimoniales 

(contra la sociedad) 

sociales ad•inlstrativos 

(dentro de la sociedad) 

loa que co•peten a todos los socios 

loa que co•peten a deter•inad1 ca

tegoría de aocioa. 

loa que confieren acción •l socio 

individual 

101 que confieren acción • las •1-

nor{aa. 

eoci1le1 colectivos 

sociales individuales 

(que no pueden aupri•irse por la 

••roria) 

l. Brunetti, ap. cit., T.JJ, P'I· 5J6. 
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insupriaibles 

patri•onialea modificables por la 

a•a•blea. 

pri•ario• (relativos a la or9ani-

1•ción de lo oociedod) 

(econ6aico jurídico) subordinado• (para la reallaaci6n 

d• 101 derecho• pri•ario1), 

Por •u parte, 

9uiente claaiflcaclón1 

Rodd9uu 't Rodd9uu 2 no• ofraaa la ai-

a. 

A· Dorechoa Patri•onlal••· 

A.I Principal•• 

·a.1.1 

A. 1. 2 

A.I .J 

Dlvldondo 

cuota do Llquldaclón 

Aportoclón llaltodo. 

A.11. Accaaorioa 

A.11.1 Obtonción da cartlficodo provloional 't tí-

tulo• eccionaa 

A.11.2 conja de occioneo 

A.11.J Tranoaiaión de accione• 

A,11.4 Obtención da accione• de goce 

Rcdrí9ue1 't Rodrí9ua1, Sociedad•• Nercantileo, T.1., P'9· 387. 
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a. Derechos de con1ecuci6n 

8.I. Administrativos 

a.1.1 Convocatoria 

e.x.2 Participaci6n en la asamblea 

B,1,3 Aodocción de Orden del dío 

e.1.• 

0.1.s Voto 

e.1.6 Apl••••iento de 101 acuerdos 

e.1.1 suacripcidn de nuevas acciones 

e.11. Yigilonoia 

a.11.1 Aprob1ci6n del bolinee 

a.11.2 Deter•in•cidn de honorarioa 

a,11.3 Aprobación do gootión 

a.11.4 Denuncia 1 loa Co•iaarioa 

a.11.s Derecho de i•pugnaci6n de 101 acuerdos 

a.11.6 Derecho• de suspender loa acuerdoa. 

Debeaoa entender que aon aquelloa que •tienen un contenido 

eoon6aioo y 1e ejercen en int1rl1 particular y exc1u1ivo de 101 10-

0101 frente a 11 1ociedad• 3
• 

Dividendo 

Lo podeao1 definir co•o •e1 beneficio neto pagadero pario-

Cuando 101 e ata tu toa no 11tablea-

3. llodr{guo1 y Rodrltuo1, Derecho ••rc1ntil, T.I., P•t• 103. 
4, Rodríguo1 y Aodríguo1, Sociodedeo M1rc1ntil••• T.1., p,g, 318. 
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can noraaa relativas al derecho de loa accionistas para percibir di-

videndoa, se aplicar~n las diapoaiciones generales y las especiales 

paro 11 S.A. (arte. 8, 16 y 17 LGSM). 

El objetivo fundamental del accionista de la S.A., ea obte-

ner ganancias sobre el capital que invierte en dicha 1ociedad, obje-

tivo que •• tran1lor•• en un derecho a au tevor. 

Pode•oe deaprender do• concepto• de eate derechos el der•-

cho abatracto al cUvidendo c•derecho al dividendo•, para 8rune

tU51, que •• el derecho quo Uene el aocioniata o participar de 

lee 91nanoia1 que tenga la eocledad en lo futuro1 y el derecho con-

oreto al dividendo ¡•cr6dlto del dividendo", paro el propio Brune

tt151, que aur9e con la deter•inaci6n ., la etribuci6n del dividen-

do repartible. 

Al rHpeoto Vlvanu6 die• que "el dividendo u el benafl-

cto neto 1bonable periódicaaente 1obra ceda accidn, pero el derecho 

a eaigirlo a1t• aubordinado a do1 condiciona1a un1, au1pen•iv1, de 

que el dividendo rHulte del balance aprobado por la n••blHI 'f 

otra, reaolutori1, que la 1a1able1 no 11odifique 11 1at1tuto 1uapen• 

diendo 1u pago, por eje•plo, para conatituir un fondo de r1aerv1. 

No puede n19arae eata facultad a la aaroría que tiene el poder de 

aodific1r 11 eatatuto en cualquier 1entido•. 

11 decir, el derecho concreto al dividendo 1upon11 a) que 

la Asamblea General aprueb1 el balance que arroje los dlvidendoa 

(art. 19 LGSM)I b) que lo A•••blea acuerdo la di1tribucl6n totai o 

5. Brunotti, op. cit., T.11, p~g. 535. 
&, Brunetti, op. cit., T.1., P•t• 535, citando a C1a1r Viv1nt1. 



- 163 -

P•rcial de é1toat y e) que se determine o atribuya el dividendo que 

corresponde a cada acci6n. 

Cu•pli6ndo1e e1to1 1upue1toa, nace el crédito 1 favor del" 

accionista y a cargo de la sociedad. 

En cuanto al pri•er requisito, ser' necesariamente la Asam

blea General Ordinaria la que pueda aprobar el balance, en forma 

anual (art. 181 1 LGSM) del cual ae deberán desprender las utilida

dea o p'rdidas del ejercicio. El hecho da que la sociedad obten9a 

utilidadea no ai9nifica que éstas neceaaria•ente se tengan que re

partir en for•a de dividendo. Loa accionistas, en lo individual, 

tienen derecho a solicitar la aprobaci6n del balance (art. 185 

LGSll), paro no a ••igir la diatribución da utilidades en forma do 

dlvidendoo. 

Para acordar dicha di•trlbucl6n, la A1amblea General Ordi

naria tendr' que 1ujetar1e 1 l•• diapoaicionea e1tatutarla1 y a las 

nor•a• legal••~ Bito iaplica que el acuerdo ••yorltarlo puede impo

ner a l• alnoría la abatenclón del reparto de utilldad11, acuerdo 

que 1010 11 lapugnable 1i viola noraae eatatuteriaa o legalea. 

cuando la 1ocied1d 11 declarada en quiebra, antia de que •• 

to•• el acuerdo 1obr1 la di1tribuol6n de dividendoa, el accionista 

pierde au derecho abstracto a una participación en la• ganancias. 

Si la declaraci6n de quiebra ea poaterior al acuerdo de distribu

ción, el accionl1t1 puede hacer valer 1u derecho (concreto) a las 

utilldadea corr11pondl1ntea. 

La lar, h1ao1 dicho, eatabl•c• retl•• rel•tiva1 101 
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d'videndo1 •n dtveraoa preceptos, que se aplicardn 1nte la o•ia16n 

de los eetatutoa sociales. Dentro de dichas normas encontramos la 

Obligaci6n de cubrir las pérdidas de ejercicios 1nterior1• (art. 19 

LGSM}, la obli91ct6n de aep1rar el s•, como mlnimo, para constituir 

o reconatttuir el fondo e11 reserva legal (1rt. ao LGSM), antes de 

repartir 111 utilldad1a. Asimisrao, se deberán a1p1r1r 1•• cantida

des correapondiente• para cubrir a loa beneltciario• pr111t1blect

dos, co•o pueden ser las au•aa decret1das como r1•uner1cion1• a loa 

ad•iniatradorea o co•iearioa 1art. 181 III LOSll). Laa utUidadH 

ta•bi'n •• pueden deatin1r a tondos de rea1rv11 eap1ci1l11, 11gún lo 

•cuerd• la A1aabl1a. Cabe h1c1r not1r que el b1lano1 debe arroj•r 

utilid•dea n•t•a, deapu'• de haber separado laa cantidad•• corre•

pondiente•, d• •cuerdo con la• l•Y•• fi•cales y la conatituc16n. 

(art. 12l JI Conat.) 

Nuestra ley eapreaa•ente prohibe el eatableci•lneto del 

pacto leonino en loa estatuto• sociales, consistente en 1• exoluai6n 

de uno o •'• aocioa de l• P•rttcip•c16n en laa 41nancia1. Dlch• ••

tipulaci6n Hr' nula. lart. 17 LGSN), 

La ley o•it• hablar reapecto de laa pérdida•. NantUla 110-

lina aCirma que •ea v411da 1• cl•usula que eai•e a un aocto a aopor

tar laa p6rd1daa•, No coap•rtiaoa esta opini6n, ya que lo que pre

tende el artlculo 17 ea la equidad entre loa socios, en un sentido 

positivo, ea decir, en cuanto a la• utilidades, por lo que conaide

ra•oa v•ltdo interpret•rlo en sentido neg•tivo, ea decir, en oua~to 

• laa pórdidu. 

Bn eate orden de ideaa, pode•oa interpretar, apoyando nuea-
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tra postura, loe artículoa 18 y 19 de la LGSN, ya que ante la 

p'cdida del capital social, o p'rdidas acu•uladas, previo al reparto 

de utilidadea, deberán abaorbere• dichas pérdidas •ediante la apli

cación de otras partidas, o el capital perdido debe ser reinteqrado 

con laa Utilidad•• que ae iban a repartir proporcional•ente a los 

accioniataa. De lo anterior •• desprende que al aplicar l•• utili-

dadea al pago de deuda a acu•uladaa, se debe afectar a 101 accionia-

taa en for•a proporcional. 

11 ri1a90 que corre todo accioniata ea proporcional a au 

inverai6n. Bl artículo 16 LGSN, en •u fracci6n I ea claro al afir

••r• •11 diatribuci6n de l1a ganancias o p'r~idas entre loa socios 

capitlliataa (en la s.A. todoa lo eon) ee h•r' proporcion1l•ente 1 

1ue eportacione1• 7• 

Conaider1•01 v'lido •Plicar 1upletoriaaente el articulo 

ª''' c.ctv. en lo conducente, que tndic• •1eríl nul1 11 1ociedad en 

que ae e1ttpu1, que 101 provecho• pertene1c1n exclu1iv1aente a 1lgu-

no o •lguno1 de 101 1ocio1 r tod•• 1•• pfrdid•• • otro u otro•·· •n 

el 0110 de la S.A., no aer4 nula la 1ocied1d, 1ino la e1tipul1-

oi6n.1 

Por 111 con1ider1clone1 expueataa, pod1•0• 1fir•1r que 1• 

regla 9eneral para la r•P•rtici6n de utllld•d•• o p6rdldea ae funda-

aenta en 1• proporcionalld1d de laa 1portacionea, pero 11 ley permi-

te que loa aatatutoa oonte•plan une diatribuoi6n diatlnta, ai••P<• y 

cuando no 11 e1tabl11can p1otoa leonlnoa. In la a.A., 101 1ccioni1-

7, Lo eno•rr•do entre p•r•nt••~•• •• nue1tro. 
e. Barrer• orar, L•• Booled1d1a en Derecbo •••ioano, P•9· 100. 
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taa p1rticlparín de las p¡rdldas hasta el •anta de sus aportaclones. 

LO• dividendo• qu• ••aprueben repartir deben aer •reales•, 

ea dec&r, loa que ieaulten del balance aprobado, después de aplicar 

laa c1ntldadee correspondientes a cubrir las p'rdidaa acumuladas, en 

su caso, •1 no hubo disminuci6n de capital (arta. 18 y 19 LGSM), y 

separar lo correspondiente a la reserva legal y reservas eapecialea, 

deducolonea 1•9•l•ente permitidas, etc. Una práctica aana que coad

yuve a la pr111nt1oi6n de un balance y eatadoa financieros con in

for••cidn real, ae fundamenta en que no •• devalúen o aobrevalúen 

la1 partida• correapondientea 

La r111rva legal no puede ser objeto de repartici6n en 

forma de dividendo. Bl acuerdo que decrete au repartición ••r• nulo, 

r •• debe reatituir 1 11 eocied1d lo rep1rtido, bajo 11 re1ponal'bi

lldad ili•itada r aolldaria de loa •d•lni1trador1a por ••a cantldad, 

mi••• que podr' aer de•1ndada por cualquier aocio o acreedor de la 

aooiadad. Loe •d•ini•tradorea podr'n repetir contra loa accioniataa 

por al cobro da lo indebido, La oapitallaaolón de lo ruerva hqal 

no •• conaidera repartición, por lo que al e1 v•11d1, pero dicha ra

aorva dabar4 raoonatltulroa (arta. ao, 31 r 22 LGBM), 

Sn el oaoo da dlvldandoo fiotlclo• por dlatrlbuclón da 01-

pltal, loa aooioa aon reaponaablea por la cantidad cobrada (cobro de 

lo indebido) y loa ad•iniatr1dorea raaponder•n solidariamente entre 

ª" 
L1a oantidadea que int19ren la cuenta de utilidades pen· 

dientea da aplicacidn y 101 fondoa de reserva especiales, son libr, 

aante rapartiblaa, puaato qua no aon dlvidendoo f lcticioa. 
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Se considera ilícito el pago de dividendo a futuro (o •dt .. 

viaendo futuro•J, Pero si se permite dar pagos o anticipos a cuenta 

de dividendos, ain perjuicio de la obligación de reaarci•iento cuan

do los dividendos no lleguen a extstir. 9 

No coraparti11os la opini6n anterior, puesto que loa anticf .. 

pos • cargo de dividendo• que no exlaten solo afectan al patrimonio 

aocial y creemos que no hay causa justificada para que se acepten 

dichos anticipos, y que va en contra de laa nor•as legales (art. 19 

y 20 LGS"),lO 

81 pago de dividendo& se reali1a contra la entrega de los 

cupones que van adheridos a loa t{tuloa representativos de las ac-

cianea &art. 127 LGStO. Po1terior•ente habl•reaoa aobre estos docu-

••ntoa. 

Se entienda qua el pac¡o de loa d lvidendoa •• en •oneda de 

curio legal y en el lugar que prevJa•ente hayan establecido loa ea-

tatutoa o 1• A•••blea que decrete el pa90. Sln ••bargo, eataa no 

oon rogloo tijoo y peraonentoa. 

81 i•por te del d Jvidendo depender', proporciona l••n te, del 

laporto oxhibido do l•• occlonoa (ort. 117, 20. porrofo LGSN). 

Co•o caracter,1ttc1 de 101 divldendoa encontra•oa que aon 

aleatorioa, ea decir, pueden o no llegar a exlatlr. Sin e•bar90, la 

ley per•ite que loa e1tatuto1 eatable1can que 111 •acctonea, durante 

un periodo que no exceda de trea anos, contado• de1de la fecha de la 

9. Rodrl9ue1 y Rodrl9ue1, Socied1de1 Mercantiles, T.r., pág. 397. 
10. rrloch, op. cit., p,g. 244, toapoco lo ocopto. 
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respectiva e•i•i6n, tengan derecho a intereses no mayores de nueve 

por ciento anual. Bn tal caao, el monto de estos intereses debe 

cargar•• a c¡iaatoa genera lee• (art. 123 LGSMJ. A estos intereses se 

les denomina •tntereaes constructivos•, 11 y se presentan como com-

peQa1ci6n a loa 1ccionista1 que invierten en aociedade1 cuyo período 

inicial ea amplio, • efecto• de obtener un •argen de utilidad. Afir

H Rodd9uea 'I Rodd9uu 12 que no H tute de dividendos propia-

aente, sino de •tntereeea del capital invertido, cuyo taporte 1e 

cargar• a gaatoa 9eneralea•, coao lo india• el artículo tranacrito. 

Loa dividendoa 1010 pueden 11r recibido• por loa aoo.tonia-

taa. Ho asi lo beneficio• aocialea en general, a loa que tienen ac

oeeo otra a per1on1 a • tr1vé1 d• lo• bonoa de fundador, accione'• d• 

goce, de trabajo, •te. Sl titular, o 1u le91tiao repreaentante, de 

acoione1 noa1nat1vaa que no tengan cuponea, pero que ap1re1c1 debJ-

da•ente registrado coao propietario de la accJ6n, podri cobrar lo~ 

dividendo• con l• eahibicidn del título correspondiente. 

Para RodrJ'guea 1l, •l derecho para el cobro de dtvJdendo1 

pre1cribe • loa cinco afto1, por tratar•• de una relacidn entre loe 

1ocio1 y la 1ocied1d (art. 1045 e.coa.) y no 1 101 tre• 1noa, coao 

podría euponerae in ter pretendo por enelogía el u tic u lo 327 LTDC, 

que •• refiere al cobro de loa cupone• de l•• obli91cion1s. Conai• 

dera•o• correcta eata interpretactdn, en virtud de 11 aupl•torledad 

11. Rodri9ua1 'I Rodrí9ue1, Socied1de1 Mercantil••• T.I., pí9, 398. 
12. Rodrl9ue1 y Rodrl9ue1, Sociedadee Mercantile1, T.J., píg. 398. 
13. Rodrí9ue1 'I Rodrí9uez, Sociedede1 Mercantil••• T.I., pí9, 400, 
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del C.Com. en relación con la LGSM, principio que establece los ar

tículos l fracción II y I C,Co•· y que ha ratificado la SCJN, 14 

Cuota de Liquidación. 

Bl derecho de percibir esta cuota ea otro de los derechos 

p1triaoni•les principales de los accioniataa de la S.A., el cual, 

nace cuando la 1ociedad acuerda su diaoluc16n y ae liquida, quedando 

un 11ldo diaponible pira rep•rttrae entre loa accionistas (art. 2C2 

IV LOSM), 

•A diferencia del derecho al dividendo, el derecho a la 

cuota de liquidación está aubordtnada a la condición auapenaiva de 

que al cerrar la liqutdaci6n ea.lata un activo a reparttr•. 15 Co•o 

ya ••nifeata•oa, cree•o• que el derecho al dividendo ta•bién está 

aujeto a una condición auapenatva. 

Por 1u parte, Barrera Grat 16 con1idera que este derecho 

•• da, ta•bi¡n, en el c••o del retiro del accionista (•rt. 206 

LOSM), ••Í co•o en el caso de 'au eaaluai6n de la sociedad (art. 120 

LGSM. 

In cuanto al •onto de dicha cuota de liquidación, podemos 

aplicar el principio de proporcion1lid•d entre el i•porte del capi

tal exhibido y la cantidad que correaponde a cada acción co•o cuota 

de liquidación (art. 117 20. p•rrafo LGSN). 

Stn embargo, en •etaria de liquidaci6n ae aplicarán las re-

u. Prisch, op. cit., p,g, 16. 
15, arunettl, op. cit., T.I,. pág. 538, 
16. Berrera Graf, Introduccidn al ••tvdio del Derecho. Derecho Mer

cantil, p'9. 49. 
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glas que determinen loa estatutos, la Asamblea y la Ley, (art. 6 

XI ll V 240 LGSM) , 

cuando •• efectúe el pago de la cuota de liquidaci6n, loa 

accionistas deberán entregar sus t{tuloe de acciones lart. 248 LGSM). 

Se acepta la ooapensaoJ6n entre dividendos pasivos (accio

niaU• 11oroaoa1 'f la ouot• de Uquidaci6n, aiempre y cuando l• oo

ciedad no requi•r• del pago de dichas aportacione• vencida• para cu

brir el pa•ivo •ooi•l· 

Cuando le eocteded eat' en qyiebra, lo• ecaioni1t11 deben 

P•9•• oua dividendo• paaivo• C•rt. 134 LQSP), y poatorior•onte a di

cho P•to, tendr4n derecho a que se le• paquen dividendo• vencido1 

•en •oneda de quiebre• Cart. 128 JV LQSP) en au cer4cter de
0

aqr••

dore• de 1• 1octeded. 

Afir•• Barrera Graf 17 que ae puede Htipular que al9uno o 

alvunoa de loe eccioni1ta1 •reciban los biene1 que hubieren aport•

do, •unque au valor no coincida con la cuota proporcional que l•• 

corre1pondeda, pero &iHpre dHpuh de cubrir ol pu1vo (Y de que 

si se trate de liquidación parci•l por retiro o 1aoluoi6n, el bien 

relativo no sea e1encial pera la con1ecuci6n di la finalidad 10-

cial) •. Aceptamos 1ate eupueato co•o lo propone ol citado autor, 

pero cuando el valor real y actu•l del bien aportado coincida con la 

cuota aai~nada al accionista que lo aport6, o que cubra una parte de 

d1che cuate. 

Accione• con dividendo preferente. 

17. Barrer• Graf, Derecho Mercantil, pág. 49 
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Bxisten acciones que conceden a su titular el derecho de 

percibir cierta participación en loa benef·icioa con antelación a la 

distribución entre los demás accionistas. Bate tipo de acciones se 

denominan •acciones con dividendo preferente• o •privilegiadas•. De 

ellas hablaremos posteriormente. 

Aportaci6n Lt•itada. 

Con respecto a este derecho nos r••iti•oa a lo expuesto con 

relación a la obligaci6n de aportación de loa accionistas. 

Derechos Patri•onialea accesorios. 

Dentro de este rubro encontra•o• el derecho de loa 1ccio

niataa para que lea eean entregados loa títulos definitivos o certi

ficados provi1ionale1 que a•paren la• acciones que le• pertenecen, 

de acuerdo con lea nor••• que en el eiguiente capítulo •encionaremoa 

al hablar de la acción co•o titulo de cr4dito. 

Por otra parte, loe accioni1ta1 pueden trana•itir laa ac

oionea de•• propiadod Carta. lil, 128 IV y 129 LGSNJ, 1ju1tandoae a 

la• regla• que eapeoifiquen 101 estatuto• r la l•r· 

Reviate gran i•portancia el derecho de preferencia de los 

acoioniataa para auacribir la• nuevas accione• que e•ita 11 sociedad 

en au•entoa de capital, en forma proporcional al nÚ•ero de acciones 

que lea pertene1can. Bite derecho de tanto pre1cribe a loa 15 días 

de la publicación en el peri6dico oficial de la localidad del do•i

cilio de la 1oci1d1d, del acuerdo de la A•••blea oorr11pondiente, o 

a partir d• 11 ce1ebr•oi6n de la •hlÍ•, .t Htuvo nunhl1 oonforH 
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al art(culo 188 LGSN (art. 132 LGSN). Creemos que este derecho debe 

considerarse como un derecho patrimonial principal y no como acceso

rio, puesto que su contenido es de orden económico directo y funda

mental V le es propio a todos los accionistas. No se debe confundir 

con el derecho de tanto que loa estatutos pueden o no establecer a 

efecto da que los accionista1 adquieran laa acciones que se preten

dan transmitir • peraonaa aj1na1 a la sociedad. 

La ley (art. 135 LGSM} contempla normas que prote(Jen 1 lo• 

accioni1ta1 contra po1iblea abu101, en caeo de una diaainución de 

capital mediante reeabolao, ya que se requerirá que las accione• que 

han de nulif icarae, ae elijan por sorteo ante notario o corredor ti

tuledo. 

uace•o• notar que el der•cho de ••P•r•c16n de loa acclonia

tea, aupueato que conte•ple el artículo 206 en r•laoidn con el 182 

LGSM, ta11bi'n lo cona idereeoa co•o pa tr iaon i•l, ya que lapllo• el 

reeabolao de la• accione• que lea corresponden. 

Por otra parte, los eat•tutoa pueden eatablecer otro• dere

cho• en favor de loa ecoloniataa, aiempre y cuando no oontraven1J11n 

nor••• le1Jalea. 

a. D1r1cbo1 di Con11cuci6n. 

Batoa derechoa, lla•adoa •corporativos• por otroa auto ... 

rea, 11 aon •tnatru••ntoa que la ley o loa estatutos conceden a 101 

u. NlnUUa llOUna, op. oit., 1'49. 209. 
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accionistas para que mediante la utilización de los miamos pueda ga-

rantizarse la consecuci6n de los derechos de carácter patrimo

nill", 19 

Ea decir, el contenido de estos derechos no es eaencialmen-

te patrimonial, eino que persigue garantizar los derechos patrimo-

niales, facultando a loa accionistas a cooperar a la formación de la 

voluntad social y su ejecución (derechos administrativos), y a vigi-

lar la gesti6n de la sociedad (derechos de control). 

A•Í, podemos hacer una distinción entre derechoa adminis-

trativoa directos y los indirectos. Loa pri•eros son •101 que al 

ejercitarse i•plican una contribución a la formación de la voluntad 

eoaial 11 1
20 convocatoria (arta. 183 a 188 LGSM), participact6n en 

la asamblea (erta. 189, 190 y 191 LGSM), redaccidn de la orden del 

d(a (art, 187 LGSM) 1 representaci6n en la aaa•blea (art. 192 LGSHJ, 

voto (arta. 189, 190, 191, 198 LGSMJ, aplaza•iento de los acuerdos 

(art. 199 LGSM), y suscripci6n de nuevas acciones. Bn relaci6n con 

la participación en las asambleas y el voto, hablaremos posterior-

aente. Por lo que hace a loa derechos de convocatoria, orden del 

d(1, apla1an1iento de acuerdos y suscripci6n de nuevas acciones, nos 

remitimos a loa expuesto en loa apartados correspondientes, aunque 

creemos que el derecho para suscribir nuevas acciones es un derecho 

patrimonial. Asimismo, coao derecho adminiatrativo, tene•oa el de-

recho de las minoría1 para elegir administradores y co•iaarioa, mis-

ao que ya comentamos en cap(tuloa anteriores (arta. 144 1 171 y 181 

19. Rodr!9ua1 y RodrÍ9ue1, Derecho Mercantil, T.I., P•9· 104. 
20. Rodríguez y Rodríguez, Sociedade1·Mercantile1, T.I., p,g, 407 
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LGSMJ y el derecho de s1ttr electo como administrador o comisario de 

la ~oc1edad larts. 142 164 LGSHJ • 

En relación con los decechos de v19ilancia de los accionis

tas, expuestos en cJpitulos anteriores, podemos citar como los prin

cipales, los que establece el articulo 181 LGSH como competencia· de 

la Asamblu Ordinaru (aprobación de los estados t1nanci.eros, fijar 

remuneración a los consejeros y comisarios, desiqnarlos y revocar

los), denuncU a los comisarios (art. 167 LGSH), derecho de impugna

ción y de suspensión de los acuerdos sociales (arta. 113, 188, 199, 

201 y as. LGSHJ, y derecho de lntorm4ción (art. 186 LGSH). 
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3. Participación de los accionistas en las Asambleas. 

En el capítulo precedente habla•oa sobre los requisitos 

para la celebración de las asambleas generales de accionistas. En 

este inciso ahondaremos un poco más en lo concerniente a la partici

pación de loa accionistas en dichas reuniones colegiadas. 

3,1 Condiciones para participar. 

Como regla fundamental encontra•oo que para participar en 

una Asamblea ae requiere ser accionista de la sociedad, ~1 calidad 

de accionista se debe acreditar con antelacidn a la celebración de 

la a aamblea. 

Como veremos en el siguiente capítulo, la acción puede ser 

considerada como un complejo unitario do poderes 

que su titular ser' el que pueda ejercitarlos. 

derechos, por lo 

Bn el inciso anterior habla•oa de loa derechos y las obli-

9acionea incorporado al status de accionista. Ba este status el que 

atribuye la propiedad de laa accione•. 

•Las acciones son títulos que •tribuyen al propietario y 

unicamente al verdadero y no al aparente propietario (a•lvo laa ex

cepciones establecidas en la ley), el disfrute del indicado status 

para el que la legitimación formal queda liaitada por la aituaci6n 

jurídica 1uatancial. Bxiaten relacione• ••t•rnaa al título que 

puedan ser cau1a de vílidas ••oepcio.n•• por parte de la sociedad 
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contra el que exhibe el título". 1 A estas excepciones nos refe

riremos en el último cap(tulo, 

La titularidad de las acciones, ahora todas nominativas, se 

ouleta a la tenencia del titulo que la represente, y a la inscrip

ción correspondiente en el libro de registro de accionistas que al 

efecto lleve la eociedad. 

Esta inscripci6n formali1a el vínculo jurídico entre el ac

cionista y sus títulos. Bn la legialaci6n italiana, pare que el ac-

oionista pueda estar legitimado como tal, se requiere que la ins

cripción Be haga por lo menos S días antes de la celebraci6n de la 

asamblea. 2 

Por lo anterior, la regla general que podemos establttcer, 

misma que será fundamental tener presente durante el transcurso del 

Últinio capítulo, os que el propietario de la acc16n, a cuyo nombre 

está el título que la representa (art. 23 LTOC), y que esté debi-

damente inscrito en el libro que al efecto lleve la sociedad (arta. 

129 LGSH y 24 LTOC), será la persona legitimada como accionista y, 

por lo tanto, la que podrá asistir a la asamblea y votar. 

Las excepciones que se derivan, directamente de esta regla 

se encuadran en dos aupueotosa a) cuando el propietario de la acci6n 

se encuentra inscrito en el libro de accionistas pero no presenta el 

título correspondiente) y b) cuando el propietario de la acci6n 

posee el tí tul o de lo •iama, debidamente endosado o expedido 11 su 

l, Brunettt, op. cit., T.11., pág. 528. 
2. Brunettl, op.clt., r.11., pág. 397, 
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tavor (arta. 26 y 27 LTOC), pero no está inscrito en el libro. 

El priiaer caso se puede presentar cuando el título repre

sentativo de las acciones se ha perdido, destruido, deteriorado o 

fue robado, o cuando, simplemente, no se han emitido títulos ni cer

tificados, en virtud de que la sociedad es de reciente creación y no 

ha transcurrido el término legal para que sean emitidos (art. 124 

LGSHJ. En el supuesto de robo, párdida o destruccidn del título de 

las acoionea, el accionista puede solicitar su reposici6n en los 

t'rminoa del procedimiento que establece la LTOC en sus artículos 42 

y s.s., y para efectos de asistir a la asamblea, bastar' que el ac

cionista se encuentre inscrito en el registro do la sociedad (art. 

24 LTOC). cuando loa títuloo no hayan sido emitidos, se aplicará 

esta Última re9la, y si aún no se hubiere elaborado el registro de 

los accionistas, consideramos que la escritura constitutiva debe ser

el documento indicativo para legitimar a loa titulares de las ac

ciones, sin pe~juicio de que 6atoa puedan comprobar, ante la socie

dad, tal calidad, por otros aedios le9alee. 

En el segundo de loa supuestos, cuando el propietario de la 

accidn posee el título pero no está inscrito en el re9istro de la 

sociedad, se puede presentar el caso de que la acción haya sido re

cientemente transmitida •al nuevo propietario, omitiéndose el aviso 

correspondiente a la sociedad. A solicitud del nuevo accionista, y 

una vez comprobada su calidad como tal, ae deber& hacer la 

tnscripai6n en el libro de reglatro, a efecto de que pueda asistir a 

las a saJDblea e y votar. Al a ce ton i•t• adquirente, coao ya ha bÍa11os 

mencionado, le asiste el derecho de •;licitar el 01nje de loa títu-
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los que le hayan sido endosados o transmitidos por otro medio legal, 

por unoo nuevos tltulos nominativos a su favor, a efecto de que se 

encuentre perfectamente identificado, y pueda ejercitar los demás 

derechos incorporados al título. 

Otro tipo de excepciones a la regla y que derivan de otra 

clase de actos o situaciones, serán analizadas en el Último capítulo. 

Como manifestamos en el apartado relativo a la realizact6n 

de las asambleas, se puede establecer coiuo requisito de participa

oi6n, el depósito de los títulos de las acciones ante la sociedad o 

ante una inatituci6n de crédito, con la antelación estipulada. 

A las asambleas pueden asistir con voz y con voto los ac• 

cionistas o sus representantes (art. 192 LGSM). Se entien.de que 

deben asistir con voz, pero sin voto, los administradores (.irte. 

193, 194 y 197 LGSHI y el Comisario (arta. 194, 197 y 166 VIII 

LGSHI, loa cuales so deben abstener de votar, si a la vez también 

son accionistas, en las resoluciones relativas a la aprobación de 

loa astados financieros o en lo concerniente a su responsabilidad 

(art. 197 LGSH). Asimismo, se puede permitir la presencia de otras 

personas, como los gerentes, que tengan relaci6n con la sociedad o 

con el asunto que es objeto de la deliberaci6n. La asistencia de 

los administradores y loe comisario& no es indispensable en funci6n 

del qu6rum. 

Por otra parte, los estatutos pueden establecer reglas es

peciales en relación con la participación de los accionistas en las 

asambleas (co•o el dep6a1to de los tJtulosJ, pero no pueden suprimir 

dicho derecho. Cuestidn diferente eerd la ltmitaci6n del derecho de 
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voto a determinadas acciones en func16n de co•petencias preestable-

cidas, que serán las acciones de voto limitado o privilegiadas, de 

las que hablaremos en el siguiente capitulo. 

J.2 Representaci6n de los accionistas. 

Como lo establece nuestra ley, el derecho de participaci6n 

y voto en las asambleas, puede ejercitarse a trav~s de representan-

te, aunque el texto legal (art. 192 LGSHI habla de •mandatario•. 

Sin embargo, dicho precepto ea t'cnicamente incorrecto, 

puesto que no en todos loe casos podemos hablar de mandato, propia-

•ente dicho. 

Representación •es el medio que determina la ley o de que 

dispone una persona capa1, para obtener, utilizando la voluntad de 

otra persona capaz, los •i••os efectos jurldicos que si hubiera ac

tuado el capaa, o válidaaente un incapáz•. 3 

Podemos establecer los siguientes tipos de rep~esentac16n1 

a) la otor9ada por la ley, que puede sera repreaentaci6n de 

incapaces (v.9. Menores) o repreaentaci6n de capaces 

(v.g. 9estión de negociosJJ y 

b) la voluntaria, que •es la que se verifica cuando una 

persona capaz encomienda a otra tambi~n capaz, que acep-

ta, la reali1aci6n en su no•bre de un determinado o in-

3, Gutiérrez y Gon1ále1, op, cit., pág. 336. 
4, Gutiérrea y González. op. cit., P~9· U9. 
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determinado número de actos jucidicos". 4 Esta repre ... 

eentac16n nace con el contrato de mandato. •Toda repre

eentación voluntaria supone qn contrato de mandato, pero 

no todo contrato de mancbto implica una. representación 

en pure1a •. 
5 

•21 man4ato ea un contrato por el que el mandatai:io se 

obll90 a ejecutar por cuenta del mandante los actos jur Ídicos que 

6ate le encarga•. (art. 2546 c.clv.). 

Hablamos de mandato con cepreaenteclón, cuando el mandata

rio manifiesta y demuestra su calidad ante un tercero. La relac16n 

jurídioei, en función del acto eneo11endado, se establece entre el 

mandante y el tercero. 

En el mandato sin representación, el mandatario actua ao•o 

al lo hiciera en nombre propio. Bl vínculo juridloo, en función del 

acto encomendado se establece entre el Mandatario y el tercero (art. 

2561 C.C!v.), 

Asimianio, podemos establecer una diferencia entre el man-

dato general y el eapeolal, de acuerdo con ~1 artlculo 25St c.Clv. 

De lo anteriormente mencionado, podemos concluir que la re-

presentación de loa accionistas en las asambleas se realiza poi un 

mandato con representación, que en la aayoría de loe caaoa es •espe

cial•. 6 De acuerdo con algunos de loa casos que analizaremos en 

el ai9uiente capítulo, la representación será •1egal de personas ca• 

S. Gut1'rrn y Gonaátes, op, cit., P'9· 348, 
6. Bn la le9t1laclón eepaftola aleapre es •especial para cada 

junta•. 
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paces• o •1egal de personas incapaces•. 

Cuando a la asamblea asista una persona que no es el legí-

timo representante del accionista, su participación e&tatá tachada 

de nulidad, lntecpretando el artículo 1802 C.Civ. Apoyamos el crlte

rto de Gutiérrez y González 7 en el sentido de que no oe trata de 

nulidad, sino de inexistencia, puesta que no se configura el elemen-

to esencial que es el consentimiento. 

Una sola persona puede representar a diversos accionistas, 

caso en el cual se establecerán diversos vínauloo jur.ídlcoe entre 

aquellos y el representante, quien deberá actuar conforme a las ins-

truocionee que hubiere recibido de sus reproeentadoe, en forma to-

talmente independiente entre s!. En el caso de la copropiedad, el 

v!nculo entre el representante común y los copropietarios es único 

(oct. 122 LGSlll. 

