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INTRODUCCION 

A todas aquellas personas que hanos tomado el camino de formar· 

nos dentro del ejercicio de esta noble profesi6n, ya sea dediclíndonos 

n ser Abogados Penalistas, J:iscalistas, Notarios, Corp•Jrativistas, 

etcétera¡ nos surgen, o ¡:orlo menos nos deben surgir, tma serie de 

inquietudes y dudas acerca de ciertas Instituciones Jurídica~, respec

to de las cuales la Ley no es muy clarn. o simplancntc da pie a intcr- -

pretacioncs equívocas que pueden en nrud1Rs ocasiones ir en contrn del 

espíritu y objeto de la misma. 

Ciertamente, uno de los tanas más interesantes y controvertidos 

dentro del Derecho Mercantil, es Ja regulaci6n y funcionamiento del R~ 

gimen de Capital Variable en las Sociedades An6nimas. Conshlero que 

este es un terna motivo de controversia, que ha sido objeto <le profllll-

dos análisis por parte de diversos autores, por lo quo este trabajo • 

presenta únicroncntc la soluci6n 1 que después de una ardua invcstiga--

ci6n y con apego a la Legislaci6n Mercantil aplicable, es en mi epi··· 

ni6n Ja más acertada, 

Seda presuntuoso de mi parte pensar que he descubierto algo · 

nuevo en un Derecho tan antiguo como lo es el Dcrecho Mercunt i 1, por • 

lo que s6Io pretendo presentar una postura que COJL< idero serla 



y válida por si misma, para resolver algunos de los problanas a los 

que en la práctica se enfrentan los que se dedican al ejercicio de -

esta profesi6n, y ,dentro de la misma, al Derecho Corporativo que en -

la actualidad ha cobrado una gran importancia para el desarrollo de 

la vida econ6mica de nuestro País, 



CAPITUUJ 1 

llDCIONES ACERCA DE LA SOCIEDADES E.'< QiNERAL 

Y DE L,\ SOCIEDAD AAJNIMA EN PARTICULAR 

1.- Generalidades : A. 1., Colaboración I!!! 

mana cano base del Contrato de Sociedad; B. 

Diferencia entre Sociedad Civil y Sociedad -

Mercantil¡ C. Difcrcncins entre las Socie

dades y algunas figuras afines; 2. - Natur.!! 

leza Jurídica del Acto Constitutivo de una -

Sociedad • A. Teorías Negativas; n. Teo

rias Afirmativas; 3,- Elementos r.lcl Contr!!_ 

to Social : A. Consentimiento; B. Objeto 

C. Causa, Motivo o Fin¡ D. Fonna; E. 

Affectio Societatis; 4. - Efectos del Con-

trato Social : A. Efectos Internos; B. Efe.e;, 

tos Externos; S.· Clasificación de las S~ 

ciedades : A. Sociedades Civiles y ~brcan

tilcs; B. SociecL'<les de Personas y de Cap_! 

tales; C. Clasificación en función de Ja -

Responsabilidad de Jos Socios; !J. Clasifi· 

cación en función de Ja Achninistración de la 



Sociedad; E • Clasificaci6n en funci6n • 

de Ja Constituci6n Regular e Irregular; 

6. • Sociedad hl6nima : A. Conceptos; 

B. Elementos; C. Requisitos; O. Org!! 

nos. 

l. Generalidades , 

A. La Colaboraci6n llt>n.1JU1 cano base del Contrato de Sociedad, 

En un primer plano debemos considerar que el vivir hunano es • 

nccesarimientc lU1 convivir, ra qoo el hanbrc, cano Arist6tclcs cnsc-

ña " Es un Animal Sociable ", pero cada hombre se encuentra en la ne

cesidad de vincularse con otros de un modo mucho m.fa estrecho del que 

resulta de tma ncra convivencia, de manera que a la canunidad cano tm 

hecho natural 1 se le añaden mm serie de vinculaciones voluntarias -

que m&s bien merecen el nanbre de sociedad por oposici6n a canunidad. 

Si bien es cierto " La Comunidad " viene a ser el ambiente ne

cesario e indispensable para el <lesarrollo del hcmbre, no es suficie.!! 

te para realizar todos sus fines, pues para lograr ésto tiene necesi

dad de establecer lazos particulares con otros individuos. 

Por lo que respecto a este estudio es oporttmo destacar que s6lo 

se tomarán en considerad6n Jos lazos particulares que el hanbre est!! 



blece con otros hombres, y que esdn reconocidos y re&'lllados por el -

derecho 1 es decir, los vínculos sociales de carácter jurídico, que no 

son más que relaciones entre el individuo }' sus semejantes 1 prro rcc~ 

nocidas y reguladas por el derecho. " Cuando el hombre paro la real~ 

zaci6n de sus fines particulares necesita de los servicios de otros 

hanbrcs, los obtiene mediante diversos contratos : Por ejemplo: el 

de nu111dato y el de trabajo ". (!). 

En estos contratos los fines de las partes son rndic;dmcntc <lis· 

tintos. En el mandato, el fin del mt111dante es la celebración de de--

terminados actos jurídicos cncCJllcnd:1dos al m;:mdatario; el de éste, la 

obtenci6n de lUla rcmWlCraci6n por sus servicios, o si el mandato es · 

gratuito, scr!J. favorecer al mandante con sus gestiones. I!n el contr_!!. 

to de trabajo el fin del patrón serlí el de disponer de la fuerza hum.2 

na para sus cnprcsas¡ el del trabajntlor será el obtener lDl salario · 

que le permita satisfacer en primer término sus necesi<k1des y las de 

su familia. Sin embargo, hay un grupo de negocios jurídicos.en donde 

los fines de los que en ellos inte1vicncn, no son simplemente parale

los o coordinados, sino que son cxact¿uncntc los mismos, estos ncgo--

cios jurídicos en los cuales, para la rcalizaci6n <le un fin corraín, 

las partes prestan su propia actividad, son los negocios sociales. 

B. Diferencia entre Sociedad Civil y Sociedad ~brcantil. 

Dentro de los llamados negocios sociales cncontrrunos a las So-

cicdades Civiles y a las Sociedades ~brcantiles, y dentro de 6stas ú.! 

timas encontramos a la Sociedad An6nirna. Es oportuno en este momento 

(1) .- Mantilla Holina Roberto. " Derecho Mercantil ", México, D.F. 
Ed. Porrúa, S.A., 1982, 22a. Edición. P. 171, 



distinguir claramente las Sociedades Civiles de las Mercantiles, para 

analizar posteriormente dentro de 6stas Últimas a la Sociedad An6nima 

y a la modalidad de Sociedad An6nima de Capital Variable, objeto de -

este estudio. 

En virtud de lo anterior, se analizad en primer t6rmino a la -

Sociedad Civil. 

!) . - Sociedad Civil.-

Parn Francesco Messineo, lu Sociedad Civil o Sociedad SiJJFle 

cano él la llama, es aqu611a qoo " persigue la finalidad a trav6s de 

una actividad econ6mica, pero que no es de las entDrCradas en el art!-

culo 2185 del C6digo Civil Italiano¡ o sea, que no tiene una actividad 

industrial o intcnnediaria en la circulaci6n de los bienes, o de trnn~ 

porte, o bancaria, o de seguros, o auxili;1r de las anteriores. Por · 

consiguiente, la Sociedad SiJJFle se califica, ante todo, rrcdiante un -

carácter negativo en el sentido de que ejercita actividad diversa de -

la actividad comercial, y se contrapone por eso 1 a las Socic<laJ.cs Co·· 

merciales, a(l!l entrando en la figura genérica de la sociedad ". (2). 

De igual manera en nuestro país autores de la talla de Ram6n 

SMchez ~k>dal , define a la sociedad siguiendo lo scfialado en el 

artículo 2688 del C6digo Civil, de la siguiente manera : " Sociedad 

Civil es el contrato plurilateral por el que dos 6 más personas apor--

tan bienes o servicios para la rcalizaci6n pcnnancnte de un fin común, 

lícito y de cartícter preponderantemente econánico que no sea una espe

culación comercial ". ( 3) • 

Siguiendo al citado autor Frrutcrsro~bssinco, en el derecho ita· 

liana, se considera a 11 la actividad " que LD1 momento <lado realice 

(2) .- Messineo Francesco. " Manual de Derecho civil y comercial 11
, -

Buenos Aires, Argentina. F.diciones Jur!dicas Europa América. -
1955. P. JOB. 

(3}.- Sánchez Meda! Ramón. "De los Contratos Civiles "México, D.F.
Ed, Porrúa, S.A. 1982, 4a, F..dición, 1978. P. 335, 



una sociedad lo que detennina si se trata de una Sociedad Civil o de 

una Sociedad Comercial. " La Sociedad Simple ejercita profcsionalmc_!! 

te una actividad econ6mica organizrula; y por ello es empresario. Sin 

embargo, se debe señalar que a propósito de la Sociedad Simple, la 

Ley, más que sobre el elemento 11 cnprcsa ", pone el acento sobre el 

elemento 11 actividad " ". (4). 

En nuestro país, el que la Sociedad sea Civil o Mercantil de-

pende, no s6lo de la actividad que ésta realice, corno en el Derecho· 

Italiano, sino también, y en primer lugar, del tipo que se adopte. 

En efecto, si las partes adoptan uno de los seis tipos que en_!! 

mera el Artículo lº de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

siempre se tratará de una Sociedad Mercantil, cualquiera que sea su -

finalidad. 

II). • Sociedad Mercantil.· 

" Se puede definir a la Sociedad Mercantil como el contrato ~ 

diante el cual los socios se obligan a combinar sus recursos o sus -

esfuerzos para la realización de tm fin común, de acuerdo con las no! 

mas que, para alguno de los tipos sociales en ella previstos, scfialn 

la Ley Mercantil " . (5). 

Corno ya se dijo, en nuestra Legislación se le dá nnyor iJll'Or·

tancia a la estructura que la Sociedad adopta, considerándola ~llrcan

til si torna un tipo social regulado por la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, independientemente de su finalidad. Esto se debe princi

palmente a que desde la Edad Media surgieron un tipo de sociedades C!!_ 

ya estructura respondía con pcrfccci6n a las necesidades del tráfico 

comercial y lo hadan de tal manera que en muchos otros países adem.1s 

(4) .- Mcssineo Francesco. op. cit. P. 309. 
(5).- Mantilla Melina Roberto L. op. cit. P. 176. 



del nuestro, se atiende para detenniruir el car~cter mercantil o civil 

do la sociedad a la estructura que ésta tome. 

Las fo11nas que concretamente reconoce nuestra Ley riencral 

de Sociedades l!ercantiles según 

1° de la misma, son las siguientes 

lo dispuesto en el Artículo -

l. - Sociedad en Nombre Colectivo, 

2. - Sociedad en Comandita Simple, 

3.- Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

4 • - Sociedad l\n6nima. 

5.- Sociedad en Comandita por Acciones. 

6.- Sociedad Cooperativa. 

Joaquín Garrigues define a la Sociedad Mercantil siguiendo el 

texto del artículo 116 del c6digo de Comercio Espaiiol, diciendo : 

" El contrato de coniianía es aqu61 por el cual dos 6 mfis personas se 

obligan a poner en fondo coním, bienes, irJustrin, o alguna de estas 

cosas para obtener lucro¡ será mercantil, rualquicra que fuese su el!! 

se, sienpre que se haya constituido con arreglo a las disposiciones -

de este C6digo. llna vez constitufda la compañía mercantil tendrá pe! 

sonalidad jurídica en todos sus netos o contratos ". (6). 

Como claramente se puede entender 1 tru11bi~n en la Lcgislactón 

Española el criterio que se sigue para <lctcnninar'cl que lUlíl sociedad 

sea mercantil es, primero : la obtcnci6n <le un lucro; y scgun<lo : 

que se haya constitufdo con arreglo a las disposiciones del C6digo de 

Comercio Español. 

Ahora , se ana ti zarú , la posibil i<lad que existe de que una 

Sociedad Civil pueda tomar la fonna de una Sociedad Mercantil. 

(6}.- Garrigues Joaquín, "Curso de Derecho Mercantil "Tomo J. Mé
xico, D.F. Ed. Porrúa. México 1984, p, 309. 



Al respecto, Joaquín Garrigucs señala que el Derecho Espai\ol 

sanciona por un lado la separación entre Sociedad Civil (artículo 

1665 de su C6digo Civil) y Sociedad Mercantil (artículo 116 del C6di

go de Comercio Español), pero por otro lado, pcnnite a las Sociedades 

Civiles que adopten la fonn.1 Mercantil. Así el artículo 1670 del Có

digo Civil Español que textualmente dice : " Las Sociedades Civiles, 

por el objeto a que se consagren, pueden revestir todas las fonn.as r~ 

conocidas por el Código de Comercio. En tal caso les serán aplicables 

sus disposiciones en cuanto no se opongan a las <lcl C6digo Civil"(7). 

De la lectura del precepto se desprende que el Legislador esp_!! 

ñol tiene ciertas reservas al no querer aplicar íntegramente el Códi

go de Comercio a las Sociedades Civiles por el objeto a que se consa

gran. Se entiende que en esas Sociedades Civiles no se altera su 

esencia. por la fonna, por eso dicen " revisten 11 esas Sociedades la 

forma Mercantil, sin dejar de 11 ser 11 Socicdndcs Civiles . 

En nuestro país, la posibilidad de que una Socie<la<l de natura

leza Civil tome la fonna de una Sociedad Mercantil, está prevista y 

resuelta por el artículo 2695 (similar al artículo 1670 <lel C6digo de 

Comercio Espai\ol) : " Las Sociedades de naturaleza Civil que tomen la 

fonna de las Sociedades Mercantiles, quedan sujetas al C6digo de Co-

mcrcio ". Hay que hacer notar que nuestro Legislador no se vi6 tími

do como el Legislador espai\ol, al sujetar en forma definitiva a la -

Legislación Mercantil a aquellas Sociedades Civiles con fonna Mercan

til. También es oporttnlo mencionar que el Legislador mexicano al re~ 

ferirsc a 11 C6digo de Cancrcio ", quiso m.1s bien rcfcri rsc a " Leyes 

Mere anti les 11
, 

(7) .- Garrigues Joaquín.· op. cit. P. 313, 



10 

fu conclusi6n y siguiendo el pensmniento del 1n.iestro Joaquín 

Rodríguez y Rodríguez quien nos dice : " El sistcm.:1 mexicano actual 

es un sistema fonnal sin c.xccpcioncs en cuanto a ln Ley :·Crcantil, y 

mixto en lo que se refiere al Derecho Civil 11
, Agrega diciendo : 

11 Tres artículos hay que tener en rucnta para mantener esa afi1111aci6n 

el 2688 del C6<ligo Civil <lel Distrito· Federal, que define el Contrato 

de Sociedad Civil y elimina del mis100 100<lo a aquellas sociedades cuyo 

objeto sea una especulaci6n comercial; el artículo 2695 que establece 

que las Sociedades Civiles con fonna Mercantil se regirán por las di!!. 

posiciones <le las Leyes Mercantiles; y el artículo 4 <le la Ley Gcne-

ral de Sociedades Mercantiles que dice que se reputan mercantiles -

todas las sociedades que se constituyen en alguna <le las fonnas reco

ooci<las en el artículo 1° de la Ley " . (8). 

C. Diferencias entre las sociedades y algunas figuras afines. 

Existen algunas otras Figuras jurídicas cuyos caracteres 

presentan cierta semejanza can Ja Sociedad Mercantil, por Jo que se 

hace necesario precisar las diferencias que existen con ésta, a cfcc~ 

to de tener una delimitaci6n más clara de su concepto. Tales Instit~ 

dones son : Ja Asociaci6n Civil, Ja Asociaci6n en Participaci6n, 

la Rclaci6n de Trabajo, ln Aparcería , Agencia, Coopropicdad, y Cond~ 

minio. 

1). - Asociaci6n Civil.-

La existencia de una finalidad común a todos Jos que en ella -

intervienen, es característica en todos los negocios sociales, - - -- -

(8) .- Rodríguez y Rodríguez Joar~uín. " Curso de Derecho Mercantil" -
tomo 1, México, D.F. Ed. Porrúa, s.1\., 1982, 1Ga. Edición. -
P. 44. 
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empleando esta expresi6n en un sentido amplísiloo, Cuando tal finali- -

dad no sea preponderantcmcntc econánica, sino art[sticn, cultural, de

portiva, religiosa, cte., cstarcrros en presencia de una Asociaci6n Ci

vil. Adem.is esa finalidad no debe ser transitoria ". (9), 

Acertadamente el C6digo Civil en su artículo 2670 al decir 

" No tenga carácter prcpondcrantemcnte econánico . . , 11
1 no 

excluye la posibilidad de que de modo accesorio la Asocfoci6n Civil 

tenga un carácter econ6mico, ya que sería imposible que en In pdcticn 

fllllcionasc tma asociaci6n, si al constituírla no se proveyese a la ob

tcnci6n de los recursos ccon6micos necesarios para su sostenimiento. 

Ahora bien, si el cadcter econ6mico llega a ser preponderante 

en la finalidad perseguida en común, no se podría realizar n través -

del tipo de la Asociaci6n Civil, sino m.is bien de la Sociedad Civil de 

la cual ya se ha expuesto lo correspondiente, y considero que la dife

rencia entre ambas es obvia, Lo mismo se puede decir respecto de la -

Sociedad Mercantil, cuya finalidad constituye una espcculaci6n coioor-

cial, por lo cual sus diferencias también sen obvias, 

II) .- Asocinci6n en Participaci6n.-

El artículo 252 de la Ley General de Sociedades ~brcanti les de

fine a la Asociaci6n en Participaci6n como : " Un contrato por el Ctk11 

una persona concede a otras que le aportan bienes o scIVicios, una Pª!. 

ticipaci6n en las utilidades y en las pérdidas de una negociaci6n mer

cantil o de una 6 varias operaciones de comercio 11
• 

La naturaleza de la Asociaci6n en Participaci6n es el ser unn -

sociedad momentánea, es decir, sociedad constitufda para la celebra--

ci6n de un acto jurídico o de un número determinado de actos jurídicos 

(9),- Mantilla Malina Roberto. Op. cit. P. 174. 
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realizados los cuales, desaparece la asociación que al efecto se cons

tituy6. 

Además de lo anterior, la Asocfaci6n en Participación es tma 

sociedad oculta, característica que se desprende del a11<ilisis de los 

artículos 253 y 256 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

1) Artículo 253.-

" la Asociación en Participaci6n no tiene personalidad j url'.dica 

ni raz6n social o denaninaci6n 11 • 

II) Artículo 256. -

" El asociante obra en n001bre propio y no habrá relación jurl'.d.!, 

ca entre los terceros y los asocia<los ". 

11 Pueden los terceros conocer de hecho la cxis tcncia de tmn AsE_ 

ciaci6n en Participaci6n, cano pueden conocer la existencia de muchos 

otros contratos a los que son ajenos y que, por lo mismo, no surten -

efectos respecto a ellos. Este es el sentido que caracteriza n ln AsE, 

ciaci6n en Participaci6n c0010 una sociedad oculta ". (10) , 

En conclusi6n la Asociaci6n en Participación viene a ser tma º! 

pccie de Sociedades Mercantiles, que se caracteriza por no cxtoriori-

zarce frente a terceros y porque le es indispensable ma fimlidad do 

especulación cancrcial. El criterio que sirve para distinguir a las 

Sociedades Mercantiles <le las Sociedades Civiles, es el mismo que se 

puede utilizar para distinguir a la Asociaci6n en Participaci6n <le la 

Sociedad Civil, además <le Ja clara distinción de que la Asociación en 

Participación es ma sociedad oculta. 

111.- Sociedad y Relación <le Trabajo.-

Respecto a este pmto, en la sociedad existe ma igualdad entre 

(10) .- Mantilla Molina Roberto. Op. cit. P. 184. 
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las partes ( socios ) , en la Relaci6n de Trabajo existe una relaci6n 

de subordinaci6n entre la person.1 que presta el servicio y o! patr6n.

Lo que sucede es que en algunas sociedades pueden existir socios imlu~ 

trialcs que aporten su trabajo; pcro 1 si en verdad se trata de una so

ciedad, tales socios deben estar en posibilidad de intervenir en el "".!. 

nejo o la marcha de la sociedad, sin que se les puo<la i~10ner la vollJ!! 

tad de Jos socios capitalistas. 

IV) . - Sociedad y Aparcería. -

Según el C6digo Civil para el Distrito Federal, en su artículo 

2741 : " tiene lugar Ja aparcería agrícola, c1•1ndo una persona da a 

otra un predio rústico para que lo a>ltive, a fin de repartirse los 

frutos de Ja follll3 en que convengan, o a falta de convenio se¡,>Ún las 

costumbres del lugar. • • " . 

Este contrato presenta una semejanza, en algunos casos con el -

contrato de Sociedad Civil; en otros se aparta del concepto de sacie-

dad para tener analogías con contratos diversos como son el arrcnda--

miento y el de trabajo. 

V). - Sociedad y·Ai;encia. -

En este sentido cabe apuntar que un agente de comercio no pcrs!. 

gue una finalidad común con la persona o Ja empresa en cuyo beneficio 

propone el contrato, El agente persigue realizar su actividad y obte

ner una re111.meraci6n por ello; aunque parcialmente coinciden las fina

lidades de la empresa vendedora con la del agente, ya que ambos persi

guen la realización de m..1s operaciones, pero en genera} su fin es di-

verso, pues el agente puede obtener una utilidad en caso de que la em

presa por diversas contingencias no la obtenga, por lo que no puede hf!. 
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blarse de un fin conln y entonces tampoco de la existencia de un con-

trato. 

VI). - Sociedad y Copropiedad. -

En la Copropiedad existe un grupo de personas que obtiene en -

conln el provecho de una cosa; parece, pues, que existe la finalidad -

conVn característica de las sociedades. 

Sin embargo, la Copropiedad se distingue claramente de la So-

ciedad. Por el di verso origen de las situaciones : La Sociedad es - -

creada por la voluntad de los socios; y la Copropiedad no siempre de

riva de la voluntad de varias personas, 

VII), - Sociedad y Condominio, -

El Condominio no es m.'Ís que un régimen de propiedad, en virtud 

del cual una persona es propietaria de un área privativa, y es copro

pietaria con los dem.'Ís condominos de las áreas comunes. 

En este sentido se puede aplicar el mismo comentario que se di

jo respecto de la Copropiedad y afinnar que, el Condominio es distin

to de la Sociedad. 

2. Naturaleza Jurídica del Acto Const.itutivo de una Sociedad. 

A. Teorías Negativas.-

Básicamente las posturas que niegM que el acto constitutivo de 

una sociedad sea W1 contrato, las podcrros agrupar en tres sectores 

I). - Las voluntades que concurren a Ja fonnnci6n del acto jurf 

dice, lo hacen frente a otra sobre un mismo plano de i¡,•tmldad, pero la 
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finalidad y el contenido de cada una de las manifestaciones de rnlun-

tad, son distintos, son voluntades contrarias que recíprocamente se -

condicionan. Como ejemplo de esta clase de actos jurídicos tenemos al 

contrato. 

Así en una compra venta, por ejemplo, la manifcstaci6n de volt'!!_ 

tad del vendedor tiene como contenido el obligarse a transmitir la PI!?. 

piedad de la cosa materia del contrato, y persigue como finalidad obt_<O 

ncr el precio; en crunbio, la del comprador tiene como contl'ni<lo obli--

garse a entregar un precio, y como finalidad la de adquirir la cosa. -

Coro claramente se puede ver, hay un acuerdo de voluntades, pero éstas 

al concurrir lo hacen con finalidad y contenido contrapuestos, cada -

quien desea hacer ceder las pretenciones del cocontratante, para obte

ner ventajas. 

" Obviamente y segfu¡ lo anterior, es imposible encuadrar a la so-

ciedad coroo un contrato en este sentido, es dcci r, coroo W1 contrato de 

cambio, que son los generalmente regulados por el c6digo C\vil y por 

la Legislaci6n Mercantil, y que presuponen como su nombre lo indica, 

un cruzamiento de prestaciones. "(11). 

1!). - Las voluntades que concurren a In fonnaci6n del acto ju

rídico, tienen el mismo contenido y persiguen igual finalidad, son vo

luntades paralelas, constituyen el " Acto Colectivo o Acto Complejo ", 

Existe entre ellas un vínculo de colaboraci6n. Este grupo nos indica 

precisamente que no todo acuerdo de voluntades, con modificaci6n de -

orden jurídico, es un contrato. Así por ejemplo : cuando un Tribunal 

D>legiado dicta una sentencia, 6sta produce evidentemente efectos jur.!_ 

dices, ya que soluciona una controversia sobre derechos entre las par-

(1~) ,- Rodríguez y Rodríguez Joaquín. " Curso de Derecho Mercantil " 
op, cit. (44), 
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tes, Hay acuerdo de voltntades, puesto que la sentencia ha sido dictE_ 

da por mayoría o por ll113nimidad de los Magistrados 1 y sin embargo, se· 

ría el colmo de lo absurdo el pensar que se trata de lUl contrato. En 

otro caso, cuando el Poder Legislativo vota una Ley, hay tn acuerdo de 

voltmtadcs entre sus miembros 1 se producen efectos jurídicos 1 puesto 

que se modifican situaciones jurídicas generales, y sin embargo, tamp~ 

co es tul contrato. 

Según esta teoría, la Sociedad pertenece a este grupo, es decir 

el acuerdo de voltmtadcs de los socios no se traduce en tm contrato, • 

sino en un acto colectivo o complejo, que produce consecuencias jur~d! 

cas, pero no es tul contrato, tales consecuencias son el nacimiento de 

lUla Sociedad. 

III), - Las vollUltades que intervienen en la fonmci6n del acto 

jurídico tienen el mismo contenido y distinta finalidad, a éste se le 

llama 11 Acto lhti6n ", y corr.Ol.Ul ejemplo del misno es el matrimonio, 

condicionado por la Ley 1 cuando se llenan dctcnninmlos rcquisi tos, El 

contenido de la vollUltad de cada lUlO de los contrayentes es el sujeta_!: 

se a dctcnninadas obligaciones y derechos consignados en el corrcspon· 

diente capítulo del C6digo Civil; se manifiesta sólo la intención 

de contraer matriroonio, pero la finalidad perseguida es distinta, pue

de ser incluso el obtener una situaci6n económica desahogada. 

Así pues, Le6n Duguit citado por Roberto L. ~~mtilla Molina(JZ) 

reduce la mnplitud del contrato, tradicionalmente considerado como el 

acuerdo de vollmtadcs, a la " Unificación de voluntades que se produce 

para satisfacer intereses contrapuestos y no congruentes entre sí " , 

F.n este sentido, 11 la asociaci6n y las sociedades por acciones - <lícc-

(12}.- Mantilla Melina Roberto. Op. cit. P. 216, 
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nos - presentan <los ejemplos notables de fonnaci6n jurídica en que 

existe un acuerdo de voluntades, sin haber convcnci6n o contrato, sino 

solrunente una pluralidad de declaraciones unilaterales de voluntad co!! 

currcntcs, por efecto de las cuales se fonna uruJ regla objetiva, wrn 

verdadera ley material del nuevo gmpo, al que pueden adherirse por 

wia declaración unilateral posterior, todas aquellas personas que rcu-

niendo las condiciones fijadas por Jos estatutos, declaran aceptarlos 

y someterse a ellos " • (13), 

B. Teorías Afinnativas. -

Las teorías negativas ceden ante Ja realidad del Derecho Posit!_ 

vo, Las Sociedades Mercantiles nacen de un contrato, 6sto es, de un -

negocio jurídico en el que se dan las notas de un contrato. Cuales-·· 

quiera que sean las dudas que se hayan expuesto sobre esta estimaci6n, 

lo cierto es que debcmcs considerar a la sociedad como resultado <le -

W1tl declaraci6n de voluntad contractual, si bien es cierto tiene cara!'. 

terísticas especiales que la hacen merecer la calificación de " Contra 

to de Organi zaci6n " , 

Joaquín Garrigues señala que definitivrunente no se puede negar 

que estrunos en presencia de un tipo especial de contrato, por lo que 

la pregunta obligada es : ¿ En qu6 consiste esa especialida<l de contr!I_ 

to? . 

Las dos notas esendales del contrato de sociedad mercantil se 

reducen a : 1). - La COllllllidad de fin al que tien<len los contratantes 

(la obtenci6n de un lucro y la divisi6n <le las ganadas), y 11). • La 

(1 ~l.- Castán Tobeñas José. " Comentarios al Código Civil Espai1ol 11
, -

Madrid. Tomo XXV, Pag. 375. 
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Organizaci6n , la que tiende el contrato. 

Se arwlizará a continuaci6n de manera breve estas notas escn

d"lcs, siguiendo al maestro espru1ol Joaquín Garri¡,'lles 

I). - La collllmida<l de fin al que tienden los contratantes, -

En primer lugar es conveniente distinguir a Ja con1midad <le 

fin con Ja comunidad de intereses. En una sociedad puede haber, y <le 

hecho ha)', oposici6n de intereses (discrepancias entre los socios en -

las que se producen dos grupos, por la fonnn <le aplicar las utilidades 

o repartir las pérdidas, etc.), Pero cuando un grupo de accionistas S.!!, 

crifica en beneficio de la sociedad sus intereses particulares, es el!!_ 

ro que existe un conflicto de intereses, pero ese conflicto no excluye 

en ninguna manera a Ja conwti<lad objetiva de fines. Esto es lo que -

distingue a la sociedad de los dcm!is contratos, 

También en los otros contratos cada parte tiene intereses en 

conseguir la finalidad propuesta, pero pcrsiguicmlo, además, una fina

lidad especial, de manera que su inter6s no coincide con el inter6s de 

la otra parte, aún cuando ambos sean concurrentes. Por el contrario, 

en el contrato de sociedad existe una conunidad de fin (un fin unita-

rio), en cuya consccuci6n todos los contratantes tienen el mis100 inte~ 

rés. Nonnalmcntc en toda sociedad el fin corrún será el de obtener un 

lucro, y los socios tendrán el interés conún de conseguirlo, sin cmlrnr. 

go, los intereses de los socios se divorciarán en el momento en que se 

pretenda dividir ese lucro obtenido. 

Il), - La orgnnizaci6n. -

Para Joaquín Garrigucs 1 ctwndo hahla de " Sociedad 11
, emplea · 

esta palabra en un triple sentido: " 1..~0100 neto contractual, coroo rcla· 
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ci6n jurídica duradera entre los socios, y c0l1Kl persona jurídica resu_! 

tnnte del contrato. El primer sentido es el supuesto 16gico de los -

otros dos ". (14-) • 

Por lo anterior 1 todo contrato <le socicdnd ticn<lc a crear una 

organizaci6n 4ue, será sencilla si es una Sociedad Persona lista, o se

rá compleja si es de tipo Capitalista, pero en todas es ncces,1ria wia 

cierta orgnnizaci6n que haga posible durante la vida de la Sociedad ln 

consecuci6n del fin social. 

En la Doctrina alt'mana se califica al contrato de socic<lad como 

contrato de organización ccon6mica, para contraponerlo a los contratos 

de lucha econ6mica, por ello es acertada la califi.caci6n del Derecho -

de las Sociedades cano un Derecho de Organizaci6n. 

t-Ediante lDl contrato se crea la SocicdaJ., lUl3 vez creada ésta 1 

la noci6n del contrato se esfuma a partir del momento en que adquirida 

la personalidad jurídica, la relaci6n contractual originaria se con--

vierte en rclaci6n corporativa, Así pues, la socic<la<l aparece como -

un mecanismo que el Legislador puso a disposici6n de los hombres para 

conseguir sus fines, Es cierto que en su origen existe Wl acuerdo de 

voltmtades al que llamaioos contrato, pero los actos que con posterior! 

dad se realizan en la vida de la sociedad, no son actos de cjccuci6n -

de este contrato, sino que es tma actividad CollfJlcja, que ticnJc a dar 

CUTlplimiento a un objeto social que s6!o se determin6 de w1 modo gené

rico en el contrato. " Esta actividad no se regula por las reglas CO.,!! 

tractuaks, sino por nonnas estatutarias que impiden a cualquier socio 

oponerse arbitrariamente a los fines sociales (Régimen de Mayorías). -

Estas mayorías, que encarnan, no la vollmtad contractual sino la vol un 

(14) .- Garrigues Joaquín. Op. cit. P, 190. 
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tad de la persom jurídica creada ioodiante el contrato, serilli las que 

decidan y detenninen el camino a seguir por Ja Sociedad, existiendo -

inclusive. la posibilidad de modificar los primi th·os estatutos, sin -

cantar ccn la voluntad de los que mediante tm contrato los crearon 11 
• 

(15). 

fu conclusi6n, la Sociedad por sus características es wt con·-

trato que da origen a una persona jurídica, o a una organizaci6n, la -

cual una vez que mlquiri6 personalidad jurídica deja de depender del -

contrato originario para regirse, re&rulándosc entonces, por su propio 

estatuto que se modifica sin contar con la voluntad de los primitivos 

contratantes. 

A mayor abundamiento, como ya se dijo, las teorías que niegan -

el carácter contractual de la Sociedad ceden ante Ja realidad del llcrE_ 

cho Positivo. 

En este sentido, en la Lcgislaci6n Civil t-:Cxicana, sicrrqJrc se -

ha considerado a la Sociedad cano un contrato, y en este scnthlo en · 

nuestro primer C6digo para el Distrito y Territorios Federales de 1870 

se establecía que : " La Sociedad es un contrato " (artículo 1823), y 

en forma similar el siguiente C6digo Civil de 1884, Ja calificaba como 

también Jo hace el C6digo Civil vigente, tanto respecto de las asocia

ciones (artículo 2670), cano a la sociedad (artículo 2688), cano un -

contrato. 

En cuanto a la Lcgislaci6n ~lcrcm1til, desde las Ordenanzas de -

Bilbao, que rigieron durante Ja Colonia)' hasta 1854, que se dict6 el 

primer C6digo de Comercio Mexicano, por " Canpañías 11 
J se consideraba 

un contrato o convenio que se hace entre dos o m..1s personas. En igual 

(15) .- Garrigues Joaquín. Op. cit. P. 329. 
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fonna el C6digo de Comercio de 1884 en su articulo 352 definía a la -

Sociedad Mercantil : " Como un contrato por el cual dos o más personas 

convienen en poner en canún un capital físico o moral con el objeto de 

enplearlo en operaciones de co~rcio. 

En el actual Código de Comercio de 1890, a(m vigente, aunque -

no en materia de sociedades que esd regida por la Ley General de So-

ciedades Mercantiles, también se reconoce el contrato <le sociedad. Lo 

mismo hace esta Ley, que si bien no lo define habln del contrato de so 

ciedad en múltiples artículos : 2° párrafo, 4°, 6°, 32, 34, 46, 70, -

etc. 

Por Óltimo, tanto la l.cgislaci6n Francesa, Italiana, y Espafioln 

reconocen el carácter contractual de las sociedades. 

3. Elementos del Contrato de Sociedad. 

Para qoo el contrato de sociedad reúna las cond icioncs nonnalcs 

de existencia y validez, se requiere que rcÚna los siguientes cinco ~ 

elementos 

A. Consentimiento. 

B. Objeto. 

C. Causa, motivo • o fin. 

D. fürma. 

E. Affcctio Societatis. 

A. Consentimiento. 
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Para Joaquín Gnrrigucs , " El consentimiento de los contratnn-· 

tes puede presentar algunas peculiaridades en relnci6n con las Socie~ 

des Mercantiles, particulannente por lo que se refiere a las Socieda- -

des Capitalistas. 

En estas Sociedades ln fonnaci6n del consentimiento puede ser -

simultánea, forma que se adapta perfectamente al pequeño nfuero de los 

socios que es peculiar de las Sociedades de Personas: pero a ali!!! 

nas de las Sociedades Capitalistas que precisan fuertes capitales, la 

Ley les ofrece el procedimiento llanrlo de " suscripci6n sucesiva ", 6 

" suscripci6n pública ", al que se refiere el arficulo 9 de la Ley de 

Sociedades An6nimas, contrnponiendolo al sistema de la fundaci6n simu}_ 

tánen o fundaci6n por convenio, exprcsi6n ésta que alude clarmncntc al 

aspecto contractual (artículo 10 de ln Ley de Sociedades An6nimas )" -

(16). 

En nuestra Ley General de' Sociedades Mercantiles existen nmbos 

sistemas al decir el artículo 90 que : " La Sociedad An6nima puede 

constituí.rsc por la canparcsccncia :mtc Notario de las personas que 

otorguen la Escritura Social, o por suscripci6n pública "· 

El procedimiento de suscripc.i6n sucesiva supone la existencia 

de un gran núnero de futuros socios, y la imposibilidad de reunirlos 

para la prestaci6n simultánea del consentimiento o en múltiples actos 

bilaterales para el cambio de los cons~ntimicntos. Para evitar tales 

dificultades se ofrece el sistema de dirigir las distintas declaracio

nes de voltmtad a lllla o varias personas que figuran cano 6rganos de -

concentraci6n y que son las que fonnularon la propuesta contenida en -

el 11 Programa de Fl.D1daci6n 11 
• 

{16) .- Joaquín Garrlgues. Op. cit. P. 320. 
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voluntad de Jos socios, por la que se pone de manifiesto en acuerdo 
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de los mismos, con el objeto de aportar recursos o esfuerzos para Jo .. -

grar un fin canún . 

!) .- Capacidad. -

En relaci6n a la capacidad de las personas, es necesario refe-

rimos brevemente al Derecho Civil. 

Podemos afirmar que toda organización jurídica se destim en -

su totalidad a la regulaci6n de la persona humma y hoy en Ja actuali-

dad se usa el ténnino " Persona 11
1 para indicar al hanbrc como actor -

en el mundo jurídico. 11 Se trata pucs 1 de un modo de presentarse, pr~ 

cisruncntc 11 Persona 11 significaba, en la antigücd:u.1, la m&scara con In 

que los actores se presentaban al público en la escena ". (17), 

De la persona se deriva una cu.ilidad de Jos sujetos que es la 

llamada " Personalidad 11 que quiere dcd r : " ser sujeto de Derecho 

con aptiml para devenir titular de cualquier situación de derecho o 

deber jurídico " . (18). 