Por lo que teapecta a la forma que debe cumplir el otorga-

11iento de la representación del accionista en la asamblea, la LGSM 

en su articulo 192 establece que se estará a lo que indiquen los es-

tatutos y • a falta de estipulaci6nR, la cepresentaci6n se conferiri 

por •escrito•. De lo anterior se desprende que no será necosarlo 

cubrir todos loa requisitos formales del •andato que establece el 

c.civ. tart. 2555). 

El represe.ntente puede ser o no otro accionista, pero no 

pueden ser ni los adminiatcadoces ni los co•iaarios (art. 192 

LGSH). Rodri9ue1 8 indica que en el concepto de adioinietradorea, 

7. Gutiérrea y Gon•ála1, op. cit., p~g. 3,6, 
8, Rodrígua1 y Rodrlguaz, Socied1dea Mercantiles, T.I., pág ••••• 
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quedan comprendidos el Administrador Unico, loa miembros del Consejo 

de Adm1nistraci6n, los gerentes y hasta los apoderados generales, 

mismos que se consideran •administradores• de la sociedad, en un 

sentido amplio, por lo que ninguna de estas personas según el citado 

autor, podrá representar a los accionistas en las asambleas. No po-

demos compartir esta opinión, puesto que la ley establece la dife-

rancia entre los administradores, los gerentes y los apoderados 

(arta. 146, 147, 149, 150, 152, etc. LGSH) y el artículo 192 LGSM ne 

circunscribe a loa adminiatradofes. Además no consideramos 16gico 

que un apoderado general no pueda ejercitar sus facultades repre-

sentando al mandante en las asambleas de accionistas. 

El representante debe acreditar ante la sociedad su 9alidad 

legalmente adquirida. Inexplicablemente Fr iach9 afirma' •Nos pa-

rece admisible que el representante presente a la sociedad an6nima, 

posteriormente a la asamblea, eu poder anteriormente otorgado•. Ntt 

podemos decir quo la representación no existe, puesto que el poder 

fue otorgado con anterioridad a la celebración de la asamblea, pero 

tampoco podemos afirmar que se debe admitir a una persona como re-

preaentante de un accionista cuando no acredite au calidad legal. 

Cuando el acclonleta aea una persona moral, podr'n asistir 

•l o l.oa repreaentantea die la mlsaa. Rodríguez 1º, habla de repre-

eentantea •1egales•, pero me inclino a pensar de que se trata de re-

preael\tantes •generales• puesto que no puede haber representantes 

•11e9al1s•, lo que ea igual a la inexistencia de la reprosentac16n. 

9. Friech, op. cit., P•CJ• He. 
10. Rodr!guea y Rodt{gue•, Sociedades Mercantiles, T.1., pág. 445. 
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Cuando la asamblea se suspenda o prorrogue, conaideramos 

que la repreaentaci6n ea válida para continuar en la reunión Poste

rior, puesto que se considera que ea la misma asamblea. En caso de 

que el accionista acuda a la reunión posterior, la representación 

debe considerarse revocada. En caso de que la asamblea se posponga 

por falta de qu6rum 1 creemos que el mandato no es válido si en el 

miamo se eapecific6 el día y hora de la asamblea, por tratarse de un 

mandato especial. 

La cláusula estatutaria que prohiba la representación será 

nula. 11 

11. Bn este sentido ta•bi'n la le9ialaci6n italiana y eapanola. 
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Q. Derecho de Voto, 

Pertonooe al grupo de loa derechos de conaecuci6n que tie

nen loa accionistas, y con su ejercicio conforman la voluntad colec

tiva. 

El voto está ligado, cualitativamente, al status de aceto 

y, cuantitativamente, al ndmero de acciones que pertenecen a cada 

saeto. Así-, caaai acci6n solo tendrá derecho a un voto. (art. 113 

LGSM). Es decir, en la S.A. el derecho de voto no se atribuye a la 

acct6n, s1no al socio, pero por tratarse de una sociedad de capita

les, el derecho de voto se tiene que calcular conforme al capital. 

De lo anterior se desprende que en el derecho mexicano no se admiten 

las acciones de voto plural. 

Bl derecho de voto puede limitarse por normas estatutarias 

pero no puede aupe i•irae, como ya ha b!amos mencionado, lo que di 

origen a las acciones de voto limitado. Por diaposici6n de la ley, 

se puede determinar la p1rtioipaci6n de determinadas acciones, las 

cuales tendrán derecho de voto en las asambleas extraordinarias que 

se reunan para deliberar sobre la prorroga, disolución anticipada, 

cambio de objeto o nacionalidad, tranatormac16n o fusi6n, de la so

ciedad. (arta. 113 v 182 LGSNI. 

Lo •nterior parecería contradecirse con el artículo 198 

LGSM que estipula• •es nulo todo convenio que restrinja la libertad 

del voto de loa accionistas•. Conaideramoa que es solamente aparen

te la contradicción entre ambos preceptos. En el a rt!oulo 113 se 

permite la eai1i6n de una clase e•pecífica de acciones, las cuales 
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tienen derechos y obli9aciones especiales en cuanto al voto. El ar-

tículo 198 se enfoca a convenios que restrinjan la libertad de voto, 

auprimiendolo, o limitandolo en casos distintos a los enumerados por 

el airtículo 113, en relaci6n con ol 182, como podrían ser limita-

cianea por raz6n de sexo, nacionalidad, domicilio, tiempo de poseer 

las acciones, tenencia de un míoimo de acciones, etc. 

Bn el artículo 91, fracci6n VI LGSM, se establece la libar-

tad para que loa estatutos contengan las nor•as rectoras del derecho 

de voto, •i••aa que deberán ajustarse a loa lÍ•ites que la propia 

ley eatabl•ce. 

Batas norma• eatatutarias podrán versar sobres la existen-

oia •iama del voto, al establecer o no las acciones de voto limitado 

r lla •cciones de goce y de trabajo, con o ain derecho a votot las 

condioion•s de ejercicio del voto, que no lo supri•an ni restrinjant 

y 1obre el valor del voto, en cuanto a laa •ayorías necesarias para 

que el acuerdo sea vilido, ra que todo voto vale tanto co•o cual-

quier otro, pero cada voto •representa un valor fraccionario igual a 

la parte que repraaenta en el nú•ero total de acciones eaitidae•. 1 

Lo1 eatatutoa podr'n regular la forma neceaaria para que se 

confiera la repreaentación de un accionista a otra peraona, y en al-

gunoa caao1, a quien correaponde la titularidad del voto, co•o ana-

li11remoa en el ai9ui•nte capítulo. 

Para el ejercicio del voto, también se pueden establecer 

normas relativas al depósito de loa títulos. 

1. Rodr Íguea y Rodr í9ue1 1 Sociedades Mercantiles, T. I. P'CJ· 
f60. 



- 186 -

En concluai6n, loa estatutos pueden re9ular ampliamente el 

derecho de voto, comple•entando las normas que establece la ley, 

pero no modificándolas o excediéndolas, restringiendo loa derechos 

que la propia ley confiere a loa accionistas. 

En cuanto al valor de loa votos, hemos dicho, que cada voto 

tiene el 11ismo valor que loa de•&a cuando las acciones tienen el 

•i••o valor no•inal (proporcionalidad del voto), pero si considera

eos que la acci6n ea una parte alícuota del capital social, y que a 

cada acoidn corresponde un voto, al aumentar el capital aocial, el 

valor proporcional de las acciones disminuye, por lo que •• deber' 

respetar el derecho de preferencia de loa aacioniataa pira auacribir 

las accionea que se emiten en virtud del eu•ento acordado, con el 

objeto de que no ae eltere el valor relativo del voto. Con1ider1•01 

que •• nula la renuncia de 101 accionistas al derecho de voto, por 

lnterpretocl6n del ortículo 198 LGSM. 

Como regla generol, dhpono lo ley (art. 112 LGSMJ 11 

igualdad entre loa socioaa •1as acciones serán dQ igual valor y con

ferir4n i~ualea derechos•. Sin e•b•r90, loa e1tatutos podr'n eata

blecer la división del capital en diversas clases de acciones con 

derechos especiales para ca~• el••• de acciones, sin que en nin9án 

c110 •• pueda excluir 1 loa accioniat1a de les ganancias sociales 

la rta, 112 y 17 LGSMJ, 

Trat,ndoae de acciones noainativaa, el derecho de voto co

rreaponde al tenedor re9tetredo como socio en el libro de accionis

tas de l• 1ocledad (art. 129 LGSMJ. Bn el derecho Italiano, como ya 

h1bla•o1 •encionado, la inacripción le9ítima al accionista si ae 
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hace con cinco dÍns de anticipao16n a la asamblea, lo cual no lo 

consideramos l69ico jurídicamente, por lo que no vemos objeci6n si 

la inscripci6n se efectúa poco antes de la asamblea. 

A los accionistas lee corresponde un voto por cada acci6n 

que les pertenezca, por lo que podrá votar en la forma y sentido que 

estime pertinente, y con las acciones que desee. 

Una limitaci6n al d~recho de voto la determina la ley (art. 

196 LOSMJ al imponer la obligación a los accionietas para abstenerse 

de votar cuando es, al mismo tiempo, contraparte de la sociedad• •21 

accionista. que en una operación determinada tenga por cuenta propia 

o ajena un interés contrario al de la sociedad deberá abstenerse de 

toda deliberación relativa a dicha operaoi6n•. Es decir, en 91 caso 

de que el accionista tanga un interés personal contrndictocio con el 

interés social. Interpretamos, en concordancia con Priach 2 , que 

el interés social comprende tanto el objeto social, como su patrimo" 

nio, y que el interés del accionista no solo ea económico, sino que 

puede aer de otra& clases, pero siempre que oea contrario al interés 

social concreto y actual. Si el acoionisto no se abstiene de votar, 

y su voto es decisivo para la adopci6n del acuerdo, es decir, que 

sin su voto no se hubiera adoptado, responderá por los danos y per

j uicioa causados a la sociedad. &s decir, responde por el resultado 

que dafta o perjudica a la sociedad, no por el voto, por lo que deb~

rá existir la relación de causalidad entre el voto Y el resultado .. 

No 1e anula el voto. 
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Otra limitación leg~l del voto (art. 197 LGSM) ae establece 

para los administradores y los comisarios que al mismo tiempo son 

accionistas. Oéberán abstenerse cuando la votación se refiere a la 

aprobaci6n de los informes financieros que tienen obligación de ela-

borar anualmente (arte. 166 y 172 LGSMJ y cuando se refiere a su 

responsabilidad. Cuando su voto es decisivo, la resolución será 

nula. 

De nueva cuenta nos enfrentamos al problema de determinar 

si por administradores debemos entender que se incluye a los gocen-

tes y apoderados generaleo. Consideramos que la ley unicaruonte so 

refiere a los miembros del Consejo de Administración y al Adminis

trador Unico
3 

1 puesto que son los encargados de elaborar el infor-

me financiero anual de la sociedad que se someterá a la aprobación 

de la Asamblea General, pero si la responsabilidad de una buena l'd-

ministración {que puede recaer en un gerente o en un apoderado gene-

cal, también) es el objeto de ln deliboraci6n, coneideramoa que el 

interesado se debe abstener de votar, sea un consejero, un goronte, 

un apoderado, o el Administrador unico. Es decir, la abatonci6n del 

voto, eatá determinada directamente, en este caso, por la calidad 

del accionista administrador y ol interés qua tenga en la delibera-

ci6n, por lo que no considero correcta la interpretaci6n de Rodrí

guez4 quien afirma que loo gerente& y apoderados que son accionie-

tas, deben abstenerse de votar en las resoluciones sobre la aproba-

ci6n del informe del Consejo do Ad•iniatraci6n. Cuando se trata de 

3. Bn este sentico Fri1ch, op. oit., p•g. 257. 
4. Rodríguez y Rodrigues, Sociedades Mercantiles, T.1., pág. 457. 
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la responsabilidad de dichos 9ecentea y apoderados, deberán abete-

nerse de votar por tener un interés opuesto al de la sociedad, es 

decir, por la disposición del artículo 196 LGSM. 

Otro caso de abstención obli9atoria es el que estipula la 

ley (art. 134 LGSH) para las acciones adquiridas por la propia so-

ciedad por adjudicación judicial, en pago de créditos de dicha so-

ciedad, (unico caso en que se permite dicha adquisición). Podemos 

llamar a este caso, susponción del derecho de voto. 

En cuanto a los vicios de la voluntad que puoden afectar a 

la emiai6n del voto (error, dolo, violencia, mala fe, lesión y reti-

Friach 6 considera que ciho vota puede ser impugnado 

para su anulación1 "la declaración de voluntad ea un acto jurídico 

cuya posible afectación por vicios de la voluntad del accionista 

puede conducir en principio a las mismas posibilidades de impugna-

ción, como en los casos de cualesquiera otros actos jurídicos (arta. 

1859, 1812, y siguientes, 2228, 2230, 2233, 2236 y 635 C.Civ.). 

Asimismo, hay que distinguir entre la impugnaci6n del voto 

(C.Civ.) y la impu9naci6n de la resoluci6n (art. 201 LGSM), ya que 

los objetos de la impugnaci6n son distintos. En el primer caso se 

impugna la validéz del voto por los vicios de la voluntad que afee-

taran su emisi6n. Bn el segundo, se impugna la resolución, en cuan-

s. El c.civ. habla de error (que comprende dolo y mala fe), 
violencia y lesión. La reticencia es un vicio que agrega al 
listado legal Gutiérrez y González en su obra pág. 318 y s.s.1 
•La reticencia es el silencio que voluntariamente guarda uno de 
los contratantes al exteriorizar au voluntad respecto de alquno 
o algunos hechos ignorados por su contratante, y que tienen 
relaci6n con el acto jurídico que se celebra.• 

6. Frisch, op, cit., pág. 253. • 
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to a su fondo o forma. (v.g. por contravenir disposiciones legales o 

estatutarias, falta de mayoría, etc.), 

Bn el derecho mexicano no se hace una distinción entre el 

derecho de participación en la asamblea y el derecho de voto, aunque 

diferentes, íntimamente ligados. Por lo anterior, no podemos afir

mar tajantemente 7 que la exclusión del derecho de voto implica la 

exclusión del derecho de asistencia a la asamblea, Nos inclinamos a 

pensar en el sentido inverso. En el caso del artículo 196 LGSH (ex-

clusión del voto del accionista con un interée opuesto al de la so-

ciedad) creemos que el accionista puede asieitir con voz pero sin 

voto, en cuanto al asunto, específicamente, en el que tenga el in-

teréo opuesto a la sociedad, en los términos ya establecidos, ya que 

puede votar en los demás asuntos tratados en la asamblea, por lo que 

también aceptamos la representaci6n del accionista en este caso. 
8 

En el supuesto del artículo 197 (exclusión del voto de los adminie-

tradores y comisarios} no podemos admitir que se les excluya de su 

asistencia a la asamblea, puesto que su calidad de administradores y 

comisarios los obliga a asistir a la misma (arte. 193, 194, 197, 166 

VIII, etc LGSH) y consideramos necesaria su asistencia a efecto de 

que los accionistas, de considerarlo neceoario, ooliciten la amplia

ción de la información que se les presenta para su aprobación. 

Bn cuanto a la forma de emitir el voto, se estará a lo que 

dispongan los estatutos, la Asamblea, o el Presidente, en ese orden 

7. Como Firech, op. cit., pág. 341. 
e. A lo que se opone Priach, op. cit., pág. 348. 
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(art. 91 VI LGSH). Por lo que respecta a su contenido, el voto debe 

ser claro, incondlcional y sin contcadiccionee. 9 Consideramos que 

la ceaoluci6n ea la que puede establecer alguna condioi6n, pero no 

el voto. 

La abstenci6n del voto deberá considerarse como tal, aunque 

para efectos pr•cticos ea como un voto en sentido negativo, puesto 

que, para que un acuerdo sea v'lldo, debe tomarse por el voto favo

rable de las acciones que inte9ren la mayoc!n que ae exija para cada 

caso. Sin embargo, para efectos de loa derechos de oposlci6n y de 

aapración ~rte. 201 y 206 LGSM) considero que no le aaiaten al ac-

oionista que se abstiene de votar. 

9, Priaoh, op. cit., p,9, 350. 
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CllPI'l'ULO IV. 

LAS ACCIONBS BN LA S. A. 

l. O<lgan Hlst6r1co de las acclonoa. 

Co•o aenaionamoa en el primor oapltulo, existen diversos 

antecedente• d•l d:ocu•ento representativo de lo que ahora conocemos 

coao acoi6n. 

Bablaaoa de las •par:tee• en la •commenda•, (antecedente de 

la aocledad oo•andita actual) las cualen se pOdían ceder y negociar 

de acuerdo con las norma• del detecbo oomdn. Mo se trataba de las 

accione• que ahora conocemos sino do cuotBs, no existía el título. 

Hoa referl•oa a la •1uoghi• o •loca• del Banco de San Jorqe y •oei 

Monte dei Paaahi• en Siena, mismas que eran las porciones en las que 

se dlvidh el capital de dicho banco, se llevaba un llbro para re-

9latrar el nombre los propietarios de laa •1uo9hi" ,. • efecto de 

controlar eu tran1•tei6n. latas •1uognt• 1•100! comperaru11•, ~n 

a4nova) al 19ual que lao partea de la •ooamenda• y de l•• ·~aone•, 

eran cuotas iguales que daban derecho a una parte de los beneficios. 

In Aleaania ee d1a1rroll•ron las "Gevetkchaft• que eran, 

00110· aenoionat11os, sociedades mineras en lns cuales la propiedad 

1n•obil1aria ae dlvid!a en un cierto n~aero de cuotas idealea llama• 

da• •ku••, que eran negociables y •• podtan dlvldir. 

In rranoia,_ en al9una1 aocladad•• ch'Uea dedioadu a la 

explotacl6n de aolinoa, el valor total del eatableciaionto •• dlvi

d1a en •uahaux• o •aaohea•, ta•bi'n tcan1ferible1. 
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Sin embargo, como explicaaos, la generalidad de los auto-

rea, encuentran el origen directo de la actual s.A. en la compania 

Holandesa de las Indias oriental•• (1602). 

Mencionamos tambián que en Inglaterra se crearon, en forma 

paralela las compaftlas holandesae, las •companies Limitad by 

1harea•, cuyo capital tambi&n estaba dividido en acciones, 

Sin embargo, Felipe de Sol.di c. 1 indica que era una tradi

ción del Common Law el que la Corona concedía •chartere of incorpo-

ration• (cartas de incorporación) para formar un• •corporation•. 

Asimismo, las •companies• nacen en el aiglo XVII y XVIII como •joint 

stock companiea• (sociedades con acciones transmisibles) por privi-

legio reconocido por la corona o el Parl••ento. 

Be en las compaftías holandoaao en donde se oomien1a a •an~

j ar el concepto de la acción como la aportación al capital social, 

se decir, al inversionista se le expedía un recibo por 1u aportación 

( •aktie-brief•, que en holandlSs significa "'acción-carta•, ainóni•o 

del alemi«n •klage• o •Aktte•, aooi6n, y que en frano4a e• •btllet 

d'action•, billete o vale de acci6n), en el que constaban el nombre 

del accionista y el monto de su aportaoidn, datos que taabi4n esta-

ban anotados en un libro que mantenía actualizado la sociedad. Ba 

decir, la •aktie-brief• hacía las veces de un certificado de la 

matriculación del accionista. 

Bn un principio, este recibo dnicamente tenía valor prob~

torio en ou1nto a 11 aportación, pero no se consideraba que tuviera .e 
l. Pellpe de solA cenia••••• Co•ent•rioa y Notas a erunetti, T. II, 

P•9, 24. 
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incorporados loa derechos del accionista. Bl concepto evolucionó, y 

•• acept6 la trana•ial6n de estos títulos haciendo const•r en ellos 

el noabre del nuevo aacloniata, •d••'ª de l• anotación en el libro 

corre•pondlente. 

In el •coda de Co•aerce• franc¡a de 1807 ae re9ul6 • las 

accionea, eatablecl4ndoae el principio de igualdad entre lea •l•••• 

y le ealatencl1 de un titulo al portador que laa ••Paraba y que era 

Poaterior•ente ae preacindi6 del no•bre del titular en el 

docu••nto, baci4ndoae al portador (alglo XVII, eacepclonel•ente, y 

•'• frecuente•ente en el aiglo XVIII). 2 Bl endoao ae conwtrtl6 en 

el ••dio uaual e ldoneo para la tranaalal6n de laa accionea. 

Loa cuponea para el p1go de dividendo• •• eapl•••n • utill

•ar en el alglo XVIII co•o docu•entoe independiente• a la accl6n. 

Cabe hacer notar que en M4aloo, con 11 lnfluencl• del dere

cho ••P•ftol y frene'•' reclbi6 el concepto de laa actu•lea acclonea, 

· aunque en la• aoc leda de e •lnera a •nter torea • la independa•cia au 

capital ae dividía en •barraa•. 

2. Bruutti, op. ait., T, II., p,9, H. 



- 195 -

2. C1r•oter!•tio1s Generales, 

Bn este inciso trataremos ha caracter!1tic1s generales de 

111 1coione1, dejando la.a caracteríaticaa particulares para los 

inci101 siguientes. 

Principio de Indivisibilidad.- Este principio tiene au 

fundamento en el artículo 122 LGSH, el que oxpresa111ente establece 

que •cada acción es indivisible ••• •. Lo anterior no significa que 

una 1.ccidn necesariamente deba petenecer .i un solo accionista. 

La multiplicidad de propietarios de una acción se regula 

por la t'igura de la copropiedad (arta. 122, 20. p&rrrat'o, LGSH y 

938 c.civ.) y puede originarae pot •edio de diveraos actos juddi-

coa, como la suceaidn, donación, compraventa, ruoditlcacidn del valor 

nominal de las acciones, etc. 

Ante esta situación 11 ley establece la neóesidad de que 

los copropietarios nombren un represontante común, •y si no se ponen 

de acuerdo, el nombramiento será hecho por la autor id ad judicial-

(ar t. 122 LGSHI, 

Coincidimos con Rodriquez 1 quien afirma que cuando lü 

copropiedad derive de la sucesión, itl albacea .!lea el representante 

común de los copropietarios •sin perjuicio de que en el transcurso 

del procedimiento sucesorio se procedo!, por desl9naci6n de los here-

deros o por decisión judicial al nombramiento del representante 

común, para cuando ae concluya. la partición, caso de que las accio-

l. Rodríguez y Rodri9ue1, Sociedades Mercantiles, T. I., P'9· 265. 
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nea de que se trate no sean adjudicadas definitivamente a otro titu-

lar•, Nos adherimoe a la anterior postura con base a lo que dispone 

el art!oulo 1706 c.civ. 

Por otra parte no vemos objeción en que al transmitirse la 

acción a diversas personas, que adquieren la calidad de copropieta

rios, ae eatablezca la condición de noabrar a determinada persona 

como representante comdn (v,g. en el caso de las donaciones, suce-

oión, etc). 

Priach, 2 afirma que la pluralidad de copropietarios de 

una acaidn adlo puede darse con po1terioridad a la auscripcidn de 

dicha acción y no en la fase de su1cripci6n inicial, •dado que una 

aoo~6n 1610 puede aer 1uacrit1 por una persona•. No coapartiaos eeta 

opinión, ya que 11 ley peraite la oopropiedod de lea accione• (art. 

122 LOSM) y cre1aoa que la responsabilidad aolidaria (y no aancomu

n•da, d1 lo que hablare•o• ••s adelante) de los acoioniata• ae puede 

oonetituir d••d• el aoaento de la 1uacripcidn de las acalon11. 

De l•• di1poaicionea del c.civ. en aateria de copropiedad, 

vale recordar que los beneficios y p'rdida• aer•n proporcionales a 

111 porcione• correapondientea a los copropietarioa, y •• preauair&n 

igualea, 11lvo prueba en contrario (art, 942 c,civ.). 

Pira loa acuerdos de los copropietarios, ooao el del nom

bramiento del representante comiln, se requiere aayor!a (art. 946 

LGSM) que, aeg6n el propio c.civ., debe aer •aayor!a de copropieta

rios y de intereaea•. cree•os que en aateria de copropiedad sobre 

2. Pri•oh, op. cit., pA9. 188. 
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las acciones, la mayorl• se debe integrar en funci6n de la partici

pac16n en el valor de la •la•a, ya que •1a parte alícuota se refiere 

siempre a un valor poaltlvo y estimable en dinero para incluirse en 

el •ctivo del copropletarto•. 3 

Todo accionista tiene la plena propiedad de la parte alí

cuota que le correaponde de la accidn, as{ como de aua utilidades, 

por lo que puede afectarla con alg6n gravamen, cederla, o enajenar-

1•1 pero en todo c1so loa ooproplet1rioa tendrán el derecho del tan~ 

to ~rts. 950, 973 y 974 C.Civ.), 

Bn el caso de la copropiedad sobre una acción el vínculo 

entre loa copropiet1rloa cesa por la trana•ia16n de 11 acc16n, por 

la oonoolldaoión (srt. 976 c.civ. I y conaid•ra•oa que tubih por au 

••orti1aoi6n an una dia•lnuaidn de c1pltal. 

Basta aqui h••o• b1bl1do de copropiedad de un1 1ccl6n. C110 

diferente •• el de la copropiedad •obre un título que ••pere v1ri•a 

accione• (art. 126 LG&tl), mla•o que podr!S cancel1rae, eaiti6ndoae 

otro• tftulos a loa copropietario• por aus re1pectivaa 1cclonea. L• 

LGSN no ae refiere • e1te dlti•o caso, por lo que se deberán aplio•r 

l•• noreaa del c.ctv. relativas 1 laa aootonea como blenea en aopro-

piedad auacoptlbl•• da aubldlvl<•• (arta. 939, • 9•2, 946, 947, 948, 

!ISO, 973, 1 !177 y 979). 

Por lo que respecte a la obllgact6n de loa accionistas 

copropiet1rioa frente a 11 sociedad, rrtach 4 dice que exiatir' una 

3, bhal Rojlna Vllla9 .. , Duecho Civil Mexicano, T. IU, p&g, 3'8. 

4, Priach, op. cit., p,9, 192. 
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obligac16n mancomunada (arta. 198•, 1985 c. Civ. y s.s.). Sin embar

go, consideramos que dicha obli9aci6n existirá en el caso de copro

piedad sobre un título que represente varias acciones y que habrii 

una responsabilidad solidaria en el caso de la copropiedad de una 

acción. 

Recordemos que existe manco•unidad pasiva cuando hay plura

lidad de deudores (como en el caso planteado) frente a un acreedor 

(art. 1984 c.civ.), el cual, no puede exigir el cuapliaiento íntegro 

da la obligacidn a un deudor, sino que cada deudor responde por su 

parte (art, 1985 y 1986 C.Civ. J, Bn el caso de la copropiedad del 

título, c1aa accionista responde por las obligaciones derivadas de 

su o sus acciones qua le corresponden en dicho título. 

La solidaridad pasiva se presenta cuando hay varios deudo

rea frente • un acreedor, el cual puede exigir a cualquiera de di

chos deudores el cumpliaiento de la obligación en for•a total (arta. 

1987 y 1989 C, Civ,), 

A1imiamo, podemos distinguir entre 1olidaridad convencional 

(la que pactan las portee) y la solidaridad legal (la que i0tpone la 

ley, v.g. 138 LGSM). Como oaraoteríatica de la solidaridad, encon

traaoa que1 a) 101 aopart(cipee constituyon un conaorcio (del latin 

•aonsortium•1 participaci6n con otro u otro• en l• •iaaa •uerte)1 b) 

hay unidad de objoto en i. obligación, por lo que ol pago de un 

codeudor al acroedor, utingue l• obligaci6n .(art. 1990 c.civ, J 1 cJ 

hay pluralidad de vínculoa1 loe codeudorea frente • la 1ociedad, 

(relaci6n principal) y dentro de ••• vínculo puede babor •odalidadeo 

de t'r•ino o de condición (modalidad••• la relact6n principalJ1 y 
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codeudores ente si (relaciones internas o subyacentes) miam4s que se 

presentan al extinguirse la relación principal y consiste en que los 

codeudores se cUstribuJr•n el importe de la deuda restituyendo al 

deudor •solvens• (el que pag6 la deuda) la parte proporcional del 

pago que corresponde a la responsabilidad de cada uno. 

consideraaoe que en la copropiedad de las acciones habr' 

responsabilidad aolidaria pasiva, ya que la sociedad puede solicitar 

(ejercitando la acción solidaria), a cualquiera de los accionietas 

copropietarios, el pago total de la acción que les pertenece, dentro 

del plazo estipulado, y el accionista que cu•pla la obligaci6n, ten

dr' accidn para repetir contra los demds copropietarios (art. 1999 

c.civ. J. 

A la ley llnicamente le interesa el vínculo aatablecido 

entre la S.A. y loa copropieta r ioa de las acciones, y es por ello 

que se establecerll la copropiedad aieapre y cuando esta caracterís

tica se asiente en el libro de regiotro de accionistas correspon

diente, 

Principio de Igualdad,- Bate principio ae fund .. enta en el 

articulo 112 LGSM, que en su enunciado expresa& •Las acciones eerlln 

de igual valor y confertr•n iguales derechos•. 

De lo anterior pode•oa deaprender dos 11odalidadeo de esta 

característica de las acaioneas igualdad de valor, e igualdad de 

dereahoa. 

In cuanto a la igualdad de valor, el contenido de la nor•a 

legal es iaperativo (art. 112 LOSllJ. Bn cuanto a la igualdod de 

derechos la ley (arta, 112 20. p4rrafo, y 113 LGSllJ permite eKcep-
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e iones, co•o ea el caso de la e•isicSn de acciones de diferentes 

clases con derechos especiales, co•o las acciones de voto limitado, 

acciones preferentes, lea acciones que podrán aer suscritas Unica-

mente por meaicanos y las de suscripci6n libre, etc. 

Mantilla Molina, 5 afirma que este principio no tiene 

valor 1b1oluto, basándose en1 1) excepción contenida en el segundo 

phufo del artículo 112 LGSll (Oealquoldod de Derechos) 1 21 en la 

dealgualdad del valor real de las acciones cuando no están totalmen-

te pagadas\ 3) derecho de retiro) y 4) derechos de las •inor{aa. 

No creemo1 que sea correcta la interpretación de este au-

tor, por la• siguientes conalderaciones1 1) La excepción contenida 

en el segundo párrafo del articulo 112 LGSM se refiere excluaivamen

te a •derechos• y no al valor de las acciones. 6 Aún asi, la deei-

gualdad ae est1bleoe entre l•• el•••• de acciones, pero dentro de 

eaaa •clases•, loa accioni•t•• tendrán idlnticoa derechoa y obliga-

cionee\ 2) las accione• deber&n tener igual valor nominal, y tendrán 

i9ual valor real, aunque eate últi•o no coincida con el nominal. Bl 

hecho de que una acción no ••t' totalmente pegada, no !•plica una 

pérdida de v1lor con reapecto con l•• que ai eatín liberada•, aunque 

si i•plica la afectaci6n de lo• derecho• patri•oni•le• del accionia-

ta (uts, 117 y 242 IV LOS•I. Cuando la• aooionu H ealten aln 

valor nominal, dice Rodr{gues 7 •respecto de '•ta1, la igualdad de 

s. llontllla llollna, op. cit., pig, 360 

6. Bn eate aentido Rodri9ue1 y Rodrl9ue1, Sociedad•• 11erc1ntllea, 
T.J., pig, 267. 

7. Rodrigue• y Rodrí9ue1, 8ooled1d•• Keroentil••• t.1., plg, 267. 
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valor ae interpreta en el sentido de que ya emitida, cada una repre

senta una parte igual del patrimonio socta1•. J) Por lo que hace al 

derecho de retiro, éste legitima al acciontata disidente para soli

citar el reembolso de au capital, pero efirma Mantilla Holina 8 que 

•sus acciones incorporan• dicho derecho, •del cual carecen las ac-

ctonea• de lo• auaente1 y de los votante• a favor. Lo anterior nos 

parece err6neo en virtud de que •todas• las acciones tienen incorpo

rado el derecho de retiro, y lo que da •otivo a ejercitarlo no es la 

ecci6n por ai misma, sino le 1ttueci6n jurídica en le que .. ubica 

el aoctonista. Ba decir, el derecho de retiro nace con el atatua de 

acctont1t1, y se podrA ejercitar cuando •• vota en contra del acuer

do que ae edopt6. La disidencia ea une condición que vele pare ~odo1 

loa acctoni•t•a. Loe anteriores comentario• valen para loa artículos 

lU u, U 6 'JI 201 11 LGH, 41 In cuanto • 101 derecho• de laa •ino-

'l da1 (arta. lU, Ul, 184, 201 LGSll). Creuoa que ta apoco pcdHoa 

babllr de deal9uald1d de derechas, entre loo que corresponden • loa 

ecoioniet4a da une aociedad. Dichos derechos no nacen de le occi6n 

po, 11 111 .. , sino que •• pruenten ante el ºhecho• externo 1 la 

accl6n1 1• reunl6n t¡on otras acciones. as decir, loa derechoa de 

•tnorlaa no 1e eatablecen por la clase de las acciones, sino por el 

n4•ero de 1•• que 1e ea propietario, en conjunto con otros accionis

taa, y en functdn con au porcentaje de participación en el capital 

soc&al. 
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Suscripción y pago de las acciones. Debemos entender que 

una acci6n est& suscrita, cuando una persona se ha obligado a cubrir 

su valor mediante una aportacl6n, "Denomínese suacripci6n al acto 

jurídico en virtud del cual una persona tísica o moral, asume la 

obligación de adquirir en propiedad uno o más títulos de crédito y 

de cubrir su importe•. 9 

Cuando el valor de laa 1cclonea está totalmente cubierto, 

se entiende que es una accidn pagada, por lo que estará "llb1r1-

da•1º (art. 116 LGSHJ, y podrá circular. Algunos autores entienden 

como acción "liberada"• •aquella cuyo valor no •e satisface pecun1-

riamente por estar cubierto por cosas aportad•• o •ervlcios hechos a 

11 sociedad, aiendo igual en derechos y obligacionea a .11·a que re

presentan el reat1nte capital aoci11• 11 , o dicen que •on l••. •ao-

clone• gratuitas•, mismas que ae emiten •sin contr1preat1ci6n patri

monial alguna por parte del aocioni•ti•. 12 

Laa acciones cuyo v1lor no eat& tot1l•ente cubierto· 1e lea 

denomina •p1g1dor1a• y den origen a un crédito 1 favor de 11 •ocie-

dad y a cargo del 1uacriptor por el ••ldo inaoluto (1rta. 117 y •••• 

LGSM). No ae pueden emitir nueva• acciones ha ata que laa anteriores 

no hayan sido íntegramente pagadas (art. 133 LGSMJ, con el objeto de 

evitar denos a terceros. 

9. Mario Herrera, Las Acciones de Sociedades Induatrialea , y 
Co•ercialea, P'9· t. 

10. Bn este sentido Luis Muftos, op.oit., T. IV., pág. 393, Manuel 
Florea Castro, Enajenación de Acciones y Partea Soci1leB, p,g. 
18, Rafael Pina Vara, op.cit., P'9· !.02. 

11. Juan Palo•ar de Miguel Diccionario para Juristas, pág. 26. 

12. Garrlguea, op.cit., T.I., pág. fSl. 
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La S.A. y sus acciones. De acuerdo .con la ley (art. 115 

LGSM) la S.A •. no puede emitir acciones pc;>r una suaa •enor de su 

valor no•inal, a las que se conoce co•o acciones •b•jo la par•. 

Recordemos que las accionas pagadas total o parcial11ente 

con bienes distintos del numerario, deber•n qu~dar depositadas en la 

sociedad por el t'r•ino de dos anos, Si en eate tfr•ino, el valor de 

loa bien•• ea inferior en un 2St del valor calculado coao aporta

ción, el accioniata deber• cubrir la diferencia •y la sociedad tcn

dr4 derecho de preferencia respecto de cualquier acreedor sobre el 

v•lor d• l•o •colones deposltadao• (ort. 141 LGBMI. 