Esta 11 Personalidad 11 o aptitud reconocida por la Ley para ser 

sujeto de derechos y obligaciones es el presupuesto básico de la titu-

laridad de todos los derechos u obligaciones que vinculen a la persona 

con otras. 

Ahora bien, a esa personalidad corresponde siempre una capaci--

dad que es " Ja posibilidad <le que la persona pueda ejercitar esos de

rechos y cunplir sus obligaciones por sí mismo " . (19). Esta capaci

dad cooq:¡rende dos aspectos 

a) . - Capacidad de Goce. -

(17) .- Trabucchi Alberto. " Instituciones de Derecho Civil "Madrid -
Etlitorial Revista de Derecho Privado, 1967, P. 77 

(18).- Trabucchi Alberto, Op. cit. P. 77, 
(19) .- Galindo Garrigues Ignacio, 01 Derecho Civil ", México, Ed. Po-

rrúa, S.A., 1984, 4a. Edición. P. 384. 



Aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. 

b). - Capacidad de Ejercicio. -

Posibilidad de ejercitar derecltos y ctmplir obligaciones por 

sí mismo. 
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!,a capacidad de goce, que corresponde a toda persona , y que es 

parte integrante de la personalidad, puede existir sin que quien la -

tiene, posca la capacidad de ejercicio. A esta ausencia de la capad-

dad de ejercicio se alude cuando se dice que una persona es incapaz o 

está incapacitada, La incapacidad entonces se refiere a la carencia -

de aptitud para que la persona que tiene capacidad de goce pueda hacer 

valer sus derechos por sí misma. 

Volviendo nl inciso que nos ocupa, pueden celebrar el contrato 

de Sociedad Mercantil los que en general tengan capacidad segi'm el De· 

recho Civil. Siguiendo al Maestro Mario Bauche Garciadiego : " Nues-

tro C6digo de Coioorcio, en su artículo S, ordena que toda persona que, 

segi'm las leyes comtmes es h.ibil para contratar y obligarse, y a quien 

las mismas leyes no prohiben expresamente la profesión del canercio, 

tienen capacidad para celebrar el contrato de sociedad " . (20). 

Cano ya se dijo, el consentimiento no debe estar afectado por 

vicios que puedan invalidarlo. El C6digo Civil del Distrito Federal 

menciona el error, el dolo y la v iolcncia cano vicios del conscntimic!! 

to. No se ha dejado de analizar este punto, porque no es el objeto de 

este trabajo, sino que s6lo se afinnará que la existencia <le alg>mo 6 

algtmos de estos vicios en el consentimiento o manifestación de vollDl-

tad que de origen al contrato social, repercute sobre su eficacia. 

{20} .- eaucho Garcindiego Mario. " La Empresa 
S.A., 1984, 2a. Edición, P, 688, 

México, Ed. Por rúa -
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B. Objeto. 

Joaquín Garrigucs señala : " Objeto <le m contrato en sentido -

técnico, son las obligaciones que el contrato engendra. Trattin<lose <le 

la Sociedad cabe distinguir entre obj cto del contrato de sociedad 

(obligaciones <le los socios), objeto de las obligaciones de los socios 

(aportaciones o trabajo <le! socio) )' objeto <le la Sociedad misma como 

persona jurídica (finalidad <le la e~resa social) ". (21), 

Se tratará el objeto del contrato de sociedad en el sentido <le 

las obligaciones de los socios, es decir, Je las aportaciones, -e la 

cosa que el socio debe dnr, sea :iportaci6n de dinero o especie, O el 

hecho qoc- el socio debe hacer, en las aportaciones de trabajo. Objeto 

del contrato <le socicdaJ. es, pues, la aportaci6n Je los socios. 

La Doctrina considera que la aportaci6n de los socios es tm re

quisito que scf'iala el Derecho Positivo y plantea tres cuestiones prin

cipales, qur. intentarán resolver de tma manera brc\'c. 

a) , - ¿ Qué debe aportarse ? 

b). - ¿ A qué título se aporta 

c). - Consecuencias <le la fa! ta Je aportaci6n. 

11 Tienen el concepto de 11 aportación social ", todas las prest_!! 

cienes prometidas por el socio en vista de la futura consccuci6n del 

fin social previsto 1.m el momento del contrato. l.a cscenda de la 

aportaci6n consiste en ser medio para conseguir el fin canún. Es apo! 

tnci6n todo lo que sen adecuado cano medio de obtenci6n de tma ganan- -

cia (cosas, dinero, mercancías, derechos de propic<lnd industrial o in

tclccttml, una cnprcsa entera, scn·icios personales, conocimientos t6c 

(21). - Bauche Garciadiego Mario. Op. cit. P. 6B7. 
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nicos, cte. ) . " (22). 

La aportaci6n puede ser de diversos tipos : Aportaci6n de Nume

rario; Apcrtaci6n de Especie y de Trabajo; de Créditos; de Locales Ca-

rrercialcs; de una Empresa. 

Toda cosa, corporca e incorporca, que esté en el coroorcio y 

sea transmisible, puede ser aportada al fondo com6n en concepto de 

bien. La única condici6n es que la aportaci6n sea apta para producir 

~na ganancia, en el sentido material de incremento del patrimonio. 

Se analizoriín brevemente los diversos tipos de aportaci6n : 

1) ,· Aportaciones en Numerario.-

Respecto a la aportnci6n en Ntmcrnrio, es una obligaci6n de 

dar dinero, que se cumple por el pago de la cantidad prometida, " Co

mo obligaci6n <le dar dinero, es decir, cosa ftmgiblc, no prcscnt:i. gr~ 

des complicaciones, puesto que le son aplicables las reglas generales 

que señala la Ley en materia de dar y de pago en dinero, El pago de -

la aportaci6n dcbcr<i hacerse en el momento que se fije en el contrato; 

en defecto de ese señalamiento, debe atenderse a lo dispuesto en el -

artículo 83 del C6tligo de Comercio que tlispone : " En !ns obligaciones 

que no twieren término prefijado por las partes o por disposiciones -

de este C6digo, seriín exigibles a los 10 d!as de contraídos, si s6!o -

produjeren acci6n ordinaria, y al <lín irancdiato si llevaren aparejada 

cjecuci6n " . 

" Dada la índole del contrato de sociedad, y la orientaci6n de 

la Ley General de Sociedades ¡.;crcanti!cs, debe entenderse que Ja npor

taci6n <lcbc ser satisfecha inmc<liatamcnte que el contrato se celebra 

salvo que exista tm pacto de aplazamiento ". (23). 

(22) ,- Bauche Garciadicgo Mario, Op. Cit. P. 688. 
(23) .- Bauche Garciadicgo Mario. Op. Cit. P. 693. 
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Ahora bien, en caso de que un socio no haga su aportaci6n pue·· 

den darse dos soluciones contenidas en el artículo 1949 del Código Ci· 

vil, que como Legislaci6n Supletoria de In mneria mercantil, dispone 

qw se poJrá : obtener el runplimiento forzozo de la obligaci6n, o ·• 

bien, optar por la rescisi6n del mismo. Obviamente al socio excluido 

se le aplicará lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley r.cneral 

de Sociedades ~brcantiles, en cuya virtud quedará sujeto a las respon· 

sabilidades que puedan surgir por los negocios jurídicos realizados d.!!_ 

rante la época en que two la calidad de socio, al mismo tiempo que la 

sociedad pueda retener su participaci6n social hasta que concluyan las 

operaciones pendientes, debiendo hacerse hasta entonces, la liquida··· 

ci6n del haber social que le corresponda. 

Si se ha de llegar al C\111llimiento coactivo de la obligación 

de aportaci6n, la constancia de la misma en Escritura Pública, tiene 

el carácter de reconocimiento de una deuda en favor de la Sociedad. 

Il).· Aportaciones de Especie y Trabajo.-

Todo lo que no es dinero, cabe en el concepto de aportaciones 

en especie, salvo que se trate de trabajo o actividad que es el con te-

nido propio de las aportaciones de trabajo e industria. (24)' 

Respecto a las Aportaciones en Especie, deben tratarse con 

cierta desconfianza, porque con frecuencia sUponcn perjuicios para los 

terceros que contratan con la Sociedad, y aún para los socios. 

" En efecto una supervaloraci6n de los bienes aportados puede 

significar un gran beneficio para el socio que lo hace y un perjuicio 

decisivo para la Sociedad que lo sufre "· (25). 

Esta desconfianza se encuentra cristalizada en la Ley General 

(24) .- Rodríguez y Rodríguez Joaquín. Op. cit. P. 27 . 
(25) .- Bauche Garciadiego Mario. Op, cit. p, 695. 
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de Sociedades Mercantiles, cuando en su artículo 141 dispone que las -

acciones pagadas, en todo o en parte, mediante aportaciones en especie 

deben quedar depositadas en la Sociedad durante dos años, para respon

der do las diferencias de valor que pudieren surgir en perjuicio de la 

Sociedad misma. 

Dentro de las aportaciones en especie, caben los siguientes su

puestos: bienes muebles, o bienes inmuebles. 

a). - Bienes Inmuebles. -

llcberá efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la Lcgisla-

ci6n Civil, pero en tcxlo caso ha de constar en Escritura Pública, pue:;_ 

to que esta circunstancia es indispensable para la válida constituci6n 

de la Sociedad Mercantil. 

b) .- Bienes Muebles.-

El Código Civil en sus artículos 752, 753, 754 y siguiente, se

fla~a cuales son los bienes muebles, los cuales pueden serlo por dispo

sici6n de la Ley o por su naturaleza. 

Por disposición de la Ley son bienes rrnJCbles las obligaciones 

y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o canti

dades exigibles, en virtud de acci6n personal. 

Por su naturaleza son bienes muebles los que pueden trasladarse 

de lUl lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, o por una fuerza exte

rior. 

lle conformidad a lo anterior, pueden aportarse dentro de esta -

categoría : acciones, títulos valores, propiedad intclcctunl como pa-

tcntes, marcas, avisos y nombres cancrcialcs, concesiones ndministrn· 

tivas, bienes futuros excepto la herencia de una persona viva. 
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Aportaciones de Trabajo.-

La Aportaci6n de Trabajo, también es llamada aportación de in-

dustria o de esfuerzo, según señala el artículo 2688 del C6digo Civil 

del Distrito Federal. 

Esta aportaci6n consiste en la prestación de las energías pcrs:o 

na les, intelectuales o materiales, de manera que no siendo objeto de -

una aportación social deberán serlo de tul contrato de servicios o de -

trabajo. Ill socio qua hace una aportación de trabajo o industria, es 

llamado socio industrial, a quien la Legislación Mexciana ha dado tul -

tratamiento favorable. 

JII).- Aportaciones de Créditos.-

" Por lo que se refiero .a la aportación de un crédito, está so

metida a las reglas propias de In transmisión de créditos en !Jorecho -

Mercantil ". (26). 

La transferencia se puede hacer sin necesidad del conscntimicn~ 

to del deudor; el cedente debe responder de la legitimidad del crédito 

y de la personalidad con que hizo la cesión, pero no de la solvencia 

del deudor a no ser que exista pacto expreso en contrario que así lo 

disponga. Lo anterior se desprende de la lectura del artículo 391 del 

C6digo de Comercio. 

Por lo demás, cuando se trate de aportaciones de letras de cam

bio o pagarés u otros títulos valor, debe estarse a lo dispuesto por 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, respecto de la 

transmisión de los mismos. 

IV), - Aportación de Locales Comerciales. -

En relación a esta aportaci6n, Joaquín Garrigues indica que - -

(26) .- Bauche Garciadiego Mario. Op. Cit. P. 697. 



" esta aportación puede realizarce o por el cause del contrato de 

arrendamiento o por el cauce del contrato de sociedad, sólo en esto 

Último caso tendremos tma aportación en sentido técnico ". (27). 

30 

Cuando se hace a título do arrendamiento el arrendador es el 

socio, y el arrendatario de la sociedad. Cuando se hace a título de • 

subarriendo, el socio es el subarrendador y la sociedad la subarrenda

taria. Es claro que en ninguno de los dos casos hay Sociedad. 

La aportación entonces, se presenta cuando el dueño de un local 

comercial, transfiere totalmente el dominio del local, o el uoo del · 

mismo, sin arrendamiento, recibiendo a cambio de la prcstaci6n lll13 Pª! 

te en las ganancias sociales. 

En este caso estamos en presencia de lUla vcrda<lcra aportaci6n 

y no de tm contrato de arrendamiento, aum¡uc se parezca a éste. 

V) • • 'Aportación de w1a Empresa. -

Además de la aportación <le los elementos integrantes de una em

presa 1 el derecho de arrendamiento 1 cte. , pt~<lc aportarse a una Socie

dad la empresa cano un conjtmto organizado. En estos casos de aporta

ción de la empresa como conjunto org:mizado regirán las nonnas del De· 

recho Civil y Mercantil sobre negocios traslativos de cosas y derechos. 

Lo escencial en una aportación de es ta el ase es Ja obligación del ªPº! 

tante de no constituírsc en canpcti<lor explotando otro negocio similar 

al transmitido, ésto en las Sociedades Personal is tas y no en las Anón.!_ 

mas. 

Es importante distinguir el título de la aportación, Si la em

presa no se aport6 en propiedad, es decir, si no hubo cnnjcnaci6n 1 si

no tan sólo aportación del uso o disfrute, es claro que el socio opor-

(27}.- Garrigues Joaquín. Op. Cit. P. 187. 
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tante tendrá derecho a la restitución de la empresa cuando la sacie- -

dad se disuelva. 

C. Causa, Motivo o Fin. 

Joaquín Rodríguez y Rodríguez señala : " En el Código Civil del 

Distrito Federal, no se emplea la palabra causa, sino que ha sido sub!?_ 

tituída por Ja de " motivo o fin " ". (28). 

El artículo 1795 del Código Civil del Distrito Federal, al es-

pecificar las causas de invalidez del contrato, establece cuatro : 

falta de capacidad, vicios del consentimiento, ilicitud del objeto, de 

su motivo o fin, y falta de fonna. 

Los artículos 1824 y 1832 llevan cano epígrafe : " del objeto -

y del motivo o fin de los contratos " , y el artículo 1831 dice que el 

fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan no deben 

ser contrarios a las Leyes de Orden PÚblico, ni a las buenas costum--

bres. 

De manera y razón que junto al consentimiento y al objeto se 

haya un tercer elemento del contrato, 11(1.JJ1Csclc motivo, fin o causn, 

esto es indiferente, ya que lo importante es el contenido que se les -

d6 a esos voceblos. 

Joaquín Rodríguez y Rodríguez señala que : " Por motivo o fin -

o cuasa del contrato de sociedad se entiende la finalidad qoo pcrsi--

guen las partes, es dccier, el fin canún <le carácter ccon6rnico, que se 

traduce en una participación en los beneficios y pérdidas ". (29). 

Ahora bien, respecto a la partici.paci6n en los beneficios y en 

(28}.- Rodr1guez. y Rodríguez Joaquín. Op. Cit. p, 47. 
(29) ·- Rodríguez Y Rodr!guez Joaquín. Op. cit. P. 47. 
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la> pérdidas, existen ciertas reglas : 

La gran mayoría de las Sociedades Anónimas se constituyen con -

el prop6sito de dividir las ganancias o los beneficios y en caso de - -

tener la sociedad resultados negativos, se dividirán también las pérd.f. 

das. 

Nuestra Ley Gcrieral de Sociedades señala en su artículo 16 cua

les son las reglas a seguir en el reparto de las ganancias o pérdidas: 

Artículo 16. -

En el reparto de las ganancias o pérdidas se observarán salvo -

pacto en contrario las reglas siguientes 

I) .- La distribuci6n de las ganancias o pérdidas entre los so

cios capitalistas se hará proporcionalmente a sus aportaciones. 

II) .- Al socio industrial corresponderá la mitad de las ganan

cias, y si fueren varios, esta mitad de dividirá entre ellos por 

igual ; y 

UI). - El socio o socios industriales no se reportarán las 

pérdidas. 

Es illlportantc mencionar que, si en los estatutos sociales no se 

señala tma fema específica para el reparto Je utilidades, cano lo ex.!_ 

ge el artículo 6°, Fracción X, se estará a lo dispuesto en el artículo 

transcrito. 

Es importante asimismo destacar que no puede haber reparto de 

beneficios, sino cuando ha habido realmente utilh11des, porque de lo -

contrario la sociedad conslllliría su propia substancia, al repartir a · 

sus socios el capital que s6lo debe servir como garantía a los torce-

ros y como medio para conseguir finalidades sociales. Por lo anterior 
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la Ley prohibe todo reparto o asignaci6n de utilidades, si hubiere pér 

dida de capital, en tanto que éste no sea reducido o reintegrado, tal 

como se desprende de la simple lectura del artículo 18 de Ja multicita 

da Ley General de Sociedades Mercantiles, 

Asimismo, el artículo 19 de la misma Ley, establece ciertos re

quisitos para el reparto de utilidades 

Artículo 19. -

" La distribuci6n de utilidades s6Jo podrá hacerse después de -

que hayan sido debidamente aprobados, por la Asamblea de Socios o Ac- -

cionistas, los Estados Financieros que los arrojen, tampoco podrá ha-

cerse distribuci6n de utilidades mientras no hayan sido restituídns 

o absorvidas, mediante aplicaci6n de otras partidas del patrimonio, 

las pérdidas sufridas en uno o en varios ejercicios anteriores, o haya 

sido reducido el Capital Social. 

Cualquier estipulaci6n en contrato no producirá efecto legal, 

y tanto la Sociedad como sus acreedores podrlin repetir por Jos antici

pos o reparticiones de utilidades hechas en contravenci6n de este artJ. 

culo, contra las personas que las hayan recibido, o exigir su rcrnibol· 

so a Jos Administradores que las hayan pagado, siendo mas y otras 

mancomunada y sol idariamcnte responsable de dichos anticipos y rcpart.!_ 

cienes 11
• 

Por su parte el artículo 20 establece.· 

De las utilidades netas de tocia Sociedad deberá separarse anua! 

mente el 5\ (cinco por ciento) como mínimo, para fonnar el fondo de r~ 

serva, hasta que importe la quinta parte del Capital Social. 

El fondo de reserva deberá ser constituído de la misma manera 
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cuando disminuya por cualquier motivo ". 

Por otra parte, ol pacto que excluye a uno o m&s socios de su -

derecho a participar en las utilidades (Pacto Leonino), se tendrá por 

no puesto (artículo 17 Ley General de Sociecfades Mercantiles). 

Respecto a la participaci6n en las pérdidas, los socios partic_! 

pariúi en éstas en la misma proporci6n que en aquéllos (los beneficios) 

salvo pactos especiales. 

11 Un socio que no participare en las p6rdidas dcjuría de estar 

interesado en el fin canCm., por lo que el contrato social carecería Je 

interés para él, y respecto a lo dispuesto en el Artículo 16, fracci6n 

segunda de la Ley General <lo Sociedades Mercantiles, relativo n los s~ 

cios industriales, éstos también participan en las pérdidas, pues no -

solamente pierden su trabajo, sino que dejan <le percibir una retrlbu-

ci6n por el mismo ". (30). 

D. Fonna. 

L.1 forma es la rrk1nera en que se manifiesta el consentimiento de 

las partes en cmlquicr tipo de sociedad o asociaci6n. !.os socios de

ben manifestar su vohmtad confonnc a los medios y procedimientos que 

fije el Derecho en relaci6n con el negocio. 

" Nuestro sistema jurídico requiere que t;mto las Asociaciones 

Civiles como las Mercantiles (artículo 2671 del C6digo Civil, y 254 <le 

la Ley General de Sociedades Mercnntiles), como las Sociedndes de una 

u otra naturaleza, se hagan constar por escrito¡ que si éstas son Mn

cantilcs, se constituyan ante Notario y que en la misma fonna (cscrit~ 

(JO)... Rodríguez y Rodríguez Joaquín. Op. Cit. P. 48. 
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ra notarial) se hagan constar sus modificaciones; y si son Sociedades 

Civiles, s6lo se hagan constar en escritura pública cuando algún socio 

transfiera a la Sociedad bienes cuya enajenaci6n deba hacerse en tal -

forma. (artículo 2690 C6digo Civil) ". (31). 

Asimismo, la Lcgislaci6n señala que las Asociaciones y las So-

ciedades Civiles se inscriban en el Registro Públi-o de las Asociacio

nes Civiles, para que produzcan efectos frente a terceros (artículo -

2673 y 2694 C6digo Civil), y sel\ala que las Sociecl1des Mercantiles que 

se inscriban en el Registro PÚblico de Comercio tengan personalidad 

jurídica distinta de la de sus socios. 

En este pmto es importante distinguir las fornialidadcs con la 

publicidad. Esta Última no es .un elemento del negocio jurídico, sino 

una exigencia externa, que sirve para que el acto sen comx:ido por ter 

ceros y produzca efectos frente a ellos, la fonna, en cambio si es el~ 

mento del negocio, cuya omisi6n puede acarrear su inexistencia si se -

trata de un acto solemne y la nulidad, y en el c.1so de Sociedades su -

liquidaci6n. 

El contrato de sociedad es un contrato formal, y las fonnalida

des que la Ley fija son múltiples y distintas; según se trate de So·

ciedades Civiles o Mercantiles, tratándose de Sociedades Mercantiles, 

se exige : Escritura PÚblica (artículo 5 Ley General de Sociedades -

Mercantiles), que deberá contener los requisitos que sefialan los artí • 

culos 6' y 91 de la rnism.1. 

Artículo 6°. • 

La Escritura Constitutiva de tma Sociedad deberá contener : 

a).· Nombres, nacionalidad y dornicilio de las personas físicas 

(31) .- BarrP.ra Graff Jorge. " Las Sociedades en el Derecho Moxicano" 
México, D.F. UNAM. 1983, la. Edición. P. 139, 



morales que constituyan la Sociedad. 

b). - El objeto de la Sociedad. 

c). - Razón Social o Denominación. 

d). - Su duración. 

e). - El Importe del Capital Social. 
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f). - La expresi6n de lo que cada socio aporte en dinero ó en -

otros bienes, el valor atribuído a éstos, y el criterio seguido para 

su valorizaci6n. 

CUando el Capital "sea variable" así se expresará indicándose 

el mínimo que se fije. 

g) • - El domicilio de la Sociedad. 

h) .- La manera conforme a la cual deba administrarse la Socie

dad y las facultades de los administradores. 

i) .- Nombramiento de los Administradores y la designación de 

los que han de llevar la firma social. 

j). - La manera de hacer la distribución de las utilidades y -

las pérdidas entre los miembros de la Sociedad, 

k). - Casos en que la Sociedad haya de disolverse anticipadame!! 

te, y 

1). - Las bases para pracUcar la liquidación de la Sociedad y 

el modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan 

sido designados anticipadamente. 

Ea sí los requisitos a que se refiere el artículo 6° do la Lay 

General do Sociedades ~lorcantiles, se pueden agrupar en tres grupos, 

siguiendo al Maestro Joaquín Rodríguez y Rodríguez en su exposición 

" a). - Requisitos personales. -
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Socios: nanbrc, nacionalidad, y danicilio. 

Sociedad: razón social o dcnominaci6n, domicilio, duraci6n, fi-

nalidad, 

b) .- Requisitos reales. -

Capital Reservas Aportaciones. 

c) ,· Requisitos ftmcionalcs. -

Sistema de Administrución y nombrruniento de Administradores. 

Sistema de Liquidación y nombramiento de Liquidadores. 

Distribución de Utilidades. 

Casos de Disolución " . (32). 

Respecto al nombre, nacionalidad, y domicilio de los Socios, 

6stos deben figurar con el objeto de indicar en primer lugar los atrl· 

butos de la personalidad de los mismos, y tambi6n para ctunplir con las 

disposiciones legales relativas a la participaci6n de los extnmjeros 

cano accionistas de Sociedades ~bxcianas. 

Por lo que se refiere al nombre de la Sociedad, 6ste puede 

estar fonna<lo por lOla razón social o wm <lcnominación, y ambos son in

dispensables para distinguir a la Sociedad de todas las dem.1s cXisten

tcs. 

Se le llama raz6n social a la formada por el nooibre de uno o -

varios socios y denominación al formado libremente sin que mencionen -

nombres de personas. 

la diferencia entre ambas consiste en que " el nombre 11 es uti

lizado primonlialmcntc por Sociedades Pcrsonalistas en las que es im-

portante que el público conozca el nombre de algtmo o <le todos Jos 

socios. La 11 dcnominaci6n social 11 es utilizada por aquellas Socicdn-

(32) .- Rodríguez y Rodríguez Joaquín. Op. Cit. P. '19. 
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des de Capitales, en las que no tiene mayor trnscendencia el que el -

PÚblico conozca el nombre de los socios. 

Domicilio. -

" Como toda persona, la Sociedad deberá tener un domicilio so-

cial, el cual deberá indicarse en 1.1 Escritura Constitutiva. Bastará 

con que se indique la plaza en que la Sociedad tendrá su domicilio " . 

(33). 

Durnci6n.-

11 Como toda persona, la Sociedad Mercantil tiene tul tó11nino de 

vida, que en la Escritura Constitutiva deberá p1·e,leterminarse. Este -

ticnvo podrá prorrogarse antes de su terminnci6n " (34) . J.o más común 

es que se fijen 99 años cano tiempo JTk'Íximo de duraci6n de la Sociedad. 

Finalidad. -

El artículo 6° exige que en la escritura se indique el objoto · 

de la Sociedad, y por éste entendemos incorrectwicntc el tipo <le acti

vidad que ha de realizar la Sociedad, se dice que incorrectruncnte por

que ya se explic6 anteriormente que se debe entender por objeto <le In 

Sociedad. Este sería, Ja actividad a Ja cual la Sociedad se va a ded_!. 

car y ella se deberá expresar en la Escritura Constitutiva. 

Capital Social.-

Este está formado por las aportaciones de los socios, cano ya -

se dijo, sin embargo, más adelante, en el Capítulo III se hará un nná· 

lisis del mismo. 

Aportaciones. -

Ya se ha dicho suficiente respecto a las aportaciones, por lo -

que resultaría abundar demasiado sobre el tema, el tratar de ampliar 

(33) .

(34) .-

Cervantes Ahumada Raúl. "Derecho Mercantil "México, D.F. Ed. 
Herrero, S.A. 1984, Cuarta Edición. Pg. 45. 
Cervantes Ahumada Raúl. Op. Cit. p, 45, 
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lo ya explicado. 

Además pueden figurar en la escritura indicaciones sobre el si;;_ 

tema de adrninistraci6n, y sobre el nanbramicnto de administradores. 

Finalmente, pueden constar en la misma, pactos sobre distribu-

ci6n de utilidades, formaci6n do reservas, causas de disoluci6n y r6g_!. 

men de liquidaci6n y nanbramicnto de liquidadores. 

Ademtís de lo anterior, las Sociedades deben inscribirse en el 

Registro Público de Comercio, como ya se dijo, y cmplir con otros re

quisitos o trámites administrativos cano son : darse de alta en la -

Ctímara de Canercio o Industria correspondiente, en la Direcci6n Gene- -

ral de E;tadística de la Sccretarfa de Programaci6n y Presupuesto, en 

la Secretaria de Hacienda y Crédito PÚblico, cte. cte. 

E. Affectio Societatis. 

Adcm6s de los elementos anteriormente señalados, se encuentra 

otro elemento que se ha considerado desde el ticlll'o de los anti¡,>uos 

rananos cano constitutivo del concepto de Sociedad, ese elemento es 

- La A66eU.W Soc.le.ta.ti.I>. -

Expresi6n latina que debe entenderse como la existencia de tuia 

igualdad tal entre las partes, que las constituyan en verdaderos so-·

cios. (35). De lo anterior, podermos inferir que cuando falta la 

" A66ectio SoU:e.ta.tll ", así entendida, cuando no todos los presuntos 

socios cst6n colocados en Lm mismo plano, entonces falta la verdadera 

coottmidad de fin, y ello trae como consecuencia la inexistencia de 

verdaderos socios, 

(35) .- Mantilla Malina Roberto, Op. Cit. P, 181. 
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4. Efectos del Contrato de Sociedad, 

Es evidente el que la consti tuci6n o el nacimiento de una Soci~ 

dad, traiga como consecuencia la producci6n de determinados efectos j_!! 

rídicos, que eu un momento dado influyen tanto en la 1•ida de aquellas 

personas cuya voluntad di6 origen al nueve ente jurídico, como en la -

commidad, en donde la Sociedad desarrollará su vida. 

El Maestro Joaquín Rodríguez y Rodríguez, nos habla de dos ti-

pos de efectos 

A. Efectos Internos. 

B. Efectos Externos. 

A. Efectos Internos. 

!).- Valor Normativo.-

" El contrato social tiene tm valor normativo, yn que regula 

las obligaciones que se establecen entre los socios y la Sociedad. 

Los contratantes q1.,dan subordinados a las normas que se fijan en el 

contrato en virtw del poder normativo del mismo "· (36). 

Hay qoo hacer constar que esas disposiciones que se cncucntrM 

en el contrato social, y que regulan las relaciones entre la Sociedad 

y los socios, siempre deben ser acordes al espíritu de Ja J.ey General 

de Sociedades ~brcantilcs, y en consecuencia nlU1ca contrarias a ln 

mism..1. 

II), - Contrato Social y Socios. -

El ser socio, trae como consecuencia el que el accionista tenga 

(J6) .- Rodr!guez y Rodrlguez Joaquín. ap. Cit. p, SJ. 
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calidad de socio, y que es lo que la doctrina ha tenido a bien llamar 

" Estado de Socio ". 

Ill).- Clasiflcaci6n de los Derechos de los Socios.-

Los derechos derivados del "Estado de Socio 11
, han shlo clasi

ficados por la Doctrinn en : Derechos de Contenido Patrimonial, y -

Derechos de Car6cter Corporativo. 

l. - Derechos de Contenido Patrimonial. -

Roberto L. Mantilla Malina dice : " Son los que fncult:m al so-

cio para exigfr tum prcstnci6n que vcnlr.i n sunnrsc a su Patrimonio " 

son csccncialmcntc dos : 

a).- Derecho a participar en el reparto de utilidades. 

b) .- Derecho a obtener una parte del patrimonio de la Sociedad 

al disolverse ésta "· (37). 

En resuncn, estos derechos representan el interés particular y 

exclusivo de los socios, que se ejerce frente ;:a 1u Sociedad y que se 

traducen en el natural interés <le toJo socio a pnrticipilr en los bene

ficios y resultados patrimoniales que resulten de la actuaci6n de la -

Sociedad. 

2.- Derechos de Cadcter Corporativo. -

Son muy variuclos, pero para efectos de este estudio se seguirá 

en su clasificaci6n al citado Maestro Roberto J .. M:u1ti!la Moli11a, c¡ue 

respecto a estos derechos los agrupa en <los clases : 

a).- Poder para integrar los 6rganos sociales. 

b) .- Derecho a obtener de alg1.mos 6rganos sociales la reguln-

ci6n de actos que pennitan o faciliten el ejercicio de otros derechos 

(.37} 1 - Mantilla Molina Roberto. Op. Cit. P. 210. 
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del socio, 

Joaquín Rodríguc: y Rodrigue:, propone un cuadro esquemático, 

en donde de confonnidad a lo dicho, clasifica los principales derechos 

de los socios de la siguiente manera 



Principa-~ -
les, t 

Patrimoniales 

- Acceso-

rios. 

llcrechos 

de 

los 

Socios 

- .Adminis-

trativos. 

Corporativos 

- Vigilan-

cia. 
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Participaci6n en los bene

ficios. 

Obtenci6n de una ateta de 

liquidaci6n. 

Transmisi6n de la calidad 

de socio. 

Obtenci6n de su comproban

te de la calidad de socio. 

Aportaci6n limitada, 

Partkipaci6n en las As:un-

bleas. 

Nombramiento de 1\dministr.!! 

dores. 

Aprobaci6n de balance. 

Aprohaci6n de las gestio--

ncs de los Administradores 

Nombrruniento de C:Omisarios 

e Interventores. 
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B. Efectos Externos. 

" Los efectos externos que produce el contrato social, son los 

que se refieren a los vínculos jurídicos entre el ente, que resulta en 

virtud del contrato, y las personas que se relacionan con el mismo. -

Todo ello en general se puede resumir en el hecho de que la Sociedad -

es una persona jurídica ". (38). 

El hecho de que la SocieJad, como tal, sea considerada como 

persona trae como consecuencia que tenga personalidad jurídica, es de

cir, que sea sujeto de derechos y obligaciones. Esto sucedo en nues·

tro país, en donde el Derecho reconoce que la Sociedad tenga personall 

dad jurídica, pero por ejt'!llplo : En Italia a las Sociedades Civiles 

no se les reconoce personalidad jurídica. 

El C6digo Civil para el Distrito Federal, en su Libro 1 º que se 

denomina " De las Personas ", dedica en su título I a las Personas Fí

sicas, y el título II a las Personas Morales, lo cual hace patente que 

el Legislador mexicano considera al hombre y a ciertas entidades coleE 

tivns cano personas. Cabe aclarar que si bien, en M6xico, tanto las -

personas físicas y morales son sujetos de derecho, no lo son en igual 

fonna, puesto qtc existen ciertas limitaciones, pues mientras la pcrs~ 

nalidad de las personas físicas es ilimitada, la personalidad de las -

personas morales, solo tiene capacidad en la medida en que es ncccsa- -

ria para conseguir las finalidades para las que se crearon (nrtículo -

Z6 del C6digo Civil). 

Otra distinci6n importante es que las personas físicas ejerci-

tan en la mayoría tle los casos sus tlerechos por sí mismos, a no ser -

DB) .- Rodríguez y Rodríguez Joaqu{n, Op. Cit. p, SS 
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que lo hagan por medio de representantes cuando existe alguna limita-

ci6n a su capacidad, pero las Sociedades siempre ejercitarán sus dere

chos por medio de representantes. 

Es 1'.Ítil señalar, siguiendo al Maestro Roberto L. Mantilla Mali

na : " que Ja personalidad jurídica de las Sociedades deriva de la Ley 

la que reconoce al contrato <le sociedad, esta fuerza creadora, en vir~ 

tud de la cual la Sociedad podrá realizar los negocios jurídicos ten-

dientes a su realizaci6n " (39), 

S. Clasificaci6n de las Sociedades y Asociaciones. 

Una vez terminado el caractcr contrnctu1l y los elementos de ~ 

las Sociedades, se analizarán las formas de distinguirlas y clasifica.!: 

las, tanto desde el punto de vista de su reglruoontaci6n legal, como en 

Ja práctica de los negocios. 

La Doctrina ha formulado diversas clasificaciones 

A).- Sociedades Civiles o ~brcantilcs. 

D ) • - Sociedades de Personas y Sociedades de Capitules, 

C ) , - Clasificaci6n en ftmci6n de la Responsabilidad de los -

Socios. 

D ) • - Clasificaci6n en funci6n de Ja Administraci6n de Ja So· 

ciedad. 

E) Clasificaci6n en funci6n de su Constituci6n Regular e · 

Irregular. 

A) • - Sociedades Civ ilcs o Mercantiles. -

Respecto a esta primera c!asificaci6n o distinci6n de las Soci~ 

( 39} .- Mantilla Molina Roberto, Op. Cit. P, 19ó, 
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dades se ha dicho lo suficiente en el punto no. l de este capítulo, 

por lo que únicamente se recalcad que las Sociedades Civiles, de con

fonnidad a lo dispuesto en el artículo 2688 del C6digo Civil para el -

Distrito Federal son aqu61las en las que "Los socios se obligan a com

binar sus recursos o sus esfuerzos para la rcaliznci6n de Wl fin coním 

de carácter propondcrantcmcntc ccon6mico, pero que no constituya wm · 

cspcrulaci6n comercial " ¡ y será una Sociedad Mercantil t:mto la que 

se constituya con esta finalidad especulativa, como la que adopte el -

tipo 6 la fonna de OJalquiera de las sociedades enumeradas en el artí

culo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles (artículo 

2965 C6digo Civil, y 4° Ley General de Sociedades ~k!rcantiles). 

B-.¡. - Sociedades de Personas y Sociedades de Capitales. -

Este criterio do distinci6n es el más corrún y tradicional, y · 

distingue a las Sociedades de Personas (Intuitu Persone!) , y de Ca pi - -

tales ( Intuitu Pecwni:te ) • 

La nota distintiva entre estos tipos de sociedades, consiste en 

la importancia sobresaliente que se atribuye a Jos socios, en el pri-

mer grupo, y la menor importancia que se les ntribu)'e en el segundo. 

Esta importancia se m.mifiesta en que s6Jo en las sociedades de 

personns (Civiles, Colectivas, Comandita, Cooperativas, y Mutualistas) 

se permite que los socios aporten su trabajo, aportaciones de indus--

tria¡ en las sociedades de capitales, ( Sociedad Anónima, en Comandita 

por Acciones, y Sociedad de Responsnbil idad Limitada) Ja aportaci6n de 

todos los socios tiene que ser en dinero o en bienes, aportncioncs Je 

c&pitales. 
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e ) • - Clasificaci6n en funci6n de la Responsnbilidnd de los -

Socios, -

Desde este punto de vista existen tres clases de sociedades : 

ú) .- AquG!las en las que todos los socios responden ilimitada-

mente, aunque en fonna subsidiaria de las obligaciones sociales, que -

siempre es el caso de las sociedades colectivas (articulo 25 de In Ley 

General de Sociedades Mercantiles). 

b .) .- Sociedades en las que algunos socios responden ilimitad!

mente y otros de 111.1nera 1 imi tnda. 