De acuerdo con la dlti•a parte del precepto antes invocado, 

ae pre11nt1 la 1iguiente hip6te1i•1 el accioniata propietario de las 

accione• pagada• en eepecie e• una 1ociedad y el bien que aportó se 

daval6a an un 301 al t•r•ino de lo• dos afta• del depósito de aua 

accione•. Dicha •ociedad acoioni1ta e• declarada en quiebra, por lo 

qua no puede cubrir la dUerencia del lot. Bl 11 decl•raclón de 

quiebra ea en el tranaourao del depdaito, la obligaci6n da pagar la 

cantidad en la que se devaluó el bien se tiene por vencida. Si ea 

poeterior, la obligaoidn nace con el t•r•ino de loa doa 1no1. La 

diferencia del 301 ea un cr,dito en favor de la aociedad eaisora y a 

cargo de 11 sociedad accionista, por lo que dicho cr,dlto •• incluye 

dentro de la •••• de la quiebfa, as{ oo•o laa acclonea da eu propie

dad. De acuerdo con el artículo 141, la aocledad ealeora tiene una 

preferencia absoluta aobre el valor de laa acciones depoaitada1, lo 

cual, podría pensarse, no corresponde a la graduación y pralaci6n de 

cr,ditos que establees la LQSP (orto. 260 y o.e. y 264) ya que •• 
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ubicaría a la sociedad emisora como •acreedor con privilegio espe

cial•, despuás de los •acreedores eingular•ente privilegiados• y de 

loe •hipotecarios•, al solicitar el reconociaiento del crédito (art. 

220 LQSP). Rodríguez 13 , afirma que •en caso de quiebra del accio-

nieta, la sociedad no tiene un derecho de retención. Be acreedor con 

privilegio especial, (ver LQSP art. 262 y s.s.)•. 

Bn efecto, si la eociedad emisora simplemente solicita el 

reconocimiento de ou crédito, dste tendrd la prclaci6n antes mencio

nada. Sin embargo, a la emisora lo asiste el derecho de solicitar la 

eeparaci6n de las aocionoo de la masa de la quiebra, con base en el 

artículo 158 y s.s. LQSP, ejercitando la acci6n que le confiere el 

ort!culo 141 LGSH, 

Por otra parte, la S.A. no puede adquirir sus propias ac-

cionea. como excepción, se autoriza la adquieición de dichao nccio

nea cuando se efectúa por medio de la adjudicación judicial, •en 

pago de créditos de la eociedad•. A este respecto afirma Prisch
14 

que •la adquisición de las propias 4cciones de la S.A., conducirla a 

la confusldn y extinción de las obligaciones y derechos existentes 

frente a la sociedad anónima, con fundamento en las acciones adqui

ridas por ella•. Garríguea 15 considera que en ta adquiaici6n condu

ce a una devolución de las aportaciones, lo que va contra la natura-

laza de la S.A. y su patrimonio y que, por otra parte, se puede 

13. Rodrfguez y Rodríguez, Sociedades Mercantiles, T.I., p,g. 291. 

14. Priech, op,cit., p,g, 168. 

15, Garr!guee, op.cit., p6g. 458. 
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prestar a alinulacidn de la situación financiera de la sociedad con 

la especulación maliciosa de las accionas, para que mejoren su coti

zaci6n, atrayendo a nuevos accionistas. Sln embar90, una vez adjudi

Qodas, ln sociedad solamente podrá poseer las acclones por un térmi

no de 3 meses a gactir de la adjudloaci6n, dentro del cual deber& 

venderlas. Si no se efectúa la venta, las acciones quedarán •extin

guidas• y ae tendr& que reducir el capital social. Como tnmbidn ya 

manifestamos anteriormente, les acciones adquiridas por la socie

dad, tienen suspendido el derecho de aor representadas en las asam• 

bleas (art. 134 .L.GSM). cuando los conaejeros o directores autorizan 

la adquisición de las acciones en este supuesto sin que medie la 

adjudlcaoi6n judicial, serán •personal y aolidDriamanto responsables 

de loa danos y perjulcioa que se causen a la oooledod o a los acree• 

dores de énta• (art .. l3B LGSM). Jnter:preto.mos la anterior dispool

clón en el sentido do que la responsabilidad por los danos y porjui

oios as indistinta ante la sociedad •y• ante loa acreedores, y no 

limitativa a una •o• a los otros, como podría pensarse. 

La propia loy prohibe a lao S.A., hacer prástamoo o antici

pos aobro sus propias acciones (art. 139 LGSM), lo que podría traer 

perjuicios patrimoniales tales como la descapitalización de la ao

ciedad. 

Laa característicns relativas a los títulos de las acciones 

y nl Libro de Registro de accioniataa, las analizaremos en al inciao 

relativo a la acción como título de crédito. 
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J. Clasificaciones. 

La generalidad de tratadistas, presentan diversos criterios 

para clasificar a las acciones. A continuación citaremos algunos de 

estos criterios, y posteriormente daremos un breve concepto de las 

clases de acciones que incluyen. 

Rodríguez y Rodríguez 1 

manera 1 

Claeifica
ci6n en 
considera
ci6n a 

ser títulos v~lorea 

los derechos que 
atribuyen 

las claaif ica 

nomina ti vos 
al portador 

comunes 

.preferontos 

de la siguiente 

sin limitnción de 
voto 
con limitaci6n de 
voto1 
- participantes 
- limitadas. 

Clasificación en consideraci6n a ser parteo del capital social1 

por la expresión del 
valor 

Propias 

por la clase de 
aportación 

por su valor do 
emlsi6n 

sin valor 
nominal 

con valor 
nominal 

de numerario 

de bienes (de 

sin prima 

con prima 

liberadas 

pagadoras 

aportaci6n) 

• lo par 

bojo l• por 

l. Rodríguez y Rodríguez, Derecho Mercantil, T.I., pdg. 86, y s.s. 



Impropias 

social. 

de goce 

de trabajo 

de tesorería 
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Acciones Propies1 son las que representan parte del capital 

Acciones rmprophuu no representan parte dol capital, por 

lo que propiamente no son acciones, peto se les ha venido llamando 

así por tradici6n. 

Acciones con· valor nominal\ son aquellas en laa que el 

texto del título que ~as ampara expresa el valor de cado acci6n, y 

la cuantía del copital social, así co~o el número de occlones en que 

se divide el mismo. 

Acciones sin valot' noininals no contienen los datos ant.en 

11encHonados. 

Acciones de numerario1 su iwpotte ne paga oxcluelvamc.nte 

con dinero> son Liberadas 1 aquellas cuyo importe está totalmente 

pagadoi y son Pac¡adoras, las que tienen pandlente de pego una parte 

d& su valor. 

Acciones de Aportaciónt su itipottc se paga, todo o en par

te, con bienes distintos del dinero. 

Conaideramoa que el autor citado aplica incorrectamente la 

palabra •aportación•, ye que t1sta se refiere a la contribución que 

efectúa un socio a favor de la sociedluJ, ya sea en dinero, o en 

bienes distintos al dinero. 

Accioneo con pri11a1 son aquellas que ae entrec¡an a loa 

auacriptoree por su valor •ía ~n •p1ue• lpri•al. 
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Acciones ain primea son las que se venden por au valor 

nominal (• lo por) o por debo;lo de éste (bajo la par). Bl último 

caso está prohibido en el derecho mexicano (art. 115 LGSM). 

En cuanto a las acciones de goce, de trabajo y de teooro

ría, bonos de fundador, y otros títulue omltldoo por la S.A., habla

remos en el siguiente capítulo. 

Mantilla Molina 2 clasifica a las acoionest 

Atendiendo a su circulación en accioneoi 

a) al portador 

b) a la orden (no previstas en la ley) 

o} nominativas 

d) de circulacl6n restringida 

Atendiendo a su duraci6nr 

a) certificados provisionales 

b) acciones atrictu sensu 

Atendiendo a au valor• 

a) con valor nominal 

b) sin valor nominal 

Atendiendo al documento que las representas 

a) títulos simples (de una acci6n) 

b) título• múltiples (de vaciaa acciones) 

Atendiendo a la naturaleca de la aport•ci6n• 

a) de numerario 

b) de aporte 
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Atendiendo a los derechos que confieren• 

a) ordinarias 

bJ preferentes o privilegiadas 

- preferentes en cuanto a loa dividendos 

- preferentes en cuanto al capital 

- preferentes en cuanto a los derechos corporativos 

Atendiendo a lao obligaciones que las gravan• 

a) liberadas 

bJ pagadoras 

Atendiendo a su telaoi6n con el capital social1 

a) de cap ita 1 

b) de trabajo 

e) de goce 

dJ partes de fundador 

Do la clasificaci6n propuesta vale la pena comentar loa 

siguientes conoeptosa 

Acciones al portador 1 son aquellas que carecen del nombre 

de su titular, mismo que será el poseedor del título correspondiente. 

Acciones nominativaa1 son las que manifiestan el nombre del 

propietario de la acoidn en el título correspondiente, y en el libro 

qu~ al efecto lleve la sociedad. 

Acciones nominativas de circulaci6n restringidas son aque

llas que para transmitirse requieren la autorizaci&n previa del Con

sejo de Ad11iniatraci6n (art. 130 LGSM). Creemos que mh que un tipo 

diferente de acoionea, se trata de una modalidad de las noainativau. 
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Cectificadoa provisionales y aoolonea· strictu senaui encon-

tramos aqu! el caso típico de la confusión del concepto de la acci6n 

y el concepto del titulo que la representa. Bn todo oaso pod~mos 

hablar de •cectificado provisional" y •título definitivo"', pero la 

acción que representa es la misma. 

Títulos simples y mdltiplee: para esta clasificación, se 
1 

aplican los conceptos expresados antes. 

Los licenciados Rodr.iguez Do•ínguez 3 claaifican las 

acciones do la siguiente forma1 

En cuanto a su duración• (art. 124 LGSMJ 

a) acción preliminar o transitoria 

b) definitivo 

Bn cuanto al título mismo• (artt 126 LGSM) 

a) singular 

bJ plural 

En cuanto a su circulac16nt 

a) nominativas (art, 111 LGSMJ 

b) de circulacl6n restringida (art. 130 LGSMI 

Bn cuanto a los derecho& que otocgen a sus tenedorea1 

a) ordinorlas (art, 112 LGBMI 

b) privilegiadas (art. 112 y 113 LGSMJ 

Bn cuanto a su cepresentaci6n del capital aocialt 

•I con valor nominal (arte. 112, 115, 125 1 LGSK) 

b) sin valor nominal tart. 125 IV, infine LGSMJ 

3, Rodr(guea Dominguec, op.cit., p4ga. 87 y a.a. 
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En cuanto a l• forma de aportaci6n1 

ª' en efectivo (art. 89 111 tGSM) 

b) on especie (ort. 89 IV tGSM) 

811 cuanto al modo en que cubren el capltal social• 

ª' llberadas (ar t. 116 y 125 V tGSM) 

b) pagaderas <arta. 112. 125 V, 117 • 121 tGSH) 

De la anterior olaaif icacidn ea importante hacer notar que 

incluyo las modificaciones dol docreto que establece, roforma y 

adiciona diversas disposiciones de carácter mercantil publicado el 

30 de diciembre de 1983 en el Diario Oficial, el cual indica {art. 4 

transitorio} quo •1as acciones, loe bonos do fundador, las obliga

ciones, los certificados de depósito y los certificados de partici

pación, emitidos al portador, se convierten en nominativos por mi

nisterio de ley, sin necesidad de acuerdo de la asamblea•. 

La conversidn deber~ formalizarse, a petición de los tene

dores de los títulos, por1 el Presidente o Secretario del Consejo de 

Administración, el Administrador Unico, o Comisario de la sociedad, 

y en su caso, por el Instituto para el Depósito de Valores, Institu

ciones de Crédito, Notarios, Corrodor Público titulado, Casas de 

Bolsa, C6nsules Mexicanos, representantes comunes de obli9acionistas 

(o de tenedores de certificados de participación) y la autoridad 

judiclal. 

Bn los títulos se anotar&1 el nombre, nacionalidad Y domi-

cillo del tltular, el fundamento jurídico (art. transitorio), 

lugar 'I fecha de la converai6n, firma y manifestación de la calidad 

de quien 1• efectúe. 
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Cuando sea necesario, la emisora bar' las anotac1onea o 

inscripciones respectivas en el libro correspondiente de la sociedad, 

se considerará que loa cupones son no•inativoa,•cuando los 

mismos est&n identificados y vinculados por su número, serie y dem&s 

datos con el título correspondiente•. 

Como sanción p4ra la falta de nomitivizacidn de los títu

los, a partir del lo. de enero de 1985, no podrAn circular, no paga

rAn dividendos o intereses, ni se podrán ejercer loe derechos incor

porados a dichos títulos, a menos que se formalice su conversión en 

nominativos. Creemos, sin embargo, que los tenedores de dichos títu

los deber•n seguir cumpliendo con sus obligaciones. 

Bl propietario del titulo nominativo, o su representante 

logal, son los dnicos que pueden ejercer, contra la entrega de loe 

cupones, loa derechos patrimoniales que otorgue el título al cual 

est'n adheridos. 

La formalización antes referida •es de interés público y no 

cauaar6 contribuciones federales o locales. Ante la negativa de 

quien deba hacer la conversl6n, el tenedor del titulo deberá acudir 

ante la Secretaría de Hacienda y Cr4idito Pl1blico a presentar un 

aviso•. 

.en el artículo 4 transitorio del Decreto del 30 de diciera

bre de 1982, reformado por Decreto del 30 de diciembre de l98J, se 

establec!a que ante la negativa de convorsi6n, el tenedor del título 

debería depositarlo ante el INDBVAL, el cual, expediría un certifi

cado de dep6sito nominativo a cambio, el cual tenía el car,cter de 

•título de crédito no negociable• y se canjearía por el título no•i-
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nativo que expidiera la sociedad emisora. Los certificados de depó

sito se regían por las disposiciones relativas de la LTOC (arta. 229 

y s.s.}. Tambi4n había la obligación de dar el aviso sobre la nega

tiva de conversión a la Secretaría de Hacienda. consideramos que fue 

un acierto el haber suprimido este procedimento con el nuevo artícu

lo 4 transitorio, ya que afectaba al tenedor del título, por lo que 

hacía intransferible hasta en tanto no se emitiera el título nomina

tivo que sustituyera al certificado de depósito, independientemente 

de que dicho certificado, al.In siendo nominativo, no era suficiente 

para poder ejercitar los derechos incorporados al título depositado 

y no se podían cobrar dividendos ni intereses. 

•Los Notarios, fedatarios y encargados de los regi~tros 

pdblicos deberdn abstenerse, bajo la pérdida de la patente, autori

zación o e11pleo, de protocolizar, dar fe o registrar, respectivamen

te, actos relativos a loa títulos de crédito al portador aencionados 

en el p4rrafo primero de este artículo•. Consideramos que técnica

mente es incorrecto hablar de •títulos de crédito• en el sentido 

que lo hace el Decreto que comentamos, por las razones que 111•a 

adelante analizaremos. 

Prisch 4 clasifica a las acciones de la siguiente forma\ 

Según su relación con el capital social& 

Propias e impropias 

Sin y con valor nominal 

De trabajo, de goce 

4. Priach, op.cit., p4gs. 164 y a.a. 
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Según la aportación correapondiente1 

Liberada• 

Pagaderas 

Según su circulabilidad1 

Nominativas 

Al portador 

Vinculadas (o de ciroulac16n restringida, como eenaio-

Según au documentaci6na 

Múltlplu 

Sl•ploe 

nan otros autores) 

Pina Vara 5 la• c11alf lca1 

Conalderada• como parte dol capital aoclal1 

ª' Propias - llberadal 

- pagadoras 

- con valor noainal 

- sin valor noainal. 

bl l•proplao 

Considerada• coao expreai6n de derechos y deberes de los aocioa~ 

al Comunes 

Bapecialea 

s. Pina Vara, op.clt., P•9· 101. 
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b) Ordinar las 

l'rUerentea 

Consideradas co•o t'tulos de crédlto1 

a) Nomlnattvaa 

b) Al portador 

Pranoiaco J, Garo6 laa claeifica de le siguiente tormat 

Por loa derecho• que confieren• Ordinaria• 

Preferidu 

Diferida a 

Por el •odo de retribulrl111 

de nuaerarto 

1cciones de capital de aporte 

alKtla 

de fundador 

de goce o beneflalarlae 

acciones por retribu- de prima 

alón de aervlclos Industriales 

accesorias 

de trabajo 

Por au p1901 integrada• o llberad1a 

no Integradas o no liberada& 

Por la ll•ltación de derechoa1 prendadas 

dadas en usufructo 

6. Prenciaco J. Garo, socledadea Anónimas, T.I., y II., Bdiar 
Bditorea, Buenos Air••• 195t, p49s, 154 y a.a. 
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Naclona·lea {poseídas en el pa {a) 

axtranjeras {poseída• en el 

extranjero) 

Bx6t1cas {suscrltaa en el país 

pero radicadas on el extranje

ro). 

Cree•oa que la informacidn que obtenemos de las anteriores 

olasifiaacionea y conceptoa, ea suficiente para los efectos de la 

presente Lnv1atlg1cl6n. 
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4, Bmiai6n. 

Como manifeataaoa con enterioridad, la acci6n ea una frac

ción del capital social de la S.A., misma que se encuentra represen

tada por un documento llamado •título de acci6n•, al cual ae encuen

tran vinculados loa derechos y obligaciones propios del status o 

calidad de accionista, y que se le da el carácter de título de cr&

dito, 

Al hablar de em1ai6n de acciones, noa referl11os a la expe

dici6n del título que l•• representa. 

Como regla imperativa, nuestra ley (art. 124 LGSM) estable

ce que el pla10 aáxiao para la expedlci6n de los títulos repreaenta

tivoa de las acciones es de un ano. Para determinar el inicio de 

dicho plaao, ten••o• que distinguir entre varios casoa1 et la e•l

a i6n de acciones cuando la aoc iedad se const t tuy6 en for•a 1 imul t•

nea, correrá el plaao a partir de la fecha de firma de 11 e1critur1 

aonatttutiva, b) la emiai6n de acciones por un au•ento d1 c•pital, 

inicia el plaso a partir de que ae formaliza el auaento 1cordado1 e) 

eaiai6n de acaion•• por fuai6n de sociedadea o tranafor•aai6n de 

sociedades, en donde se estar• a la fecha en que ae formalice el 

acuerdo respectivo (por interpretación extensiva del artículo 124 

LGSM) 1 d) emisi6n de acciones por tranemiaión de las mismas o por su 

canje, de acuerdo con el artículo lfO LGSM, el t'r11ino correrá a 

partir de que se de for•al aviao a la sociedad para que haga laa 

anotaciones correspondiente&\ e) en cuanto al término de e11iai6n, 

cuando la sociedad ae conatituy6 en tor•a sucesiva, bablare•oa m'a 
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adelante. 

No creemos que sea válido el acuerdo de los accionistas que 

fije como obligatorio un pla10 distinto al legalmente concedido a la 

S.A. (art. 124 LGSM), ya &ea menor o mayor, ya que se trata de una 

disposición imperativa que no puode modificarse por la voluntad 

oolectiva 1 • Sin embargo, tenemos que considerar que en algunos 

casos la sociedad deba emitir el título dentro de un plazo razonable 

y aenor de un ano. Por ejemplo, cuando se transmitió la acci6n en 

enero, se decretan dividendos en agosto para pagarse en aeptiombreJ 

en e1te caso la sociedad debe expedir el título antes do septiembre 

para que el accionista pueda cobrar loe dividendos contra la entre-

ga de loa cupones corrreepondientea, aunque la sociedad tenga de 

pla•o hasta diciembre para expedir el título. Adem,s, conaideramou 

que el t'r•ino de un •fto es máe que suficiente para emitir los títu-

loe, en todos los caeos. 

Cuando la sociedad se conatituy6 en forma sucesiva, o por 

1uecripcidn pública, loa duplicados dol programa de suscripción 

deberán canjearse por títulos definitivos o certificados provisiona-

lee, dentro de un término de dos •eses, el cual empieza a contarse a 

partir de la fecha del •contrato social•, y entendemos que se trata 

de la fecha de la firma de la cocritura social. Prlsch 2 interpreta 

como fecha del contrato social la de la •aprobación de la constitu-

ci6n de la sociedad an6nima por la ••••blea general en los t'rminos 

l. contra la opinión de Friach, op. cit., P•9• 181, quien acepta 
que se pueda fijar un plaao •enor en loa estatutos sociales. 

2. Pri1c~. op. cit., p,g, 181, 
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de loa artículos 100 y 101 LGSM•. Por nuestra parte, creemos que se 

trata de la fecha de la formaliaaci6n del acta de la Asamblea Gene

ral Constitutiva, en loa términos del artículo 101 LGSM. 

Bn tanto se expiden loa títulos definitivos, la sociedad 

está facultada, más no obligada, a emitir certificados provisiona

les, que seriln nominativos y se deberán canjear por los títulos 

dertnltlvoa. 

En cuanto a las características de loa títulos definitivos 

y de los certificados provi11ion1lea, las analizaremos al hablar de 

los títulos de las acciones como títulos de cr,dito. 

La existencia de títulos o oertlf icadoa sirven para acredi

tar y transmitir la calidad y los derechos y obligaciones del socio 

(art. 11 LGSM) pero no aon el dnico medio para acreditar el status 

del accionista (art•. 129 y 131 LGSM}, co•o tambi'n an1li1aremos 

poateriormente, en el inciso relativo a la accidn como conjunto de 

derechos y obligaciones de loe accionistas. Be decir, la emisi6n de 

loa títulos no ea el origen de los derechos y obligaciones de loa 

accionistas (art. 129 LGSM, 25 Regto. LIBJ, pero es un derecho a 

favor de éstos y a cargo de los administradores (art. 124 y 157 

LGSMI· 

Una vea emitido el título, deber• entregarse a su propieta

rio, excepto que su aportación haya aido en especie (art. 141 LGSMI, 

en cuyo caso el título deber• quedar depositado en la sociedad por 

el término de dos anos. Bate supueato lo podemos interpretar asía a) 

el t'rmino comienza a contarse a partir de la auacripci6n de la ac

cidn1 bJ o a partir del pago de la acci6n1 c) o a partir de la emi-
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sidn del título de la accidn. Consideramos que no se puede aplicar 

la primera interpretación en virtud a que la ley (aC't. 141) habla de 

acciones •pagadas•, por lo que la sola euscripcidn no puede servir 

de punto de partida para el plazo. Tampoco creemos que debamos tomar 

en cuenta la fecha de emisicSn del título o certificado correspon

diente, considerando que la sociedad tiene la atribución de emitirlo 

dentro del tdrmino de un ano (art. 124 LGSM). consideramos que el 

t'rmino de dos anos debe contarse a partir de que el accionlsta paga 

la• acciones con un bien distinto al dinero, puesto que es a partir 

de ese momento cuando la sociedad recibe el bien como aportación y 

ae determina un valor de dicho bien. Bl sentido proteccionista de la 

ley •e enfoca, precisa•onte, a la variación del valor del bien apor

tado en perjuicio de la sociedad. 

Ante la emisión de acciones lo sociedad y los accionistas 

deber&n cumplir las obligaciones que imponen otrao leyes (v.g. arte. 

2 1 8 1 23, 25 LIE, 12, 16, 17, 20, 25, 33, etc. Regto. RNIB, 13 I, 

JI, eto., 16, 19, 20, etc. Regto. Min., 4 Regto. LOA 27 J Conot., 

etc.). 

Como regla general, el artículo l•O LGSM establece que 

cuando se modifique el contenido de los títulos de las acciones, 

tfato1 deber&n canjearse por otros actuali1ados. Para evitar dicho 

canje y la emieidn de otros títulos, se puede hacer constar la modi

ficación en loe primitivoo, previa certificación notarial o de co

rredor pdblico titulado. La excepcidn a esta regla ser' el caso 

previato en el segundo p'rrofo de la fracción JV del art. 125 LGSM, 

que dioei •11 el capital ae integra •ediante diversas o sucesivas 
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series de acciones, las menciones del importe del capital social y 

del nG•ero de acciones se concretar'" en cada emisi6n a los totales 

que alcancen cada una de dichas series•. cuando los t1tulos de ac

ciones sean emitidos con estas características, no necesitar'" can

jearse cuando se decreten variaciones en el capital social, pero si 

cuando la mod1ficac16n verse sobre otro de loa elementos del título. 

Cabe recordar que no eat& permitido a la sociedad e•ltlr 

acciones bajo la par, acciones al portador y acciones, en general, 

que no contengan loa elementos legales que pooterior11ente analha

remoa, 
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S. Transmisión. 

Cabe recordar que en un principio la transmisión de las 

acciones requería la declaración •ante la sociedad que levantaba 

constancia ante loa interesados, en el libro de registro indicado• 

(libro de accionistas) • 1 Al evolucionar la prdctica oo•ercial con 

las acciones, se permitió el endoso del título como medio de trans-

misión de la acción, sin necesidad de la anotación on el registro 

correspondiente, lo que dió origen a las acciones al portador. 

con anterioridad al Decreto de 1982, 2 en México ae utili-

aaron con toda regularidad las accioneo al portador, cuyo valor 

debla estar totalmente cubierto, para evitar posibles perjuicios en 

cuanto a su pago, y ae podían transmitir con la simple tradición del 

título (art. 70 LTOC). Rodr{guez3 y Pdach, C interpretan que 

eata trana•i•idn requiere el consentimiento para efectuar la tradi

ci~n, ea decir, se neceaita que el accionista quiera transmitir la 

aootdn. Bn consecuencia del Decreto mencionado, y que analizaqos en 

tnclaoa anteriores, dntcaaente nos referiremos a la transmisión de 

acciones nominativas, que son las dnicas que pueden circular v&lida

aente en M•xiao desde el lo. de enero de 1985. 5 

l. Rodríguoa y Rodríguez, Sociedades Mercantiles, T.I., p,g. 303. 

2. Decreto que establece, reforma y adiciona diversas disposiciones 
de car,cter mercantil, publicado en el Diario Oficial de la Fe
deración el 30 de diciembre de 1982. 

3. Rodríguez y Rodríguez, sociedades Mercantiles, T.I., pdg. 306. 

C. Prisch, op.cit., p•g. 192. 

s. De acuerdo con el art1culo • transitorio del Decreto de 1982 y 
su reforma de 1983, publicada en el otario Oficial de la Pedera
ci6n el 30 de diciembre de 1983. 
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Como eetablece la ley (art. 128 LGSM), la S.A. tlene la 

obl1gaci6n de llevar un registro de acciones en el que se mencionará1 

•1. Bl nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, y 

la indicación de las acciones que le pertenezcan) expresdndose los 

ndmeroa, series, clases y dem's partlcularidadesJ 

11. La indicaci6n de las exhibiciones que se efectúen) 

III. Las transmisiones que se realicen en loe términos que 

prescribe el artículo 129•. 

Be decir, se anotará la tranemisi6n a petición del titular 

de la acción, el cual, deberd comprobar su legitima titularidad (o 

•justificación de la identidad•), 6 mostrando la regularidad formal 

del endoso o la eficacia del acto por el que adqulr16 la acci6n.• 

Be obllgaci6n de la sociedad, una vez efectuada la compro

bación antee oludida, hacer la in•cripción del titular de la acción 

(ort. 129 LGSM), el cual puede pedir que ee expida a •u favor un 

nuevo título (art. 140 LGSM), o que se haga constar en su título la 

calidad de accionista ~rt. 24 y 28 LTOC), y podr& exigir a la ao

ciedad que haga la inacripo16n en el rogietro de accioniatae correa-

pondlente (arta. 129 LGSM y 24 LTOCI. 

Sin embargo, consideramos excesiva la interpretación de 

Rodriguez 7 quien afirma que •ntnguna transmiei6n no enajonativa, 

como las relativas a constituir derechos sobre las acciones o a 

transmitir .al9uno de los derechos que incorporan, tiene eficacia sin 

6. Rlpert, op,clt., T. XII, p,9, 56, 

7. Rodríguez y Rodrigue•• Sociedades Mercantiles, T. I,, pág. 311. 
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la doble constancia en el título y en el regintro de acciones (art. 

24 segundo párrafo LTOC)•. Existiendo una. disposición específica 

(art .. 129 LGSM) no podemos aplicar imperativamente una de cardoter 

general (art. 24 LTOC), por lo que esta Última solamente será com-

plementarla de la primera. 

De lo anterior se desprende que, tratándoae de acciones 

no~inatlvas, la titularidad de las miomas se encontrará supeditada a 

la inscripci6n en el Libro de Registro do Accionistas de la socie

dad. 8 • LAB transmisiones que no ae inacciban, no surtirán efectos 

frente a la sociedad, la cual reconocerá como titula l' a la persona 

inscrita en el registro 'como tal .. Sin embargo, 9 no podemos afirmar 

que la inacripci6n ea constitutiva del status de accionista. Cree-

IDOSt junto con otros a u torea, lO que ea declarativa de dicho stn-

tus, es decir, •nólo sirve para legltiiuar como socio al adquirente 

de las acciones•. 11 

La tranemisi6n no inecrita s6lo surte efectos entre las 

partea, desde el momento de au reallzacidn, y frente a la sociedad, 

desde el momento de su inacripc16n, pero se requiere el endoso del 

documento para la perfecat6n de la tcanomisión (art. 17, 24 y 28 

8. Bn este sentido el derecho ospaftol, italiano, ingl6s, nortea~e
ricano, etc. Notas y Comentarios de Felipe Solá, a Brunettl, 
op.oit.' T. II.' pág. 142. 

9. Bn este sentido Rodríguez y Rodr{gues:, Sociedodes Hercantiles, 
T.l •• y Btunetti, 'J'. II., pág. 136. 

10. Priech, op. cit., pig. 195, 

11. Ga<dgueo, op.cit., T.I., Uh Ripert, op.cit., T.IlI., P'9•• 54 
y 55t •La inscripción ea una prueba de la propiedad.• 
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LTOC y 131 LGSH). Dicho endoso no puede ser en blanco, on virtud a 

lo que establece el Decreto de 1982, 11 por lo que el endoso deberá 

hacerse en favor de persona determinada. En el derecho italiano, se 

requiere la firma del endosante, debidamente certificada. 12 

Como regla general podemos establecer la libre circulaci6n 

de las acciones como un principio de las mismas, pero dicho princi-

pio podrá ser limitado o suprimido de acuerdo con determinadas res-

triccionea legales o estatutarias. 

Siguiendo on parte a Rodríguez, 13 hablaremos brevemente 

sobre dichas limitacionee. 

Acciones nominativas.- Como ya mencionamos anteriormente, 

se L"estringe la libertad y circulabilidad de las acciones nominati-

vas en cuanto a que la eficacia de la tranemisi6n depende de la ins-

cripción correspondiente. 

Acciones no liberadas.- Las acciones pagadoras podrdn 

transmitirse libremente, pero la ley establece un vínculo entre el 

adquirente y el enajenante por el término de cinco anos, para que la 

sociedad pueda exigir el pago de la parte insoluta de las acciones, 

haciendo excuei6n, primeramente, en loe bienes del adquirente (art. 

117 LGSK), 

Acciones de aportaci6n.- Como ya mencionamos en ocasiones 

anteriores, las acciones pagadas en bienes distintos al dinero, so 

depositarán en la sociedad por el término de dos anoo, durante el 

12, Brunetti, op.ait., T.II., póg, 137. 

13. Rodr{gue1 y Rodríguez, Sociedades Mercantiles, T.I., pág. 312 y 
a.a. 
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cual las acciones podrin transmitirse, pero e~ adquirente se subro

gará de las obligaciones del onajenante oi el bien se devalúa al 

término del depósito. En este caso, consideramos que lo que se 

transmite, propiamente, es el status de accionista, y la sociedad 

deberá hacer la inscripción procedente, una vez que compruebo la 

validez del acto que originó la transmieión. En el derecho italiano, 

este tipo de acciones son inalionablea por un período do 6 menes, 

deepu6s de constituida la sociedad, a efecto de comprobar el valor 

do los bienes aportadoo. 

Acciones de extranjeros.- Gobre cota materia se estari a lo 

que dispone la LIE y su Regto., así como las Rosolucionos Generalea 

de la CNIB y leyes y reglamentos conexoa. Como principios básicos de 

este marco jurídico podemos citar loa siguienteaa 

Existen tres criterios para aceptar la invecs16n extranJG

raa (arta. 4 y 5 LIB) a) ue acepta en porcentaje minoritario (49\) J 

se acepta en forma limitada, v.g. en 10\ para sociedadeo cuya acti

vidad sea la fabricación de autoparteo para vehículoe) e) se prohibe 

la inversi6n para determinadas actividadeo, v.g. petrolera, petro

química básic8, electricidad, etc. J en materia minera, la ley de la 

meterla establece algunas prohibiciones (art. 6 c.), 9, 11, 12, 

etc., y 13, 14, etc. De su Rcgto, en relacicSn con el 5 a) LIE). 

Bn el caso de la invcrsi6n minoritaría, la CNIE puede re

solver sobre el aumento o disminución del porcentaje aludido cuando 

a su juicio sea conveniente (art. 13 LIB) para la economía del país, 

y fijar las condiciones conforme a las cuales se recibir&, en casos 

eepec{ficoe, le inversión extranjera (art. 5 LIB). 
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cuando existan leyes o disposiciones reglamentarias especí

ficas para una determinada actividad, la inversi6n extranjera se 

ajustará a los porcentaj"ee y condiciones que se seftalen (art. s LIE). 

Se requiere autocización de la Secretaría correspondiente 

cuando la inversión extranjera, en uno o varios actos, o sucesión de 

actos, adquiera más del 25t del capital o más del 49\ de loo activos 

fijos de una empresa, o cuando la administración recaigo en inver

sionistas extranjeros. La autoridad competente es la CNIE. Todo acto 

contrario, es nulo. (art. e LIE). 

La Secretaría de Relaciones Exteriores expedirá autoriza

ci6n, cuando soa procedente, para la adquisición de bienes inmuebles 

por extranjeros y para la constitución y modificación de sociedades 

(art, 17 LIE), 

En el RNIE deberán inscribirse (art. 23 LIE) 1 

las personas físicas o morales extranjeras que realicen 

inversi6n en sociedades mexicanas (art. 12 y s.s. Regto. 

RNIE), 

las sociedades mexicanas en cuyo capital participen las 

personas a que se refiere el artículo 2 LIE (art. 17 Regto. 

RNIEI. 

los fideicomisos en que participen extranjeros (3rt. 22 Y 

a.a. Regto. RNIE). 

loe títulos (o certificados) representativos del capital 

social que sean propiedad de extranjeros, o estén dados en 

garantía en favor de éstos, y las transmisiones de dichos 

títulos (art. 25 y as Regto. RNIB). 



- 228 -

Las sociedades, o títulos, que estand~ obligados a inscri

birse en el RNIE no lo hagan, no pagardn di~idendoo, o no los podrdn 

cobrar. 

En materia de invcrai6n extranjera son aplicables las si

guientee Resolucions Generales de la CNIE, mismao que sólo mencio

namos pero no analizamos por exceder el objeto de ente eetudioa 

No. l 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 10 

No. 11 

No. 12 

No. 13 

Criterio para resolver solicitudes dirigidas a la Comisión 

Nacional de Jnveroioneo Extranjeras y a su Secretario Eje

cutivo. 

Inversión extranjera en empresas maquiladoras. 

Participación extranjera en la adminiotración de las empro-

saa. 

Criterio para la aplicaci6n del artículo 8 de la LIB. 

Inversión extranjera en el capital de las empreaao. 

Autorización de fideicomisos. 

Adquisición de acciones al portador en bolsa de valorea. 

Autorización e inscripción de acciones que ee cotiaan en 

bolsas de valores mexicanas. 

Ampliaci6n de la inversi6n extranjera. 

Clausura de nuevos establecimientos. 

Transmisión de acciones o de activos entre inversionistas 

extranjeros pertenecientec a un mismo grupo de interés. 

Resolución sobre operaciones do ventas de bienes raíces 

ubicados en el extranjero. 

Nuevos campos de actividad económica y nuevas lineas de 

productos. 
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Acciones de circulación restringida.- Entendemos como tales 

aquellas acciones que, _para su transmisión, por así estipularse en 

los estatutos de la sociedad que las emitió, requiere la previa 

autorización del Consejo de Administración. •otcho consejo podrá 

0!'!98r la autorización designando un comprador de las acciones al 

precio corriente en el mercado.• (art. 130 LGSM). 