Es el .:aso de las c01mnditas, simple y por acciones (artículos -

51 y 207 de la Ler General de Sociedades Mercantiles) en los que los 

socios co111.1nditos responden ilimitadamente y los comanditarios hnstn 

el nxmto de sus aportaciones, es decir, limitaclamcntc. 

c ) . - Sociedades en que todos los socios tienen responsabili- -

dad limitada. 

Tal es el caso de las sociedades an6nimas, en las que los socios 

responden hasta el ronto de sus aportaciones (articulo 87 Ley General 

de Sociedades Mercantiles) :de la,Socicdad de Responsabilidad Limitada 

(artículo 58 Ley General de Sociedades Mercantiles): de las Cooperati-

vas (artículo 5 de la Ley de Sociedades Cooperativas): de las Mutualis

tas (artículo 78, fracci6n IV de la Ley de Instituciones de Seguros , -

en las que " La responsabilidad ... de los nutualizados de la sacie-

dad se limitará a cubrir su parte proporcional en los gastos de gesti6n 

de la sociedad, salvo lo que previere esta Ley para el caso de ajuste -

de siniestros " ) . 

1J ) • - Clasificaci6n en funci6n de la Administraci6n de la Soci~ 



48 

dad. 

Desde este punto de vista las sociedades se clasifican en cun.--

tro grupos 

a).· Aquéllas m que la administraci6n se atribuye a todos los 

socios. sal\'o pacto que cxclll)'3 a algunos, o r¡uc la atribuya total o 

parcialmente a terceros, es el caso de las Colectivas (artícu1o 36 y 

40 Ley General de Sociedades Mercantiles) )'de la SocicJ;id de llcspons!!_ 

bilidad Limitada (artículo 75 Ley General de Socic<lades Mercantiles). 

h ) . · Socied,1des en !ns cuales la administraci6n se atribuya 

a sólo una categoría de socios - los de RcsponsabiU<la<l llimitmla -

coJOO en las Comanditas. 

e ) , - Sociedades conn la ~lttualista, en que pueden ser udmini~ 

tradorcs sólo los socios que tengan la suma Je valores asegurados 6 Je 

cuotas que determinen Jos estatutos (artículo 78, fracci6n XIII Jl!S). 

E).· Clasificaci6n en funci6n de su Constituci6n He&.ilar o 

Irregular.· 

Este criterio de clasificaci6n se refiere a regularidad o irre

gularidad en su constituci6n, para hablar de sociedades regulares en · 

el primer caso e i rrcgularcs en el segundo. 

En México se considera de confonnida<l al artículo 2° <le la Ley 

General de Soclc<lades Mercantiles, que una socic<lnd mcrc.rntil ser(1 

irregular cuando se constituya y no se inscriba en el negistro Público 

de Comercio, pero si se exteriorice nntc terceros. 

Regulares obviamente son las sociedades mcrci:mti les que se ins

criban en el Registro Público de Comercio. 
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6. Sociedad An6nima. 

A. Concepto, 

La sociedad an6nima es, según el articulo 87 de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, la que existe bajo una denominaci6n y se -

compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita nl pago de 

sus acciones. 

De esta definici6n legal se desprenden las tres nociones conu-

nes y características de este tipo social, es decir, una dcnominaci6n, 

una responsabilidad social limitada al pago de las aportaciones y la -

existencia de acciones que representan el capital social y en las que 

se divide el propio capital. 

B. Elementos. 

!) . - La denorunaci6n, si no exclusiva de la sociedad an6nim.1, 

si es Ja única fonna en que 6stas se manifiestan. 

Seg11n detennina el artículo 88 de la Ley de la imteria, In deno 

minaci6n de las sociedades an6nimas se fonnar6 libremente; la única -

restricci6n es que sea distinta a la de cualquiera otra sociedad. La 

Le)' establece que la denominación de la sociedad an6nima se fonnarr. 

como qued6 dicho. La denominación es diferente a la raz6n social; 

aqu61la se fonna libremente, bien sea que implique el objeto de Ja so

ciedad o una mera fantasía, mientras que 6sta ( ln raz6n social) se 

fonnar6 con el nombre de uno o m6s socios; sin crrliargo, Ja costumbre 
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nuestra claramente que estos conceptos se confunden sin intx>rtar si se 

cunple con la expresada disposici6n o no, lo cual puede resultar inco!! 

vcnicnte, en cuanto se hace creer que el socio ruyo nombre se usa en -

la derominaci6n garantiza o asume una responsabilidad personal por las 

deudas sociales, colllJ sucede con las sociedades personales y con las 

sociedades de responsabilidad limitada. 

El artkulo 86 de la Ley dice que la dcnominaci6n irá seguida -

de las palabras " Sociedad An6nima " , o de su abreviatura " S.A. "· 

ll), - La responsabilidad se limita al pago de sus acciones, 

También esta característica es exclusiva de la sociedad an6nima. 

C.Onsccuencia de dicho pr_incipio de la limitaci6n de la respons!!_ 

bilidad del artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, -

es que carezca de validez cualquier pacto o convenio que intx>nga a uro 

o varios accionistas - corro tales - responsabilidad adicional. En C3!!! 

bio, puede incurrir un accionista en responsabilidad ilimitada y subs! 

diaria, conv consecuencia de actos ilícitos cometidos por la sociedad, 

cuando controle a ésta por cualquier medio (artículo 13 del Reglamento 

para la Venta de Acciones de las Sociedades Anónimas). Este principio 

no contraría al del artículo 87, pues constituyo una sanci6n por obrar 

iHcitamcntc. 

!11).- La divisi6n del capital en acciones, atril>Jto de ln so· 

ciedad ar6nima, la distingue de cualquier otro tipo social, La socie

dad nn6nima es, pues, una sociedad por acciones, Tal atributo es fun· 

clamen tal, dado que las acciones se consideran corro d tules valor y que 

debiendo ser nominativas, cirrulan com:> los documentos de este carác-

tcr, mediante su endoso, su entrega al adquiriente, y la inscripci6n -
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de la transmisi6n en el libro de acciones. 

La acci6n puede ser considerada desde tres pm1tos de vista 

como el documento que atribuye a su titular el status de socio; como · 

un título valor o título de crédito; y como el dorunento representati· 

vo de una parte alícuota del capital social. En el Capítulo 111 se · 

hará un análisis más profundo acerca de la acci6n y su clasificaci6n. 

C. Requisitos. 

Los requisitos para constituír una sociedad an6n.ima están de-

tenninados por el artículo 89 de la Ley, que dice 

" Para proceder a la constituci6n de una sociedad an6nima se 

requiere 

J). - Que haya cinco socios como míniro, y que cada uno de · 

ellos suscriba una acci6n por lo menos; 

IJ), - Que el capital social no sea menor de veinticinco mil 

pesos y que est6 íntegramente suscrito; 

III).- Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos, el vei!! 

te por ciento del valor de cada acci6n pagadera en numerario¡ 

IV), - Que se exhiba íntegramente el valor de cada acci6n que 

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

ria " . 

!) , · En cuanto al mínimo de socios que la Ley fija de todas 

las sociedades que la Ley regula, la sociedad an6nim..1 es la Única que 

tiene esta 1 imi taci6n, aunque in<lircctruncntc pnra todas se requiere la 

participaci6n de cuando menos dos socios, ya que el articulo 229 
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establece que es causa de disoluci6n el caso de que las partes de int~ 

rés se reunan en una sola persona. La pluralidad de socios justifica 

que nuestra Ley considere a las sociedades coIOO contratos y que éstos 

sean plurilateralcs, y no solo bilaterales. Por lo demás, en nuestra 

Legislaci6n, no puede constituhse una sociedad an6nimn con menos de -

cinco socios, ni tampoco puede subsistir, porque es causa de Jisolu--

ci6n que el número de accionistas llegue a ser inferior al número que 

la Ley establece. 

U).- El núniIOO de capital que la Ley General de Sociedades -

Mercantiles hasta el roomcnto conserva : veinticinco mil pesos, es irr.!, 

serio. 

El principio de exigirse un capital núniIOO, se explica en fun-

ci6n de que en ese tipo de sociedades, ningún socio responda con su P!! 

triIOOnio personal de las obligaciones de la socicdnd; )' sl., solamente, 

con el toonto de sus aportaciones. En las sociedades personales, el P!!. 

triIOOnio de los socios constituye la garantía frente a terceros, en C!!_ 

so de insuficiencia o inexistencia del capital social. 

JI!), - En las aportaciones en dinero se admite que el valor de 

las acciones no se cubra íntcgrruncntc al suscribirlas y que, por tanto 

haya un saldo deudor del socio a favor de la sociedad, que ésta pueda 

exigirle aún judicialmente, mediante requerimiento que se publique, 

salvo que en el texto de las acciones se fije el pinzo para cubrirlo. 

11 Cuando constare en las acciones el plazo en que deban pagarse 

las exhibiciones y el mnto de éstas, transcurrido dicho plazo, la so

ciedad procederiÍ a exigir judicialmente, en la vía sumaria, el pago de 

la exhibición, o bien a la venta de las acciones " . (artículo 118 de 
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la Ley General de Sociedades Mercantiles ) • 

" Caundo se decrete una exhibici6n cuyo plazo o 11Dnto no conste 

en las acciones, deberá hacerse una publicaci6n, por lo menos treinta 

dfas antes de la fecha señalada para el pago ,en el peri6dico oficial -

de la entidad federativa a que corresponda el domicilio de la socie-·

dad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya verificado la cxhibi--

ci6n, la sociedad procederá en los t6nninos del articulo anterior " -

(articulo 119 de la misma Ley). 

La venta de las acciones a que se refieren los artículos que 

preceden se hará por medio de corredor titulado y se extenderfm nuevos 

dtulos o nuevos certificados provisionales para substituír a los ant!:_ 

rieres. 

El prochlcto de la venta se aplicará al pago de la exhibici6n d!:_ 

cretada y si excediere del importe de 6sta, se cubrirán tambi6n los -

gastos de la venta y los intereses legales sobre el IJ'Onto de la exhib,!. 

ci6n. El remanente se entregará al antiguo accionista, si lo rcclrun:1· 

re dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de la ven

ta. 

En todo cado, los di vidcndos que correspondan a esas acciones, 

así coll'O la cuota de liquidaci6n de los socios, deben ser en propor--

ci6n al importe exhibido de ellas; en cambio ninguna restricci6n cabe 

por lo que toca al derecho de voto, según estipula el artículo 113 de 

la nulticitada Ley General de Socic<lades Mercantiles, 

IV), - Que las aportaciones que no sean en dinero, sino en 

otros bienes, deban pagarse en su totalidad, i.nvlica que el accionista 

transmita a la sociedad en el IJ'Omento de la suscripci6n, un bien o un 
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derecha cuya valar social sea, cuando menas, el del manta total de la 

apartaci6n, aunque su paga se difiera, ya sea parque el paga aún na se 

venza, a parque conceda a su titular derecha a exigir del deudor el -

pago de prestaciones pcri6dicas sucesivas y también futuras. De esta 

manera, se concluye que la mcnci6n de Ja fracción cuarta del artículo 

89, no sienqJre implica la entrega de dicha valar íntegro, per si impl.!_ 

ca que el valar del bien a del cr6<lita que se aporta sea el de la, a -

de las acciones, y que la saciedad adquiera el derecha de reclamar su 

pago integro al accionista. 

Artículo 141 de la Ley General de Saciedades Mercantiles : " -

Las acciones pagadas c'!l toda a en parte mediante aportaciones en espe

cie, deben quedar depositadas en la saciedad durante das años. Si en 

este plazo aparece que el valor de los bienes es menor en tul vcintici!! 

ca par ciento del valar par cual fueran apartadas, el accionista est6 

obligada a cubrir la diferencia a la saciedad, la quo tendr6 derecha -

preferente respecta de cualquier acreedor sabre el valar de las accio

nes depositadas 11 
• 

D. Organas. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles establece cama abliga

toí-ios tres órganos : la asamblea de accionistas, la administraci6n 1 y 

la vigilancia. 

11 La Asamblea General de Accionistas es el Órgano suprcrro de la 

saciedad; podrá acordar y ratificar todas las actas y operaciones de -

ésta y sus resoluciones serán cumplidas par Ja persona que en ella mi.'!_ 
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ma se designe, o a falta de designaci6n, por el Administrador o por el 

Consejo de Administraci6n " . (artículo 178). 

" La administraci6n de la sociedad an6nilna estará a cargo de 

uno o varios mandatarios tenporalcs y revocables, quienf!s pueden ser 

socios o personas extrañas a la sociedad " (artículo 142). 

" La vigilancia de la sociedad an6nim.1 estará a cargo de uno o 

varios comisarios, temporales o revocables, quienes pueden ser socios 

o personas extrañas a la sociedad " (artículo 164). 

A las asambleas les corresponde acordar y ratificar todos los -

actos y operaciones de la sociedad; ellas pueden ser extraordinarias, 

si se trata de alguno de los asuntos e!UIJllerados en el artículo 182 de 

la Ley General de Sociedades M~rcantiles; y ordinarias para cualquier 

otro asunto, ya sea los que sean propios de Ja asarnblca ordinaria ••• 

anual, o cualesquiera otros ajenos de Ja lista establecida por el art.! 

culo 182. 

As1 pues, son asambleas extraordinarias las que se reunan para 

tratar cualquiera de los siguientes asWltos : 

a). - Pr6rroga de la duraci6n de Ja sociedad; 

b). - Disoluci6n 1mticipada de Ja sociL'dad; 

c). - Aumento o reducci6n del capital social; 

d). • Cambio de objeto de la sociedad; 

e). - Cambio de nacionalidad de la sociedad; 

f). - Transfonnaci6n de Ja sociedad; 

g). - Fusi6n con otra sociedad; 

h). - Emisi6n de acciones privilegiadas; 

i). - 1\mortizaci6n por Ja sociedad de sus propias acciones y 
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j) • - Emisi6n de bonos; 

k). - a.mlquiera otra nndificaci6n del contrato social, y 
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1) .- Los deros asuntos para los que la Ley o el contrato so--

cial exija un qu6nun especial. 

Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. 

Al 6rgano de administraci6n singular o colegiado, corresponde 

tanto la administraci6n, organizaci6n athninistrativa y funcionamiento 

interno de la sociedad, conn la representaci6n y relaciones frente a -

terceros. 

La extensi6n de sus facultades, está limitada por la finalidad 

de la sociedad y podrán realizar todas las operaciones inherentes al -

objeto social, salvo lo que expresrunente establezca la Ley o el contr~ 

to social, y los actos que cometan en exceso de sus facul tadcs, son · 

inoponibles a la sociedad, salvo que ella los ratifique posterionnen

tc. 

Por lo que corresponde al 6rgano de vigilancia, que trunbi6n pu!:_ 

de recaer en uno o varios comisarios, sin que este último caso se con~ 

tituya consejo, le corresponde conn funci6n, según lo establecido por 

los artículos 164 y 166 de la Ley, vigilar ilimitadrunente y en cual--

quier tiempo las operaciones de la sociedad, lo cual hará cuidando de 

las operaciones del 6rgano de administraci6n. 
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!'«IONES ACERCA DE LAS SOCJEDADFS DE 
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1.- Origen de las Sociedades de Ca

pital Variable; 2. - Antecedentes -

Legislativos en M6xico; 3.- Natur_!! 

leza .Jurídica de las Sociedades de -

Capital Variable; 4.- Finalidad de 

las Sociedades de Capital Variable; 

A. Aumento y Disminuci6n del Capi-

tal Social ( Finalidad Inmediata); -

B. Perpetuaci6n de la Sociedad ( F.!_ 

nalidad Mediata J • 

1.- Origen de las Sociedades de Capital Variable. 
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Las Sociedades de Capital Variable son aqu6llas en las que se -

puede alterar el monto del capital social sin necesidad de modificar Ja 

escritura constitutiva. 

Este tipo de sociedades tiene su origen hist6rico en la ciencia 
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ccon6mica y no en el Derecho, situaci6n que se intentará aclarar. 

Durante finales del Siglo X'Vlll y principios del XIX en Fnm-

cia los obreros y los empleados en general vivían una sitmci6n preca

ria originada por el raquítico salario que percibían, situaci6n que .. 

los ob!ig6 a buscar la soluci6n inmediata a sus problemas, en el trab!!_ 

jo a jornal de la esposa y de los hijos aún de corta edad, sin cuidar

se de la instrucci6n siquiera elemental de éstos, impidiéndoles salir 

de la condici6n de asalariados. 

En estas condiciones los obreros jrun.'Ís pudieron distrnor unn 

parte de su salario que escasamente cubría sus necesidades 1r.~s urgen~

tcs, para constituír ahorros de los que pudieran disponer en casos de 

cnfcnncdad, en la vejez o en los riesgos que los amenazan. 

" Para remediar estos males se idC'aron Inst itucioncs Sociales 

de Índole privada, como el ahorro, el nn1tualisroo, la coopcrnc16n, cte. 

pero tales Instituciones resultaron impracticables debido a la escoces 

de los salarios , insuficientes para asegurar al obrero contra los 

riesgos a que está expuesto." t 41l). 

Por lo anterior 1 se pcns6 más tarde en la intcrvcnci6n <lcl Es

tado, pero no para reprimir a la iniciativa privada, sim para cstinu1· 

larla, vigiHmdola siempre para evitar abusos, 

El Estado a través de su funci6n legislativa Iogr6 su objetivo 

pronu1lgan<lo la Le)' del 2·1 je julio de 1867. El título lll del citado 

on.lcnamiento tiene ¡x:>r encabezado " Disposi cienes Particulares para 

las Sociedades de Capital Variable ", y son preceptos concebidos con · 

el objeto de proteger a la clase obrera. 

Lo anterior, en virtud <le que a la Ley de 1867 precedieron en-

{.40) ,- Mario Monroy Estrada. "Sociedades de Capital Variable ". 'l'e-

sis Profesional, Escuela Libre de Derecho, México, 1942, P. 22 
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cuestas entre las diversas organizaciones obreras y patronales, con el 

objeto de hacer m.1s fácil el acceso do pequeños inversionistas a las -

sociedades cooperativas, ya que se considero que el nnrco legislativo -

de la época era muy estrecho, por no canprender m.1s a los tipos usuales 

de cooperativas de consuno, de producci6n, de crédito; por lo que debía 

adoptarse una f6rmula que abarcara todos los tipos posibles de coopera

tivas, pero que a la vez fuera susceptible Je adaptarse a las necesida

des de los obreros, trabajadores, artesanos, y pequeños comcrcinntes; -

ya que, tanto el C6digo Civil Francés, cano las Leyes que regían las -

cooperativas, fijaban normas que resultaban imposibles de superar por -

parte do los obreros; puesto que. la legislaci6n exigía para la constit.':! 

ci6n de cooperativas \DI tipo Je acci6n con valor nominal no menor de 

100 francos y la exhibici6n de la cuarta parte de su valor. 

11 Ambos motivos, la cxclusi6n de cooperativas roodestas en la 

legislación vigente de la época, y la i111iosibilidad de los obreros de 

llenar los requisitos que para la constitución de las sociedades coope

rativas fijaban las Leyes, inspiraron el capítulo lll de la Ley del 4 -

de julio de 1867 ". ( 41). 

En los artículo• del 48 al 54 de la mencionada Ley se regularon 

las sociedades cooperativas pequeñas y modestas, que ayudaron a la cla

se obrera a superar los obstáculos establecidos en los antiguos cuerpos 

legales. 

Estas sociedades cooperativas de tipo modesto, pobre y de esca-

sos recursos y cU)'as miras fueron el evitar perjuicios, m.1s que obtener 

un lucro, son el antecedente histórico de las modernas sociedades de -

capital variable. 

( 41) .- Mario Monroy Estrada. Op. Cit. P. 23 
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" Con Ja Ley del 24 de julio de 1867, Ja modalidad del capital 

variable se introdujo, con el propósito de crear un molde jurídico a -

las empresas cooperativas, que no fuera un régimen de privilegio. Por 

ello, la posibilidad de variar el capital social, sin- la necesidad de -

modificar la escritura constitutiva, asmi6 un carácter general aplica

ble a toda clase de sociedades, tuvieran o no una finalidad cooperati-

va " (42). 

El haber introducido " Las Sociedades de Capital Variable " al 

mundo del Derecho, trajo como consecuencia en tm principio, la supro~·· 

sión de las graves restricciones que la legislación Civil había puesto 

a la organización de las sociedades cooperativas. As! el legislador 

francés crc6 una modalidad por la que todas las sociedades mercantiles, 

indepcndientt'!llentc de la fom.1 que adoptaran, pudiesen tomar esta nuova 

variante a las antiguas formas de capital fijo. 

En nuestro país no se adopt6 esta 10C>dalidnd para favorecer a 111 

clase obrera, puesto que esta necesidad se satisface con la Ley de So-· 

ciedadcs Cooperativas, sino para la práctica de Sociedades no cooperat.i 

vas, econ6micomcnte hablando, que usurpaban dicha forma, aprovechando -

en forma indebida sus franquicias. 

Se dice qoo la Ley de Sociedades Cooperativas satisface las ne-

cesidades de los obreros, porque en ella se establece, para el reparto 

de utilícL1dcs, no el criterio que predomina en el criterio co11t>arodo, · 

que dice : 11 En rclaci6n con los aportes 11
, sino : 11 En proporción a la 

actividad ", y ésto después de haber separado el fondo <le reserva para 

el capital pennancnte y para el capital or<linarío, lo que dctcnnina el 

verdadero contenido y finalidad de las sociedades cooperativas. 

( 42) .- Roberto L. Mantilla Molina. Op. Cit. P. 23. 
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" En México sí existe una clara distinción <le las sociedades -

cooperativas de las de capital variable, ya que en Francia las socie<l:! 

des de capital variable, por su origen y rotivo de adopci6n, se reduce 

a un pcquefio sector econ6mico, independientemente de que cualquier ti

po de sociedad puede revestir esta fonna y por otra parte ln i11clusión 

de la sociedad cooperativa modesta, hace que ambas se confl.Dl<lan" , 

(43). 

Esta situaci6n no es exclusiva de Francia, ya que diversos tra

tadistas, entre ellos, César Vivante, aceptan la adopción de ln varia

bilidad del Capital para todas las sociedades, pero en la prtlcticn CIJ!! 

fiesan que tal modalidad vierte siendo exclusiva de lns sociedades coo

perativas y la mutua de seguros, sin siquiera exponer los rotivos que 

tienen para sostener tal asevcraci6n. 

En este sentido, el tratadista italiano César Vivante refiere 

" Esta nueva fonna de sociedad, a la necesidad de ndqitar cano socios 

a quienes por efecto del trabajo, muchas veces dedicado a la coopernt_! 

va, consiguen canprar una acción" (44), y se concreta a exponer las -

dos únicas especies de sociedades de capital variable que adopta In Le 

gislación Itali1111a : la cooperativa y la mutua de seguros. 

Tampoco en otras legislaciones del rntmdo, se reconoce una cate· 

goría general de sociedades de capital variable; por lo que sigue lnn,! 

terable el principio del fondo de capital fijo, del que se hablará en 

el Capítulo lll de este trabajo, como carácter escencial del capital 

social, al lado de la mt1111glbili<lad y permanencia del mismo, ya que 

representa el límite de la responsabilidad de los socios, y el fondo -

mínimo de garantía para los terceros acreedores de las dh't'rs.:ts sociccln 

(43),- Mario Monroy Estrada. Op. Cit. P. 24. 
( ~4) .- césar Vivante, H Tratado de Derecho Mercantil 
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des. 

2. Antecedentes Legislativos en M6xico. 

El primer texto legal mexicano que establece la Sociedad de -

Capital Variable, es el C6digo de Comercio del 15 de abril de 1884, en 

cuyo artículo 365 se decía : " Reconoce trunbi6n este C6digo como 

sociedades sujetas a reglas especiales, las coropaftías de capital varl!!_ 

bles, y las de responsabilidad limitada " , (45). 

El artículo 364 del mismo cuerpo legal, establece cuales son 

los distintos tipos de sociedades mercantiles, y son : la sociedad 

en nombre colectivo, la sociedad an6nima, y la sociedad en comandita, 

pero al examinar la reglamentaci6n que el citado ordenamiento da a ca

da una de ellas, se advierte que en la comandita canprendi6 el C6digo 

tanto a la commxlita simple, COJOO a la comandita por acciones, quedan

do así reconocidos los cuatro tipos clásicos de sociedades mercantiles 

No se contempla además, Ja sociedad cooperativa. 

De la lectura del citado artículo 365,ya transcirto, se puede 

pensar que el citado c6digo de 1884 estableció la sociedad de capital 

variable conn un tipo especial de "Sociedad Mercantil '', y no como · 

una mcdalidad que podían adoptar las sociedades mercantiles. Sin cm·· 

bargo, el artículo 889 del mismo ordenmniento in<lica que la verdadera 

intención del legislador fue que las compañías de capital variable fu_!O 

ran wia modalidad bajo la cual se pudieran constituír, no ciertamente 

(45) ,- CÓdigo de Comercio de 1884. 
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todas las sociedades mercantiles, sino s6lo las sociedades por nccio-

nes. Artículo 589 : " Al constituírse tma sociedad an6nima o en com.'!! 

dita compuesta ( por acciones ) , puede estipularse que el capital so-

cial sea susceptible de aumentos por desembolsos sucesivos hechos por 

los socios o por la adminsi6n de otros nuevos, o de disminuci6n por el 

reintegro que se hiciere a los asociados de todo o parte de la~ canti-

dades que hayan entregado " • (46). 

Este artículo corresponde en igual contenido al artículo 48 de 

la Ley Francesa del 24 de julio de 1867, con la diferencia de que en -

vez. de decir 11 En todas las sociedades 11
, en Mfaico se restringió es-

ta modalidad a la sociedad an6nlma o en com.mdita compuesta ( por --· 

acciones). 

" Puede pensarse, dice el Lic. Mario Monroy Estrada en su te-

sis profesional que, la actual Ley General de Sociedades Mercm1tiles 

se inspiré en el artículo 589 del C6digo de Comercio de 1884, ya que 

éste, durante su corta vigencia, hizo patente su eficacia. A mayor 

abtmtL11lliento la exposici6n de motivos de la Ley vigente seflnla que : 

11
, •• acoge como una modalidad para tocl.:is las sociedades el consti--

tuírsc cano de capital variable 11
1 y aw1quc ésto se juzg6 " de utili--

dad para l11cer flexible el sistema de la Ley en lo que toca a cualquiE_ 

ra de los tipos, el Gobierno estima que esa modalidad sed particular

mente i¡q>ortante en las sociedades por acciones • , . " (47). 

Por otra parte el C6digo de Cooicrcio del 15 de septiembre de 

1889, regula !ns sociedades cooperativas como sociedades de capital v~ 

riable, con la particularidad de que las mism.1s deben revestir la fer-

ma de sociedades por acciones. 

(4G) .- CÓdiqo de Comercio de 1084. 
47).- Mario Monroy Estrada. Op. Cit. P. 29. 
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Otro cuerpo legislativo en donde se reconoce a Jas sociedades 

de capital variable, es el C6digo de Minería de 1894, en cuyo artículo 

159 se dice : 11 No se requiere en la sociedad fonna<la para la cxplot~ 

ci6n de las minas que el capital sea fijo y detetminado " 

Este precepto refleja Ja naturaleza especial de las sociedades 

mineras. que requieren <le flexibilidad para m.uncntar ci diminuir su ca" 

pita! a medida que Jo exija el éxito o fracaso de Ja mina o minas que 

exploten, 

Asimismo la Ley de Instituciones de Cr6dito de 1931 admiti6 

que estas organizaciones p.idieran ser <le capital variable. 

3, Naturaleza Jurídica de las Sociedades de C,1pitnl Variable. 

Respecto a la dctciminaci6n de la naturaleza jurídica de las · 

sociedades de capital variable, la Doctrina en general ha considerado 

que Ja sociedad de capital variable no es un tipo específico de socie

dad ncrcantil, sino una motfalida<l que pueden adoptar rualquicra <le las 

especies reconocidas por Ja Ley, 

Mediante esta modalidad se permite que las personas rooralcs se 

perfeccionen econ6mica y jurídicamente como un ente de actividad ccon~ 

mica 1 logrando así alcanzar el objeto que motivó su crcaci6n. 

AsimiSllD Ja Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce que 

Ja sociedad de capital variable es una modalidad que pueden adoptar -

las diversas socic<ladcs mercantiles, al señalar en su artículo primero 
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Último párrafo, que cualquiera de las sociedades a que se refieren las 

fracci6n uno a cinco del propio artículo podrlÍn constituírse cano so- -

ciedades de capital variable observiíndose entonces las disposiciones -

del Capítulo O:tavo de la Ley, que es precisamente el que las regula, 

El artículo 227 de la misma Ley señala : " que las socicck1dcs -

constituí<las en alguna de las fonnas previstas en las cinco fracciones 

del artículo primero, podrlÍn adoptar cualquier otro tipo legal. Asimi.:! 

mo, podrán transfonnarse en sociedades de capital varfoble ". Esto 

quiere decir que, las sociedades pueden adoptar esta mo<lnli<l:id dcsdu 

su origen al constituírsc, o bien iniciando su vida jurídica cano so

ciedades de capital fijo, en un momento posterior pueden transfonnarsc 

en sociedades de capital variable, 

En los Últimos años se ha observado lUl sensible incremento en -

el núnero de sociedades de capital variable que al constituírse o pos

terionnente adoptan esta modalidad. 

Es oportuno preguntarse ¿ cúal es el motivo para que hayan flo-

reciclo tan rcpcntin:uncntc las sociedades de capital variable 1 

Siguiendo al Lic. Adrián R. Iturbide r.1lindo, las principales 

ventajas que presenta una sociedad de c.npital variable son 

" l). - Menor costo de constituci6n. 

II), - Flexibilidad pan• realizar ¡¡unen tos y disminuciones de 

capital. 

III). - Flexibilidad para pago de dividendos y enajenaci6n de 

acciones " ( 48). 

En conclusi6n la sociedad de capital variable no es una especie 

detenninada de sociedad mercantil, y por lo tanto, cualquier socied.1d 

48) .- Adrián R. Iturbide Galindo. " El Régimen de Capital V.:iriable -
en las Sociedades Anónimas '1 , México, D.F. Ed. Porrúa, 1985, la. 
edición. P. 93. 
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puede adoptar la fornn de capital variable, debiéndose regir por las -

nol1113S generales establecidas en ln Ley, salvo las disposiciones espe

ciales de In modalidad , las cuales obedecen fundamentalmente a la p1~ 

tecci6n de la sociedad misma, de los socios y de los terceros. 

4. Finalidad de las Sociedades de Capital Variable. 

A. Atnnento o Disminuci6n del Capital Social ( Finalidad Inmediata ) • 

La posibilidad de que una sociedad mercantil adopte la JllJdnli

dnd de capital variable, es particularmente útil para su vida, ya que 

un socio podrá asociarse con nuevos socios, en substituci6n de los que 

se separan. o JDJcrcn, se incapacitan, cte., lo que perjudica a la so-

cicdad en su vida econ6mica y jurídica, y se encuentra en ln imposibi

lidad de llenar plenamente su objeto. 

Lo escencial de esta modalidad aceptada por la Ley, consiste 

en que mediante su adopci6n y con s6lo expresarlo así en sus estatutos 

cualquier tipo de sociedad puede gozar del doble beneficio de muncntar 

o disminuír libremente su capital, sin la necesidad de sujetarse a 

ciertas formalidades, propias de las sociedades de capital fijo, de 

!ns que se hablará más adelante. 

11 Se puede decir que la finalidad inmediata que la sociedad -

de capital variable persigue, es la de que el capital µieda 1 ibremcnte 

ser aumentado, mediante aportaciones posteriores de los socios, o m.lm.!_ 

si6n de nuevos socios, y disminuído por retiro parcial o total de las 
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aportaciones " . ( 4 9) • 

B. Perpctuaci6n de la Sociedad ( Finalidad Mediata ) • 

Esta finalidad consiste en favorecer la vida de la sociedad que 

generalmente se ha creado con el objeto de que perdure sobre la vida -

efímera de los socios, en beneficio de la economía nacional, la CDillO

raci6n y de los socios mismos 1 qoo aún cuando desaparezcan, no desapa

rece con ellos la intenci6n que twieron al fundn·la sociedad, de que 

la misma al canee su fin socia l. 

Tonando las palabras del Lic. Mario ~tmroy Estrada : " ~l1s -

que ninguna otra sociedad, la de capital variable se ftmda en li1 inal

terabilidad del ente social en medio de la constante mutaci6n del cap.!_ 

tal y los socios 11
• 

11
, , , Es indispensable por tanto, que nuestra 

Ley General de Sociedades Mercantiles contenga preceptos que garnnti-

cen la vida de la sociedad hasta que obtenga plen'1mente su objeto 

social ". (50). 

Se puede considerar que en las sociedades an6nimas al menos se 

ha logrado ésto, puesto que a la Ley no le importan las personas de -

los socios, sino s61o la sociedad y su capital, como elementos ftmda- -

mentales para pell'ctuaci6n en el tiempo, pues sería poco pdctico 

sujetar la vida y el desarrollo de cualquier sociedad a la vida eílme-

ra de sus socios. 

En este sentido debería existir en la Ley General de Socieda--

des Mercantiles un precepto cano el artículo 54 de la Ley Francesa del 

24 de julio de 1867 que dice : " La sociedad no se disolverá por -

49 - Mario Monroy f:strada, Op. Cit. P. 35. 
SO - Mario Monroy Estrada. Op. Cit. P. 38, 
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muerte, retiro, la interdicci6n, la quiebra o la ruina de imo de los -

asocieados; ella continuará <le pleno derecho entre los domas socios 11
• 

La existencia de tm artículo similar, aseguraría la abtenci6n -

de la finalidad de la saciedad, la cual debe subsistir a pesar de las 

cambias de las personas, as! cama subsistir al cambio de la movilidad 

del capital. Esta subsistencia de la saciedad a los socios represent_!! 

ría la verdadera garantía para los acreedores de ln misma. 

En virtu.J de lo anterior, se puede considerar que las art!cu--

los 230 y 231 de la Ley General de Saciedades Mercantiles, que dispo

nen que tanto la sociedad en nanbre colectiva como la canandita simple 

y comandita por acciones, se podrán disolver : en el caso de la so- -

ciedad en nanbre colectivo, par la muerte, incapacidad, exclusi6n a rE_ 

tiro de tmo de los socios, o porque el contrato social se rescinda re_:! 

pecto de alguna de ellos; y en el caso de la comandita sinlJlc o por -

acciones, par la muerte de alguna de las comanditas; san das dispasl-

ciooos que si bien rcc:1lcan el carácter de estas sociedades como soci~ 

dades " ln.tu.Uu PeMonae " , en la actualidad rcsul ta antiecan6mica el 

sujetar la vida de ima saciedad a la permanencia en la misma de alguno 

o algimos de sus socias, por la tanta san preceptos paca prácticas y -

antiecon6micos. 
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de Intervenci6n Privada; E. Prin-
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de 1 as Acciones. 

69 

El Capital Social tiene una importancia fundamental en las so-

cicdades mcrcanti les en general, y nruy part iculanncntc en aquellas so

ciedades como Ja sociedad an611ima, en que Jos socios responden de man.'!. 

ra limitada hasta el monto de sus aportaciones, debido a que siendo el 
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Capital Social , el núcleo del patrimonio social, constituye la única 

garantía que tienen tanto los socios cano los terceros que contratan -

con la sociedad. 

En un primer plano se debe definir ¿ Qué es el Capital Social? 

Una primera definici6n, siguiendo al Lic. Adrián R. Jturbide -

Galindo, nos dice : " El Capital Social es la suma de las aportaciones 

de los socios, es el núcleo y el nivel mínimo que debe alcanzar el Pa

trimonio Social e inicialmente siempre coincide con éste ". (51) . 

Otro concepto lo da Joaquín Rodríguez y Rodríguez al decir 

" El Capital Social es un concepto aritmético equivalente a la stuna -

del valor naninal de las aportaciones realizadas o pranetidas por los 

socios ". (52). 

Es claro entonces que el Capital Social está fotmado por las -

aportaciones que los socios al celebrar el contrato social se obligan 

a realizar. El Capital Social indicado en este acto es el capital no-

minal, es decir, el capital que para Franccsco Mcssinco como para la -

Doctrina en general deberá ser desembolsado por los socios, aunque en 

un principio sólo exhiban una parte del mismo. (53). 

Independientemente de que el Capital Social esté o no totalme!! 

te pagado por los socios, la Ley General de Sociedades Mercantiles, al 

establecer los requisitos para constitufr una sociedad un6nima, en su 

artículo 89, Fracciones II: !11; IV: dice que éste- debe estar totalmc!! 

te suscrito, es decir, que los socios han de contraer la obligaci6n 1 -

suscrita con su finna, de cubrir totalmente la cantidad que se scflalc 

cano Capital Social. 

Asimismo, el citado artículo sefiala que el capital mínimo nec~ 

( 51) .- Adrián R. Iturbide Galindo. Op. Cit. P. 28. 
( 52).- Rodríguez y Rodríguez Jon.quín. Op. Cit. P. 79, 
{ 53).- Messineo Francesco. Op. Cit. P. 318, 
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sario para constitufr una sociedad ru16nima es de $2S,OOO.OO Moneda Na

cional, cantidad muy baja e insuficiente para alcanzar los fines a6n -

de una sociedad modesta y pequeña, sin embargo, hay que tener en cucn-

ta que el citado cuerpo legal fue promulgado el 4 de agosto de 1934, y 

en el transcurso de más de cincuenta anos el poder adquisitivo de la -

moneda ha descendido en fonna por demás dramfrica : deprimente, 

El nuncral que se comenta <lisponc además : " que cuando too-

nos el veinte por ciento del valor de las acciones pagaderas en cfcctl 

ve, y el cien por ciento del valor de las acciones que han de pag:irse 

con bienes distintos , se cxhibcm, es decir, se entreguen a la cajas~ 

cial. 