Como justificante a esta restricción estatutaria pdra la 

circulación de las acciones, se argumenta la conveniencia de que las 

acciones no deben pasar a manos de peruanas que no sean las adecua-

das para los fines sociales. Esto nos llevaría a pensar que, aunque 

la S.A. es una sociedad de capital, se da gran valor a las caracte-

rísticas petaonales de 
' l4 

loe accionietas. En este sentido Escarra 

dice que las cláusulas restrictivas convierten a la sociedad anónima 

en sociedad de peruanas y pone relieve a la falta de solidez de la 

disttnci6n entre sociedades de capital y sociedades de personas. Sin 

embargo, coincidimos con Rodríguez, 15 en cuanto a que niega que 

con esta restricción se revista a la S,A. con matices de sociedad 

intuitu personae, "pues el artículo 130 LGSM sólo permite una forma 

restringidíeima de la limitación en la libre circulación de las ac-

cienes, que contrasta con la prohibición absoluta, posible on las 

sociedades de personas (art. 31 y 57 LGSM) y, desdo luego, en las s. 

de R, L, (art. 65 LGSM) '• 

lt. Citado por Rodríguez y Rodríguez, Sociedades Mercantiles, T.I., 
plg, 317. 

15. Rodríguez y Rodríguez, Sociedades Mercantiles, T.I., pág. 317. 
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Bl propio Rodric¡uez., 16 siguiendo a Becarra, agrupa a las 

cláusulas restrictivas en dos grupoai 

•10. Cl,uaulas que subordinan las tranaaiatones al consen-

timiento puro dado1 

a) por loa socios 

b) por la mayor!a de ellos. 

e) por el conaejo de Administración o por un órgano dele-

9ado del mismo. 

2o. Cláusulas que subordinan la trana•lisl6n al consenti

miento dado por loa 1ooloa o uno de los órganos anteriores, pero 

combinado con un derecho de tanto.• 

La dlepoalci6n oontenlda en el artlcuo 130 LGSM, coao afir-

•e el citado autor, se comprende en el grupo prl•ero. en el inciso 

e) , ya que no 1e puede h1bl1r de la existencia de un derecho de tan

to. 

Coao r1quiaito• para que ae preaente eata re1tricción, 

encontraaioa que primeraaente, •• debe establecer en 1011 e1tatutoa 

aooialea .. L1 autort1aci6n la concederá el consejo de A.dllinistrac.l6n 

o el lldmlnlstrador Unico, aegún el tipo de adainiatracldn de la 

sociedad. Rodr{9ue1 16 acepta que pueden aar lo• gerente• o el 

conaejero dele~ado, poatura·quo nos perece tncorrrecta. 

Entendemos que este precepto no •barca 1 las acciones al 

portador, puesto que. por su naturaleae, no •• pueden controlar co•o 

las acoton•a no•inattvaa. 

16. Rodrigues y Rodr{9u11, Sociedades Mercantiles, T.J., pág. 320. 
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Creemos que debe aceptarse la autori1aci6n •t•ctta•, cuando 

en los estatutos se estable1ca un plazo para concederla, y el Conse

jo de Adminiatracidn o Administrador Unico no responden al accionis

ta, interpretando la segunda parte del artículo 130 LGSM, puesto que 

la restricción se perfecciona cuando dicho órgano designa un compra

dor, y si no lo hace en el plazo fijado~ se causarían danos y per

juicios al accionista, ya que la ley omite mencionar dicho plazo. 

Nos inclinamos a pensar que dicho tfrmino ser& de 15 días, por in

terpretación analógica del artículo 132 LGSM, y no de los arta. 33, 

57 y 66 LGSM y 1079 Il c. com., como lo considera Rodríguez. 17 Por 

su parte Prisch18 considera que no se pueden aplicar los artículos 

que menciona Rodrt'guea, pero concluye que •el acclonleta tiene la 

posibilidad de optar entre la transmisión al designado o quedaras 

con sua accione a•. con esta interpretacldn se viola claraaente el 

principio de circulación de las acciones, puesto que excede el 

contenido legal, 

Por otr~ parte, en cuanto al precio de las acciones, la ley 

unicamente senala que ser• el precio corriente en el mercado. Lo 

anterior se aplica para acciones que cotizan en bolsa, pero el valor 

de las dem•a acciones ae calcular• de ~cuerdo con un dictamen peri

cial, con base en el sistema establecido en el artículo 206 LGSM, 

relativo a derecho de separación de los accionistas, con pago de la 

accidn en proporción al activo social. 

17. Rodríguez y Rodrigue&, Sociedades Mercantiles, T.I., p,g, 323. 

18, Frlsch, op.clt., p4g. 203. 
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Toda vez que loa estatutos eatablezcan·la restricción a que 

nos hemos eat1do refiriendo, y que se efectúe una trana•iai6n •in la 

previ1 1utort1•cl6n del órgano ad•iniatratlvo, la sociedad puede 

negarse a inscribir dicha transmis16n, por ser nula. 

Otras restricciones estatutarias.- Se aceptan las cldusulas 

de loa eat1tutos que restrljan la circulabilidad de las acciones 

siempre y cuenda no contr1ven9an las dlapoaioionea que establezcan 

las leyes o regla•entoa aplicables. 

Bn relaci6n con la tranamlsi6n de acciones, la ley (arta. 

116 y 117 LG&M) onteo de Hr refor•oda por el Decreto de 1982, 19 

per•lt{a la conversi6n de las acciones nominativas en acciones al 

portador, o 101 certificados provlaionalea, sieapre no•in•tivoa, en 

•ccionea t••bl'n •l portador. Actu1l•ente, e ato Y• no ea factible, 

pu1ato qui tod•a l•• 1ooionea deben aer no•lnativaa p•ra poder 

tr1na•itlr11. 

Laa 1coion1a aon bienes •uebl1a (•rt. 755 c. Clv.', con un 

v1lor patri•oni1l (1rt. '156 c.ctv.J, y co•o tales pueden aer trana

aitidaa de acuerdo con loa aedioa de tranaaiai6n del doainlo sobre 

dichoa bienes (compraventa, permuta, do~aci6n, depósito, prenda, 

fidelco•iao, reporto, ceai6n de derechos, venta judicial, enajena-

ción del usufructo, auc11i6n, etcl. 

19. Decreto que refor•Ó el artículo 4 transitorio del relativo de 
1982. 
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6. Acción como Parte del capital Social. 

iaa generalidad· de a u torea acepten que la 1cci6n puede aer 

considera.da desde varios puntos de vistai como pacte del capital 

social, como titulo de cr,dito (o título valor) o como expresión de 

la calidad de aoclo. Bn este capítulo anallaareinoa eomeraaente el 

concepto de la acci6n desde las petapectivas antea mencionadas. 

L~ acción, como antes indicamos, se puede considerar como 

la parte o fracción en que ae divide el capitll aooial de la S.A. 

Nuestra ley, en diversos art,culos 191 lI, 93 11 y 111 LGSK), r••· 

palda esta 1eeveracidn. -L• división del capital social en acciones 

ea la esencia de la 1ociedad an6ni••• hace au naturaleaa da tal•. 1 

La acci6n no a6lo ea la •edida freccionacla del capital 

social, sino que 1de•h ea la divlai6n •foi•a de dicho capital, de 

aqui el principio de indiviaibilidad de las acciones. 

sa decir, pata integrar el capital social, con la• aporta

ciones de loa eocioe, &ate se divide en fracciones (acciones) con un 

valor deterainado, en la aayoría de loa caso1. •si valor noainal 4• 

la acción no ea otra cosa que la e•prea16n en dinero de una porc16n 

del capital aoclal•, 2 

Sin embargo, la acción no sólo representa una fracci6n del 

capital social, sino que tambi4n representa una parte del patrimonio 

de la sociedad, por lo que la acción tendr& un valor real o efecti-

l. rrancisco J. Goro, op.cit., T.I., P'9· 155. 

2. Mario Berrera, op,cit., P•9· 9. 
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vo, que puede ser aayor o aenor al valor noainal, por lo que se 

acepta que se eaitan títulos de acciones sin la expresión del •valor 

noaina1•. No obatante, la acción •ieapre tendr' un valor real deter

minable en dinero. 

Por lo anterior, cuando un accionista aporta bienes distin

tos del nuaerario, dichos bienes se tendr•n que cuantificar en dine

ro, a efecto de deterainar el monto de la apor taci6n, la que aer' 

dividida en acciones, 

con•iderando que la acción es una fracción del capital ao-

aial, no podeaoa hablar de •acciones de goce•, ni de •acciones do 

trabajo•, y tampoco de •acciones de tesorería•, ya que no hay una 

repre1entacidn del capital aocial. Por costuabre, la doctrina y la 

ley han incurrido en el error de confundir el docuaento que a•para 

la acctdn y lo que •• la acoidn en esencia. la decir, ae utiliza el 

t4raino •acci6n• indi•tinta•ente) ea por ello que a lo• docuaentos 

antes ••ncionados, aunque originen o incorporen derecho• a c1r90 de 

la •ociedad, no ae l•• debería ll•••r accion1a, puesto que no •on 

partea del capital 1ocial de la e1pre1a. 

D••••iado aventurada no• parece la afiraaoi6n de Mantilla 

Molina3 en el aentido de que 1610 puede h•blarae de la• acciones 

coao parte del capital •ocial, en cuanto que co•prueban la• aporta

ciones, y en su conjunto, forman el capital social y atribuyen el 

car&cter de socio. Adherirnos a eata poatura serta tanto ooao retro

ceder a lo• orígen•• de la acción y considerarla coao un aedio de 

prueba de la aportación. Ad••••, oreeaoi que Mantilla Melina incurre 
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en el error que mencionamoes confundir el concepto de la acción con 

el del titulo que la rep~eaenta, 

La acción puede estar o no respaldada por una aportación 

efectivamente reali1ada (accidn pagada o liberada). cuando falta de 

cubrirse una parte del valor de la acción t•ccidn pagadora), la 

sociedad tiene un cr4dito por c;:ob.rar a a·u favor 1 ea decir, la parte 

lnaoluta de la acoldn pertoneoe al patrimonio aocial, 

Podeaoa eatablecer varias caracterCaticae de la accidn 

conaiderada como parte del capital aooials a) laa accione• aieapre 

repreaentar•n una parte del capital aocial) 101 docuaento• que tie

nen una poatbilidad teórica de convertirae en acciones, propi••ente 

hablando, como laa llaaadaa •accione1 de tesorería• y las •accione• 

d• goce•, no correaponden al concepto e•tricto de lo que e• la ac

ci6n1 bl a cada aooto le pertenece una porctdn del capital 1oalel, 

en proporoidn deter•inada o deter•inable en dinero (valor no•inal de 

la• accioneslJ las acciones representarán parte• aliouotaa del capi

tal aoaiah di el capital social comprende un cG•ulo de btonu y 

derechos, que se repreaenta por acciones, por lo que conatltuyen 

titulo• representativo• de valor pecuniario (valor real de las ac-

cton••l· 

Pode•oa decir que la acci6n tiene distintos valores1 

a) valor no•inal1 ea el que se menciona en el titulo que 

representa 1 las accione•. 

b) valor re1l1 ea variable, aeg6n se compara con el capi

tal efectivo de la sociedad> 
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e) valor contables •se obtiene au1aan.do el •onto del capi

tal social, las reservas y las utilidades, ·que todavía no han sido 

repartidas y dividiendo esta suma por el nd•ero de acciones. Si en 

el balance figur.Jn pérdidas, se deducen de la au•a sobre la cual ae 

calcula el valor de la acción.•3 

d) valor corriente burajtil\ depende de la oferta y la de

••nda en el mercado, por ende, tambián, del dividendo capitalizado. 

En relación con la lndlvlalbllldad e Igualdad de las accio

nes, co•o características de las •i•••• por ser parte del capital 

•ooi•l, nos reaiti•o• a lo que •anifeataaoa al hablar de las carac

terí•tioaa generales de las acciones. 
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1. Acción como Título de Crédito. 

Para determinar ·si la acct6n o título de la acct6n puede 

considerarse como un titulo de crédito, recordaremos algunos concep-

toe básicos en relaci6n con loa títulos de cr,dito. 

Partimos de la base, como ya mencionamos, que por lo gane-

ral se tiende a confundir el concepto de acci6n con el concepto del 

título que la representa. Al considerar a la acción como un titulo 

de crédito es frencuente esta confusi6n. 

AaC, Rodr{guez 1 define la acción como el •título valor 

que representa una parte del capital social 'I que incorpora loa 

derechos y obligaciones de los socios, relacionados con su partici-

pación en la vida social•. Consideramos que la acción ea la fracct6n 

del capital social representada por un documento que, ade1da de no 

ser un titulo de crédito propiamente hablando, sólo coadyuv• a logi-

timar o acreditar a su titular como accionista de la sociedad, para 

que 'ate pueda ejercitar loa derechos y cumplir las obligaciones 

inherentes al status de socio, de acuerdo con los estatutos aooialea 

y con la ley. 

Vivante dice• ªel título de crédito es un documento neceea-

rio para ejercitar el derecho literal y aut6no•o expresado en el 

m1smo•. 2 Garrígues lo define así 1 •titulo valor es un documento 

sobre un derecho privado cuyo ejercicio está condicionado jurídica-

l. Rodríguez y Rodr{guez, Sociedades Mercantiles, T.I. 

2. Cesar Vivante, Tratado de Derecho Mercantil, T. IIX, citado por 
Pedro Astudillo, Los Títulos de Crédito, p&g. 10. 
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mente a la posesión del documento•. 
3 

Brunetti. define a la acción, 

como título de cr-'dito en la siguiente forma 1 •título de crédito no 

constitutivo, que f•culta a su poseedor para ejercitar loa derechos 

inherentes a la calidad de socio, que están contenidos en el mis

ao•. 4 

De la ley {art. l LTOCJ desprendemos que los títulos de 

crédito son cosas mercantiles1 Lo emisión, expedici6n, endoso, aval 

o aoeptact6n y las dem&s operaciones que se consignen en los títulos 

de .crtldito, son actos de comercio y la compraventa de porciones, 

acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles, tambi'n son 

actos de comercio {arta. l LTOC y 75 III c.com.J Los títulos de 

or,dito, co•o cosa1 aercantiles, pueden ser objeto de casi toda 

clase de actos de comercio o jurídicos. La propia ley (art. 5 LTOC) 

define 1 loa titulas de crédito como •1os docu•entoo necesarios para 

ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna•. 

Algunos autorea 5 se oponen a la denominaci6n de •título 

di cr,dito• y ae inclinan por la de •título valor•, ya que algunos 

t{tuloe de crédito no sie•pre incorporan un dere~ho crediticio. 

Otros6 •• inclinan por la deno•inación generalmente utilizada. 

3. G1rr.Cguea, op.cit., T. 11., pág. 2. 

4. Brunetti, op. ctt., T. II., ptlg. 107. 

s. Felipe J. Tena, Derecho Mercantil Mexicano, pág. Joo, Garrí
guea, op.clt. pág. 4611 Mantilla Malina, op.clt., pág. 30> Ro
drlgue1 y Rodríguez, Derecho Mercantil, T.I., pág. 2s1, Priach, 
op.cit., p'gs. 154 y as.1 Barrera Graf, Derecho Mercantil, pág. 
9 o. 

6. Raúl Cervantes Ahumada, Títulos y Operaciones de Crédito, pag. 
101 Utudlllo, op.clt., pág. 171 A1care1U, citado por Aatudl-
110, op.clt., pág. 17. 
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Como características de los títulos de cr,dito, la genera-

lidad de loa autores, hablan des literalidad, incorporación, legiti

mación, autonomía, abstraccidn y circulación. Trataremos cada uno de 

estos puntos por separado. 

l. Ll teralidad. 

Be la •calidad de literal•, significa "conf'or•e a la 

letra del texto, o al sentido propio y exacto, de las palabra• en 'l 

empleadas, y no conforme al s~ntido lato ni figurado•. 7 

Los títulos de cr4dito suponen la existencia de un derecho 

que requiere estar expresado en el título. "Bl derecho derivado del 

titulo ea literal en el sentido de que, en cuanto al contenido, 8 11 

extencidn y a las modalidades de ese derecho es decisivo e1clualva

mente al tenor del título•. 8 

Para Pelipe J, Tena 9 la literalidad del titulo de cr•dtto 

ea •nota esencial y privativa•. Sin embargo, Cervantes Ahuaada10 

afirma que no es un requisito esencial ya que la literalidad •ea 

característica taabi4n d.e otros documentos y funciona en el título 

de cr4dito sola•ente con el alcance de una presunción•, y ejemplifi-

ca su aoeveracidn con las acciones. 

7. Palomar, op.cit., p•g. 800) Diccionario de la Lengua EBpaftola, 
Real Academia Espanola, p,g. 783. 

8, Ascarelli, citado por Astudillo, op.cit,, p,g, 21. 

9. Tena, op.clt., p49, 324 y 326. 

10. Cervantes Ahumada, op.cit., p,g, 11, y cita a Vicente y Galla. 
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Vicente y Gella 11 definen la acci6n .como título de crédi-

to co•o el •docuaento que presume la exiaterycia de una obligación de 

car,cter p•triaonial, ltter•l' y 1ut6noao, y el cual •• necesario 

para que pueda exigirse o efectuarse validamente por el deudor el 

pago de la preataci6n en que consiste aquella•. 

Sin eabargo, nue1tra ley habla de un •derecho literal• 

consignado en el título (art. 5 LTOC). Ade•&e, considerando que loa 

títulos de cr.Sdito contienen un •derecho docu11enta1• 12 1ut6noao, 

11te derecho nace •ex novo• del título en que ee plasma. •cualquier 

operación referente 1 eae derecho habr& de conaignarae para que 

produ101 aue efectoa.•13 

2. Incorporaci6n. 

BI la •aoci6n y efecto de thoorporar o incorpor•rae•, ea 

decir, •19reg1r, unir do• o•'• coa•• p1r• que for•en un cuerpo y un 

todo entre •i·~· 

11 titulo de cr,dito ll1v1 incorporado un derecho (art. 5 

LTOC), de t•l auerte que el docu•ento ea indispensable para ejerci

t•r el derecho en •1 incorporado. 15 La incorporación con1ist1 en 

11. Citados por Pauato R. Miranda, Las Acciones sin Valor Nominal, 
Tesis, 1935, plg. 19. 

12. Tena, op.cit., pág. 326. 

13. Tone, op.oit., plg. 300, 

14. Pllo•ar., op.cit., píg. 70tt Diccionario de la Lengua Bapanola, 
pdg. 715. 

15, In 11t1 aentido1 Cerv1nt11 Ahu•1da, op.cit., P•CJ· 10, 
Aatudlllo, op.ott. plg. Zf, y Tono, op.cit,, pdg. 300. 
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el. ~oonaorclo lndlaolubre del Utulo con el derecho que represento, 

es la caractertstlc1 fundamental r primera de esta clase de documen

toe•, 16 

Bl derecho existe en el título y se transmite con él, por 

lo que no existe derecho. sin el título, 'i quien lo posee, ••r' la 

pereona le9iti•ada para ejercitar el derecho. Bl t{tulo ea lo prin

cipal, el derecho acceeorto. 17 

La incorporact6n eaplica la creaci6n del derecho en el 

título y la literalidad deter•ina el contenido, extensión y aodali

dadea del •lamo. De aquí que Tena 18 hable de •derecho docuaental•. 

J. Le9iti•1ci6n. 

Be la •acción y efecto de legitiaar•, ea decir, •probar o 

ju1tifio1r la verdad de una 0011 conforae a 111 leyea,• 19 

•La leg 1 t iaac tón, en general, ea la a i tuac i6n en 11 que ae 

encuentra una persona con respecto a determinado acto o attu1ci6n 

jurídica, para el efecto de poder ejecutar le9ala1nte aquel o de 

intervenir en ésta. Si puede hacerlo, est4 le9iti•ado•. 2º 
16. Tena, op.cit., p¡g. J06. 

17. Bn este sentido Tena, op.cit., P'9· Joa. 

18. Tena, op.cit., P'9· 300. 

19. P1loa1r, op.cit., pdg. 7811 Diccionario de la Lengua Bapanola, 
pé9. 767. 

20. Palomar, op.ctt., P'9· 7821 Eduardo Pallares, Diccionario de 
Derecho Proc•••l Civil, P~9· 531. 
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•Loa títulos de crédito son aquellos documentos a los que 

va unido un derecho de crédito, de aodo que quien tiene el documento 

tiene ta•bién el derecho•. 21 

Para ejercitar ol derecho consignado (incorporado) y detec

•inado (literalidad) en el título de crédito, ea necesario exhibir 

el título (art. 17 LTOC), •• decir, legitiaarae con la existencia 

del titulo o docu•ento y, por lo tanto, del derecho. Af ir•a Bola

f to221 •no ea un juego de palabras decir que la posesi6n del t{tu-

lo ea el título de la poaeaión•. Ea decir, la poaenión o tenencia 

del docuaento atribuye la titularlad, 

La legiti•ación conaiate •en la propiedad que tiene el 

título de cr,dito de f1cult1r a quien lo posee aegdn la ley de su 

circulaoi6n, peri eatgir del 1u1criptor el P•90 de l• preat1ci6n 

oon1i9n•d• en el título, y de autori1ar al ae9undo p•r• aolventar 

Y•lida•1nte eu obllgacldn cuapliendola en favor del prl•ero•, 23 

De 11 le9iti••ci6n •• deriva ao•o coneecuencia, que 1610 

quien po11a lagal•ente el título puede exigir el pago de la prieta-

ci6n conaign1d1 (legitl•aoi6n activa) y, el deudor cu•ple su obllqa-

ol6n p191ndo a quien aparaaca coao titular del docu••nto (laglti••-

ci6n paalvoJ. 

21. Rocco, citado por Tena, op,cit., pig. 303. 

u. Bolafio, citado por Tena, op.cit., P•9• 301, y por Aetudillo, 
op.ctt. P•9· z&. 

z3, Tena, op.ctt., P•V• 307. 
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'· Autonomía. 

Autonomía se aplica como la •condici6n del individuo que de 

nadie depende bajo cierto.a conceptos•. 2• 

Bl derecho del tenedor del título es aut6nomo o indepen-

diente del derecho de la persona que se lo trana11iti6 (art. 13 

LTOCJ. Es decir, la autono•ía ea la •independencia de cauaa de 

tr1ns•i1116n•. 25 Loa derechos de loa titulares aon propto1 e inda-

p1ndient11. 

Be por ello que al 1dqutrente de buena fe no se le pueden 

oponer las excepciones que se pueden oponer al enajenante, porque el 

derecho del adquirente ea autóno•o al derecho del enajenante. 

•11 derecho ee autónoeo porque el poseedor de buen1 fe 

ejercita un derecho propio, que no puede li•tterae o d11trutrae por 

relaciones que h1y1n ••diado entre el deudor y loa precedentea 

poieedorea.•26 

s. Ab1tracci6n. 

Ea 11 •1cct6n y efecto de 1batra•r o 1b1tr1erae•, •• decir, 

•aep1r1r por ••dio de una operact6n del entendi•tento 111 cu1ltd1de1 

de un objeto para conatder1rlas en forma aislada o para con1tder1r 

el •ta•o objeto en au pura esencia o noct6n•. 27 

24. P1lo11ar, op.cit,, pág. 148J Diccionario de la Lengua Eapanola, 
pág. Ul. 

25. A1tudillo, op.cit,, pág. Jl, 

26. Vivante, citado por Tena, op.cit., plg. 328. 

21. P1lo•1r, op.ctt., P'9· 19t Diccionario de la Lengua Bap1ftola, 
Ph· 9. 
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81 frecuente confundir la abstraociórl con la •utonom{a de 

loa títulos de crédito, L• primera ae prea8nta cuando el título ae 

deavincula de la relacidn o acto jurídico que le dió origen. Be 

decir, hablamos de autonom!a como la •tndependencia de causa de 

transmisión• Y· de abstracci6n, como la "independencia de causa de 

creación•. 28 Para la validez del título no es necesaria la rala-

cidn con le cauae que le dio origen, "baata que el titulo ae ••ita y 

circule con la1 for•alidadea que la ley exige para que lo• derechos 

en •1 con1i9n1do1 eai1t1n•. 29 

6. Ciroulaol6n. 

Alguno• autorea 30 oon1ideran acertadamente que 11 ctrcu-

laoidn de 101 t{tulo1 de orld!to ea un eleaento eaenc!1l de loa ata-

•oa, ea decir, por n1turale11 circulan. Bata postura ea adoptada por 

nue1tr1 le9te11ctdn (1rt. 6 LTOC). 

de or4d~to no•inativo1 e1 el 1ndo10, •11n perjuicio de que puedan 

tran1•.tttr1e por cualquier otro ••dio leg11• C•rt. 26 LTOC). L1 

propi1 ley (art. 33 LTOC) reconoo1 tre• tipos de endoeor 11 endoao 

en propiedad, con el cual ae tr1n1•ite 11 propiedad del título y 

todo• loa derecho• a 41 inherente• (1rt. 34 LTOC) 1 b) endo10 en 

28. AotudUlo, op.ctt., p,g. 31. 

29. Aotudillo, op.ctt., pá9. 35. 

JO. 19necto •lniOy, citado por Aotudtllo, op.ctt., P'9· 351 Puente 
y Cllvo, op.cit., P'9· 1071 Tena, op.ctt., P•9•• 302 y 3921 
Manttll• Nol!na, Título• d1 Cr,dlto Caablartos, pág. 51. 
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procuracidn, por •l cual no 81 tran••ite 1• propiedad, pero ae fa

culta al endoa1t1rio para presentar el docu•ento a la aceptación 

P•r• au cobro judicial o eatrajudicial, en calidad de ••ndatario, 

por lo que la propiedad y titularidad del documento siguen pertene

ciendo •l endounte (ut. l5 LTOCI t y e) endoso en 9uantí1, por el 

cual •l endo1antt tranaatte 11 endosatario todos lo• derecho• y 

obli9aclon1a co•o un acreedor prendario r11p1cto del título endoeado 

(Ut. J6 LfOC), 

Se habla incorrecta••nte de que laa accione• son títulos de 

cr,dito porque el artículo 111 LGSM establece qu11 •La• accione1 en 

que 11 divide el capital social de una eociedad an6niea estar4n 

repreaentadas por título• noein1tivoa que 11rvtr•n pera acuadit~r y 

tranaaltlr la calld1d r 101 d1recho1 de aoclo, lf que 11 re9tr4n por 

111 dlapoalcionu rolativu • ••loru llhrolaa, en lo que aH 

coap1tibh con au n1turale11 y no Ht6 aodiUcodo por 11 pru1nte 

ley,• 

C•b• de•tacar que ••t• precepto •• •l lund•••nto, preai••

mente, pare •fi11i•r c¡ue1 •) l•• acciones aon lracclone• del capital 

eoci•l• b) loa tftuloa que 1•• repreaentan airven para acreditar y 

trana•itir (pero no crear) el atatua de socio °i• por ello, loa 

derechos dorivado1 da dicho atltua, no del título. Bn eate oentldo 

Brunettill e1crib11 •11o cont1ni1ndo el titulo un co•pro•iao de 

future preat1cidn, ni inoorpor1ndo un derecho real, •• puede decir 

que certlflc1 en el po1eeclor •l 1t1tua o aquello 1ltu1cl6n que d1rl

va del contrato de aoctedad•t y o) eatoa tltuloa repreaent•tivoa •• 

u. BrunetU, op. cit., T. u., P•9· 108. 
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regir'n conforae a loa tltulos de crádlto adlo' en lo co•patible con 

su naturele1a y con lo que no eet• prevletb en la LGSM (arta. 111 

LGSM Y 22 L!OC}. B• decir, podemos ~firaar que sólo en 1l9unoa casos 

y bajo circunstanciaa especiales, al t!tulo repcesentativo de las 

aaclonea se le aplicai'n las dlsposicionea propias de los títulos de 

cr4dlto (v.g. el procedl•lento relativo al robo, p6rdlda o deatruc

ci6n, para la repo•lc16n o c1ncel1cl6n del titulo en cuestión, c1al 

todaa la• reglas del endoao, etc.), pero no podemos afiraar que la 

acaldn ae1 un titulo de cr•dlto, proplo•ente dicho. 

Bn el cuo, h1blare•o1 de titulo de cddlto &•propio (o 

Utulo1 de "legitlHcldn", pira Rodrigo Orla y MeBBlneo, 32 tCtuloa 

para Gardguu, 32 titulo• 

••nt• raconocidoa•, par• tto••• y Garo) 13 cuando apllque•o• la• 

di•poalaionea de la LTOC a lo• t!tuloa de l•• acciones. Co•o acerta

da•enta aUr•a oarou "La 1acl6n •• algo •h y algo ••no• que un 

titulo de cr•dtto co•erclal." 

LI LOSM (art. 1251 eatablac• que "Lea titulo• de l•• accio-

na• r loa certiflcadoa provlalonalea deber•n expresar• 

l. Bl no•bre, naclonalidad y do•lcilio del accioniota1 

JI. La deno•inación, do•icllio y duración de la aoaledad1 

111. La fecha de la aonatltuc16n de la sociedad y lo• dato• 

da •• inacrlpclón en el Re9l1tro edblico de coaerclo1 

12. Aatudlllo, op.cit., P•9•· 225, 227 y 228. 

JJ. rranoieco J. oaro, op.cit., p6g. 101. 

Jf, rranclaco J. Garo, op,clt., P•9• 160. 
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IV. 11 ieporte del capUal aocial, el ndmero total y el 

valor no•lnal de las acciones, 

81 el oapttal aa integra mediante cllveuu o auce

sivae series de acciones, las menciones del i•porte 

del capital social y del ndmero de acciones ae con

cretar•n en cada emisión a loa totales que alcancen 

cada una de dlchaa serles, 

cuando así lo prevenga el contrato social, podr• 

o•ittrae el valor no•inal de las ac:cionea, en cuyo 

caao ae omitir• ta•bl•n el i•porte del capital aoclal1 

v. Las exhibiciones que sobre el valor de la acción h•ya 

pagado ol accionista o la lndlcacl6n de ear llb•rad•1 

VI. La aer le y ndmero do la accldn o dal certificado 

provhlonal, con la lndlcacldn dal nd•ero total da 

accione• que corre1pond1 • la ••ri•t 

vu. Loa derecho• concedldoa y 181 obll9aclonu lepuu&H 

al tenedor de la accidn y, en 

ll•ltaclonaa del derecho de voto1 

eu caao, 111 

VIII. L• Ur•1 aut69rda de loe admlnlatudoru que con• 

for•• al contrato deben au1crlblr el docu•ento o bien 

U Ur•a l•preu en f1cd•U de dicho• ad•lnhtrodo· 

rea, a condioi6n, en este dltiao caso, de que •• depo

eito el orl9ln11 de laa f irmaa reapectlvaa en el Re-

9iatro P.Sblico de coaercio en que ae haya registrado 

la 1ociedad.• 
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Por •U parte, el artículo ltO LGSM ·••teblece1 •salvo el 

ca10 previsto por el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 

125, cuando por au1lquier cauaa •• •odtfiquen laa indicacione• con

tenidas en los títulos de las acciones, éstas deberán canjearse y 

anular••, loa tltuloa primitivos, o bien, bastará que se haga constar 

en eatoa Últiaoa, previa certificación notarial o de corredor públi

co titul•do, dich• •odific•ci6n.• 

L1 aoaied1d, coao ya habfaaoa aenoionado, con•iderará coao 

dueno de la acción a quien ap1re•c1 inacrito co•o tal en el regiatro 

de le •ocied•d (•rt•• 131 r 139 LGSN). 

Da acuerdo con el art{culo t Regto. LOA 27 I Conat., en loa 

titulo• le• •caion•e ee deber• in•ert•r l• a1•u•ul1 do ••alu•i6n de 

aatr1njaro1 o la de renunoi11 ol'u•ul1• de l•• que hablaao1 en el 

inai•o rel•tivo • le aonetituai6n de l• •oaiod•d, en el pri••r capí

tulo, r el auel noe re•itl•o•· 

•Lo• título• de l•• accione• y loa certifio1do1 proviaion1-

lee podrln ••P•r•r une o veri•• •calonee• (1rt. 136 LGSN). 

•Loe titulo• de l•• accione• llavar•n adherido• cupones, 

llUO ee deep~ondor'n dll título r llUO H entu91r¡n e lo 1ochd1d 

contra al p190 di dividendo• o inter••••• Loa cuponea ••r4n •i••Pr• 

no•in•tivoa. Loa cortific1doo provieion1lee podrln tenor t1•bl'n 

cupon••·" ~rt. 127 LGSM). 

De acuerdo con el artículo 124 LGSM, en au dlti•o p'rrafo, 

el duplicado del pro9r1a1 de auaoripcidn, en el c1ao de la oon1titu

ci6n •uculv1, 11ue hice lis vecu d• título definitivo, r deber¡ 

contener• 
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•r. Bl nombre, necionelidad y do•iclllo del au1oriptor1 

11. 21 n6•ero, expreaado en letras, de las acciones 

•uacrit••• au netural••• y v1lor1 

lJI. La forma y t'rminoa en que el suscriptor se obligue 

a pagar la primera exhibici6n1 

IV• Cuenda l1a •Cctonea hayan de pa91rae con bienes 

dietintoa del nu••rerio, l• deter•in•ci6n de '•toa1 

v. La for•1 de hacer 1• convocatoria pira la asa•blea 

91neral con1tttuttv1 y l•• regl11 canfor•• a l•• 

cuales deber' 01lebr1r••t 

VJ. La fecha de la au1crtpción1 y 

VII. La d1cl1r1ct6n de que el auacriptor conoce y ec9pta 

el proyecto de loa eatatutoa. 

Loa fundadores con11rv1r'n en 1u poder un •i••Pl1r de 11 

auacripci6n y entre~er4n el duplicedo el ouocriptor,• (ert, ll 

LGSM), Dicho duplicedo e• el que•• conalder• co•o titulo definiti

vo, •tentraa no •• ••Pidan loa título• de 111 1ccton1a. 

Con funda•ento en laa anteriores diapoatctone1 y en 1l9un•a 

con•ider1ctone1 peraonalea, 1n1lt11re•o1 el título de 11• 1calone1 

cotejando eus c1racter!atlc11 con la• propias de loa tftuloa de crl

dtto. 

l. Literalidad 

Bn 101 titulo• de la1 accione• no •• ou•ple en forma abso

luta ••t• cerecter!otico que ea propia de todo título de cr4dlto, ya 
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que, como afirma Cervantes Ahueada, 35 el derecho literal del títu

lo de las acciones ea sólo una preaunci6n. Si bien es cierto que en 

•1 título •e deben expresar los derechos y obligaciones de lo• ac

cionistas (aC't. 125 LGSM), se estará a lo que dispongan loa estatu

to• y la ley. •Por esta semilateralidad se suele negar a la acct6n 

•l car,cter de título valor, y hablar en todo caso de un tltulo de 

cr,dito iapropio•. 36 

En el caso de la constitución sucesiva, el duplicado del 

prograaa no necesariamente debe contener loa derechos de loa aocios. 

Cuando un título de acciones se trans•ite •ediante oesi6n, 

el docuaento que contenga dicho acto, será 1• •edida y fuente del 

oeaionario, ad••'• de laa diapo11ioiones que contengan el titulo y 

1011 e1t•tuto1. 

J. Le9itia1ci6n. 

P•ra ejerctt•r loa derecho• inherentes al atatua de •coio

nl1t•1 no •• n•c•••rio preaentar •l título repreaentatlwo d• la 

accidn, Y• que l• le9iti••oi6n 1e ••t1blece en el Libro de Registro 

de Accloni1t1• de la aociod1d. (art. at LTOC). 

Sola•ente pode•o• b•bl1r de legiti•1ci6n cuando al 1ccto

niat1 se le obliga a depo1it1r loa títulos de aua accione• para acu-

dir a la asamblea que, trat•ndoae de acciones no•inativaa, es un 

1upu11to 1•cepclon11. 

35. C1rv1nte• Ahu••d•, op.oit., P'9· 11. 

l&. Barrera Gr•f, Derecho 111rc1nt11, pll'g. t7. 
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Además, cu<1ndo el titulo ha sido transmitido por cesión 

ordinaria, tl documento en el que conste dicho acto será necesario 

P•~• legitimar al cea!onar!o como occ!on!sto. 31 

J. Incorporación. 

Loa títulos repres&ntativos de la acciones acreditarán, 

rehtivamente, la calidad de socio, pero no incorporan los derechos 

da los 11cciontstas, ya que éstos son inherentes a La calidad de 

socio y se establecen en los estatutos de la sociedad. 

Para que el accionista pueda ejercitar los derechos credi-

tlclos a cargo de 11 sociedad (v.g. dividendos, cuota de liquida .. 

ción, reembolso de las acciones, etc,J, es necesario que concurran 

múltiples circunstancias ajenas al título de las acciones. Por ejem-

plo, en el caso de reembolso del valor de lllls .scciones, éste se 

calcula de acuerdo con su valor real y no en cuanto a su valor nomi-

nal. Aún más, el valor nominal no es el pu·ámetro para el cálculo 

del dividendo, sino que se cilcula de acuerdo con la utilidad y el 

número de .JCCiones, y sólo constituye un crédito en tavor del ~ccio-

nista, cada vez que •• decrete la distribución de las utilidades 

forma de dividendo, momento en el que nace el derecho a percibir el 

dividendo, propiamente hablc1ndo, como expusimos en su oportunidad. 

4. Autonomía. 

De acuerdo con el artículo 117 LGSM, tratándose de acciones 

pagaaoras, el vinculo entre el adquirente y el enajenante perdura 

Ji'. E.:-. oUtEt .unt1:to Tdna, op.cit., pá9. 398. 
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hasta cinco anos después de la trana•iaión, por lo que no podemos 

hablar de autonomía de dichas acciones, y tampoco de las acciones 

pagadas con bienes distintos del numerario. 

s. Abstracción. 

Loe títulos de las acciones siempre conttnúon íntimamente 

ligados al acto que les di6 ori9on1 la constitución de la sociedad. 

Son títulos causales, no abstractos. La relación jurídica entre el 

documento el acto que le di6 origen no es transitoria, sino perma-

nen te. 

Claros ejemplos de lo anterior son loe preceptos que esta-

blece la ley, v.g. para la transmieión de accionos de circulación 

restringida (transmisibles solamente con la autorización del Consejo 

de Administración, art. 130 LGSM), derecho proferente (art. 1J2 

LGSM), acciones con intereses fijos (art.. 123 LGSH), acciones prefo-

rentes (art. ll2 y 113 LGSH), etc. 

6. Circulaci6n. 

En el caso de las acciones, la circulaoi6n se debe sujetar 

a determinadas normas que, por ser nominativas por ministerio de 

ley, no se efectúa con la simple tradici6n o el endoso del título, 

sino que requiere cumplir otros requisitos (arte. 129, 130, 131, 

134, 140, 141, etc. LGSH y 24, 26, etc. LTOC). 

Rodríguez 38 considera que la acción como título valor 

tiene las siguientes característicae1 

38. Rodríguez y Rodríguea, Sociedades Mercantiles, T.I., págs. 268 
y 269. 
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a) son títulos privados, ya que la S.A. ea una entidad 

privada) 

b) son títulos seriales, colectivos o de masa, porque se 

emiten junto con otros títulos i9uales en una sola 

declaraci6n de voluntad) 

e) son títulos únicos, porque rio permiten su duplicidad) 

d) son títulos principales, en oposici6n a loe cupones, 

que son documentos accesorios al título1 

o) son títulos nominados, por encontrarse regulados por 

la leYI y 

f) son títulos causales, porque los dereéhos que conceden 

están previstos en el contrato social. 

cupones. 

Los títulos de las acciones llevarlin odheridoe cupones, 

miemos que servirán para efectuar el cobro de dividendos o intere

ses. No coneideramos que dichos cupones sean títulos de crédito39 

ya quei a) carecen de las características de incorporación y litera

lidad, en forma absoluta, b) son documentos accesorios al título de 

la acción y dependen absolutamente del mismo, por lo que legitiman a 

su tenedor solamente cuando el título así lo haga, no son documentos 

abstractos) c) no pueden circular por si mismos, ya que ou finalidad 

se concreta el canje para el pago de los dividendos y, como no in

corporan por si mismos ningún derecho, no tiene raz6n de ser su 

39. En contraposici6n co~ Puente y Calvo, op.cit., pág. 101. 
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ciroulaci6nt d) de acuerdo con el Decreto de 1902• 0 los cupones 

serán nominativos, lo cual no significa que cada cup6n deba contener 

los datos del dueno del título, como lo aclara la refor•a del Decre-

to menctonado1 •se considerará que los cupones son nominativos, 

cuando los miemos eotén identificados y vinculados por su número, 

seril!! y demás datos con el título correspondionte. Unicamente el 

legítimo propietario del título nominativo o su representante legal, 

podrti ejercer, contra la entrega de los cupones correspandientca, 

loa derechos patrimonialen qua otorgue el título al cual estén adhe

ridoa.•41 

40. Decreto que establece, reforma y adiciona diversas 
disposiciones de carácter mercantil, publicado en el o.o. el 30 
de diciembre de 1982. 

41. Decreto que reforma el artículo cuarto transitorio del Decreto 
que establece, reforma y adiciona diversas dispoaiciones de 
cardcter mercantil,( del 22 do dicie•bre de 1982) 1 publicado el 
30 de diciembre de 1983. 
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e. Acción como conjunto de derechos y obligaciones. 

Bn el capítulo ·precedente hablamos de los derechos y las 

o·bligaciones que tienen los accionistas de la S.A., en virtud de su 

situación jurídica de socio. 

Sin embargo, en la doctrina, 1 es costumbre atribuir a la 

acción la característica de "incorporación•, a la que hicimos rafe-

rancia en el inciso anterior. Be decir, se considera que el título 

de la acción atribuye loe derechos y obligaciones a los accionistas, 

por lo que al transmitir la aocidn, se tranmiten, tambi,n, los dere-

chos y las obligaciones. 

"En su sentido etimológico, este es el sentido de la p'ala-

bra •acción' t el socio {accionista) tiene acción, es decir, tiene un 

derecho contra la sociedad, fundamentalmente el derecho a participar 

en los benefician o la posesión de una acción atribuye a su titular 

el derecho de socio de la S.A.• 2 Nos oponemos a la anterior in-

terpretaci6n porque los derechos y las obligaciones de los accionia-

tas no se derivan de la acción directamente. 

Loo derechos que segdn algunos autores incorpora la acción, 

pueden ser de naturaleza diversa. Al conjunto de derechos referidos, 

la doctrina alemana loa llama •derecho de participación• (Mitg-

liedschaftsrecht), distinguiendo entre derechos administrativos 

t. GarrÍ9ues, op.cit., T.I., p&9. 451> Puente y Calvo, op.cit., 
pi!l:g. 871 Mantilla Malina, Derecho Mercantil, pág. 3491 Rodrí
guez y Rodríguez, sociedades Mercantiles, T.I., p&g. 277. 

2. Garrlgues, op.cit., T.I., pág. 451. 
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(•organschaftsrecht•) y derechos patrimoniales (•Nertrecb1te•). Por 

lo anterior, al transmitir la acción, se ·transmite el derecho de 

•participación en su conjunto, y no adlo el derecho de cr•dlto•.3 

Como ya apuntamos antectormente, los derechos y obligacio

nes del accionista derivan de tal calidad y no del título de la 

acción como un documento del que deriven dichos derechos y obliga

ciones. En todo caso, las fuentes que •determinan• dichas faculta

des, son los estatutos sociales y las normas jurídicaa 'aplicables. 

Por lo anterior, el título de la acción solamente contendrA la men

ción de loe derechos y obligaciones de loe aucionietas pero no es la 

fuente de su creación. La acción en este sentido, se puede conside-

rar coao la unidad de medida de loa derechos y obligaciones de los 

accioniStaa. 

Bs por lo anterior, que no connidoramos caracterlntico de 

los títulos de las acciones la incorporación de las facultades y de

beres de los socios de la S.A., sino que ea la calidad de accionista 

la que los incorpora. Dicha calidad se comprueba con la tenencia del 

t{tulo de la acción o por medio de otro medio legal, y se constituye 

con la inscripción en el Libro do Registro de Accionistas de la 

sociedad o al constituirse la sociedad. 

Los vínculos realce sobre las accionea se crean con la 

inscripción. 

Por su parte, Mario Herrera 4 considera que .las acciones 

son un instrumento material para transmitir el complejo de derechos 

3. Brunetti, op.cit., T.II., P'9· 95. 

4. Mario Herrera, op.cit., p,g, 75, 
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y obligaciones que se derivan de la calidad de aoolo. Esto ea, faci

lita la transmisiOn. Sin embargo, afirma que el título de la acci6ns 

•a) incorpora en au materialidad dicho complejo b) literaliza los 

términos en que las partee se obligan reclprocamente y e) legitima 

al tenedor para exigir del deudor el cumplimiento de las prestacio

nes debidas•, No compartimos estas ~ltimas conalderacionea transcri

tas por lo que mencionamos en el inciso anterior de. este capítulo. 

Por lo que hace al principio de igualdad de loa derechos y 

obligaciones de loa accionistas nos remitimos a lo expuesto en el 

inciso relativo a las características generales de las acolonea, en 

este capítulo. 
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CAPITULO V 

ACCIONES, DIVERSAS HIPOTBSIS BN RBLACION CON 

LA ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS r EL VOTO, 

En el capítulo tercero hablamos de la participacidn de los 

accionistas en las Asambleas Generales de las S.A. y del derecho de 

voto en las mismas. 

Bstablec1mos como regla fundamental quet para asistir a las 

Asambleas se requiere ser accionista de la sociedad, y que el pro

p1etar10 de la acci6n a cuyo nombre est& el título que la represen

ta, (art. 23 LTOC) y que esté debidamente inscrito en el libro que 

al efecto lleve la sociedad (art. 129 LGSM y 24 LTOC) será la per

sona legitimada como accionista y, por lo tanto, la quo podrá asis

tir a la Asamblea y votar. 

En el capítulo mencionado comentamos loe casos de excepción 

que se derivan directamente de la regla general antes expuesta. Ea 

decir, cuando el propietario de la acci6n se encuentra inscrito en 

el Libro de Accionistas, pero el título no está a su nombre o no lo 

tiene) cuando el propietario de la acci6n posee el t!tulo de la 

misma, debidamente endosado o emitido a su favor (art. 26 y 27 

LTOC), pero no est& lnscrito en el libro de registro correspondiente. 

El objetivo de este capítulo ea el de comentar diversos ca

sos o situaciones jurídica~ especiales que or1ginan un tratamiento 

diverso a la regla general a que nos referimos lineas antes. 
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l. Acciontat•a Morosos y Acciones Pagador••· 

Debe•oe partir de la base de distinguir entre la• acciones 

pagadoras y las que, siendo paqadoras, ya debían haberse pagado. Bn 

el priaer caso, el accionista cubri6 una parte de su aportaci6n y 

está obligado 1 pagar la diferencia dentro de un deter•inado plaao. 

En al 1e9undo caso, este pla10 ha concluido ain ouapliree la obli9a

oidn de p190, por lo que al 1ccioniataa incurre en aora. En aaboa 

ca•oa, el deudor no pierde IU calidad de accionista. 

Recordemos que el pago del •onto inaoluto de lae acciones 

(dividendos paaivoaJ deber• cubrirse en el pla10 fijado en el con

trato aoci1l o en lo• títulos de laa accione• (arta. 91, III, y 118 

LGBMJ o, en au defecto, cuando lo decrete l• aocied•d, de •cuerdo 

con la ley (1rt, 119 LGS•l· Sobre 110 pertlcul1rld1dea de 11 obll

g•ci6n de •port•ci6n noa re•ttteoa a lo e1pue1to en el inciao rela

tivo• l•• obll91clon•• do loe acclonlet11 (Capítulo III), 

cuando un •ocioni•t• incurre en •or•, la aooiedad puede 

vender l•• •ccione• y cobr•r intereses y g•atoa, confor•• 1 lo que 

e1puetaoa en c1p{tuloa •nteriorea (arte. 118, 119 y 120 LGSMJ. Al 

con11rvar 1u c•lid•d de 1cciontata, el eocio •oroeo continu•r4 go-

1ando de todo1 eue derecboa, incluyendo el de aaietencia a la Aaa•

blea y el de voto. 

Nueatra le9islaci6n 1i9ue el aiate•1 de la doctrin• Prance 

aa, en contrepoaicicSn a la legtalacidn It•liana, según 11 cual los 

acoioniat•• tienen la facult1d di e1t1blec1r en loa estatutos la 

prohibición P•r• que loa acctontat•• •oroaoa aaiaten a laa A•••b.l•••• 
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Consldaraaioa1 qua nuestra ley debe da inclinarse en el 

sentido que establece la le9ialacl6n Italiana, ya que la auapenai6n 

de loa derechos de aaiat~ncta a laa Aaambleaa y de voto, ea una for

ma de obtener con mayor celeridad el pa90 de las aportaciones fal

tantes, qua aon fundamentales pira las operaciones sociales,. aln 

perjuicio del cobro de intertaea y gastos (ort. 120 LGSNI y del de

recho de eaclulr a loa accioniataa morosos de la sociedad y de ven

der •u• acciones de acuerdo con laa diapoaicionea le9alea (arta. 

118 1 119 "i 120 LGSMJ. Ba deolr, noa parece una forma ju ata de aan

clonar al accloniata que no he cumplido su obli9aci6n primordial• la 

aportaci6n. 

Las acciones, durante el período de suapenal6n, no deberín 

ser conalderadaa P•r• efectos del qu6ru• de asiatencie y de m1yori1 

p1r1 11a votaclonea, co•o •• e1tablece p1r1 l•• 1cclone1 adquirid•• 

por 11 propia eociedad. 

Por lo que respecta a la• 1aciones pagadoras, no •• podr•n 

au1pender loa derechos a lo• titul1rea de laa •i1•1a, en virtud de 

que no hay incu•pll•lento de la obllgacl6n de p190, ya que el pl110 

pira exl9ir dicho pa90 no ha lle91do a 1u t6r•ino. 

Por lo expuesto, conclutaoa que loa accionlataa •orosoa y 

loa propletarloa de acciones pagadores pueden acudir y votar en las 

Asambleas d1 accioniataa, sin que en loe estatutos se pueda estable

cer la prohibicuSn del ., .. ciclo de loe derechos indlcadoa por loa 

titulare• de lea accione1. Sin ••b1r90, conalderamoa que nueat·ra 

LGSll deberla per•ltir que a loa 1ccioniataa morosos se lea auapen

dtera el derecho de asistencia y de voto en las asambleas, como lo 
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cont••Plan otras legial1cionea, por tratarse de un efic11 y justo 

••dio para presionar y •ancionar 11 aocioni~ta que ha incu•plido au 

obltgactdn de aportación de las acciones que auaorlbi6. Lo ante• 

rior, sln perjuicio de loa derechos que la ley concede a la sociedad 

(orto. 118, 119 y 120 LGSMJ. 

l. In aontropoola16n de v•aque1 del Meraodo, op. cit., ''9· 98. 
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J, Bono1 de Fundador, 

Cu•ndo h1bla•o• de 11 conatltuci6n d~ la S.A., por auacrlp

ci6n p~bliC• o sucesiva, •enctonamoa que los fundadores, ai aa{ se 

estipulaba en los est11tutoa aooialea, podrían percibir una partici

pecidn en las utilidades anuales de la sociedad. Dicha part1cipa

oi6n no puede exceder de un 101 ni puede ser por un período superior 

a 10 aftos1 , a partir de la constitución de la sociedad. Antes de 

p191rse esta participación a loa fundadores, ae deber' haber cubter-

to a loa accionistas un dividendo del 51 sobre el v1lor exhibido de 

sus 1cciones (1 rt. 105 LGSM). 

Bate es el único beneficio que acepta la ley para loa .fun-

dadores, ya que cualquier otro que menoscabe el capital social ª''' 
núlo (ort, 104 LGSMI, 

Loa •aonoa de fundidor• son loa docu•entoa que sirven para 

acredit•r el derecho eatipulado en loa eatatutoe que se concede a 

loa fundadores (art. 106 LGSM), mia•oa que deb•r'n contener1 11 ••-

pre•&dn •aono da. fundador• v11ibl•••nl•• no•bre, nacionalidad y do-

•icillO del fund1dor1 deno•inecl6n, duracl6n, do•lcillo y capital de 

la ••leora r fecha de oonetitucidn, el ndmero ordinal del Bono y la 

indicaci6n del número total de bonos emitidoss la participiJci6n que 

corre1pond1 al bono en las utilid1dea y el tie•po durante el cual 

deba ser p191d11,. las indicaciones que conforme a laa leyes deben 

l. Bn la legialaci6n eapaftol11 15 anos, según cita de Garciquea, op. 
cit., T.I., p;g. 4251 y en la legtalación Itali1n11 5 anos, ae9ún 
cita de Brunetti, op. cit., T.II, Pá9s. 161. 
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contener las acciones por lo que hace a la nacionalidad de cualquier 

adquirente del bonoJ la firma autografa de los administradores que 

deben suscribir el documento conforme a loa estatutos (art. 108 

LGSM}. Se aplican a los bonos las disposiciones relativas a las ac-

cienes que establece la LGSH en sus arte. 111, 124, 126 y 127 (art. 

110 LGSM). 

Sin e•bargo, los bonos de fundador no se consideran como 

acciones, es decir, no representan una parte del capital social, 

sino que conceden a su titular un derecho de crédito sobre un por-

centaje deter•inado, durante un plaao preestablecido, sobre las uti-

lidadea anualea, en los términos de la ley (art. 105 LGSM). Por lo 

anterior, el titular del bono, no se considera accioni1ta por tal 

causa, consider,ndosele como un acreedor de la sociedad. 

oe acuerdo con la propia ley, loa tenedores del bono no 90-

1ar'n de loa derechos de loa accionistas, por lo que no podrdn asis-

tir a las Aaa•bleaa, ni votar respecto a sus deliberaciones. 

Seg6n algunos autorea 2 , conaideran que ea legal regla•en-

tar la aai1tencia de loa fundadores a las Asambleas, ba1dndoae en la 

utilidad que en un moaento dado puedan tener 3
• Sin ••bargo, de 

acuerdo con nuestra ley, (art. 107 LGSN) loa titulares de los bonos 

que ••ita la sociedad no pueden intervenir en su ad•iniatraci6n. 

2. Bn este sentido V61que& del Mercado, op. cit., P'9· 99. 
J. Ripert op. cit., T.JI., P&9a. U2, U71 1cepta que asista a lo 

A•••blea el repreaantante no•brado por loa tenedoras de las 
•partea•, el cual goaar6 del derecho de infor•acidn previa que 
tienen loa accionistaa y no tiene •vo1 deliberativa•. Si no se 
le convoca, hay nulidad de la aaaablea unicaaente en caso de 
fraude. 
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Por lo anterior, considera•oa que el inter4a del fundador •• prepon-

derante11ente econ6mioo, ea un crédito condicionado a 11 existencia 

de utilidades, pero esto 'no implica que pueda. intervenir en la forma 

de obtenerlas, por lo que conaideramoa que no puede asistir a las 

Asambleas ni votar. Caso diverso ea si el fundador es invitado a 

participar por •u experiencia o conocimientos en determinado asunto, 

o ai asiste en su c•lid•d de accionista. 

Acepta•oa la posibilidad que plantean algunos autores 4 en 

el sentido de que loa titular•• de 101 bonos de fundador pueden opo-

nerae contra actos de la aocied•d que pretendan meno101bar 1ua dere-

choa (•oculta e 16n de ut ll tdade1•}. Sin embargo, la anterior poatura 

la 1pov1moa •n el derecho de cr4dito en favor d• loa fund1dor11, v 
no por que se lea con•idere accionistas de la sociedad, por lo que 

aonaid•ramoa i•procedente el eje•plo que •enoiona M1ntill1 Nolina 5 

al decir que contra la •ne91tiva• de repartir laa utilidades, el 

fundador puede oponerse. No ~ode•oa conceder al tenedor de un bono 

de fundador el derecho que no tienen ni los miamos acoioniataa, 

4. ,..ntilla llolina, op. cit., P49, 375, VÍaquea del Mercado, op. 
cit., P,g. 991 Luis Nunóz, op. cit., T.IV, Pág. 389. 

s. M.sntiJ.J.a flolina, op. cit., Píg. 375. 
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l. Acciones Industriales y Acciones do Trabajo. 

Se entiende como acciones industriales loa docu•entoa que 

emite una sociedad {no la S.A.) en favor de determinada persona que 

presta sus servicios a la misma, los cuales se consideran coao 

aportacidn. 

De acuerdo con nuestra ley (arta. 89, III y IV, 95, 100 II 

y 141 LGSM) 1•• aportacionee de loa accionistas de la S.A. deber•n 

ser en dinero o en bienes distintos del dinero, pero cuantificables 

objetiva•ente, •~1•01 que integrar&n el capital social. Por lo an-

terior, 101 •servicios•, aunque pudieran llegar a cuantificarse en 

dinero, pero aieapre subjetivamente, no pueden for•ar parte del ca-

pital 1ocial, por lo que no podr4n ser •aportados 11 a la S.A. para 

adquirir la 01lidad de 1coionl1ta. 1 

Ba frecuente que 1e confunda a las •acciones industriales• 

con la• •acciones de trabajo• 2 , ya que a•bae ala.sea de •acciones• 

•• e•iten en virtud del trabajo de una peraona. La diferencia ea-

triba en que laa accionea industriales se expiden a un •socio•, ya 

que au trabajo ae considera aportacidn (no en la S.A.>, y las •ac-

cianea• de trabajo se expiden en favor de un e•pleado o trabajador, 

al cual no ae le conaidera aocio, aino que ae le concede derecho a 

percibir una deter•inada participaci6n en los beneficios que obten-

9an la aocieda~ cuando aat lo permitan loa eatatutos aocialea. 

l. In eate aentidoa Aacarelli '/ otroa, citados por V'1que1 del 
Mercado, op, cit., P&g. 1021 Brunettl, op. cit., P4g. 159. En 
sent14o opuestos Qalo1 op. cit., P~9. 220, 

2. A1{, Garr{gues, op. cit., T.I., P'9· 451. 
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De acuerdo con nuestra ley (art. 114 LGSM) y con su Bxpoai-

cion de Motivos, consideramos que las •acciones• de trabajo no dan 

derecho a aua titulares ·a asistir y votar ª':' las ••••bleaa, y sola

mente constituyen derecho a un porcentaje de lAS utilidades) •1a 

participación en iaa utilidadades no transforma el contrato de tra-

bajo en contrato social toda vea que el trabajador no participa en 

ha p4rdlclaa, ni deja de uletlr 1• aubordtnacidn entre 'at•. y el 

pa&rdn. • 1 

Aaieiamo, la LfT eatablece1 "•l derecho de loa trabajadora• 

a participar en las utilidad•• no ieplica la facultad de int•rvenir 

en la dirección o ad•iniatración de las ••preaaa• (art. 131 LfT). 

Al no exiatir aportacidn alguna, no pode•oa llaaar •acqidn• 

al documento que respalda el cr,dito del trabajador frente a la 10-

ciedad•, pero 1e lea h• lla•ado as{ para que el tr1b1jador •• oon-

aidere parte integrante y activa de la sociedad y aá interese 1n 11 

prosper1dad de la •i•••· 

Adem6a de no representar una parte del capital aoaial, 

estas •acciones• de trabajo, no pueden circular. Sin e•bargo, con

sideramos que en caso de que el trabajador muera, la sucesidn tiene 

derecho al porcentaje sobre las utilidades que corresponda al tieapo 

c¡ue el trabajador labor6 en la e•preaa, durante el ejercicio' en el 

cual fallecid, 

J. V6aquea del Mercado, op. cit., P6g. 105. 
4. Bn este 1enticlo1 V6aquea del Mercado, op. cit., Pág. 104 y 

a,a.1 Mantilla Molin1, op. cit., P&g. 3761 Barrera Graf, 
Derecho Merc1nttl, UNAll, P6g. 471 Rodrlguea y Rodr!guea, 
Sccledadea Mercantil••• T.I., P6g. 292. 



- 267 -

Conaidara•oa que a este tipo de docli11entoa se les podría 

dar, mediante una reforaa de la LGSM en lo conducente, un tratamien

to •i•ilar al qua corresponda a loa bonos de fundador, ya que tam

bi'n contiene un derecho crediticio en favor de determinadas perso

nas, que nace de loa servicios que prestan a la sociedad y que se 

reconoce en loa estatutos aoctalea, por lo que sería tecnica•ente 

correcto lla••rles •aonoa de Trabajador•. Batos bonos deber-'n con

tener 1011 elementos que la ley (art. 108 LGSM) establece para los 

bonos de fundador, en lo que sea co•patible con su naturaleza, ya 

que nos parece auy vaga la nor•a actual' •cuando así lo prevenga el 

contrato aocial podr4n eaitirae en favor de las personas que presten 

aua eervicioa • l• aociedad acciones especiales, en las que figura

r4n las nor••• respecto a la for•a, valor, inalienabilidad y demds 

oondtcionea particular•• que lea correspondan.• 

Por otra parto, ae ha considerado que este tipo de •accio

ne•• son un aedio para dar cumpliaiento a la diapoaici6n consitucio

nll del reparto de utilid•dea • los trabajadores (art, 123 • IX 

Conat.). cuando •• eet' en eate caao, de acuerdo con la LFT (art. 

125), 101 tubajadoru podr•n intervenir •ctivaaente en la deterai

nac16n del aonto a pagarse, pero no en la ad•inistraci6n de la ao

cied1d (art, 131 LFT). 
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4. Acciones de Goce. 

Rodrlgue1 1 las define co•o los •títulos de participación 

emitidos a favor de loa titulares de acciones que han sido amorti1a

dos mediante el reintegro de su valor.• 

Bs decir, cuando hay ••ortiaación, si el contrato aai lo 

prevee, y cuando la asa•blea lo decrete, 11 accionista cuyaa accio

nes ordinarias ae 111ortiaan, se la eapedtr•n a caabio acciones de 

9oce. La emiai6n de dichas acc1onea es potestativa para la sociedad 

(ort. 136 lY, LGSM). 

Para la a•orti11ct6n de 11a acciones y emiaidn de acciones 

de 9oce se requiere• 

a) Que en los ••tatutoa se permita dicha operact6n c'art. 

136, prlaer p4rrofo y lY LGSMll 

b) Que lo Asublea General BUroordlnoriO ad lo resuelva 

(ort. 182 lX y 136 1 LGSMll 

oJ Que lo oaortlaoclón se ha90 con utilldadaa repartlblu 

(ort. 136 LGSMJI y 

dJ Solo podr•n uortiaoree acciones totalaente pa9adu 

(ort. 136 11 LGSM), 

si laa ecciones que se eaorttaan se encuentran en Bol••• el 

pago ee hor4 di acuerdo con el prec&o corrlentt. si en loa estatu

to& o por acuetdo de la aea1bleo ee eeteblece un precio deteralnado, 

las acciones 1aortt11d11 se deaignar&n por sorteo ante Notario o 

corredor Público titulado, cuyo resultado se publicar4 una ve1 en el 

l. Rodrigue1 y Rodr{gue1, Sociedades Mercantiles, T.t., pj9. 295. 
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periódico oficial de la entidad feduativo del dodcilio de la so-

ciedod (art. 136 III LGSN). 

Con la ••iai6n de acciones de goce, se contin~an las rela-

aionea entre la sociedad y el titular de las acciones amortizadas. 

Los estatutos sociales pueden conceder a los titulares de las accio

ne• de goce derecho a una participaci6n en las utilidad•• líquidas, 

previo el pago de dividendos a las acciones no a•orti1adas. Pueden 

Conceder el derecho a votar. cuando la 1ociedad est' en liquida-

ci6n, y si loa estatutos no disponen otro 1iate•a de repartición del 

excedente, la• accionea de goce concurrir4n a la reparticidn junto 

con la1 de•&a accionee, pero 4etaa dlti••• serán ree•bolaadas con 

prioridad al•• de 9oce (art. 137 LGSN). 

De todo lo interior, deaprende•oa que loa titulares de las 

accione• de goce unicamente podr&n aaistir y votar cuando expreaa

••nte lo per•itan loa eetatutoa 2 (art. ll7 LGSll), y ae co•putar'n 

para •fectoa de qu6rua y aayoríaa de acuerdo con lo que diepongan 

loe eatatutoa aocialea, por que no repreaentan parte del capital ao

cial, 3 

z. 

3. 

In al derecho 1epaftol e Italiano laa •acciones de disfrute• no 
conceden derecho de votoa Garrlguee, op. cit., T.I., P&g. 455 y 
Brunetti, op. cit., T.Jr, ''9· 153. Rodri9ue1 dice que ante el 
eilencio, puedan votar, pero no ae coaputar&n para integrar 
mayor1as de capital. A e1ta poatura ae adhiere Priach, op. 
cit., Plg. 167. 
En este aentidoa Barrera Graf', Derecho llercantil, UNAN, P&g. 
48, Brunetti, op. cit. T.11, Plg. 1531 VA•que• del Mercado, op, 
cit., P,9, 1121 Priach, op. cit., PA9. lU1 Rodríguez, 
sociedad•• Norcantilea, T. I., PA9, 2991 l•Po•icidn de Motivo• 
de lo LGSN, 
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s. Acciones preferentes de voto limitado. 

A eate tipo de. accione1, que tienen 1u funda•ento en el 

Art. lll LGSM, se lee llama ta•bi•n •preferentes•, •privilegiadas•, 

•de voto limitado•, etc. 1 , dependiendo de loa derecho• qua conce

dan o restrinjan a aua titulare&, 

Parti•oa de la baae de que la ley permite que ae eaitan ac-

clones que concedan derecho• eapec1alea a au1 propietario• (art. 112 

LGSM), cuandoªª' lo indiquen loa eatatutos aociale• de la eai1ora, 

ya que de lo contrario, ae requerir' aodificar el contrato aocial 

previa la eaiai6n de laa accione• de clase eapecial, acuerdo• que en 

todo caso deber4n decretar1e en Aaaablea B•traordinaria (art. 182 

VIII y IX LOBM), 

A1iaiaao, 11 pueden eapedir 1ccione1 que ll•iten el derecho 

de voto en deterainadoa eauntoa (art. lll LGSM) coaoa Prórroga, 

tranaforaacidn, fu1i6n o di•oluci6n de la sociedad, (art. 182 1, VJ, 

VII, JI LOBM) y cambio de objeto o nacionalidad de la aocladad, 

Cabe recordar que no •• pueden ••itir •colon•• de voto 

•plural•, ea decir, con derecho a do• o••• voto• (art. 112 LGSM). 

A manera de coapen1•ci6n, la ley (•rt. llJ, 2• p'rrafo 

LGSMI establece que las accione• de voto liaitado reciban, con pre-

ferencia a la• ordinarias, un dividendo del 51, el cual se tranafe-

r ir' a ejercicios futuros cuando no se obtengan utilidades, B• de

cir, este 51 ea preferente y acu•ulativo• •eay inter'a acuaulatlvo 

t. Bn el Derecho IKtranjero• •1ctione1 de prlorit••, •prlvil1-
9ie1•, •voreugaktien•, •preferred abares• o •Preferred atocka•. 
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cu•ndo no 1lc1nz1ndo las utilidades para aatiefacec el dividendo o 

inter'a que corre1ponde a lae acciones preferidas, ae cubre con las 

g1n•cl•• de ejercicio1 ulteriore••. 2 

Ad•••s de part 1cipar preferentemente en el 51 de los d1vi .. 

dendoa, las acciones de voto limitado partioipar'n en la ••sa ordi-

nari1 de loa dividendos (arta. 17 y 112 LGSM). También tendrán pre

f erenoia aobre la cuota de liquida e i6n ta r t. 113 2 • y 3 • p' r ra fos, 

LGSll), 

Poteatativamente, loa estatutos sociales podrdn establecer 

que loa accionistas de voto 1111it1do ·reciban un dividendo auperior 

al estipulado para las acciones ordinarias (art. 113, 4• párraro 

LGSH), 

Para efectos de opaaic16n a los acuerdos de la aaa11blea y 

de reviat6n di libroa y del b1l1nce, loa propietarios de acciones de 

voto li•it1do •• lea confieren loa derechos de las 11inoriaa (arta. 

113, 5' p'rrafo y 201 y•·•· LGSH), 

La r1•6n de a1r de 11a 1ccionea preferentes de voto li•ita

do, co•o lo d1 1 entender 11 1apoaici6n de Motivos de l• LGSM, ae 

;tu1tific• en que el accionista que adquiere este tipo de accionea 

solo •• lntere11 en ellas co•o un ••dio de tnverai6n, v• que de al

guna for•• le le eat' asegurando una utilidad a dicha invera16n, V 

no le interesa intervenir en la adainiatración de la sociedad, en 

asuntos qui no sean loa que eat'n directamente relacionados con la 

aegurldad de au tnv1rat6n. 

2. franciaco J, aaro, op. cit., P49, 192. 
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En la dootrtno 3 , se pueden establecer diversas combina-

Clones en cuonto a la preferencia y el voto, tales co•o• •Acciones 

preferentes parttclpantea·• (p1rticip1n del eJi!:cedente del s• de utl-

lidadea, junto con las dcclonee ordinar las), •Preferentes limitadas• 

taolo participan en el porcentaje preestablecido, lo que constituye 

una contravención al art. 117, 2• P•rrafo, LGSM), •Acciones prefe-

rentes de voto ordtnarto• (no se lea limita el voto y tienen prefe-

rancia sobre los dividendos) 1 •Acciones de voto l lmltado al•pte• 

(son ilegales, siempre que no concedan loa derechos del art. 113 

LGSN). 

Por lo expuesto, loa propietarios de las accionea de voto 

ll•itado podr'n aaiatir a todae las aaa•bleaa de •ocioniataa, pero 

solo podcÍn votar en loa aauntoa a que se cefiece la ley l1rt1. 

lll-182 1,I1,1V1V,VI y VII LGSN). A•i•la•o, 9ourln d• todo• loo 

derechos que las leves 101 1at1tutoa concedan 1 loa tenedocea dt 

acciones ordinaria• cv.9. •rt. lgs LGSMJ. 

Para efectos de determinación del quórum y 111yoríaa di 

votos, las acciones de voto li•itado solo se deben computar en •que• 

llaa asambleas en 111 que pueden votar sus titulares. 

l. Rodrl9uez v Rodrl9u11, socied1dea Mercantiles, T.r., P4Q. 
404. 
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6. Acciones adquiridas por la propia sociedad 

En relación con este tipo de acciones, la ptopia ley nos 

resuelve el problema de aclarar a quien corresponde el derecho de 

asistir a las Asambleas votar por las acciones adjudicadas a la 

propia emisora en pa90 de sus créditosa •sn tanto pertenezcan las 

acciones a la sociedad, no podrdn ser representadas en las asambleas 

de acoioniataa• (art. 134, última parte, LGSM). 

El llnioo caso en que se permite que la sociedad adquiera 

au1 accionea ea para el pago de sus cr,ditoa, y ••diante adjudio•-

ci6n judicial (art. 13• LGSM). La sociedad ••l•ora no e1t• 'le9iti• 

1Hda•1 , por su situaci6n jurídica ~ por diaposicldn le90, pau 

adquirir aua propia• 1coiona1. 

No cabe duda da que eeta1 accione• ror•an parto del capital 

aocial, ya qua de no vandaraa dentro del t•r•ino de tree ••••• • 

p1rtir da que la aocied•d pueda di1poner de alla1, lal accione• e• 

extinguen y ae di••inulr• el ~apit1l aoct11. le decir, durante el 

pla10 de tres ae•e•, 1•• accione• forman parte del c1plt•l aooi•l, 

ol t4r•ino del cual la rraccidn del capital aocial que repraeenten 

contableaente ae extingue co•o tll, por lo que ae tendr• que h1cer 

el ajuoto legal por aedio da la dll•inucidn del capital 1ocial. In 

el pl110 referido, los derechos inherentea a la calidad de 1cotonis-

ta no pueden ser ejercit1dos por la sencilla ra1dn que no hay aceto-

l. carnelutti, citado por erunetti, op, cit., T.JJ., ''IJ· 174, 
habla de legiti1Hcidn de la sociedad y no de •capacidad', ya 
que la 1ooiedad es apta para contratar, postura a la que noa 
adheriao•. 
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nieta .sJ. cuaJ. se le atribuyan, por lo que respecta a las acciones 

4aq1ur1d13s por la propia soc1eoad. 