Ya se ha hablado del capital suscrito y del capital exhibido 6 

pagado, s:in embargo, no se ha explicado la diferencia entre ambos 

1) ,- Capital Suscrito.-

" Este es igual a la suma de las pranesas hechas por los sus

criptores o de las obligaciones de aportar a las sociedades bienes en 

numerario o en especie ". (S4). 

!I) ,- Capital Exhibido o Pagado.-

11 Es igual a la suma de los valorl's cntrcgado5 en las cajas -

de la sociedad en cunplimiento de las pranesas derivadas de la suscriJ! 

ci6n " (SS), 

Como ya se dijo, el capital social al momento de constitufr la 

sociedad an6nima <lcbc estar íntcgrruoontc suscrito, es decir, qoo los -

socios deben contraer con su firma la obligaci6n de cubrir totalmente 

Ja cantidad que se señale cano Capital Social; la obl igaci6n por su · 

(54).- Adrián R. Iturbide Galindo. Op. Cit. P. 27. 
{55).- Adrián R. Iturbide Galindo, Op. Cit. P. 28. 
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p.iesto se asume a través del acto de la suscripci6n. 

El artículo 6° de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya 

transcrito en el Capitulo I al hablar de la fünna cooo elemento del • 

Contrato Social, cm.uncra.cn sus trece fracciones, cuales deben ser los 

requisitos que debe contener la escritura constitutiva de toda socie-

dad mercantil; y en sus Fracciones V y VI se refiere al Capital So---

cial. 

De la lectura del rurncral se desprenden las cl:íusulas escenci_!! 

les y las cláusulas naturales que deben contener este tipo de escritu

ras. Entre las primeras las Fracciones V y VI, cOITll ya se dijo, se re 

rieren al Capital Social. 

AsimislTD, el artículo 91 de la misma Ley, ya ubicado dentro 

del Capitulo que se refiere a las " Sociedades An6nirnas" , complementa 

los requisitos que debe contener la escritura constitutiva <le este ti

po de sociedades, y se insiste en las primeras tres Fracciones sobre 

los aspectos relacionados con el Capital Social 

11 La escritura constitutiva de tuta sociedad nn6nima debe con

tener ndcrnás de los requisitos señalados en el artículo 6° 

I), - Las partes exhibidas del Capital Social, 

11). - El nluncro, valor romina! y naturaleza de las acciones 

en que se divide el Capital Social. 

lII), - La forma y términos en que Jebe pagarse la parte inso

luta de las acciones. 

V:Ílidarnente se puede concluir que la rncnci6n del Capital So--

cial es una cláusula cscencial en las escrituras constitutivas de to-

das las sociedades mercantiles, y muy especialmente en las sociedades 



an6ninns. 

2. Capital Social y Patrimonio Social 

Es inportante distinguir entre el Ca¡iitnl Social y el Patrimo

nio Social, ya que estos conceptos son con.fundidos frccucntcnxmtc por 

aquellas personas que no están familiarizadas con el tem.1. 

!) . - Capital Socinl. • 

Como ya se dijo, el Capital Social es ln s11m1 de las aportaciE 

nes de los socios. 

!1). - Patr.imonio Social.-

" Es el conjmto de bienes y derechos de la sociedad con de- -

ducci6n de sus obligaciones. . Bl Patrimonio Social coincide inicialJOO_!! 

te con el conjtmto de ¡¡portaciones de los socios ". (56). 

Como clnr.:uncntc se puede ver, inicialmente coinciden, ya que -

el Patrimonio Social al consti tuírse la sociedad, está fonnado por las 

aportaciones de los socios. 

El Capital Social permanece fijo, sin sufrir variaciones, en -

tanto que los socios no tomen la detenninaci6n de mmentarlo o dismi- -

nuírlo. Por el contrario, el Patrimonio Social estará en constante 

fluctuaci6n o movimiento, y estos cambios están sujetos a el buen o 

rnnl fWlcionamiento de la sociedad, mmcntru1do cuando los negocios son 

pr6speros y reduciéndose en caso contrario. 

El Patrimonio Social puede verse reducido a cero, cuando la SE 

ciedad no tiene éxito, pero el Capital Social permaneced para indicar 

(56).- Roberto L. Mantilla Malina. Op. Cit. p, 198. 
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a cuánto ascendieron las aportaciones de los socios: es por ello que -

constituye la LÍnica garantía que tienen los terceros al contratar con 

la sociedad. 

Para redondear esta explicaci6n se citará a RaúI Cervantes 

Ahumada, quien también señala diferencias entre ambos 

11 No debe conftmdirsc el Capital Social con el activo patr~ 

nial, ya que éste es el conjunto de bienes o derechos que una persona 

posee como propios, y el Capital Social es una cifra nun6rica abstrac

ta, una referencia contable que es en principio inalterable, o para 

cuya alteraci6n se requiere un procedimiento específico. El Capital 

Social coincidirá con el Activo Patrimonial, s6lo en el momento de 

coosti tuci6n de la sociedad: p~ro inmediatamente, al pagar los gastos 

de constituci6n o de registro, el activo quedará disminu!do en la por

ci6n relativa, y la cifra del Capital Social se mantendrá intacta, Es 

una referencia contable para detcnninar si, como consecuencia de sus -

operaciones, la sociedad ha ganado o lw perdido, Si la sociecL1d gana, 

la suma de valores de los bienes que lntegran el Activo Patrimonial -

será s~erior a la cifra del Capital Social, y será inferior si la so

ciedad ha perdido " (57), 

De confonnidad a las explicaciones hechas antcrionncntc, se 

puede conclufr qtie, si el Patrimonio Social es mayor que el Capital ~ 

cial, f!sto no tiene mayor trascendencia, pero si es menor a éste filti~ 

mo, el artículo 18 de la citada Ley General de Sociedades Mercantiles, 

dispone que si hubiere pérdida de Capital, éste deberá ser reintegrado 

o reducido antes de hacer el reparto de utilidades, 

Con lo anterior, se hace patente la preoc~aci6n del Legisla--

(57).- Cervantes Ahumada Raúl. Op. Cit. P. 47, 
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dor de proteger a los terceros contratantes con la sociedad, respecto 

a la realidad del Capital Social. 

3. Principios que rigen al Capital Social. 

Debido a la ya señalada importancia que tienen tanto el Capital 

Social co100 el Patrimonio Social, la Legislación ha creado una serie de 

principios cuya finalidad es que estos elementos puedan cunplir su mi-

si6n, que es la de representar una garantía respecto de los terceros 

acreedores al determinar la cifra de responsabilidad de la sociedad 

frente a ellos, coioo también una garantía para los socios, de la exis-

tencia real de una masa patrimonial dedicada a la obtenci6n de los fi-

ncs sociales. 

Estos principios a saber, siguiendo al Maestro Joaquín RodrJ'.--

gucz y Rodríguez en su clasificaci6n, son 

A. Principio de Garantía de Capital • 

Para el citado autor, " Este principio dctcnnina la existencia 

de un capital fijo y determinado que cano ra se dijo ha de seivir corno 

garantía a los acreedores y a los socios ". (58). 

De este principio se derivan cuatro subprincipios 

1).- Subprincipio de la lliidad.-

Para h'alter Frich Philipp : el capital debe ser uno desde 

que la sociedad nace al consti tuírse, hasta que Ja sociedad mucre al -

(59).- Rodríguez y Rodríguez Joaquín. Op. Cit. p, 80. 



76 

liquidarse, )'durante su \'ida constituye una unidad jurídica )' econán_! 

ca. " Esto se traduce, por un lado, cano el irrportc de la sum..1 debi

da por la sociedad a los socios por las aportaciones hechas por éstos, 

y por otra parte, cerno unidad de garantía, frente a los terceros, con 

los que la sociedad está en relaci6n " ". (59). 

Joaquín Rodríguez y Rodríguez hace la prudente aclaraci6n de -

que : " En las Instituciones de Crédito autorizadas a realizar va--

rias operaciones, cada Departamento constituye tm patrimonio separa-- -

do" (60). 

ll). - Subprincipio de la Dctenninaci6n. -

El Capital Social debe estar detenninado por una cantidad pre· 

cisa, lo que significa que en los estatutos debe mencionarse una cifra 

en dinero, indc¡:cndicnte~nte de los bienes aportados, con lo que los 

socios y los terceros tendrán un conocllnicnto de la garantía que cfcc

tiv:.nente les ofrece la sociedad. i\dem.~s de lo anterior, debe scfialar 

se el Capital E:<lühido y el Capital Suscrito (artículo 89, Fracción ll 

y 91 Fracci6n I y 111). 

lll) .· Subprincipio dt• la Estabilidad o Intangibilidad.-

Para Joaquín Garrigues este principio significa : que 

la cifra del capital social no puede ser libremente alterada, ya que -

todo aunento o <lisminuci6n Jcl mismo sería t.m engafto para los acreedo

res, sino que para alterarlo será necesario seguir lll1 procedimiento de 

aunen to o de rcducci6n de capital fomal y complejo". (61). 

Las form.1lidadcs aplicables al caso se estuliadn en los ptm·

tos a que se refiere el Capítulo I\' de este Trabajo, analizándose la 

excepci6n a este subprincipio al estudiar las Sociedades de Capital 

(59) .- Frisch Philipp walter. La Sociedad Ar.ánima Mexicana. Ed. Po-
rrúa, S.A. México, 1992. P. 85. 

(60) .- RodrÍ~mez Rodríguez Joaquín. Op. Cit. P. OO. 
(6)) .- Garrigues Joaquín. Op. Cit. P. 440. 
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Variable. 

IV).- Subprincipio de Capital Mínimo.-

La Ley General de Sociedades ~l:lrcantiles, en sus artículos 89, 

Fracci6n 11, y 229 Fracción V, seli.1la que no puede existir una sacie-

dad an6nima qt>O no tenga un capital suscrito mínimo de $25,000.00 Mon.<:_ 

da Nacional. 

B. Principio de Realidad del Capital . 

Raúl Cervantes Ahunada nos dice : " La Ley ordena que en la 

escritura constitutiva se exprese el importe del capital social, y 

siempre deberá representar valores entregados y valorizables en di ne-· 

ro"· (62). 

El multici tado artículo 89 de la Ley General de Sociedades Me.!: 

cantiles lo consagra al exigir que al momento de la constituci6n de la 

sociedad, esté suscrito Ja totalidad del Capital Social, )'exhibido -

por lo menos el 201 (veinte por ciento) del mismo. 

Existen además de estos principios otros que (mic:uncntc han s_i 

do considerados por el Maestro Joaquín Rodríguez y Rodd¡,~1ez 

C. Principio que establece Limitaciones a los Derechos de los Fundado 

res. 

Este principio se encuentra plasmado en los artículos 102 a -

110 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y tiene por objeto el 

evitar los abusos que éstos cometían en perjuicio del desarrollo de la 

(62). Cervantes Ahumada Raúl. Op. Cit. P. 46. 
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sociedad. Se establecen los conceptos de fundador, la cuantía máxima 

de los derechos que pueden resenrarse en la sociedad, las operaciones 

que pueden practicar en nombre de ella, al mismo tieJlllo que permiten 

la incorporaci6n de sus derechos especiales en tn!Os títulos llamados 

bonos de fundador; este principio se estableci6 para aquéllas socieda

des que se consti tuycron me<liantc el sistema de suscripci6n pública. 

D. Principio de Intenrenci6n Privada. 

De conformidad a este principio el J.egislador no ha querido 

que los derechos y obligaciones de los socios queden confiados al 

arbitrio de los socios ftnldadores o a las disposiciones m.1s o menos r_'.! 

zonables de la Asamblea General, por lo que ha establecido, con el ca

rácter de iJlllerativos, tnla serie de derechos que en ocasiones están -

concedidos a todos y· cada uno de los socios y otras veces a cicrtns m_! 

nadas que tienen por objeto hacer patente que son los socios mismos. 

l.Dlas veces considerada individual.rrente, otras en grupo o en su totali

dad, los que dirigen la vida de la sociedad, adoptando las medidas 

que de acuerdo a las circllllstancias regirán la misma. 

E. Principio de Intenrenci6n PÚblica. 

El Legislador no conforme con haber establecido una serio de -

derechos y obligaciones que permiten a los socios el manejo de la so- -

ciedad, ha considerado que la protecci6n de los derechos de los socios 

y de los terceros acreedores ha quedado insuficientemente protegida, -
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por lo que ha atribuí Jo a diversos 6rganos del Sector PÚbl ico faculta

des que pcnnitan en un momento dado, mantener un control m..1s estricto 

sobre la existencia y dcscnvoldm.icnto de la socicd1d. 

Así por ejanplo, para la constituci6n de una sociedad an6nima 

el Estado se ha rcsen1ado el derecho de autorizar su constituci6n, 

aprobando sus estatutos. 

En resunen, el Legislador rode6 al Capital Social <l<' una cuid_!! 

dosa protccci6n tendiente a preservar y garantizar, como ya se dijo · 

en múltiples ocasiones , tanto los derechos de los socios como de los 

terceros contratantes con el ente social. 

4. La Acci6n 

11 Hist6ricamcntc las socicdac.lcs an6nimas aparecidas en la 

Edad Media, se desarrollan con los grandes descubrimientos geográficos 

del Renacimiento, )' llegan a su mayor esplendor con el progreso <le la 

Epoca Capitalista. En el Siglo XII ya aparecen las acciones de las -

sociedades, que podrían ser negociadas entre los vasallos de su Majes· 

ta<l. " (63). 

Con el tiempo, estos títulos, por la costumbre y las convenie_!! 

cias ~rcantilcs, fueron adquiriendo indcpcnd~ncia y valor propio has· 

tn llegar a ser los docunentos indispensables para comprobar la cali-

dad de socios y necesarios para el ejercicio de cualquiera de los de--

rechos incorporados en la mirona. 

Se puede decir que el concepto de 11 Acci6n " en la sociedad 

an6n!ma, es un concepto primordial, inclusive en la misma definid6n 

(63) .- Cervantes Ahumada Raúl. Op. Cit. P. 133, 
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que de la sociedad an6nima da Ja Ley, se destaca ya su inportancia 

(Artículo 87 Ley General de Sociedades Mercantiles ) . 

Artículo 87. -

" Sociedad An6nima es Ja que existe bajo ma denominaci6n, y se 

compone de socios cuya ob!igaci6n se limita al pago de sus acciones". 

El hecho de poseer cuando menos una acci6n es el presupuesto 

b6sico para ser socio de una sociedad an6nirna, y en la miSina rrcdid.i 

en qw el n(1T1cro de acciones mmicntc o disminuya dctcnninará. la mayor 

o menor participaci6n de Jos socios en Jos beneficios o en la adopci6n 

de los acuerdos sociales. 

Para Joaquín Garrigucs, " La cmisi6n de acciones es el elemen

to escencial de Ja naturaleza de ma sociedad an6nima • . . y siguien

do la Doctrina Clásica, el estudio de la acci6n se divide en tres eta

pas : puede considerarse Ja acci6n como tma parte del Capital Social 

Ja acci6n como tul título valor, y como expresi6n Je Ja calidad de so-

cio ". (64). 

Así lo afirmado, también entre otros, el Maestro Raúl Cen'an--

tes Ahunada, nos dice : " La acción puede ser considerada bajo el 

triple aspecto de parte del capital, de complejo mi tario de derechos 

y de título de crédito o documento representativo de Ja cuota social " 

(65). 

!) . - Acci6n como parte del Capital Social. 

La acción es, ante todo, lmn de las partes en que se divide -

el Capital Social de la sociedad an6nima. I.a divisi6n del Capital So

cial en acciones es requisito de ln consti tuci6n de la sociedad. (ar

tículo 89, Fracci6n III, y 91 Fracci6n 11 y Ill). 

(64) .- Garrigues Joaquín. Op. Cit. P. 450. 
(65) .- Cervantes Ahumada Raúl. Op. Cit. P. 134. 
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a).- A las acciones cano parte del Capital Social lns podemos 

dividir en : Acción con expresión de valor naninal o un valor real 

como el Capital Social es tut.'l cifra num6rica que rcprcst:!nta la stun.1 

del valor nominal o inicial de las acciones, cada acción tendrá un va

lor fraccionario, que es el que se expresa ccxno valor nominal 1 este V!!_ 

lar nanlnal se debe expresar en el documento mismo, )' se obtiene divi· 

diendo el total del Capital Social entre el rn'mcro de acciones. 

Joaquín Garrigues hace la oportuna aclamci6n de que e5te va-· 

lar nanlnal : " indica tan s6lo la cuantía de la aportaci6n del 

accionista y no el precio de adquisición del título en el mercado, 6s

te, dependerá de la situación pr6spcra o adversa <le la sociecfad ". 

(66). 

Así el Patrimonio Social nl igual que el Capital Social está • 

dividido en tantas partes cano acciones existan, 1.fo minera que, adcm..1s 

de que las acciones tengan tm valor abstracto o valor n001inal 1 tendrán 

un valor real, que se obtendrá dividiendo el valor del Patrimonio So·

cial entre el núncro de acciones. 

b) .- 1,1 acción debe ser indivisible 

En la escritura constitutiva de la sociedad se hace la divi-·· 

si6n del capital en acciones, así se les fija su valor, pero estas 

acciones no pueden dividirse. En este sentido la Ley General de Soci~ 

da<les Mercantiles en su artículo 122 dispone que : " cada acción es 

indivisible, y que cuando haya vario:s propietarios de lU1rt mism.'l acci6n 

nombrar1Ín a un representante común . . . y el representm1tc común no -

podrá enajenar la acci6n, sino de acuerdo con las disposiciones del <le 

recho ccmím en materia de coopropicdnd 11
• 

(66) .- Garrigues Joaquín. op. Cit. P. 451. 
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11 Por lo mismo de que las acciones son indivisibles, s6lo se 

reconoce a un titular jurídico de ellas y un voto por cada una " (67). 

Debido a que la acci6n no puode dividirse, los derechos incor

porados en la misma también tienen el carácter de indivisibles. Así 

pues- las acciones vienen a ser como lU\ billete <le Banco, que no se 

puede dividir. En este mismo sentido Roberto L. Mantilla Molina nos 

dice : " El artículo 122 se justifica por la consideración de que -

el funcionamiento de la sociedad an6nima se vería gravemente embaraza

do si hubiera una pluralidad de socios que ejercieran fraa:ionadnmente 

los derechos que dich.1 acci6n confiere para votar, cobrar utilidades, 

etc. " • (68). 

c). - Las acciones deben ser iguales. 

El artículo 112 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

nos dice : " Las acciones serán de igual valor y confcrirtin dere-- -

chas 11
• 

Respecto al valor de las acciones, la Ley no illtJone ning(Dl 

límite, ni mrud.mo ni mínimo, para darle valor a las acciones. Sin em

bargo, el mismo artículo en su párrafo segundo establece : " En el 

contrato social podrá estipularse que el c"pital se divida en varias 

clases de acciones con derechos especiales para cada clase. , . 11
• 

J1c conf01midad a Jo anterior, la misma Ley pcnnite la posibi

lidad de acciones de categorías diferentes, entre las cunlcs, pues Si!!! 
plemente no habrá igualdad. 