Para efectos de que la asamblea se considere legalmente 

reun11.la, úe acuerda con las reglas que la LGSH establece, las accio-

nes que comentamos se deben co11putar para determinar el quóruni tea-

t.Índose de asambleas ordinacus y extraordinarias celebrad.is en pri

mera convocator1a (arta. 189 y 190 LGSHI ya que, como menc1onamos, 

forman parte del capital social hasta en tanto no se "extingan". 

cuando la .ssamblea ordinaria o extraordinaria se reune por segunda 

convocator1a, no se toman en cuenta estas acciones, ya que la ley 

habla de acciones representadas (art. 191 LGSM). 

Siguiendo con el texto leqal., en cuanto a las mayorías ne

cesacu1s paca acordar en una asamblea leqalraente instalad4, se deben 

computar las acciones adquiridas por la sociedad cuando es una asam

blea extraorainaria de accionistas, sea de pri•era o de se9unda con

voc~tocia 1arts. 190 y 191 LGSHJ. Lo anterior en virtud ut- que la 

ley extablece como parámetco para fiJar las mayorías (tres cuartas 

partes y la mitad) precisa•ente el capital social. 

Sin embargo, creemos conveniente que la ley astableaca ex

presamente que las o1ccionea adquiridas por la sociedad, ade•Á• de 

que no podcán ser representadas en las asambleas, no serán ·conside-

radas para efectos de qu6cu• ni de •ayorías, para tener que in-

cucrir en la inconveniente interpretación literal de loa actículos 

189 al 191 LOSM, ya que estos se refieren a acciones que pueden ser 

representadas en las asambleas, dentro de las cuales no debe•os con

tar a las acciones adquiridas por la sociedad. Lo anterior no con-
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tradice '11 11rtícu10 113 LGSH, que concede derecno de voto a todas 

l!ls ~colones, '/'1 que Las acclones que comentoJmos pierden dicho 

derecho por que continúan representando una fracclón del capital so

cial, pero no nay acclonlsta que pueda e1ercttarlo. 
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7. Acciones Nom1nat1vas 

En cuanto a los problemas que pueden presentarse en relA

ción con la part1ci.pac1ón an 1.as a.samoleas de los acc1on1stas cuyas 

acc1ones a.noca ya son todas nom1nat1Vds, los podemos .s1ntet1zar en 

dos supuestos; JI Cuando el accioni.sta le encuentra 1nscr1to en el 

Libro de Registro de Acci.on1staa de la Sociedad pero no pos<!e el tí-

tulo correspondiente, o poseyendolo, este no está a su nombre 1 y b) 

Cuando el .!cc1on1sta posee el título, debidamente endosado o expedi-

do a su favor (arts. 26 y 27 LTOCI pero no est.i inscrito en el Libro 

de Registro relativo. 

Coma m.enc1onamos en el capitulo tercero de este trab.ijo, el 

primer caso se puede presentar cuando el título ha sido robado, per-

d1do, destruLdo o deterLorado, o cuando no ha sido em1tLdo, o cuando 

ha sido .ldquHido por un 111ed10 legal dife[ente Jl endoso. En estos 

supu~stos, ol acc1on1sta pod[á asistlr y vota[ las asambleas so-

li1:1t4ndo a 14 socLedad que lo legitime reconoc1endole su calidad de 

a ce LOn 1stas. 

Cuando un acc Lon L s ta adqu 1 r L ó un número dete[m L nado de ac-

c1onea y se le endosó el título a su favo[, pero no se notificó a la 

soc1eaad de la t[ansrusi6n. Cuando el nuevo accion1ata comprueoe su 

calLdo!d otnte la sociedad, puede solicitoir La inscripción cocre11pon

d1ente. Asimismo, podcá sol1cttar al canje del titulo adquirido 

para que a.e expida el nuevo en su faVO[. 

Cabe hacer incapié en que 4 partir del l• de enero de 1985, 

de acue[do con el decreto (publicado en el o.o. el JO de diciembre 
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de 1983) que refor•a el articulo cuarto transitorio del •oecreto que 

establece, reforaa y 1dicion1 diversas disposiclones de carácter 

•1rcantil del 22 de dlci••bre de 1982• (publicado, este Últiao de

creto, el 30 de diciembre de 1982), todas las acciones que no se 

convirtieron en no•inativaa no darln derecho a sus propietarios a 

asistir a la• Asa•bleaa ni a votar ya que dicho decreto dicet •No 

podrán seguir circulando, ni se podrin ejercer loa derechos incorpo

rados • lo• mia•oa, ni cobrar' ni pagar intereses o dividendos•, 

he•ta qua no •• lor•alice su conversión. 
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8. Acciones de Incapaces y Ausentes. 

In esta mater1a. re9ar•n las disposiciones del derecho oo•~n 

(C.Ctv.) de acuerdu con lo que daspone el c.com.1 •Toda persona que 

sugún las .leyes comúnes es hábi.l para contratar y obligarse, y a 

quien las mismas .leyes no prohiben expresamente la profesidn del co

mercio, tienen capacidad legal para ejercerlo• cart. 3 c.com.J. 

Así, de acuerdo con el c.civ. cart. •so) est&n incapacita-

dos natural y lega.lmentei 

•1. Loa menores de edadJ 

II. Los mayores de edad privados de inteligencia por locu

ra, id iot tamo o imbecilidad, alln cuando tengan inter~alos 

Hcidos1 

111. Los aordo•udoa que no saben leer ni escribir• 

rv. Los ebrios con1uetudlnulos y 101 que habitualunte 

hacen uso inmoder1do de drogas enervantes.• 

I9ual•ente, el c.clv. Indica que "la capacidad jurídica de 

las personas fhlcas se adquiere por el naci•iento •••• (ort. aa1 r 

qu• º•l •enor de edad, el estado de interdicci6n r laa de•i• incapa

cidades establecidas en la ley son restricciones a la personalidad 

jurldica1 pero los incapaces pueden ejercitar 1us derechos o contra• 

er obligacionea por •edio de aua repreaentantea• (art. 2l c.civ.1 

De lo anterior se desprende que los incapaces c•recen de la 

capacidad de ejercicio, •is•• que recae en loe representantes. Para 

loa efectos del te11a que nos ocupa, lo primordial ser' deter11in1r 

quien puede ejercer la representación y, por ende, loa derechos del 



-"\' 

- 279 -

incapáz. 

En cuanto a los menores de edad (menores de 18 anos, de 

acuerdo con el artículo 646 c.ctv.J, quien ejerza la patrh potestad 

ser.S quien los represente y quien tendrá la admin1straci6n leqal de 

los bienes que les pertenecen (arta. 425 1 413, C,Civ). Como limita

c16n expresa se establece que dichos representantes no pueden vender 

l•B ecctones • ••• por menor valor del que se cotice en la plaza el 

dio de la vento ••• • l•rt, 436 c.Civ. J. 

Por lo anterior, cuando las acciones pertenecen a un menor 

no emancipado, su representaci6n recae en quien ejerza la patria 

potest•d· 

Vale recordar que la patria potestad termina con1 l) la 

e•anolpacidn derivada del matrimonio (art. •43 11 c.ctv.) aunque es 

••nor ••1ncipedo no tiene l• libre adminiatraci6n de •us bienes 

cuando ee trata de la enajenación o gravamen de bienes r•Íces (re

quiere 1utori1aci6n judicialJ y cuando intervenga en •negocios• ju

dtcialea (requiere un tutor), (arta, 451, 463, c.civ.). Los actos 

que realice en perjuicio de lo anterior son nulos (arta. 636, 643 

c.civ.J. 2) Por alcan11r la eayoría de edad que fije la ley (arta. 

443 y 6t6 c.civ.), caso en el cual el mayor de edad puede disponer 

•11bremente de eu pereona y de esos bienes•. l) •con la •uerte del 

que la ejerce, si no hay ot.ra persona en quien recaiga• (art. 443). 

Bn cuanto a loa dem1h incapaces que aeftala el c.civ. (arta. 

450 y t•9J aerdn representados por el tutor que confor•e a la ley 

deaempefte dicho cargo (arte. 464 v 466 c.civ.J, ya que son nulos 

•1os actos. de ad•ini1tr1ct6n ejecutados y los contratos celebrados 
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pot inc.ipacit.1'101 11n l• autorización del tutor, salvo lo dispuesto 

en la tr.scoldn IV del articulo SJ?-, el cual se refiere a. los actos 

imporunte• de adm1nUtracidn cuando el menor ea capaz de discerni

munto y ruyor de 16 anos. 

Reapocto a los tutores creemos conveniente recordar que 

cut4n Obliqados a adm1nUtrar el caudal de los incapacitados, E.1 

pupUo let" consultado para los a.et.os importantes de la adm1nutra .. 

cidn cuando es cap.\z de dicern1m1ento 'J mayor de 16 anos, La admi

n11tr1ción de 101 bienes que el pupilo ha adquirido con su trabajo 

le coru1ponde • d'l 'i no al tutor 1art. 537 IV c.civ.), Al iqual 

que en tl caso de la patria potestad, el tutor no podrá vender l,u 

accion•• a un pc1c10 menor del que se cotice en la plaza el día de 

la venta (are. 563, 2• párrafo c.civ.¡. 

Por lo que hace 4 la persona •que se hubiere ausentado del 

lu9ar de 1u residencia ordlnaria y tuviere .tpoderado constituido 

antes o de1pués de su partida, se tendc.i como pcesente para todos 

loa efectos civilea, y sus negocios so podcán tratac con el apodera

do hasta donde alcance su poder" (act. 548 c.Civ.), 

Si no tuviere cepresentante, •,.,El juéz a petición de 

part.o o de oficio, nombrará un depositario de sus bienes,.,• (art. 

649 c.civ.) de acuerdo con el orden que tija la ley (art. 653 

c.civ.) el ouill tendrá las obligaciones y facultades de un deposita

u.o JUdlcial (arta. 652, 2516 y ss. c.civ. ¡ destacando la obligac1ón 

conten1da en el art!culo 2518 C.Civ.i •tos depositarios de títulos, 

valores, efectos o docu1untaci6n que devengan intereses, quedan 

ooligadoa a realizar el cobro de 4stos en las épocas de su venci-
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miento, as! como también a practicar cuantos actos sean necesarios 

para que los efectos depositados conserven el valor y los derechos 

que les correspondan con arreglo a las leyes•. 

Cuando el ausento no aparece por si nl por apoderado, tutor 

o pariente que pueda representarlo, cumplido el t'rmino del llama

miento (art. 649 C.Civ.) el juéz nombrará un representante de acuer

do con las reglas que fija el propio C.Civ. (arta. 657 y a.a.). 

•a1 representante del ausente es el leg{ti•o administrador 

de loa bienes de éste y tiene, respecto de ellos, las •ismao obliga

ciones, facultades y restricciones que loa tutores• (art, 660, lec. 

pirrofo c.c1v.). 

De lo expuesto se desprende que los derechos del ausente 

aer'n ejercit1doa por su apoderado, y en au defecto, por el depoai

t1rio judici1l de las accionea, y una ve1 designado, por el repre

•entante que no•bre el ju11. 
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9 • Accione a propiedad de una sociedad que se encuentra en 

Quiebra, Suspensión de Pagos y en Liquidación. 

Bn este apartado nos situamos en el caso de que una persona 

moral •ea la propietaria de las acciones emitidas por una S.A. Como 

apunta•o• en su oportunidad, la persona moral se manifiesta a travfa 

de sua dr9enoa, a loa cuales lea corresponde un ••bito de competen

cia variable y que es doter•inado por el marco jurtdico que regule 

al tipo de persona moral en cuestión. 

Al caao que aqul noa referire•os, que por ser el m•a comdn 

es el que nos interesa, ea el relativo a una S.A. propietaria de un 

nd•ero determinado de acciones de otra S.A. 

Bn cuanto al tema del que hablamos, podemos eatablecer que 

la accionista que goce de plena capacidad de ejercicio de au• dere

chos, deber6 e:lercitar loa relativos a la representación en las 

aea•bleaa de acctonlataa de la emi1ora y el de voto, a trav•• de un 

repreHntante (arta. 19l LOSN), el cual podr6 ser de1lgnado Al 

efecto (mediante poder o carta poder) o loa ad•iniatradore•, con1•

jeroa o apod•r•do1 v•n•r•lea podr•n representar a la 1oci•d•d, den

tro del ••bito da au1 facultad••· 

Al rupeoto dio• la L•l'• 'LU peraonu •oral•• obran r •• 

obligan por ••dio de loa órganos que las repreaentan, aea por dispo

sición de la ley o confor•a a l•• diapoeicionea relativas de •u es

critura conatitutiva y de sus e1tatuto1• (art. 27 c.co.,). 

Nos parece interesante anali1ar loa ca1os que •otivaron au 

&nc1Uatdn en e1te capJtulos cuando la sociedad accionista ae encuen-
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tra en liquidac1ón o en quiebra, y durante dicho estado, la emisora 

celebra una asamblea de accionistas. 

Cabe recordar que durante el estado de liquidacidn la S.A. 

conserva su personalidad jurídica para efectos precisamente de la 

liquidación tart. 244 LGSH), la cual estará al cargo de uno o m~s 

liquidadores quienes serán •representantes lega
1

les de la sociedad• 

(art. 235 LGSH) en substituci6n de loa ad11inistradores (arta. 235, 

237, 241 LGSM). Dentco de las facultados de los liquidadores se en

cuentran las de1 •concluir las operaciones sociales que hubiesen 

quedado pendientes al tiempo de la disoluci6n• (art. 242 I LGSH), 

•vender loa bienes de la sociedad• (art. 242 III LGSH). 

Be claro que las acciones que pertenezen a la sociedad ac

cionista son bienes que se incluyen en su patrimonio, por lo que de

ber4n venderse de acuerdo con las reglas que establezcan los estatu

toe de la eaiaora. Si en el lapso entre el acuerdo de la disoluci6n 

y la venta de laa acciones no se hubieren no•brado liquidadores, y 

•e efectúa una asamblea de accionistas de la e•laora, los admtnla

tradores en funcionas deberán asistir a dicha asa•blea (art. 237 

LGSM), Si ya ae hubieren no•brado loa liquidadores, y•• h• inscri

to au no•bra•iento en el Regi1tro Público de Co•ercio, aerán estos, 

conjuntamente, loa que deber4n asistir a la Aeaablea (art. 239 LGSH). 

Las reaoluciones por las que voten deberán favorecer el fin 

de liquidar a la sociedad, pretendiendo dar fin a la relacidn entre 

la Accionista y la emiaora, en cumpliaiento con el artículo 242, 

fracción 1, LGSH, pero loa liquidador•• deber4n continuar las opera

ciones lnioladas antes del acuerdo de disoluci6n y cuando faciliten 
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la liquidaclcSn. 

En cuanto a la venta de las acclones, se deberá respetar el 

derecho de preferencia de los otros accionistas de la emisora 

dem&s reglas estatutarias y leqalee para que sea válida la tranemi

stcSn. 

Por lo expuesto, podemos concluir que en estado de liquida

ción la sociedad acctontet• ser' representada en las asambleas de la 

emisora por los admlnistradoree, o apoderados generales, o especia

les con ta! facultad, cuando no se hayan nombrado liquidadores o no 

se baya inscrito su nombramiento, A partir del mollento de la ins

cripción, los legitimados para representar a la sociedad serán los 

liquidadores. 

Bn relaci6n con loa comerciantes (como la S.A.) que cesan 

en el pago de sus obli~aotonea, caben dos aupueatosa qua ae lea de

clare en estado de quiebra 11rt. 1' LQSP) a través de resoluci6n ju

dicial, ante la pre1uncidn del juez de la insolvencia del comercian

te\ o que se lea decl1re en auapenai6n de pagos, tambt'n por reaolu

cidn judicial, evitando la declaración del estado de quiebra (1rt. 

JU LQSPI. 

La anterior diferenciaci6n ea b'sica para el objeto de 

nuestro estudio. cuando la sociedad accionista ea declarada en 

estado de suapenat6n de pagos, conserva la ad11tntstraci6n de aua 

bienes, misma que realiza a través de sus órganos o personas compe

tentes, •y continuar& las operaciones ordinarias de su e•presa bajo 

la vigilancia del sindico• (art. 410 LQSP). Por lo anterior, el de

tecbo de aatatir a las asambleas de accionistas de la emisora y 
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votar, podrá ser ejercitado por un apoderado especial o general con 

facultades para actos de administración, o por el administrador o 

consejeros facultados. 

Cuando la sociedad accionista es declarada en quiebra, la 

resolución judicial es constitutiva de un estado de limitación de la 

capacidad de ejercicio del quebrado, mas no de la capacidad de goce 

de sus derechos, es decir, se trata de una limitación objetiva al 

ejercicio de actos de dominio y de administración sobre sus bienes 

(art. 83 LQSP), la cual se deriva de la declaración de quiebra me-

diante sentencia judicial. Cabe subrayar que dicha limitación opera 

respecto de los bienes que conforman la masa de la quiebra. 

La exposici6n de Motivos de la LQSP estableco1 "No se trata 

de que la quiebra produzca una situación de incapacidad para el qua-

brado, sino que se produce simplemente una situación objetiva, en la 

que por perder el quebrado sus facultades de administración sobre 

sus bienes, como garantía a los derechos de terceros, surge una li-

mitación real, por que la capacidad de disposición y administración 

del quebrado no puede ejercerse sobre el conjunto de bienes que van 

a integrar la masa•. 1 

tas excepciones a la desposes16n de los bienes del quebrado 

se establecen en el articulo 115 LQSP, dentro de las cuales no pode-

moa incluir a las acciones de las que sea propietario. 

El órgano de la quiebra facultado por la ley para ejercitar 

loa derechos del quebradu, que comprenden loa relativos a la asis-

l. Bxposici6n de Motivos de la LQSP, co11entada por Rodríguez y 
Rodr!quez, Editorial Porr~a, Mdxico 1980, P&q. 84. 
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tenc1.:i a las asambleas y el de voto, ~s el síndico. Lo anterior se 

ae...;prenoe ae la LQ!:iP (arts. 48 II y 111, 182, 197, 198 111, 203, 

etc.), destacando su art. 182 que di.ces •Las letras de cambio y 

demás títulos valores que sean de inmediato vencimiento o que 'ª
quieran, do un modo inmediato, su exhibición, para la conservación o 

ejercicio ae derechos se relacionarán y entregarán al síndico para 

la práctica de las necesarias diligencias. El quebrado comunicará 

oportunamente los documentos que se encuentren en este caso.• La 

anterior disposición debe relacionarse con los artículos 175 v, LQSP 

que se refiere al inventariado que incluye a los títulos de las ac

ciones, y 185 LQSP, que habla de que no se sellarán ni guardarán 

estos documentos. 

En cuanto a la responsabilidad del síndico la ley establece 

que1 "El síndico será responsable ante la masa, de los danos y per

juicios que cause en el desempel\o de sus funciones por no proceder 

como un comerciante diligente en negocio propio" (art. 56 LQSP). 

consideramos que ol síndico se legitima ante l,a sociedad, 

cuando acredita su calidad con la designación judicial, aún cuando 

en el libro de registro de accionistas de la sociedad no se encuen

tre asentada asta peculiaridad. 

Si la asamblea se celebra cuando el síndico no ha tomado 

posesión de su cargo, el juez podrá designar un depositario judicial 

que deberá ejercitar los derechos corcespondientes al síndico hasta 

en tanto éste no ocupe el cargo (arte. 182 y 20~ LQSP). 
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10. Acciones Heredadas. 

En este inciso queremos tratar el caso de aqu&llas acciones 

propiedad del de cujus que se transmiten a los herederos o legata

rios. 

Cabe recordar que la suceel6n puedo ser testamentaria o le

gítima. La primera se configura cuando existe un testa111ento, que 

•ea un acto jurídico personalísimo revocable y libre, por virtud del 

cual una persona capaz dispone de sus bienes, derechos y obligacio

nes a título universal o particular, instituyendo herederos o lega

tarios, o declara y cumple deberes para deapu's de la muerte.• 1 

La auceai6n legítima se presenta cuando no hay testamento o 

habiendolo, es inexistente o nulo, o no incluye todos loe bienes da! 

de cujus, o cuando el heredero muere antes que el testador, repudla 

la herencia o ea incapaz de heredar, ai no hay aubstltuto, o cuando 

no se cumpla la condict6n tepuesta al heredero (art. 1599 C.Civ.J. 

Bn este c110, loa herederos se deter•inan en función del p1rentesco, 

m1trl•on10 o concubinato. 

Mientras el heredero es un adquirente a título universal, 

(lrt. 128• c.Civ.) de loa bienes, derechos y obligaciones que no se 

eattnguen con la muerte de su proplet1rio o titular (art. 1291 

c.ctv.), el le9atario ea un adquirente a título particular (art. 

1285 c.c1v. ¡. 

Hemos dicho que la herencia incluye loa bienes, derechos y 

l. Rojin• Villega1, op. ~.it., T.JV1 Suceaione1, P•q. 19. 
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obligaciones que no se extinguen con la muerte. En relación con el 

tema que nos ocupa, es menester determinar que derechos del acc10-

nidta que fenece se transmiten a sus herederos. 

Estabiec1mos que las acciones son fracciones del capital de 

una S.A. y que se encuentran representadas por títulos. Ahora bien, 

el accionuta qs propietano de las acciones que haya suscu to y p.1-

gado. 

La propiedad es el derecho real por excelenc1a, entendiendo 

como tal •la facultad, -correlativa de un deber general de respeto, 

-que una person11 tiene de obtener directamente de una cosa todas o 

parta de las ventajas que ésta ea suceptible de producir. • 2 

Por ende, la propiedad será el •poder jucíd1co que una pee-

sana ejerce en forma directa e Lnmedlata sobre una cosa para aprove-

charla totalmente en· sentldo jurídico, siendo oponicle este poder "' 

un suJeto pasivo universal, por virtud de una relación que se or191-

na entre el titular y dicho sujeto.•
3 

De lo expuesto hasta aquí, podemos concluir que el accio-

nieta propietario de una acción puede disponer en form• libre e in-

mediata de la 111sma, salvo en el caso de las accione• de circulaclón 

restrin9uida (art. 130 LGSM), 

Uno de los medios de adquir la propiedad es la herencia. 

Por lo anterior, el heredero o le9atar10 de las acciones será el 

2. García Maynes Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, 
Editorial Porrúa, J2a, edición, México 1980, P'9· 214, que 
si9ue la postura de Planiol. 

J. Rojina Ville9as, op. cit. T.Iltt BLene1, Derechos Reales y 
Posesión, Pá9. 289. 
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propietario de las mismas. Stn embargo, •los herederos adquieren 

Clorechos a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras 

no se hace la divi&ión" (art. 1288 c.ctv.), y no pueden "disponer de 

las cosas que forman la sucesión" Cart. 1289 c.ctv.J. 

De lo anterior, se desprende que los herederos deberán de

s19nar un representante común para ejercitar sus derechos ante la 

sociedad (art. 1706 IV c.ctv.). Como anotamos anteriormente, nos 

parece 16gico que el albacea sea este representante. 

Recordemos que la sucesión da inicio con la muerte del 

autor de la herencia. Una vez abierta la herencia, los herederos o 

le9atarios pueden aceptarla o repudiarla. En el primer caso, es 

hasta el momento de la adjudicación y partición da los bienes here

dados cuando el heredero o leqatario adquiere la propiedad exclusiva 

y especifica sobre dichos bienes, por lo que será hasta entonces 

cuando puedan ejercitar por si mismos los derechos inherentes a la 

calidad de accionista, la cual se adquiere en virtud de la herencia 

de las acciones. Cuando se repudia la herencia de determinadas ac

ciones, se ofrecerán a loa demás herederos de acuerdo con las re9las 

que establece el c.civ. (art. 1653 y a.a.J. 

Por lo expuesto, podemos concluir que la propiedad de las 

acciones de la S.A. se puede transmitir por herencia ya que se trata 

de un derecho real y de una sociedad de capitales. 

Apoyamos lo anterior con lo establecido en la LTOC, misma 

que aplicamos por remisión del artículo 111 LGSM1 "Los actos y ope

raciones a que se refiere el artículo anterior (el cual incluye la 

tranamisi6n de títulos de credito, por lo que, de acuerdo con el 
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art. 111 LGSM se aplica a las acclonea) 4 , se. rigen1 ••• tv. Por el 

derecho común, declarándose aplicable en tod.a la República, para los 

fines de esta ley, el C6digo Civil del Distrito Federal•, (art. 2)) 

•Todos los que tengan capacidad legal para contra ta r, conformo a las 

leyes que menciona el artículo anterior, podrán efectuar las opera

ciones a que se refiere esta ley, salvo aquellas que requieran con

cesión o autorización especial• (art. 3) > en relación con lo ante

rior, la LGSM no contiene mención alguna en el sentido de que se re

quiera autorización especial para la transmisión hereditaria de ac

ciones' •ta transmiat6n del título de crédito implica el transpaso 

del derecho principal en él consignado y, a falta de estipulación en 

contrario, la transmisi6n del derecho a los intereses y dividendos 

caídos, así como de las garantíao y demás derechos accosorios• tart. 

18) 1 •tos títulos nominativos serán transmisibles por endoso y en

trega del título mismo, sin perjuicio de que puedan transmitirse por 

cualquier otro medio legal• (art. 26), como la herencia1 •ta trans

misión del título por cesi6n ordinaria o por cualquier otro medio 

legal diverso del endoso, subroga al adquirente en todos loe dere

chos que el título confiere1 pero lo sujeta a todas las excepciones 

personales que el obligado habría ·podido oponer al autor de la 

transmisión antes de ésta. Bl adquirente tiene derecho • exigir la 

entrega de título• (art. 27J 1 •st que justifique que el título nego

ciable le ha sido transmitido por aedio distinto del endoso, puede 

exigir que el juez, en via de jurisdicci6n volun\;aria, haga constar 

4. Lo cerrado entre paréntesis •• nu••tro 
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la transmisión en el documento o en hoja adherida a él. La firma 

del juez deberd ser legali.zada• (art. 28) J en relaci6n con este úl

timo precepto, a efecto de cerrar el círculo conformado, el artículo 

129 LGSM dice: •ta sociedad considerará como dueftos de las acciones 

a quien aparezca inscrito como tal en el registro a que se refiere 

el artículo anterior. A este efecto, la sociedad deberá inscribir 

en dicho registro, a petición de cualquier titular las transmisiones 

que se efectúen.• 

Trat6ndose de sociedades de personas y sociedades c1viles, 

la muerte del socio o asociado no i•plica la transmisión en favor de 

sus herederos y que estos continúen en la sociedad o, asociación. 

Así, la LGSM dicea •sn el contrato social podrá. pactarse 

que a la muerte de cualquiera de los socioo continúe la sociedad con 

aua herederos", (art. 32, relativo a la sociedad en Nombra Colecti

vo, mismo que se aplica a la sociedad en Co•andita Simple, por remi

aidn del Art. 57). En relacidn con la sociedad de Responsabilidad 

Limitada, •1a transmiai6n por herencia de las partes sociales no re

querir& el consentimiento de loa aocioo, salvo pacto que prevea la 

disolución de la sociedad por la muerte de uno de ellos, o que dis

ponga la liquidación de la parte social que corresponda al socio di

funto, en el caso de que la eociedad no continúe con loa herederos 

de date• (art. 67). En la sociedad Comandita por Acciones se apli

car& el artículo 32, antes transcrito, por lo que respecta a los so

cios comanditados (art. 211) y las disposiciones de la S.A. por lo 

que respecta a loa comanditarios (art. 208) 1 el reglamento de la Ley 

de Sociedades cooperativas eatableces "la calidad de •ieabro de una 
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sociedad cooperativa se p1erde1 ••• t. por muerte1 ••• " t<lrt. 131. 

"C:n el caso de la tracción I del artículo Jntenor, 11 persona que 

se naga cargo total a parcialmente .:ie quienes dependían economica

mante del saeto f111t!cldo, tendr!i' derecho a tomar parte oe la socie

dad si satistace los requ1sito5 que establece la ley y este reqla

rnento, así como los que para miembros de nuevo 1nqrl!SO sendlen l.ss 

bases constitutivas, inscribiéndose a su nombre Loa cl'rt1fic3dos de 

apoctac1ón de que haya sido titul<!ir el saeto anterior• (art, 14J. 

Por lo que hace a la Asocuclón c1vtl, el C.Civ. dice1 "la 

calidad de saeto es intransferible" 1art. 26841 y respecto a la so

cledad Civllr "La sociedad se disuelve1 ••• IV. Por la muerte o inca

pacidad de uno de sus socios que tenqa responsabilldJd ilimitada de 

Los compromisos sociales, salvo que en La escritura constltutiVil 'e 

haya pactado que l.s socied.Jd continúe con los soorev1v1entes 

los herederos de aquél1 v. por La muerte del socio industrial, siem

pre que su 1ndustrLa na ya dado nac1m1ento J la soc1edaci¡ ••• • fart. 

2720). 

Por lo que concierne a la S.A., Frisch afirma que ente 11 

muerte del accioniSta se deben aplicar las diSposlciones prevista& 

para la reducc16n del capital social (arts. 135 y 136 LGSMJ. •La su

cesión del accionUta mencionado ditunto o, en su caso, sus herede

ros tendrán frente a La sociedad emisora la acc16n ext1n9u1da por la 

muerte del mismo accionista un derecho de pa90 de cuota en el haber 

social en forma análo9a a la resultante del articulo 135 LGSN en el 
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caso de reducción del capital social•w 5 

En base a lo expuesto sobre el derecho de propiedad, los 

principios de las sucesiones y las disposiciones legales tratándose 

de otras clases de sociedades, nos parece inaceptable la aplicacl6n 

analógica que propone el citado autor. No podemos aceptar, como lo 

hace el mismo Frisch 6 , interpretando a Baumbach Huech y citando a 

Schilling, que los estatutos establezcan que la muerte del acclonia-

ta sea causa de la extincl6n de las acciones y la correlativa dismi-

nución del capital social, por que no se trata de una sociedad in-

tuito personae, además de que se causarían daftoo y perjuicios a la 

masa hereditaria. Una cláusula en este sentido contradice el prin-

cipio de libertad do transmisi6n de las acciones. 

El problema se incrementa cuando en los estatutos de la oo-

ciedad se eotablece la necesidad de recabar la autorizaci6n del Con-

sejo de Administración previamente a la transmisi6n de las acciones. 

Ante dicho supuesto, creemoo neceoario distinguir entre su-

cesión testamentaria y suc~sión leqitim~. En el primer caso, al ac-

cionista que hereda o leqa sus acciones contraviene una disposici6n 

estatutaria que conocía, a menoo que el testamento fuese de fecha 

anterior a la reforma de los estatutos mediante la cual se acordará 

imponer la reotricci6n comentada a las acciones de la sociedad. Bn 

el caso de la sucesi6n legitima, el de cujus no viol6 ninguna dispo-

sición de los estatutos. Ante esLa situación, consideramos que debe 

s. Friach, op. cit., Pág. 271. 
6. Priach, op. cit., Pág. 270. 
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prevalecer la diepoeición estatutaria, pero el Consejo de Adminis

trac16n deberá tener causa plenamente Just1f1cada para no aceptar a 

loe herederos o legatarios como nuevos accionistas, En todo caso, 

por tratarse de un derecho real, ante la negativa del Consejo, los 

herederos o legatarios pueden acudir ante la autoridad judicial a 

reclamar el reconocimiento de su calidad de accionistas. 

En conclusión de lo expuesto en este inciso, a las asam .. 

bleas podrá acudir y votar el representante que nombren los herede

ros o legatarios. Una vez adjudicadas y repartidan las acciones, 

-·será el propietario de las mismas el que pueda ejercitar los referi

dos derechos. Tratándose de sucesión legítima no serán votadas las 

acciones en cuestión hasta en tanto no se adjudiquen a persona de

terminada. Por nuestra parte creemos que durante dicho lapso no de

berían de contarse para efectos de quórum ni de mayorías, pero la 

interpretación literal de los artículos 189 al 191 LGSH ofrece u!la 

respuesta inversa. 



- 295 -

11. Acciones de Extranjeros 

De conformidad con el c. Com. (art. 13•), los extranjeros 

pueden ejercer el comercio dentro del marco jurídico vigente, es de

cir, por leyes como la LIE y su reglamento, LGP y su reglamento, c. 

Civ., etc. 

El objetivo de este inciso consiste en analizar el caso del 

extranjero que es propietario de un ntlmero determinado de acciones 

emitidas por una S.A., ante lo cual se presentan dos eupuestost que 

el accionista ejercite su derecho personalmente o que lo haga por 

medio de representante. 

Es incuestionable el derecho del socio extranjero para 

asi&tir y votar en las asambleas de accionistas de la sociedad 

emisora de las acciones que le pertenecon1 así, la LNH establecoi 

•Los extranjeros tienen derecho a las garantías que otorga el capí

tulo J de la conetituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con las restricciones que la •ie•a impone• (art. JO). 

Sin embargo, para que el accionista extranjero pueda asis

tir a una asamblea de accionistas y votar en ella, deben reunirse 

ciertos requisitos que las leyes aeftalan. 

Para su entrada al pala, deben cumplir con loa requerimien

tos de la LGP (art. ¡3•). Su internación podrd. ser de dos forraaa 

(art. 41 LGP) t como no inmigrante o coao inmigrante. El no inmi

grante se interna temporalmente al país comos turista, transmigran

te, visitante, consejero, asilado político, estudiante, visitante 

distinguido, visitante local, o visitante provisional (art. 42• 
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LGP), Bl inmigrante se interna al país con el propósito de radicar 

en l!l, en tanto adquiere la calidad de inmigrado (residente defini

tivo en el país), arts •. 42 al sa, LGP, y puede serl rentista, inver

sionista, profesional, en cargo de confian1a, cientffico, t4cnico, o 

hm1Uar (art. 48 LGP). 

De todos estos casos, el accionista e•tranjero que se in

terne al pala exclusivamente para asistir a una asamblea ser& consi

derado no-1nm19rante vlsitante (art. 42 III LGP). SI es miembro del 

consejo de AdministracicSn, ser& no inmigrante consejero (art. 42 IV 

LGPJ. Si el accionista tiene intenciones de radicar en el país ser' 

inmigrante inversionista (art. 48 II LGP). Bn los dos primeros 

casos, la Secretaría de Gobernación deber' otorgar la Forma ~igra

toria Tres (P.H.-l) y en el último caso, el Documento unico de Inmi

grante (P.M.-2). Lo anterior sin perjuicio de la presentación del 

pasaporto y visa correspondientes, 

Bl no inmigrante visitante estará autoriaado para •dedicar

se al ejercicio de alguna actividad lucrativa o no, siempre que sea 

lícita y honesta•, y podr41 •permanecer en el pa{s hasta seis meses, 

prorrogables por una sola vez por igual temporalidad, excepto si du

rante su estancia vive de sus recursos traidos del extranjero, de 

las rentas que estos produzcan o de cualquier ingreso proveniente 

del exterior, o para aCtividades científicas, tfcnicas, artísticas, 

deportivas o similares, en que podr&n concederse dos prórrogas más•. 

(art, 42 III, 99 Rgto. LGP). 

Bl no inmigrante consejero se interna al país para •asistir 

a asambleas o sesiones de consejo de Administración de empresas•, en 
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su calidad de miembro de dicho órgano, •o pa~a presentarle asesoría 

y realizar temporalmente funciones propias de sus facultadea•. La 

autorizacidn que se expida al efecto estará vigente •seis meees 

improrrogables, con permiso de entradas y salidas mllltiples, la 

estancia dentro del país en cada ocasión sólo podrá ser hasta de 

treinta días imporrogables• (art. 42 IV, 100 Rgto. LGP). 

Por lo que respecta al inmigrante inversionista., podrá •in

vertir su capital en la industria do conformidad con las leyes na

cionales• que las fundamentales son la LIE y su reglamento, la LGP y 

su reglamento (art. 115, 127) y deede luego la L.O.P.I. art. 27 

Const, y su reglamento. Deberá inscribirse en el Registro Nacional 

de Extranjeros dentro de loe treinta díao siguientes a la fecha de 

su internación (art. 63 LGP). 

Cabe destacar el artículo 66 LGP, que dicei •Loe extranje

ros, por sí o mediante apoderado, udlo podrdn celebrar actos relati

vos a la adqu1oici6n de bienes inmuebles, derechos reales sobre los 

mismos, acciones o partee sociales de elQpresas dedicadas en cual

quier forma al comercio o tenencia de dichos bienes, previo permiso 

de la Secretaría de Gobernación, sin perjuicio de las autorizaciones 

que deban recabar conforme a otras dieposicionea legales•. 

Por otra parte, el accionista extranjero deber& ajustarse a 

las disposiciones de la LIB y de su regla•ento. De dichos ordena

mientos cabe destacar que la inversión de los in•igrados se equipar& 

con la de los mexicanos, •salvo cuando, por ras6n de su actividad, 

se encuentren vinculados con centros de deoisidn econd•ica del ex

terior•. •La condición y actividades de loa ln•lgrantes quedarán 
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reguladas por las disposiciones de la Ley General de Población" 

(art. 6 tilE). Los accionistas extranjeros, los títulos que amparen 

sus &ce.iones, y la soc~edad emisora, deberAn inscribirse en el Re-

9istro Nacional de Inversiones Extranjeras. (art.23, t, II y IV 

LtE). •serán mUos, y en consecuencia no podr&n hacorue valer ante 

ninguna autoridad, los actos que se efectáen en ontravenci6n a las 

disposiciones de esta ley y los que debiendo inscribirse en el Re

gistro Nacional de Inversiones Bxtranjoras, no se inscriban ••• • 

(ort. 28 LIE). 

cuando las acciones de sociedades mexicanas son adquiridas 

en bolsa de valores, los accionistas extranjeros deben solicitar su 

inscripci6n en el Registro, así como do las acciones adquiridas. De 

no hacerlo, no pueden asistir a ninguna asamblea de accionistas 

(ort. 39 Rgto. RNIE). 

Al inicio de este inciso mencionamos que el accionist~ ex

tranjero puede hacecse cepresentac en la Asamblea de Accionistas. 

Lo anterior lo sustentamos en que "Las leyes mexicanas incluyendo 

las que se refieran al estado y capacidad de las personas, se apli

can a todos loa habitantes de la República, ya sean nacionales o ex

tranjeros, eetdn domiciliados en ella o sean transeuntesn (art. 12 

c.civ.). 

Es importante destacar que al socio extranjero le asiote el 

derecho de hacerse representar en las Asambleas de Accionistas, con

firiendo dicha representaci6n en la forma que senalen los estatu~os 

sociales y, "a falta de estipulación, por escrito• (art. 192). 

Como mencionamos capítulos atr's (Capítulo JII, inciso JJ, 
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consideramos que no ea necesario conferir la repreaentaoi6n con las 

formalidades que establece el c.cJ.v. (art. ·2sss) relativas al manda-

to, ya que la LGSN (art. 192) habla de for•a •por escrito•. Alguna 

interpretación en contrario excederla la norma legal, 

De todo lo expuesto, podemos concluir que el accionista ex-

tranjero de una S.A. puede aaieitr personal•ente a las asa•bleaa y 

ejercitar su derecho de voto cuando cuaple los requisitos que le im-

ponen laa di1poaicione• legales correspondientes. Aaiaiu110, podrá 

hacerse representar en dichas Asambleas otorgando la representacidn 

en •i•ple carta poder fir•ada ante dos testigos, sin necesidad de la 

ratiflaacidn de laa firmas. 
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12. Acciones Embargadas y en Depdslto Judicial 

81 ••b1r90 lo _podemos entender coao el •acto procesal por 

virtud del cual se aseguran determinados bienes, seg~n la naturaleza 

de loa mismos, para que estén a las resultas del juicio•1 • Dicho 

aseguramiento consistir' por lo regular, en depositar judicialmente 

loa bi•nea (secuestro), cuando esto sea fiaica•ente poalble, ya que 

hay bienes que pueden aer a•bargados pero no depo1itado11 1v.9. un 

cr4dito, derechos hereditarios, etc.). 

Bl objetivo del embargo ea aaegurar juridica•ente loa bie

nes en cueatidn, y aaterial•ente cuando aea po1ible. lxiatir• una 

arectaci6n sobre dichos bienes hasta que se pueda h1cer efectiva la 

sentencia respectiva. 

Bita 1itu1ci6n jurídica, tiene co•o conaecu1naia que 101 

blene• qued•r•n oujotoa • la juriodlccl6n del jue1 corroopondlonte, 

con el valor de lo• cual•• •• deber• p191r al acreedor e•bar91nte, o 

con 101 •ia•o• biene1, cu1ndo proceda la adjudicacidn • eate dlti

•02. 

Dicho ocreedor podr• deol9nar depoalurlo do loo bienH 

a1eguradoa (art. Stl, C.P. Civ. O.P.), por lo que la poaeoidn la 

pierde el eaborgado y pasa al depooitarlo deolgnado3• 

cabe destacar que, en el caao que nos ocupa, el bien que se 

embarga ea el título repreaentativo de la accidn y no loa derechos 

l. ••ller••• Bduordo, op. cit., P•t· J29. 
2. Pallare•• Bduardo, op. cit., PA9. J29. 
J. Pall••••• Bdu1rdo, op. cit., ••9· 329. 
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del accionista. Por ello, se tendrá que designar un depositario, 

quien tendr& la posesión del t1tulo, pero no la propiedad. El ac-

cionieta no pierde la titularidad de las acciones. Bn el sentido 

anterior, el Art. 549 c.P.Civ.O.F. indica: •Recayendo el secuestro 

sobre bienes muebles que no sean dinero, alhajas, ni créditos, el 

depositario que se nombre sólo tendrá el carácter de simple custodio 

de los objetos puestos a su cuidado, los que conservarA: a dlaposi-

ci6n del juez respectivo. Si los muebles fueren fructíferos, rendi-

r6 cuenta en loe términos del articulo 557•. 

El objetivo del acreedor es garantizar el crédito que tiene 

a su favor, mas no el de ser socio. El objeto del embargo es el tí-

tulo de la acción, como un bien que puede ser cuantificado oconomica 

y patrimonialmente. Por ello, el accionista no pierde el derecho de 

asistir a las asambleas y de votar, pero sí la posesión del tltulo. 

Sin embargo, el depositario, a quien correspondo la poeesidn del tí-

tulo, deberá depositar dicho título en la sociedad o ineti tuci6n de 

crádlto, cuando así lo establezcan loe estatutos, a efecto de que el 

aao1onista pueda ejercitar sus derechos (art. 547 c.P.Civ.o.r.) 4 • 

Consideramos que las miomas conclusiones pueden aplicarse 

para loa títulos de acciones objeto de secuestro precautorio, del 

que habla el C.Com. (arta. 1171, 1168 II y III)s. 

4. Bn este sentido V6zquea del Mercado, op. cit., P&ga. 122 y 1231 
Prlach, op. cit. P&g. 2741 Garrl9ue•, T.I, op. cit., P&g. sos. 

s. an este sentido Rodrlguez y Rodr{9ue1, Sociedades Mercantiles, 
P&g. 430. 
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13. Contratos Mercantiles. conceptos, 

consideramos n~ceaario recordar algunos conceptos relacio

nados con loe contratos mercantiles, debido a que en loa siguientes 

incisos de este capLtulo, anallaaremoa loa supuestos que tienen re

lación con alg~n contrato en especial. 

Podemos definir a la obligacidn en general como una •rela

oidn jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado acreedor est4 

facultado para exigir de otro sujeto llamado deudor, una prestación 

o una abstenci6n111 • Recordemos que el contrato es una especie del 

g~nero convenio, entendiendo co•o tal •el acuerdo de dos o m4s par-

aonas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones", 

(art. 1792 C.Civ.) y el contrato es el convenio que crea o 

transfiere obligaciones o derechos (art. 1793 C.Civ.). Asimismo, el 

contrato es una fuente particular de las obligaciones 2 . cuyos 

elementos esenciales son el consentimiento y el objeto, y loa ele-

mentas de validdz son la capacidad, ausencia de vicios del conaenti-

miento, objeto, motivo o fin lícito, y la formalidad (arta. 1794 y 

1795 c.civ. J. 

No podemos establecer una distinci6n tajante entre las o-

bligaoionea civiles y las mercantiles. Sin embargo, exioten normas 

del derecho mercantil relativo a los contratos en el d:mbito comer-

cial que modifican y complementan a las disposiciones civiles. A 

l. Rojina Villegaa, Rafael, op, cit. T.v, Obligaciones, P&g. 12. 
2. otras fuentes son1 la declaración unilateral de voluntad, el 

enriquecimiento legíti110, la gestión de negocios, los hechos 
ilícito1, etc. Dej1r1no, op, cit. Pág. 29. 
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estas normas aludiremos en· lo particular al analizar cada caso en 

concreto. 

Sobre contratos mercantiles el c.com. (arta. 77 al 88) con

tiene algunas dieposicionea en general, de lae cuales a continuación 

mencionaremos brevemente las fundamentales. 

Bl objeto del contrato debe ser l!cito, obligandoee los 

contratantes conforme a las disposicioneo literales del contrato 

(arta, 77 y 78), 

La formalidad no se puede oponer a la validáz del acto co

mercial, siempre y cuando no requiera formalizarse en escritura o de 

acuerdo con otros requisitos que determinen las leyes mexicanas, o 

las extranjeras, cuando el contrato se celebró fuera del país (arte 

7By79), 

Bn materia de capacidad, resciei6n y nulidad, se aplloa1:á 

el derecho civil, en lo que no preven el c.corn. (art. 2 c. Com.). 

Por lo que hace a la exigibilidad de la obligación, se har& 

a loa 10 días, o al día inmediato si llevaren aparejada ejecución. 

LO anterior solo el el contrato o el c.com. son omisos al reepocto. 

Para efectos de t'rminos, los •oías• se considerard:n de 24 

horas, los •meses• de acuerdo con el calendario gregoriano, y el 

•ano• de 365 días (art. 84 e.ca•.). 

Si no se fijare lugar de cu•pliaiento de la obligación, se 

considerará como tal aquel que según la naturaleza del ne~ocio o la 

intención de las partea sea adecuado. (art. 86 c. Com.). 

oe no establecerse con toda claridad y precisidn la calidad 

y especie de las mercancías, el deudor deberá entregar mercancías de 
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especie y calidad medios (ort, 87 c.com). 

En caso de incumplimiento, el perjudicado podrá pedir el 

cumplimiento forzoso, a· la indemnización que fijare el contrato, en 

su caso (art. ea c.com.). 
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14, Depósito de Acciones 

Podemos distinguir el Oe6sito Civil, el Mercantil, el Judi

cial y el Administrativo 

El Dep6sito Judicial se configura, como analizamos en inci

sos anteriores, para garantizar el pago de danos y perjuicios, y por 

orden de juez competente. No se trata de un contrato, sino de un 

acto procesal. 

Algnas leyes administrativas contienen caeos de Depósito. 

Por ejemplo el C.Fiec. {art. 141) eetablecei •Loo contribuyentes po

drán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes1 

I, Depósito de dinero en las instituciones de crédito au

torizadas para tal efecto. 

II. Prenda o hipoteca. 

III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no 

gozará de los beneficios de orden y excusión. 

IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe 

su idoneidad y solvencia. 

v. Embargo en la vía Administrativa etc.• 

Se puede garan.tizar el interés fiscal con acciones, de a

cuerdo con las fracciones II y V del artículo transcrito, eujetAn

dose a las disposiciones y reglas del Reglamento del e.Pis. (arta. 

60, 62 1 66, etc.) relativas a la prenda y al e•ba.rgo, pero se aplica 

el depósito, 

•a1 Depósito es un contrato por el cual el depositario ae 
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obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, 

que aquél le confía, y a guardarla para restituirla cuando la pida 

el depositante• (art. 2~16 c.civ.). 

Bl contrato de dep6eito ea mercantil cuando los bienes que 

se depositan son objeto de comercio o si dicho contrato se celebra 

como consecuencia de una operación mercantil (art, 332 c,com.). El 

depósito •por causa de comercio" es un •acto de comercio• (art, 75, 

XVII c.com.). 

El depósito civil es consensual, en oposición a formal y en 

oposición a real. El depósito mercantil es real en oposición a con

sensual, y generalmente formal. 

El contrato se perfecciona con la entrega de los bien~s al 

depositario (art. 334 c.com.), quien deberá conservarlos en el esta

do que los reciba. cuando el depositante lo solicite, el deposita

rio deberá devolverle loa bienes, (art. 335 c.com.) salvo que judi

cialmente se le mande retenerla, o eea embargada (art, 2528 C,Civ,). 

En cuanto a la responsabilidad del depositario, éste deberá 

responder de los •menoscabos danos y perjuicios que las cosas depo

sitadas sufrieren por su malicia o negligencia" (art, 335 c.Com.), 

El depositante está obligado a pagar la retribución pactada y a in

demnizar al depositario de los gastos y perjuicios consecuencia del 

depósito (arta. 333 c.com. y 2532 c.civ.). 

Mencionamos que la entrega de la cosa perfecciona el con

trato, por lo que date aerlf: un contrato real, Sin embargo, la tra

dición de loa bienes al depositario puede ser en cuanto a la propie

dad, ademh de lo posesión (art. 338 c.com.). 
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De la anterioc que podamos hablar de el depósito regular y 

del dep6aito irregular, El primero se configura cuando solamente se 

concede la poseaidn de los bienes al depositario, conservando lo 

propiedad el depositante, por lo que podrá solicitarlas en cualquier 

momento al depoaitarlo, con sujecidn a lo que disponga el contrato 

(art. 335 c.com.). Bn el dep6alto irregular, se transmite la pro-

piedad al depositario, el que tendrá que devolver una cosa de la 

miaaa especie, por lo que los bienes deberd.n ser cosas funqlbles 1 , 

como el dinero. 

Una especie particular del contrato de dep6olto es el cono

cido como •depósito bancario de títulos•, re9ulado por la LTOC 1art. 

276 d 2HI. Bn este tlpo de dep6slto, no ae transfiere la propie-

dad, salvo eatipulacidn expresa, ante lo cual el depositario deber& 

restituir otros tantos títulos de la ai•m• especie. (art. 276 

LTOC.). Aliaiaao, adem•e de la aimplc custodia, se puede pactar que 

el depositario a.dainiatre loa t!tuloe quedando obligado a efectuar 

el cobro de lo• mismos y a ejecutar •todos los actos necesarios para 

la conservaoi6n de loa derechos que aquellos confieran al depositan-

te• (art. 278 LTOC). Salvo pacto en contrario, los derechos acceso-

tios correspondientes a loa titulas dados en dep6aito ser&n ejerci-

tadoa por el depositario por cuenta del depositante, y loa dividen-

l. •tia fungibilidad ea, pues, una relación de equivalencia entre 
dos coaa1, en virtud de la t:ual una de ellas puede llenar la 
alsaa lunción liberatoria que la otra.•, las cosas fungibles ae 
d'eter•inan por su g~nero, cantida4 y calidad. Las cosaa no 
fungible& poseen una indivldualid•d c•racterfatlaa y, por 
conaigulente, no pueden ser interc••bhbla1. Rojlna Villegaa 
T.111, op. cit., P•ga. 270 y 271. 
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dos o intereses que se paguen sobre los títulos durante el depósito 

ser•n acreditados al depositante para ser liquidados al vencimiento 

de la operación, (arts, 278-262 LTOCI, 

De lo expuesto podemos concluir que en todo depósito regu-

lar y simple, de titulas de acciones, el depositante podr' asistir y 

votar en las Asambleas de Accionistas. cuando el depósito implica 

la transmisión de la administración de los titulas, corresponder&n 

tales derechos al depositario, bajo su responsabilidad. 

En caso de depósito irregular, por implicar la transmisión 

de la propiedad del título, el depositario ser& el titular de los 

derechos 2 • 

sn relación con lo indicado en el art. 262 LTOC, que se 

aplica al depósito (art. 278 LTOC), no podemos decir que el derecho 

de asistir y votar en una Asamblea sean •derechos acoeaorioa• a loa 

títulos, como lo serían, por ejemplo, loa intereses que genere la 

mora en el pago de un pagaré. Loa derechoo de asistencia y voto son 

fundamentales para el accionista, por lo que el depositante ser' el 

facultado para asistir a la Asamblea y votar, pero padr4 conceder 

dichos derechos al depositario, ante lo cual nos encontraríamos ante 

un dep6sito en administración. Recordemos que no hay transmisión de 

la propiedad, sino solamente de determinadas facultatoe. 

consideramos que el depósito al que se refiere el articulo 

141 LGSM, cuando las acciones se pagaron en todo o en parte con 

bienes distintos al dinero, es un depósito regular, puesto que la 

J, Bn este sontldo Prlach, op. cit., P•g. 2751 Rodrigue• y 
Rodríguez, Sociedades Mercantiles, op. cit., P6gs. 424 y as. 
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posesión corresponde a la sociedad y la propiedad al accionista. No 

ae afectan los derechos de dicho accionista por lo que respecta a la 

a1iatenoia a las aaa•bleaa y al voto. 
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15. Reporto de Acciones. 

Bl reporto ea un contreto por virt.ud del cual •el reporta

dor adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de cr4-

dito, y se obU9a • transferir al reportado la propiedad de otros 

tantos títulos de la •lama especie en el plaao convenido y contra 

reeabolso del miaao precio, a4s un preaio. Bl premio queda en bene-

ficio del reportador, salvo pacto en contrario. 

Bl reporto ae perfecciona por la entrega de loa títulos y 

por su endoso cuando sean nominativos• (art. 259 LTOC). 

De lo anterior, deaprendeaoa que el.reporto ea un contrato 

real cuyo objeto debe ser un bien fungible, del cual debe deterai-

narae en el contrato su especie y cantidad, para efecto• de la rea-

titucidn. 

La propia ley establece que el contrato debe con•tar por 

e1crito, especificandose el nombre de los contratante•, la olaae de 

101 títulos y demif.s datos de identificación de loa doou•entoa, el 

t4r•ino del contrato, el precio y prima o premio pactado y la for•a 

de c1lcul1rlos (art, 260), 

El precio es fijado por laa partea, cuando no se fija pre-

cio, •ae aenala de conforaidad al precio que priva en el mercado al 

moaento de la entrega de ellos al celebrarse el contrato• 1 • El 

plaao no puede ser mayor de tS días, ni por acuerdo de las partea. 

Vhquez del 
Porrda, la. 
oo•parti11os. 

Mercado, Oacar, Contratos Mercantiles, Bdit. 
edición, M4xico 1982, P,g, 3201 Opinion que 
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Sin ••bargo, puede ser prorrogado haciendoae la •encidn, cada vez, 

en el contrato (art, 265 LTOC), 

Se auele confundir al reporto con la doble venta y con la 

retroventa. En el primer caso, la diferencia estriba en que el re

porto es un solo acto jurídico, •ientras que la doble venta son dos 

actos independientes entre a!. Bn la retroventa, el co•prador eat4 

obligado a vender, en un futuro indeter•inado a su vendedor, el bien 

que de él adquiere, lo cual ea Ilegal (ort, 2302 c,ctv.), Hn el re

porto, la trans•iai6n de los títulos al reportado ea una consecuen

cia ineludible y legal del aismo contrato (art, 259 LTOC), 

Nuestra ley establece que el derecho de opción lo ejercita

r' el raportador por cuenta del reportado, cuando e1te lo· provea de 

fondo• auflcientea (art. 261 LTOC). Los dividendos e intere1ea se 

acreditan al reportado y se liquidan al Unino del reporto (ort. 

262 LTOC), 

Menolon1 que1 ••1lvo pacto en contr1rio, loa derechos acc1-

•0rioa corr1•pondlente1 • lo• titulo• d1doe en reporto eer•n ejer

citado• por el reportador por cuenta del reportado ••• • l•rt. 262 

LTOC), 

A lo interior, quere•oa hacer lo• •i9uientes co•1ntarioa. 

Aunque no consideramos que el voto y la 1aiatencia a 111 A•••bleaa 

aean propi1aente hablando •derechos acceaortoa•, coao aencionaaoa al 

hablar del depósito de laa acciones, 101 teneaoa que encuadrar bajo 

ese t'r•ino, puesto que la L•Y no •1rc1 una pauta eapeclf ica en re

lación con tal•• derechos. 

A dlferencia del dep6aito re9ular, en el reporto existo lo 
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transmisión temporal de la propiedad. Sin embargo, el texto legal 

es claro al permitir que el reportado, durante la temporalidad del 

contrato, oontinde ejercitando los derechos inherentes a la calidad 

de accionista. 

Por lo anterior, pode•os concluir que loa derechos, de 

asistir a la asamblea y de votar corresponden al reportador 2 , pero 

ser&n ejercitados por cuenta del reportado, debido a que se trata de 

una trana•iaidn temporal, tanto de los títulos, como de la propiedad 

de los mismos. De estipularse en el contrato, el reportado conti-

nuar4 ejercitando sus derechos. 

La ley oaite la mención relativa • la obligación del repor-

ta.dar para facilitar el ejercicio de loa derecho• del reportado, 

como lo establece en el caeo del depósito (art. 278 LTOC). 

2. En eate sentido v41que1 del Mercado, A•••ble11 •••• op. cit., 
P'9. 1241 Frisch, op. cit., P49. 2761 Rodr{guu y Rodrlguu, 
Sociedade1 Mercantiles, T.I., P'9· 42l. 
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16. Co•praventa, Perauta y Donacion de Accion'ea 

•L• coapraventa ea un contrato por virtud del cual una par-

te, llamada vendedor, transmite la propiedad de una cosa o de un de

recho a otra, llaaada coaprador, aediante el pago de un prec'io cier

to, en dinero.• 1 

B• aercantil la compraventa que ae celebra •con el objeto 

directo y preferente de traficar• y aquel contrato que el e.coa. le 

de tal car•cter (art. 371 c.com.). La ooapraventa de acciones es un 

acto de coaercio. (art. 75, III e.coa. 

•ta perauta ea un contrato por virtud del cual cada una de 

la• parte• tranaaite a la otra la propiedad de una cosa a caabio de 

la.que a •u ve1 recibe en propiedad•. 2 

cuando el pago del precio ea aixto (con dinero y con 

bienea) hay coapraventa 1i la parte del nuaerario es igual o •ayor 

que la que •e pague con el valor de la co1a. si la parte de nuaera-

rio ea inferior, el contrato•• de perauta (art. 2250 c.civ.). 

La• ra9la1 que el C.Co•. contiene para la co•praventa •er-

cantil •e aplican para la perauta aeroantil, •alvo la naturale1a de 

••t• contrato (1rt. l88 c.Co•.) 

•ta donación •• un contrato por el cual una peraona, 

llamada donante, tran••ite gratuita•ente una parte o la totalidad de 

aua biene• preaentea, (reservando•• aolo loa bienes neceaario• para 

l. Rojin• Villegaa, op. cit., T, VJ,, Contrito• J, ••v. llO, 
2, Rojina Villegaa, op, cit., T, VJ,, Contrato• J. P,9, 405. 
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aubaistir), a otra llamada donatario.• 3 

Batos contrato• aon traslativos de dominio. Las acciones 

pueden Hr au ob:leto. Pan efectos del estudio que no1 ocupa, lo 

fundamental ea deter•inar el momento en el que se perfecciona el 

contrato, a partir del cual el coaprador, el permutante que adquiere 

las accione• y el donatario podr'n 1elatir y votar en las a1a•bleaa. 

La co•praventa y 11 perauta ae perfeccionan, por regla ge-

neral, cuando 1e ha convenido sobre la cosa y el precio, No •e re-

quiera 11 tr1n1aiai6n do 11 cosa ni el p190 del precio (art, 224i y 

2JJ1 c.civ. 1. 

y deci•oa por •regla general• por las excepcione• que 

aenala el código civil, co•o en loa caaoa de loa artículo• 2015, 

2257, 2312, etc. 

La co•praventa de 1ccione1 •• 1ie•pr1 aercantil, ya que el 

e.Ca•, le da ••• car,cter (art•. 371 en r•lacidn con •1 art. 75, 

IIII, Por lo anterior, 1196n di1poaici6n del propio C,Co•. (ort, 

J73), ba•t•r' •l conaenti•iento para perfeccionar el contrato. 

Conaidera•o• v6ltdo .aplicar por analo9{a lo ante• •apuesto 

a la• accione• que ae entreguen en per•uta (art1, 75 XXIV, 388 

e.coa, 1. 

In la co•praventa habr• con•enti•iento cuando eai•te •un 

acuerdo de voluntades que tiene por objeto la transferencia de un 

bien a caabio de un precto• 4 • Bn la per•uta, este acuerdo de vo-

luntadee tiene por objeto la tran••i•idn de un bien a ca•bio de otro 

J. Ro:lln• Ville91a, op. cit., T, VI., contritos I. PAg. 419. 
4, Rojin1 Vill191a, op. cit., T, VI., contratos I. PAg, 167. 
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bien. 

•La donación ea perfecta desde que el donatario la acepta y 

hace saber la aceptación al donante• (art. 2340 c.clv.). 

Bn el consentimiento del donante debe haber la intención de 

transmitir •l donatario alguna cosa en for•a gratuita, co•o un acto 

de liberalidad (aniaua donandi). Sin eabargo, el contrato se per

fecciona cuando el donante conoce loa t4rainos de la aceptación 

(alateaa de la inforaac16n, ya que no ba1tan la declaración, la ex

pedición y la recepción). 

In el caao de coapr1 de acclonea, ae deber' pagar cuando 

aeno1, en 1u1orlpc16n inicial, el veinte por ciento del valor de 

cada acc16n pagadera en nuaerario, y el cien por ciento al la acción 

ae paga con blenaa di1tintoa del nuaerario (art. 89 LGSK). Por su 

parte, la •ooledad e•t' obligada, dentro del t6r•1no de un ano, a 

eaitir el acoioni1t• un t(tulo repre1entati•o do 1u aportación (art. 

124 LGBM), 

cuando la 1ooiedad ya eatA oonatltuida, ae deber6n cuaplir 

lo• requi&ito• que ••nciona•o• al habl•r •obre tran1•i1i6n de accio

ne•, de1tacando 101 relativoa a la trana•l1l6n de accione• de circu

lacidn reatringuida, y tranoaiaión a ••tranjeroa. Dober6n cuaplir

.. , taab1'n, loa requlaltoa di 1slatencla y do vaUdh de los con

trato•, y la• dlapoaicionea que el c.Clv. y c.Co•. establecen para 

cada tipo de contrato, que no •enciona•oa, pueato que excederla el 

objato de e1t1 trabajo, 

B•pacial iaportancia tiene al avi10 qua el edquirente de la 

titularidad de las acciones de le aocieded, a erecto de que pueda 
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ejercitar plen1mente sus derechos. 

En todo caso debe destacarse que la transmisión de la pro

piedad de las acciones ~• refiere a la titularidad de loa derecho• 

como accionista (art. 18 LTOC) y a la poseet6n de los títulos repre

eentativoe de la• 1coione1, por lo que deber•ri ouaplir•e las diapo

atcionu relltlvu de i. L'l'OC (uta,, 26, 21, 28, 29, 33, u, etc, 

LTOC). 
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l1. ueufructo de Acciones 

•11 usufructo e• un derecho real, te•poral, por naturaleza 

vitalicio, para usar y disfrutar de loe bienes ajenos sin alterar su 

for•a ni aubatancia•, 1 

Bl uaufructo ee puede constituir por contratos testamento, 

•oto unll1ter•l, ley y preocrlpci6n (art, ·ga1 c.civ.). 

Del usufructo se derivan dos tipos de relaciones jurídicast 

la• relativas a la relaoidn uaufructario-propietario (•sujeto pasivo 

deter•inado•) y las relativas a la relación usufructua.r lo-terceros 

(•aujeto pasivo indeter•inado•) •2 Para el caso que nos ocupa, nos 

oonoentrar1•0• en el an•ltaia de l•• relaciones entre el propietario 

y la 1ooi1d1d, por la cauaalidad de las acciones, y las relaciones 

entre el uaufructuario y el aujeto paaivo indeter•inado, que aer& la 

eooiedad ~•i•ora. 

11 uaufructo puede eatar aujeto a t•r•ino o a condición, ea 

pos ello que •• dice que •• vitalicio por natural•••• pero no por 

eaenaia, ya que ae puede eatableoer un t•r•ino de duración específi-

c.civ.). Si •l ueufruato 11 en favor de peraonas •orales, no podr& 

e•cedor de veinte •ftoo. (•rt. lO•O c.clv.J, 

Loe derechos del uaufructuarario se li•itan al ius utendi 

(uaoJ y 11 lu1 fruendi (goce), pero no d lua abutendl (dlapoai-

l. Roj1na Ville9aa, op.cit., T. 111, Bienes, Derechos Reales y 
Po1eoldn, p•g. •as. 

2~ Rojina Vi llegas, op.cit., T. 111, Bienes, Derechos Reales y 
Po1e1l6n, P•9· •a6, 
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ciónl. Ad, "el usufructuario tiene derecho a percibir todos los 

frutos, aun nUuralea, industrial••. o clvilos• (art. 990 c.civ.), 

toda ve1 qu• otorgue la· Uanaa corrupondiente (arta. 1006 y 1011 

c.civ.>. 

La facultad de •dminiatrar los bienes cor responde al uau-

fructu•rio como ae desprende del articulo 1010 c.c1v.1 •si el uau-

fructo se constituye por titulo oneroso y el usufructuario no presta 

la correapondi1nte fian11, el propietario tiene el derecho de inter

venir la ad•iniatrac16n de loa bienea ••• • Si el usufructo ea gra-

tuito y el uaufruotuario no otor91 fi1n11, el derecho real 11 ••tin-

guv (acta. 1010 y lOlB, u, c.civ.). 

Sin 1ab1r90, adquiere singular iaportnncia el d1t1rainar el 

alcance de las facultad•• de adainiatraci6n del usufructuario, prin-

cipala1nt1 en el aaao que no• ocupa. 

&l objeto del usufructo pueden ser cosas y derecho•. •cuan-

do •1 uaur1ucto •• con•tituye aobr• co••• materi•lea, se ejerce por 

h opropi•ci6n que h•ce el uoufructuarlo de loa frutos o producto• 

de la co1a. Cuando el uaufructo recae sobre derecho•, •• ejerce por 

l• •prop1•ci6n que hace el uaufructuario de loo beneficio• econ6•i· 

coa que el •l••o derecho troi9• conaigo.•1 

In cuanto a la• aecionea, conaideraaoa, lo c¡ue interesa al 

usufructuarlo aon la• utilidades que perciba de un deterain•do n~ae-

ro de acciones. 11 ueufructo de acciones es un acto mercantil, apli-

cando por •n•log{•, l• fr•cción Ill del artículo 75 c. Coa. 

J. Rojina Villega•, op.cit., T. IJJ, Bienes, Derechos Reales y 
Poaeaión, pág. 430. 
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Se requiere la entrega del título al usufructuarlo (art. 20 

úTOC), en el cual debe hacerse constar, expresamente, la situaci6n 

dal alsmo (art. za, Z9 III y 30 LTOC). Bn el reglstro de la aociedod 

deberá hacerse LA anotación oocreapondiente (art. 24 LTOC). 

Para poder concluir en rela.oldn con la titularidad de los 

derechos de asietencia y voto que corresponden a las acciones usu

fruatuadaa, debaaoa distinguir varios caaoss 4 

l. cuando el acto constitutivo del usufructo contempla el 

probleaa y au solución) y no Los eatatutosi 

2. cuando aon loa estatutoo los que contienen la solu-

cidn1 y no el acto1 

3. Cuando aaboa lo regulan) y 

4. cuando el uno y el otro o•iten referencia alguna. 

In el primer y segundo caso, ae estará a lo estipulado• 

Bl el derecho ae concede al propi~tario, el uaufructuatio debe faci-

lit.ar au asistencia d'ndole los títulos de las acciones para que 

pueda acudir a la reunidn, ai el depósito de loa aia•os ea un requi~ 

aito. 

Bn el tercer caao, ai el acto y loa estatuto• coinciden, no 

hay probleaa. Si se contradicen, •firaa Rodrlguez, 5 deben prevale• 

oer los estatutos, •ya que loa estatutos han de ser anter lores al 

usufructo y el que loa instituye no puede deaconocer las nor•aa 

4. Siguiendo a Rodtfguea y Rodrf9ue1. Sociedades Mercantiles, T.t, 
pig. 07 y s.s. 

s. Rodr!gue• y Roddguu, sociedadea llercantilea, T.I .. pig. 4381 
Mantilla Mollna, Derecho Mercantil, pig. 363. 
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estatutarias que lo obligan, como socio, •-'a aún dado el oard.cter 

causal de estos títulos". Nos adherimos a esta postura, 

Cuando el acto y los estatutos guardan silencio al respec-

to, caben diversas posturas, que a continuación mencionaremos. 

l. Mantilla Malina, 6 obtiene como solución que se nombre 

un representante comiln. Lo anterior aplicando por analogía el ar-

ticulo 122 LGSM. No compartimos su opinión puesto que dicho articulo 

se refiere a la copropiedad y en el usufructo el propietario 90:1a 

del der~cho de propiedad plenamente y no lo comparte con el usufruc

tuacio. 7 

2. Algunos tratadistaa 8 consideran que los tribunales 

deben decidir en cada caso sobre la titularidad del derecho de v.oto, 

baa&ndoae en consideraciones de justicia y equidad, y dependiendo de 

las circunstancias. Independienteaente de 101 probleaaa pr,cticoa 

que de esta soluci6n saltan a la vista, con•ideraaos que no se trata 

de un problema casuístico que afecte la justicia y la equidad. 9 

3. De acuerdo con la legislación italiana que citan Manti

lla Holina y Rodr!guez 5 (Decreto Ley del 7 de julio da 1923), tl 

título constitutivo del u1utructo debla aencionar a quien le corres-

6. Mantilla Malina, Derecho Mercantil, p,g. 362) en el mismo 
sentidoa Luis Muftoz, Derecho Mercantil, P'9· 406, T. IV. 

7. También contra dicha postura Prisch, op.cit., P'9· 1911 dice 
que el art. 122 LGSM, adlo ser' aplicado a una •pluralidad de 
propietarios.• 

8. Copper aoyer, citado por Rodríguez Rodríguez, Sociedades 
Mercantila•, T.I., P'9· 438, y otros a ver Mantilla Malina, 
Derecho Mercantil, P'9· 362, pie 17. 

g. Bn el mismo 1entido, Rodríguez y Rodríguez, Sociedades Mercan
tiles, T, 1., p&9. 439. 
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pande votar. Si o•itla esta •encidn el derecho de voto quedaba sus-

pendido. 

Bata postura fue superada por el Código de Coaercio Italia

no de 1942, el cual apunta en favor del uaufructuario, 10 como mcn-

clonaremos m'e adelante. 

4. Los sustentadorea
11 

de otra corriente como el propio 

Rodríguez y Rodrl9ue1, consideran que los derechos aludidos corres-

panden al propietario, ya que son inherentes a la calidad de acolo-

nieta, y no son derechos de •car•cter econóaico como son la percop-

ción de dividendos y de las utilidades que se repartan mientras 

exista el usufructo ••• • 12 Si to•aaos coao punto de apoyo •el ca-

r&cter económico• de loa derechos para deter•inar loe que correspon-

den al usufructuario, debería•oa conceder le ta•bién el derecho de 

opci6n, 13 el derecho a la cuota de liquidación, etc. que ta11bi~n 

aon derechos patrimoniales, que conaidera•os no procede. 

Bn el derecho espaftol, los derechos de asistir a la A&am-

blea y de voto corresponder4n, por disposición legal, al propieta

rio, salvo pacto en contrario. 14 

10. Brunetti, op.cit, T. 11., p•ga. 187 y 400. 

11. LYon, Rousseau y otros, citados por Rodrigue& y Rodrigue1, So
ciedades Mercantiles, T.I., p49. 439, pie 8Dt y loa citados por 
Mantilla Malina, Derecho Mercantil, p4g. 362, pie 16. Los cita
dos por v•1que1 del Mercado, Pusión ••• op.cit., p4g. 115, pie l 
y 2. 

12. Rodríguez y Rodríguez, Sociedades llercantilea, T.I., p.g. 440. 

13. 81 derecho de opcidn corresponde al accioniatat art. 132 LGSM. 
Bn este sentido Priach, op. cit., P•9· t08¡ Brunetti, op.cit., 
T. 11, P•9• 188. 

14. aarríguez, op.cit., T.1., p•g. 45&. 
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s. Loa autorea 15 que conceden loa mencionados derechos al 

usufructuario, argumentan que el voto es un fruto de la acción, o 

que el voto es el uso de la misma y el uso es forma de goce. No 

podemos aceptai: lo anterior ya que el voto no es un fruto de la 

acción, no ea un derecho autónomo de la misma. Rodríguez adopta una 

posicidn extremista al afirmar que •1a atribución del voto al usu-

fructuario equivale a reconocerle de derecho la posibilidad de alte

rar la sustancia de la cosa•, 12 y pot otra concluye que en el 

usufructo de acciones al portador el derecho de voto corresponde al 

usuf'ructuario, •sin perjuicio de su responsabilidad, frente al nudo 

propietario en los casos de abuso del voto ••• • 16 

6. Finalmente, la corriente encabezada por Ascare~li 17 

propone que el derecho de voto corresponde al propietario, trat&ndo-

se de Asambleas Extraordinarias, y al usufructuario, en las ordina-

ria a. 

Por nuestra parte consideramos que la postura ecl6ctica ea 

la que debe considerarse como v&lida. 

Partimos de la base de que al usufructuario le corresponde 

el derecho de adainiatracidn de las acciones, no porque sea un fruto 

de 4ataa, sino porque la• utilidades dependen de una correcta admi-

15 •. Citados por Rodríguez y Rodríguez, Sociedades Mercantiles, 
T.I., pi9. 438, ples 78 y 79, y loa citados por Mantilla 
Malina, Derecho Mercantil, p4g. 362, pie 16as loa citados por 
V4zquea del Mercado, fualón ••• op.clt., p4g, 116, ple l. 

16. Rodrí9uea y Rodríguea, Sociedades Nercantllea, ·T.I., p4g, 441. 

17. Co•o •puntan Rodrigue• y Rodrigues, sociedades Mercantiles, 
T.I., p,g, U81 llantUla lloUna, Derecho Mercantil, pig. 362, 
pie 151 v•aquea del Morcado, rualón ••• op.clt., pig. 118, ple 4, 
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ntatra.ción, entre otros factores. De lo anteri.or que el usufructua

rio tenga especial inter•a en a.aiatlr a 111 aaaablena en la.a cuales 

aa delibere aobre las utilidades o beneficios resultantes, ya que el 

inter6a del propietario estA encaainado a conservar, precisamente, 

la propiedad de laa acciones, ain que ae alteren sus derechos por 

decl1i6n del u1ufructuorio. 

Adquiere aingular iaport1ncia el con'5iderar que el usu

fructuario debe goaar de loa blenoa ajenos, en este caao de la.a 

aeoionea y loa derecho• del a.ccionieta, sin alterar 1u for•a ni 

eub1tan- ola. 

•• por esto que conaidetaaoe que el uaufruotuarlo podr' 

••i•tlr y Yot&r en aquella.a ••••ble•• (general•ente ordin~u iae) en 

la& que •• delibere 1obre 11poctoa concernianta1 • la• utilidades o 

dividandoa, o que tangan iaplicaclona1 directa• eobre ••ta1 y ••to1, 

r al ptopieterio podri aaiatlr y votar en laa a11ableaa (9anar1l•en

ta ••tr1ordin1rlaa) en la• au1la1 •• puedan eltarar aua detacho1, 
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18. Prenda de Acciones. 

La prenda •es u·n contrato real accesorio por virtud del 

cual el deudor o un tercero entregan al acreedor una cosa, mueble, 

enajenable, determJnada, para garantizar el cumplimiento de una 

obli9acldn principal, concedi4ndole un derecho real de peraecucidn, 

venta y preferencia en el pago para el caso de incumplimiento con la 

obligación de devolver la cosa recibida, una vez que se cumpla dicha 

obUgaci6n • 1 

La prenda de acciones es un acto de co•ercio (art. 75 111 y 

XXIV c.com.) por lo que se regir& por las disposiciones de la LTOC, 

y en lo no previsto por tSsta, por las contenidas en el c.civ. {•rt. 

LTOC), 

De acuerdo con lo anterior, la prenda se conatituye1 •11. 

Por el endoso de loa tltuloa de or,dito en favor del acreedor, •1 •e 

trata de títulos no•lnatlvos, y por este mismo endoso y la corres

pondiente anotacidn en el regiatro, ai loa títulos aon de lo• ••n

cionadoa en el artículo 241• (art. 334 LTOC). Lo expuesto se aplica 

a laa acciones, de acuerdo con loa artículos 111, 128, 129 LGSM, 24, 

26, 29 y 36 LTOC y 75 III y XXIV c.co•. 

Para que el contrato de prenda de acciones se perfeccione, 

se requiere que conste por escrito (art. 2860 c.civ.). Loa títulos 

deberdn endoaar•• en favor del acreedor, con aencidn expresa del 

gravAaen que loa afecta (arta. 334 III, 26, 29 IJI LTOC), deber' 

darse aviso de este acto a la aociedad e•iaora (art. 334 IIJ, 24 

l. Rojina Ville9a, op.cit,, T. VJ., contratos II, p&g. 609. 
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L'rOC). Para que el derecho real pueda oponerse a terceros, el acto 

debe<6 inscdbi<se en el Regist<o Público (•<t. 2860 c.civ,). 

En cuanto a 1-as obligaciones del deudor prendario, las 

fundamentales son1 entregar loa títulos objeto del contrato (arta, 

2858 c.civ., 334 III LTOC), notificar a la sociedad emisora sobre el 

acto que celebró, (artículos 2865 c.civ., 334 III LTOC) ,cubrir los 

gastos que el acreedor deba erogar para ejercitar loa derechos co

rrespondientes, como el derecho de opción (arta, 339, 261 LTOC), 

Las obligaciones del acreedor prendario son& otorgar al 

deudor el resguardo de loa títulos que recibe (art. 337 LTOC), guar-

dar y conservar dichos títulos, restituirlos al deudor al oumpli-

miento de su obligación, y ejercitar loa derechos derivados de los 

titulo a (O<t. JJB LTOC). 

Bn lo relativo a la determinación de quien ea la persona 

legiti•ada para asistir y votar en las asambleas, hay doa corrientes. 

Algunos autorea2 afirman que estos derechos corresponden 

al acreedor prendario por diapoaicidn del artículo 338 LTOC que 

dice1 •21 acreedor prendario, adem's de estar obligado a la guarda y 

conservacidn de loa bienes o títulos dados en prenda, debe ejercitar 

todos los derechos inherentes a ellos, siendo los gastos por cuenta 

del deudor, y debiendo aplicarse en su oportunidad al pago del 

cr4dito todas las sumas que sean percibidas, salvo pacto en contra-

rio. Es nulo todo convenio que limite la responsabilidad que para el 

2. v'zquez del Mercado, rusi6n ••• op.cit., p,g. 122, y cita a 
otros autocea) Olvera de Luna, Contratos Hercantilea, p,g. 204) 
rriach, op,cit., p6g. 'ºª' Brunetti, op,cit., T. II, p&ga. lB7 
y 399, con baae en el Código Italiano. 
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acreedor establece este artículo•. consideran, como V'zquez del 

Mercado, 3 que se debe separar el derecho de voto del derecho de 

propiedad de la acción y ee de al acreedor pendario, quien serll 

responsab!e frente al deudor o accionista en caso de abuso o exceso 

en el ejercicio del voto. De tal suerte conceden radical importancia 

a la anotac16n que se roalice en el re9istro de la sociedad. 

Por su parte, otros autores,• confieren los derechos 

aludidos al deudor prendario o accionista, por ou calidad corao tal. 

Parten de la base de que la prenda de acciones no transmite al 

acreedor los derechos del accionista, dentro de los cuales se inclu-

ye el de asistencia y el de voto. 

Como •encionamos en el inciso anterior, en relaci6n con el 

usufructo, creemos que deben prevalecer los estatutos sociales. Ante 

la o•isi6n de ~stos, se estará a lo que disponga el contrato consti-

tutivo de la prenda. 

Si los estatutos y el contrato carecen de mención al res-

pecto, creemos que el legitimado para asistir y votar en las asam-

bleas es el deudor prendario, por las siguientes coneidecaciones. 

Al constituirse la prenda, el accionista conserva su cali-

dad o status, pero su patrimonio se encuentra gravado. No se tra.ns-

•iten loe derechos de consecucidn del accionista, sino una cosa 

mueble (título) con un valor econ6mico. 

J. Vázquez del Mercado, Fusi6n ••• op.cit., p,g. 121. 

4. Mantilla Molina, Derecho Mercantil, pág. l6lf Rodríguez y 
Rodríguez, Sociedades Mercantiles, T. J, P•9• 432 y otros que 
citaJ Garrlgues, op.cit., T.1., pág. 456, en base la 
legislación espanola> Vighi, Vivante, Scialoja, citados por 
Vdzquez del Mercado, Fusión, •• op.cit., pdga, 118 y 119, 
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Junto r¡:on loa autores que defienden esta postura, consida-

ramos que loa derechos a que alude el artiulo 338 LTOC son los pa-

trimoniales, lo que se desprende del texto en la parte que dicei •y 

debiendo aplicarse en su oportunidad al pago del cr,dito todas las 

sumas que sean percibidas ••• •. Bs decir, de lo anterior se desprende 

el contenido económico5 y no 4dministrativo de la frase •todos los 

derechos• que •enciona el propio artículo. 

Sin embargo, el hecho de que el deudor o accionista conti-

nde ejercitando sus derechos, no lo exhime de la obligacidn de 

notificar a la sociedad eaiaora sobre el 9ravá11en que afecta a sus 

acciones. 

B• fundaaental subrayar que el deudor o accionista puede 

conferir loe derechos que noa ocupan al acreedor prendario, sie•pre 

y cuando aa:l se estipule en el contrato6 • cuando asi suceda, debe-

r4 notificaroe en ese sentido a la sociedad, y si el acreedor es 

extranjero, de acuerdo con el articulo 2 LIB, deber'n cu•plirse los 

requisitos que la propia Ley aeftala, (art, 8, 20. p'rrafo LIB, 12,Jf, 

etc. Rgto. LIB). 

s. Rodrí9ue1 dice que el art. 338 LTOC tiene co•o antecedente el 
art. t57 Código de coaercio Italiano (abrogado) •que a• refiere 
sólo a derechos patriaonialea del acreedor•, Sociedades 
Mercantiles, T.I., pdg, tl3.• 

6. In este sentido el nuevo Cddtgo Italiano, cita de arunettt, 
op.cit., T. II, P•9•· 187 y 399. 
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u. Acciones como objeto de Fideicomiso. 

La LTOC no defino el fide1comiso. Establece que1 "En virtud 

del fide1comiso, el fideicomltentc destina ciertos bienes a un fin 

l!c1to aeterminado, encomendando la realización de ese fin a una 

institución fiduciaria.• (arta. 3t6 LTOC). 

La figura jurídica del fideicomiso tiene origen evidente

mente comercial, mismo que se ubica en el "Trust" Anglosajdn, 1 que 

•es una forma de disposición de bienes a través de la cual las obli-

gaciones y facultades del 1 trustee 1 (fiduciario) podr'n ser las que 

determine el 1 aettlor 1 (fideicomitente) y los derechos del 'Cestui 

que Trust• (fideico•iaario) aquellos que desee concederle, subo'rdi

ndndolos si asi lo quiere, a la decis6n discresional del trustee•. 2 

Este car&cter mercantil queda confirmado en las le9islacio-

nea que lo han regulado, destacando la Ley General de Instituciones 

de Crédito {1924), Ley de Bancos de Fideicomiso {junio, 1926}, Ley 

General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios 

(noviembre, 1926), Ley General de Instituciones de Crédito {junio de 

1932). 3 

l. Al respecto, Pierre Lepaulle, Tratado Tedrico y Pr&otioo de loo 
Trusts, Traduc. Pablo Mlcedo, Edit. Porrúa. 

2. Scott, Austin Wakeman, •The Law of Truste•, Little, Brown and 
company, Toronto-eoaton, la. edi., 1967, T.I., p&g. 17, citado 
por Rodolfo Batiza, Principios B1hicoa del Fideicomiso y de la 
Ad•iniatracidn Piduciaria, Edit. Porrúa, la. Bd., Hdxico, 1977, 
P•9· 21. 

3. Sobre lo anterior1 
op.cit., P'9· 4331 
op.cit., P'9· XVII. 

Olvera, op.cit., p&gs. 159 y s.s., D4valos, 
Bati1a, op.cit., p&9s. 15 y 16J Lepaulle, 
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Bl •arco jurídico fundamental que regula esta figura se 

encuentra, actual•ente, en\ Ley General de T!tuloo y Operaciones de ,f 

Crédito (agoato, 1932) y L•Y Reglaaentaria del Servicio Pdbllco de 

Banca y Cr,dlto (enero, 1985). 

Asimismo, el c.com (art. 75 XIV) en relación con la LRSPBC 

(art. 30 XV) confirman dicho car,cteri art. 75 •La Ley reputa actos 

de Coaeroio1 ••.XIV. Las operaciones de Bancos) ••• • art, 30t •Las 

instituciones de cr,dito sólo podr&n realizar las operaciones si-

guienteai ••• xv. Practicar las operaciones de fideicomieo a que se 

refiere la Ley General de Títulos y Operacionee de Crddito ••• • 

Bl fideicomiso puede ser producto de un acto entre vivos o 

de disposiciones testamentarias, (art. 352 LTOC), por lo cual, se-

guir4 las reglas de los contratos, en el primor caso, y de la suce

aidn testamentaria, en el dltimo. 4 

Loa elementos personales del fideicomiso son; el Pideicomi-

tente, la Fiduciaria y el Fideicomisario. 

Bl fideicomitente es la persona física o moral, con capaci-

dad necesaria, que destina determinados bienes al fin del fideicomi-

so, as{ como las autoridades judiciales o administrativas, cuando se 

afecte loa bienes en guarda, conservación, administrac16n, liquida-
\ 

ci6n, reparto o enajenación que corresponda a dichas autoridades o a 

quien dotas designen. (art. 349 LTOC), 

4. sobre la Naturale1a Jurídica del Pideicomiso& Olvera op.cit., 
pi9. 167 y s,s.1 Divalos, op,olt,, pig, 426 y •·••I Pina, 
op,clt., p69s, 309 y 3101 Lopaulle, op.clt,, p6g. 17 y •·•·I 
etc. 



- 330 -

•sólo pueden ser fiduciarias las instituciones expresamente 

autorizadas para ello conforme a la Ley General de Instituciones de 

Crédito ••• • (art. 350 LTOC). De acuerdo con el artículo tercero 

transitorio de la LRSPBC, vigente a partir del 15 de enero de 1985, 

•cuando las leyes y disposiciones administrativas hagan referencia a 

la Ley General de Instituciones de Crédito y Organi1acionea Auxilia

res, o a la Ley Reglamentaria del Servicio Pdblico de Banca y Crédi

to, se entender' que se hace para esta Ley, en las •atarlas que 

regula•. Por eato, interpretándolo en conjunto con el artículo JO, 

fracción xv, de la LRSPBC, antes transcrito, las fiduciarias aer•n 

instituciones de crtSdito, que dese•peftar&n sus funciones por •edio 

da "dalegadoa flduclarloa• (arta. 61 y 63 LRSPBC). 

El fideicomisario es la persona física o moral, con la 

capacidad necesaria, que recibe loa beneficios del fideicomiso. 

(art. 348 LTOC), 

Hemos dicho que loa bienes los deotina el fideicomitente a 

un fin. Dicho propósito debe oor lícito y estar d8terrainado (arta. 

346, 347, 351 LTOC). No se pueden utilizar los bienes con un objeto 

diverso al especificado al constituirse el fideicoiniso (art. 60, 2o. 

p'rrafo LRSPBC). 

El objeto del fideicomiso puede integrarse por cualquier 

clase de bienes y derechos, salvo aquellos que, por disposición 

legal, sean estrictamente personales de su titular (art. 351 LTOC), 

o aquellos que eat'n fuera del Co•ercio o de la naturale•a (art. 

1825 c.civ.). Las acciones pueden destinarse en fideicomiso a deter

minado fin. 
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En cuanto a la forma, deberá constar por escrito, ajuetdn

' doee a loa •términos de la legislaci6n común sobre transmisi6n de 

los derechos o la transmisión de la propiedad de las cosas que se 

den en fideicomiso•. (art. 352 LTOCJ, 

Para .que el fideicomiso, cuyo objeto sean acciones, surta 

efectos frente a la sociedad emisora y demás terceros, dcberdn endo-

sarse los títulos y efectuarse la anotación correspondiente en el 

registro de la sociedad. (art. 354 II). 

La titularidad de loe derechos de asistir y votar en las 

asambleas, consideramos que depender& de lo que disponga el acto que 

constituye el fideicomiso, 5 Pueden corresponder ol fideicomitente, 

Di 4ste se re.serva expresa•ente tales derechos al constituir el 

fideicomiso (art. 351, 20. p&rrafo, LTOC), o al fideicomisario, si 

aaí se le concede en dicho acto (art. 355 LTOC). Por lo regular, 

dichas facultades se confieren a la institución fiduciaria, pero no 

es obligatorio (art. 356 LTOC). 

Si en el acto constitutivo del fideicomiso no se estipula 

nada, consideramos que los derechos referidos corresponden a la 

fiduciaria, por dos razones fundamentalee1 a) la disposición del 

art. 356 LTOC, que dice1 •ta institución fiduciaria tendr& todos los 

derechos y acciones que se requieran para el cumpliGiento del fidei-

comiso, salvo las normas o limitaciones que se establezcan al efec-

to, al constituirse el mismo> estar& obligada a cumplir dicho f idei-

s. Bn contraposición con lo que opinan algunos autores, Frisch, 
op.cit., p.{g, 275, para el que es una •facultad exclusiva• del 
Piduciario1 v&zquez del )!oreado, Fusión,, .op,clt., p,g, 125 y 
Rodríguez, Sociedades He>rcantiles, T,I., p&g. 4231 Por qu' se 
transmit~ la Propiedad, 
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comiso conforma •1 acto constitutivo, ••• •, y b) porque se transmite 

lo propiedad de 101 bienes fide lco•ltldoa. Sobre este particular 

con•i,dera•os que no se trat• de un derecho de propiedad pleno, es un 

~oaln&o •uie\o • 1•• condlolonea J ll•lteclone• del propio acto por 

el que ae adquiere la •propiedad flduclaria,• 6 (arta, JSl 2o. 

p6rra(o, 356, LfOC y 60, ªº· p•rr•fo LRSPBC). 

L• lnatltuclón flduclarl• ejercitar• aua facultades por 

ae41o de uno o mAa funcionarios (•delegados fiduciartoa•) designado1 

al efecto, de cuyos actos reaponder6 la institución directa o indi-

recta•ente, aln perjuicio de las responsabilidades en que incurran 

en fOrH personal. (arta. 61 y 63 LRSPBC). 

La roaponaabilldad de la fiduciaria se fundar& en el acto 

con•titutivo del fideicoeiso de acuerdo con las normas aplici.blea 

(art1. 356, etc. LTOC 61, 62, 65, 94, etc. LRSPBC, prlnclpal••nte), 

Por otra parte, como aflr•amos antes, el fid8ico•1•o 1e 

regular' por las dispoaicionea relativas a loa contratos y a loa 

teata•entoa. Adem•s, por las contenidas en la LO~ 27 Const. y au 

Regto., LJB y su Rewlaaento, Resolución General No. 6 de la CNJB, y 

LTOC, en lo relativo a títulos noain1tivos y ou tranemlsldn. 

Por todo lo eKpueato, concluiaoa que el acto constitutivo 

del fldelcomlao deteralnar& a quien oorreaponden loa derechos de 

aeletench y voto, Ante la 011ial6n de tal ••na16n, la lnatltución 

flduclarla ser• 11 facultada pera ejercitar dichos derechos. Bn todo 

01eo, eer• fundaaental que ae notifique a la sociedad emisora de la 

a!ectacidn en f ideicomiao de laa acciones en cuestión. 

6. sn eso aentldo1 Olvera, op.clt., p4ga, 33 y 1571 y autores que 
clta1 ~lfaro y Lepaulle. 
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e o N e L u s l o N B s 

Del an6lisis de loe casos estudiados en este trabajo obtu

vimos las siguientes concluuionesi 

l. La persona a cuyo nombre ne encuentra emitido o endosado 

el t!tulo o certificado representativo de su tenencia en acciones de 

una S.A. y que se encuentre debidamente rogistrado en ol Libro de 

Registro de Accio.nistas que al efecto lleve dicha S.A., será la 

persona legitimada para aoistir y votar en las Asambleas de l\cclo

nistas. Lo anterior se establece como regla general que admite ex"'.' 

capciones, 

2, Si el accionista so encuentra debidamente regiatrado 

como tal en el Libro correspondiente, pero no presenta el Título o 

certificado, caben varias solucionesi 

a) Si no se han e•itido certificados o títulos, porque la 

sociedad aea de reciente creación (menos de un ano), la sociedad 

debe aceptar la aalotencia y el voto de loa accionistas registrados 

con ese car,cter. 

b) Si la sociedad tiene m&a de un ano de conatituída y no 

ae han emitido loe títulos definitivos se puede aplicar la regla 

anterior y loa accionistas fincar responsabilidades a loa adrdnia

tradorea. Asimismo puede presentar su reclamación ante el Coaisario. 

c) Si no existe el Libro de Registro de Acclonlataa, •e 

debe tener en cuenta el desgloce que debe contener la escritura 

constitutiva en cuanto a la distribución del capital social. 
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d) Si los títulos o certificados fueron e111itidoa, en caso 

de p~rdida, destrucción, deterioro, mutilación, o robo el accionista 

puede solicitar su reposicidn en los t'r•inoa del procedi•iento que 

establece la LTOC. Para efectos de asistir a las asambleas conside

ramos suficiente que el accionista eat.S registrado en el Libro co

rrespondiente. 

e) Si en los estatutos de la sociedad se establece la 

obligacidn a cargo del accioniota para que deposite los títulos en 

la sociedad, o en institución autorizada al efecto, provinmente a la 

celebracidn de la Asamblea, ser~ inoperante dicha obligacidn en los 

casos mencionados en loe incisos a), b) y e) anteriores, por lo que 

respecta a todos los accionistasJ en el caso aludido en el inciso 

d), la obligación mencionada será inoperante t1nicamente por lo que 

respecta a loa títulos destruidos, mutilados, deteriorados, robados 

o extraviados, toda vez que la sociedad emisora haya sido debidamen

te notificada del procedimiento de cancclacidn y restitución de los 

t{tuloa. 

J. Si el accionista posee el título que le fue endosado o 

lo adquirió por cualquier otro medio legal, pero no se encuentra 

registrado en el Libro correspondiente, se podrá aceptar su asisten

cia y voto siempre que compruebe antes de la asa•blea su calidad de 

legitimo adquirente y/o presente el título endosado a su favor. 

4. Loa accionistas morosos y los propietarios de acciones 

pagadoras pueden acudir y votar en las asa•bleas de accionistas, sin 

que en los estatutos se pueda establecer la prohibicidn del ejerci

cio de los derechos indicados por los titulares de estas acciones. 
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Sin embargo, consideramos que nuestra LGSM debería permitir que a 

los accionistas morosos se les suspendieran los derechos do asisten

cia Y de voto en las asambleas, como lo contemplan otras lagislacio

nes, por tratarse de un eficaz y justo medio para presionar y san

cionar al accionista que ha incumplido su obligacidn de aportaci6n 

de las acciones que euacribi6. Lo anterior sin perjuicio de los 

derechos que la ley concede a la sociedad. 

s. Los tenedores de los Bonos de Fundador no goiar&n do 

los derechos de los accionistas, dentro de los que se incluyen loo 

de asistencia y de voto. Acepta~os la posibilidad que plantean algu

nos autores en el sentido de que los titulares de estos Bonos pueden 

oponerse contra actos de la sociedad que pretendan menoscabar. sus 

derechos. Sin embargo, la anterior tendencia la fundamentamos en el 

derecho de crtSdito de loa fundadores, y no porque se lea considere 

accionistas de la sociedad. 

6. Las •acciones de trabajo" no dan derecho a sus titula

res a asistir y votar en las asambleas, y solamente dan derecho a un 

porcentaje en las utilidades de la sociedad. 

7. Loe titulares de las acciones de goce ~nicamente podr&n 

asistir y votar en las asambleas cuando expresamente lo permitan loe 

estatutos y se coniputarAn para efectos de quórum y mayorías de 

acuerdo con lo que dispongan loe estatutos socialee, porque no re

presentan parte del capital social. 

e. Los propietarios de las acciones de •voto limitado" 

podrán asistir a todas las asambleas de accionistas, pero sdlo po

drdn votar en los asuntos a que se refiere la ley. Asimismo, gozarán 
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de t0dos los derechos que la ley y los estatutos concedan a los 
\ 

tenedores de acciones ordinarias. 

9. tas acciones adquiridas por la sociedad no ser&n vota-

das en las asambleas. Para efectos de que la asamblea se considere 

legalmente reunida, las acciones mencionadas se dobon computar para 

determinar el quórum trat&ndose de asambleas ordinarias y extraordi-

narias celebradas por priaera convocatoria, ya que, como menciona-

moa, forman parte del capital social hasta en tanto no se extingan. 

cuando la asamblea se reuna en virtud de segunda convocatoria, no se 

toman en cuenta estas acciones, ya que la ley habla de acciones 

•representadas•. Siguiendo con el texto legal, en cuanto a las mayo-

r!aa neceaari11a para acordar en una asamblea legalmente instalada., 

se debe~ computar las acciones adquiridas por la sociedad cuando eR 

una asamblea extraordinaria, sea de primera o de segunda convocato-

ria. Lo anterior en virtud de que la ley establece como parámetro 

para fijar las mayorías {tres cuartas partea y la mitad), precisa-

mente, del capital social. 

Sin embargo, creeaoa conveniente quo la ley ostablezca 

expresamente que las accione• adquiridas por la sociedad, •dem4s de 

que no podr&n ser representadas en las asa•bleaa, no ser4n conalde-

radas para efectos ni del quórum ni de •ayoríaa, para no tener que 

incurrir en la inconveniente interpretación literal de los artCculoo 

199 al l9l de la LGSM, ya que datos se refieren a acclonea que 

pueden ser representadas en las aaa•bleaa, dentro de l•a cuales no 

debemos contar a las acciones adqulrldas por la aociedad. Lo ante-

rior no contradice la dispoaici6n del artículo lll LGSM, que concede 
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derecho de voto a todas las acciones, ya que las acciones que comen

tamos no pierden dicho derecho porque contin1hn formando parte del 

capital social, pero no•hay un accionista que pueda ejercitarlo. 

10. No podr4n votar ni asistir a las asambleas loe posee

dores do títulos de acciones al portador. 

ll. cuando las acciones pertenecen a un menor de edad no 

emancipado, su repreeentac16n recae en quien ejerza la patria potes

tad. Como limitación expresa se establece que dichos representantes 

no pueden vender las acciones en tárminos desventajosos para su 

representado. 

12. Bn cuanto a los demAs incapaces, que saftala el c.civ., 

ser'n representados por el tutor que conforme a la ley deaompene 

dicho cargo. El pupilo ser& consultado para los actos importantes de 

la ad11inistraci6n cuando ea capaz de dlsernimiento mayor de 16 

anos. La administración de loa bienes del pupilo que ha adquirido 

con el fruto de su trabajo le corresponde a 41 y no al tutor. Al 

igual que en el caso de la patria potestad, el tutor no podr4 vender 

las acciones a un precio menor del que se cotice en la plaaa el día 

de la venta. 

13. Por lo que respecta a los •ausentes•, suo derechos 

ser4n ejercitados por su apoderado y, en su defecto, por el deposi

tario judicial de las acciones, y una vez designado, por el repre

sentante que designe el Juez. 

li&. Bn estado de liquidación, la sociedad accionista ser• 

representada en las asambleas de la emisora por loa adainiatradorea, 

o apoderados 9enerales, o especiales con tal facultad, cuando no se 
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hayan noabrado liquidadores o no se haya inscrito su nombramiento. A 

partir del aomerlto de la inacripci6n, loa le9ltiaados para represen

tar a la sociedad serán los liquidadores. 

15. Cuando la sociedad es declarada en estado de suspen

sidn de pagos, conserva la. AdlSliinistraclón de sus bienes, aisraa. que 

realisa a trav•a de eua 6rganoe o personas co•petentea, ea decir, 

los derecho& de asistir y votar en laa asambleas corresponder' ejer

citarlos al 1poc!erado especial desi9nado al efecto, o apoderado 

general con facultades para actos de ad•inistración, o por el admi

nistrador o consejeros facultados. 

16.. 11 6rgano de la quiebra facultado por la ley para 

ejercitar loa derechos del quebrado, que co•prenden loa relativos a 

la asistencia A las asambleas y el d~ voto, ea el síndico. 

Consideramos que al sindico se legitiaa ante la sociedad 

emisora ouando acredita su calidad con la dealgnaci6n judicial, adn 

cuando en el Libro de Registro de Accionistas de la sociedad no se 

encuentre asentada esta peculiaridad. 

91 la asa11bloa se celebra cuando el síndico no ha tomado 

posesión de su cac90, el jue: podtá designar un depositario judi

cial, que deber& ejercitar los derechos correspondientes al síndico 

hasta en tanto 6ate ocupe el cargo. 

17. Bn el caso de acciones heredadas, a las asambleas 

podr&. acudic y votar el representante que no•hren loa heredero& o 

legatarios. Una ves adjudicadas y repartida• laa acciones, ser' el 

pcopietarto de las •iamaa el que pueda ejercitar loa referidos dere

chos. Trat.ilndoae de aucestdn legíti•a no aer•n votadas laa acciones 
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en cueatidn hasta en tanto no se adjudiquen a persona determinada. 

Por nuestra parte creemos que durante dicho lapso no deberían de 

contarse para efectos de· quórum ni de mayorí_as, pero la interpreta

ción literal de los artículos 189 y 191 de la LGSM ofrece una res

puesta inversa. 

18. El accionista extranjero de una S.A., puede asistir 

personalmente a las asambleas y ejercitar su derecho de voto cuando 

cumpla loa requisitos que le imponen las disposiciones legales co

rrespondientes. Asimismo, podr& hacerse representar en dichas asam

bleas otorgando la representación en simple carta poder firmada ante 

dos testigos, sin necesidad de la ratificación de las firmas (otor

gada en Mdxico o en el extranjero) • 

19. En el caeo del depdeito judicial, el accionista no 

pierde el derecho de aeiatir a las asambleas y de votar, pero si, la 

posesión del título. Sin embargo, el depositario, a quien correspon

de la posesión del título, deber.1' depositar dicho título en la so

ciedad 'o institución de crádito autorizado al efecto, cuando así lo 

requieran los estatutos, a efecto de que el accionista pueda ejer

citar sus derechos. Consideramos que las miomas conclusiones pueden 

aplicarse a los títulos de acciones objeto de secuestro precautorio, 

del que habla el c.com. 

20. En todo depósito regular y simple de títulos de accio

nes, el depositante podrd. asistir y votar en las asambleas. cuando 

el depósito implica la transmisión de la administración de los t{lu

los, corresponder'" tales derechos al depositario, bajo su responsa

bilidad. 
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consideramos que el depósito al que se.refiere el artículo 

' ltl de la LGSM, cuando las acciones se pagaron en todo o en parte 

con blene1 distintos al dinero, ea un depdaito regular, puesto que 

la posesión corresponde a la sociedad y la propiedad al accionista. 

No se afectan los derechos de dicho accionista, por lo que respecta 

a la asistencia a las asambleas y al voto. 

21. En el caso del reporto de las acciones, los derechos 

aludidos corresponden al reportador, pero eor&n ejercitados por 

cuenta del reportado debido a que se trata de una transmisión tempo-

ral tanto de loa títulos, como de la propiedad de los miamos. De 

estipularse en el contrato, el reportado podr' continuar ejercitando 

aua derechos. 

22. In caso de adquisici6n de acciones por compraventa y 

Per•uta el adquirente podr6 asistir y votar a la asamblea cuando se 

perfeccione el contrato respectivo, es decir, cuando se presenta el 

consentimiento entre las partea, en el sentido de trans•itir las 

acciones a oa•bio de un precio, o de deter•inados bienes. 

23. Si las acciones son objeto de una donacidn, el donata-

rio podr• asistir y votar a las asa•bleas cuando el donante cono1ca 

lo• tlr•inos de la aceptación del donatario. 

24. En los dos Últimos casos, et no 1e da avi10 a la so-

ciedad emisora, el nuevo accionista deber6 comprobar 1u calidad con 

el contrato respectivo y, on su caeo, con loa títulos endosados a eu 

favor. 

25. Trat&ndoae de accione• trans•itida• en uaufructo, 

cuando se contempla la solución en el acto que di6 origen al ueu-
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fructo, y no en los estatutos sociales, o viceversa, ae eetar4 a lo 

estipulado. Si el derecho de asistir y votar se concede al propieta

rio de las acciones, el" usufructo debe facilitar su asistencia d4n

dole provisionalmente los títulos para que pueda a~udir a la reu

nión, si el dopdsito de los mismos es un requisito. Ante esta dispo

sici6n estatutaria del depósito de los títulos, el usufructuario 

también los podrá depositar en una institución autorizada al efecto, 

dándole al propietario el certificado de depósito correspondiente. 

26. Si los estatutos sociales y el acto que di6 origen al 

usufructo contemplan soluciones que se contraponen, se estar& a lo 

que indiquen los primeros. 

27. Cuando los estatutos sociales y el acto que di6 origen 

al usufructo omiten menci6n al respecto, consideramos que el usu

fructuario s6lo podrd asistir y votar en aquellas asambleas (gene

ralmente ordinarias), en las que se delibere sobre aspectos concer

nientes a las utilidades o dividendos, o que tengan iaplicacionea 

directas sobre áatas y ~atoa, y el propietario podrd asistir y votar 

en las asambleas (9eneral11ente extraordinarias) en las cuales ae 

pueda alterar esencialmente su derecho de propiedad de las acciones. 

29. Para el caso de acciones endosadas en prenda, creemos 

que se aplica el sentido de las conclusiones mencionadas en los pun

tos 25 y 26 anteriores. 

Si loa estatutos sociales y el contrato de prenda no con

templan la aoluci6n, consideramos que el deudor prendario, (accio

nistas o propietario) ea la persona legitimada para asistir y votar 

en las asa11blea1, ya que no transmite la propiedad de las acciones, 
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y tampoco transmitió estos derechos en el contrato. Creemos que el 

Art. 338 LTOC tiene un contenido econ6mico, porque se refiere a 

derechos patrimoniales y no de consecución o administrativos. 

29. Bn el caso del fideicomiso, la titularidad de los 

derechos de asistir y votar en las asambleas, consideramoe, depende

r' de lo que disponga el acto que constituye el fideicomiso. Pueden 

corresponder al fideicomitente, si date se reserva expresamente 

tales derechos al constituir el fideicomiso, o al fideicomisario, si 

así se le concede en dicho acto. Por lo regular, dichas facultades 

se confieren a la institución fiduciaria, pero no es obligatorio. 

Si en el acto constitutivo del fideicomiso no se estipula 

nada, consideramos que los derechos referidos corresponden a la 

fiduciaria, por dos razones fundaaentalee; 

a) La dispoeici6n del Art. 356 LTOC, que dice1 •ta institu

ción fiduciaria tendrá todoo los derechos y acciones que se requie

ran para el cumplimiento del fideicomiso salvo las normas o limita

ciones que se estable1can al efecto, al constituirse el mismo) osta

r4 obligada a cumplir dicho fideico•iso confor•e al acto constituti

VOJ y b) porque ae tranaaite la propiedad de loe bienes fideicomiti

dos. Sobre este particular ccinsideramos que no se trata de un dere

cho de propiedad pleno, es un dominio sujeto a las condiciones y 

limitaciones del propio acto por el que se adquiere la •propiedad 

fiduciaria•. Bn todo caso, ser& fundaaental que se notifique a la 

sociedad emisora de la afectaci6n el fideicoaiao de las acciones en 

cueatldn. 
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