II) .- Acci6n como Título Valor.-

La acci6n se incorpora en un título valor que recibe el nombre 

de ncci6n. 

(67) .- Cervantes Ahumada Raúl. Op, Cit. P. 90. 
{68) ,- Roberto L. Mantilla Malina. Op. Cit. P, 361. 
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" La incorporaci6n material de la acci6n, como parte del ca

pital y como conjunto de derechos a un docunento, título apto para -

circular )' transmitir esos derechos. es tma exigencia inexcusable del 

tráfico moderno y acaso haya sido la circunstancia que m.:is eficazmente 

constituy6 a la expansi6n de la sociedad :m6nima ''. (69). 

Así el artículo 111 de la Ley General de Sociedades Mercanti-

les dice : " Las acciones en que se divide el Capital Social de una 

sociedad an6nima estfui representadas por títulos nominativos que sen! 

rfui para acreditar o transmitir la calidad y los derecl1os del socio, y 

se rcgirá'.n por las disposiciones relativas a valores literales, en lo 

que sea CattJatible con su naturaleza y no sea modificado por la preseE 

te Ley ". 

Comentado este artículo, se puede decir que fue reformado el -

30 de diciembre de 1982, fecha en la que señala la dcsaparici6n de las 

acciones al portador del Derecho Mercantil Mexicano. El Decreto que -

refonn6 este artículo dispone adem6s en sus artículos tercero y cuarto 

transitorios que a partir clcl lº de enero <le 1984, las sociedades por 

acciones tendrfui representado su Capital Social íntegramente y en to- -

dos los casos por acciones naninativas. 

Joaquín Rodríguez y Rodríguez as.imismo nos dice 

blar la Ley de valores literales, se refiere a títulos valor o tÍt_!! 

los de crédito. Tnrnbién la Ley General de Títulos y Operaciones de -

Crédito, en su artículo 22 dispone que las acciones de las sociedades 

se regirlin por las disposiciones de la Ley Especial Relativa ( Ley Ge

neral clc Sociedades ~brcantiles ) en cuanto éstas no se opongan a las 

de aqoolla. Por lo tanto, se¡,>Ún estos dos cue1vos legales las necio--

(69) .- Garrigues Joaquín. Op. Cit. P. 461, 
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nes son t!ttüos valores regidos en pr.imer término por las disposicio-

nes de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en segundo por la -

Ley General de Títtüos y Operaciones de Crédito ". (70). 

Respecto a la ncci6n considerada cano lUl título valor, el Mae.:!_ 

tro RalÍl Cervantes Ahumada nos dice : " La acci6n es lUl títtüo nan,! 

nado o típico, lUl títtüo personal o C01POrativo, es lUl título serial, 

es un título principal ". (71). 

a). - Título Nominativo 6 Típico 

Se dice que es un título naninativo o típico, porque su regla

mentaci6n partictüar se encuentra en la Ley General de Sociedades loklr

cantiles, y en lo general se le aplicarán las disposiciones de la Ley 

General de T!ttüos y Operaciones de Crédito, 

b).- Título Personal o Coiporativo.-

La acci6n tiene como principal funci6n la de atribuir a su ti

tular la calidad de socio, 

c) .- Título Serial.-

Se expide en masa. 

d). - Título Principal. -

Es principal y se relaciona con otros accesorios, caoo por 

ejemplo : " El cup6n ". 

Cano bien es sabido, respecto Je los títulos valores, es ncce-

saria la tenencia de los mismos para ejercitar los derechos en ellos · 

consignados, y cano se ha dicho, la acci6n tiene tal cadcter por lo -

que es indispensable que el socio la posca, y en su caso la exhiba, a 

efectos de que pueda ejercitar sus derechos como tal. 

Lo anterior se desprende de la lectura del artíctüo 111 que dice: 

(70) .- Rodríguez y Rodríguez Joaquín. Op. Cit. P. 84, 
(71).- Cervantes Ahumada Raúl. Op. Cit. P. 134. 
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Ahora bien, cuando se constituye rnm sociedad nn6nimaJ no nccE_ 

sariancntc en el mOJIK?nto de su constituci6n se le hace entrega a los -

socios de sus acciones, y ya que la tenencia de las mh.1nas es tan im-

portante para que los socios puedm1 ejercitar sus derechos, la Ley Ge

neral de Sociedades ~klrcantiles, en su artículo 12•1, nos Sl'ñala : 

" Los títulos representativos de las acciones, debcdn estar exhibi-

dos dentro de un plazo que no exceda de un año contado a partir de la 

fecha del contrato social, o de la modificaci6n de 6ste, en que se fol 

mal ice el mmcnto de capital 11
• 

Ahora bien, durante este plaz.o los accionistas no deben pctma

nccer sin los docU100ntos que los acreditan cano socios, y tan es así -

que el mismo artículo 124 en su segundo párrafo establece : " Mien

tras se entregan los títulos podrán expedirse certificados provisiona

les, que serán siempre naninativos y que deberán amjearse por los tí

tulos en su oportwiidad . .. 11 Tratándose de tma constituci6n suces_! 

va, el mismo artículo nos sigue diciendo : ", , , Los duplicados del 

programa en que se hayan verificado las inscripciones se canjcar(m por 

títulos definitivos o certificados provisionales, dentro de Wl plazo -

que no excederá de dos meses, contados a partir <le la fecha del contr!!_ 

to social. Los duplicados servirán cano certifica<los provisionnlcs o 

títulos definitivos en los casos que esta Ley señala 11
• 

Como se puc<lc ver, este artículo trota de proteger en to<lo mo

mento el derecho que como tal tiene el socio, 

En su aspecto fonnal, Jos títulos de las acciones y los certi· 
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ficados provisionales deberán contener los rcquisi tos a que se refiere 

el artículo 125 de la Ley General de SocieJades Mercantiles, y que Jo_!! 

quín Rodríguez y Rodrígucz acertadamente agrupa en cuatro categorías 

11 a).· Requisitos Personales. concernientes a la Sociedad. 

b) .- Requisitos Personales relativos a los Socios. 

c). - Requisitos Reales. 

d). - Requisitos Funcionales • " (72). 

a). - Requisitos Personales concernientes a Ja Sociedad • -

La denaniru1ci6n domicilio, duraci6n, fecha de constitución, y 

registro de Ja sociedad y Ja finna aut6grafa ele quienes deben autori-

zar estos doctmentos. (Artículo 125, Fracciones I!, l!I, y VIII). 

b) .- Requisitos Personales relativos a los Socios , -

La indicación de su n001bre, nacionalidad, y danicilio • (Artí

culo 125, Fracción 1). 

c) . - Requisitos Reales. -

El Capital Social, el núnero total de las acciones en que se -

divida, el valor de cada una, In indicación de ser liberada o pagadera 

y en este caso en quS cuantía, la serie y n(llllOro que corresponda a ca

da acci6n (Artícul_o 125, Fracciones IV; V; VI). 

d) ,· Requisitos Funcionales,· 

Los derechos y las obligaciones de los socios deben constar en 

la acci6n (Artículo 125, Fracción VIII). 

Es muy importante mencionar qoo puede darse el caso, cuando · 

así lo prevengan los estatutos sociales, que se omita el valor nooiinal 

de las acciones, en cuyo caso también se ami tirlÍ el iJlllorte del Capi-· 

(72),- Rodríguez y Rodríguez Joaquín. Op. Cit. P. 85. 
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tal Social ( Artículo 125, Fracci6n IV párrafo IV), 

Esta posibilidad de emitir acciones sin expresi6n de valor no· 

minal fue tanada del Derecho <le los Estados lhlidos de Norteamérica, en 

donde reciben el nanbre de " Nom Pa1t Vatue Sha1te.1 ", país en donde han 

tenido gran Jifusi6n. Sin embargo, la Doctrina ~bxicana ha criticado 

este tipo de acciones porque se considera que se picdcn cancter abusos 

en perjuicio de los mismos socios y de los terceros contr.:1tantcs con -

la Sociedad. 

RnÚl Cervantes Ahunada en fonna muy acertada nos hace tma cla

ra distinci6n entre acciones y certificados provisionales, y en este -

sentido nos dice : " El artículo 124 de la Ley f.cneral de Socicda·· 

des ~brcanti!cs previene que mientras se entregan los títulos, pcxlr{m 

expedirse certificados provisionales que serán siempre nC111ínativos, y 

que deberán canjearse por los títulos en su oportunidad. Estos certi

ficados no tenlrán carácter <le títulos <le crédito, sino el de simples 

instruncntos <le legitimaci6n ''. (73), 

III) .- La Acci6n cano expresi6n <le la Calidad de Socio.-

La acci6n cano ya se vi6 , no es sólo una parte del Capital 

Social y un título valor, sino que: también en ella se incorpora y por 

lo tanto representa el conjunto de derechos que le corresponden a los 

socios en su calidad de tales. Así estos derechos, como ya se dijo en 

el Capítulo I de este trabajo, al hablar de los efectos internos del -

contrato social, son de contenido Patrimonial y de carácter Corporati· 

vo. 

5, Clasificaci6n de las Acciones , 

(73) .- Cervantes Ahumada Raúl. op. Cit. P. 136, 
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Como ya se dijo en el apartado anterior, la acci6n puede ser -

estudiada desde tres aspectos : como parte del Capital Social, cano 

un Título Valor, r c0010 Expresi6n de la Calidad de· Socio. Asimismo, -

de confonnidad a estos tres aspectos la acci6n puede ser clasificada -

de la siguiente manera, tal y cano lo hace el ~L1estro Joaquín Rodrí--

gucz y Rodríguez 

A. Acci6n cano parte del Capital Social. 

Considcrmlas cano parte del Capital Social, se dividen en nc-

ciones propias e impropias, las prjmeras son aquéllas que efcctivrurcn

te representan una parte del Capital Social, las segundas ll;unadas "ªE 

cciones impropias'' no representan tma parte del Capital Social, mmquc 

así las denanina la Ley con gran imprecisi6n jurídica. 

!) .- Las Acciones Propias .-

Estas se pueden ;:i su vez dividir en acciones con cxprcsi6n de 

valor nominal o sjn exprcsi6n ele valor naninal, en acciones de nmcra

rio o de bienes, en acciones con prima o acciones sin prima. 

a). - Acciones con cxprcsi6n de valor nominal y sin cxprcsi6n 

de valor n001inal.-

Como ya se dijo, esta divisi6n dcpemle de que se sel\ale o no -

se señale en el texto " de la acci6n " el valor nominal de la misma. · 

Las primeras son las m!ts canlUles en ln práctica mercantil mexicana, y 

en su texto se debe expresar su valor, cuantía del capital y el núncro 

de acc i oncs C'n que es te se Ll i vi de. En 1 as scgLin<las no se hace mcnci6n 

al \'alar naninnl )'el artículo 125, Fracci6n IV de la Le)' General de -
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Sociedades Mercantiles que las regula, señala : que en caso de que ~ 

el contrato social prevea este tipo <le '1Cciones, trunbién se anit.ir.'i el 

importe del Capital Social. 

b).- Acciones de Numerario)' Acciones de "'ortaci6n .-

Esta clasificaci6n se hace en atenci6n a la naturaleza de la 

aportaci6n, se llaman <le nunerario aquellas ¿1ccioncs cuyo importe se 

paga exclusivamente en dinero¡ mientras que son acciones de aportación 

las que se pagan con bienes distintos del dinero. 

Las acciones de ntuoorario se dividen en liberadas y pagadorns 

respecto de las cuales nos dice el Maestro Raúl Cc!Yantes Ahumada : 

" J.;:1 Ley distingue entre acciones liberadas, que son :1qu61las cuyo V_!! 

lar ha sido totalmente pagado, y acciones paga<loras que son aquéllas 

cuyo valor no ha sido totalmente cubierto, éstas serán forzo::uncntc 

naninativas • (artículo 116 y 117 de la Ley r.cneral de Sociedades Mer

CMtiles ) . " (74). 

Las acciones de uportaci6n, necesariamente y por disposición ~ 

<le la Ley deben ser libcracL1s, es decir, que se paguen en su integri-

dad al manento de constituírse la sociedad, además de que deben quedar 

depositadas en la caja de la sociedad durMte dos años como mínimo. 

Si en este lapso de tiempo aparece que el valor <le los bienes es menor 

de un veinticinco por ciento del valor por el cual fueron <1portmlas, -

el accionista estará obligado a cubrir Ja diferencia. (,\rtículo 141 <le 

Ja Ley General de Sociedades ~lcrcantilcs ) . 

e),· 1\ccioncs sin prima o con prima. -

Las acciones al ser vcn<lidns por tum sociedad, se distfob,rucn -

en acciones con prima o sin prima. 

(74),- Cervantes Ahumada Raúl. Qp, Cit. p, 139. 



90 

Acci6n con pr.ima es aquélla que se vende por su valor nominal 

más llll " PLUS " o " PRIM\ ". Acci6n sin prima es aquélla que se vende 

por su valor nominal o por debajo de éste. En el Último caso el artí

culo 115 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone expresa-

rente : " Se prohibe a las Sociedades An6nimas emitir acciones por 

tuia suna menor de su valor naninal 11
• 

II) .- t<:ciones Impropias.· 

Estas Últimas son llrunadas err6neruncnte acciones pues en real,! 

dad no representan una parte del Capital Social, y son 

a).- Acciones de trabajo.· 

De confonnidad al artículo 114 de la Ley Genetal de Sociedades 

i.tlrcantiles, priviene que si así lo establece la escritura constituti

va 11 Podrán cmi tirsc en favor de personas que presten sus servicios a 

la sociedad, acciones especiales en las que figuradn las nonnas res- -

pecto a la fonna, inalienabilidad, valor y dem6s comliciones particul.!!_ 

res que les corresponda ". Estas acciones son llamadas de trabajo, y 

al respecto el multicitado autor rexicano Raúl Cervantes Alnunada nos -

dice : " Estas acciones dcnominadns de trabajo son establecidns por 

la Ley General de Sociedades ~l:!rcnntiles, para cunplimentnr los inci-

sos VI y IX del artículo 123 constitucional en cuanto que establecen • 

que en toda enprcsa agrícola, corrcrcial, mercantil, ínbril o minera, -

los trabajadores tendrían derecho a lllla participaci6n en las utilida-

des " (75). 

b) • • Acciones de Goce. -

Si tllla Sociedad An6nim..1 se ve obligada a adquirir sus propias 

acciones, y no las vende en tm plazo de tres meses 1 deberá reducir su 

(75).- Cervantes Ahumada Raúl. Op. Cit. P. 139. 
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Capital Social para aplicarlo a la extinción de dichas acciones. Sin 

embargo, si obtiene utilidades y las utiliza para aplicarlas a la ex-

tinci6n de las acciones comprad.15 por ella misma, 6sto recibe el nm-

bre de amortizaci6n <le acciones con utilidades repartibles, con lo que 

el Capital Social queda inalterado. " Los títulos de las acciones 

amortizados quedarán anulados, en su lugar podrán exhibirse acciones 

de goce " (76). La propia escritura social es la que debe establecer 

la emisi6n de acciones de goce para que sea lícita ( Artículo 136 de -

la Ley General de Sociedades Mercan ti les ) . 

c) .- Acciones de Tesorería.-

El artículo 216 de la I.cy General de Sociedades Mercantiles 

las regula dentro del Capítulo Octavo de la misma, y que se refiere al 

objeto de este trabajo, que son : " Las Sociedades de Capital Vari~ 

ble 11
• 

Por esta rnz6n, se explicad lo correspondiente a este tipo de 

acciones en el Capítulo V de este trabajo. 

B. Acci6n cano Título Valor . 

La clasificaci6n de las acciones CC!TIO un título valor se divi

dirá en acciones naninativas y acciones al portador. 

I). - Acciones Nominativas 

11 Son aquéllas expedidas a favor de una persona <lctcnninada 

cuya transmisi6n no se perfecciona mediante el endoso del docuncnto 1 

sino que es necesario inscribirlas en un registro que al efecto debed 

llevar la sociedad emisora )' en el cual se cxprcsrirán los Jatos gcncr~ 

(76) .- Mantilla Molina Roberto L. Op. Cit. P. 377, 
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les del accionista y los datos qoo identifiquen a las acciones n001i.na

tivas a quien aparezca inscrito en su registro cano tal "· (77). 

II). - Acciones al Portador . -

" Son aquéllas que no están expedidas en favor de una persona 

detenninada contengan o no la cláusula al portador, y se transmiten 

por la sinq>le tradici6n ". (78). 

Basta la tenencia material de la acci6n al portador para atri

buir este carácter al socio. 

A partir del decreto publicado el 30 de diciembre de 1982, de

saparecieron del Derecho M>rcantil Mexicano, las acciones al portador. 

De confonnidad al citado decreto, a partir del 1° de enero de 1984, -

las sociedades por acciones tendrán representado su capital, íntegra--

~ntc y en todos los casos, en acciones naninativas. 

C. Acci6n como expresi6n de la Calidad de Socio . 

Atendiendo a esta consideración se pueden dividir en acciones 

cantU1es y acciones preferentes. 

l). - Acciones Comunes 

" Se le llama acciones canunes a nquéllns en las qtMJ se cun-

ple el principio general que enuncia el artículo 112 de ln Ley General 

de Sociedades 11crcnntiles, al enunciar qoo las acciones serán de igual 

valor y conferirán iguales derechos ". (79). 

!!) . - Acciones Preferentes • -

" Son aquellas acciones qw conceden algún derecho distinto -

de los propios de las acciones ordinarias, sen sobre el dividendo o -

(77).- Garrigues Joaquln. Op. Cit. P. 463, 
(78) .- Mantilla Molina Roberto L, Op, Cit. P. 350, 
(79).- Joaquín Rodríguez y Rodríguez. Op. Cit. P. 92. 
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sea sobre el Patrimonio Social al tiempo de su d:iv:is:i6n "· (80). 

Hay acciones preferentes en cuanto a derecho de voto, cuando -

se le atribuye a una acci6n mfts de tm voto, en rclaci6n a los que tie

nen lDl voto. Estas acciones no existen en el Derecho Mcxicm10, sino -

s6lo en su asprcto negativo 1 es decir, en cuanto a que pueden emitir -

acciones de voto limitado, que s61o confieren derecho a votar en caso 

de que se propongan algunas rcfonnas a la escritura constitutiva, 

Esta disminuci6n de los derechos corporativos que so est:iblece 

en las acciones de voto limitado debe con;iensarse por lUl nummto de -

los derechos patrimoniales de los socios ( Artículo 113 de Ja Ley Gen~ 

ral de Sociedades )i>rcant:iles ) . 

Ejemplo : " No se podrán asignar dividendos a las acciones 

ordinarias, sin que antes se pague a las de voto limitado tm dividendo 

del 5% (cinco por ciento) , o cuando no Jos haya o sean :inferiores a • 

ese 5\ (cinco por ciento) se cubrirá éste en los años siguientes con -

Ja prelac:i6n :indicada ". (81). 

(80).- Garrigues Joaquin. Op. Cit. P. 453. 
(81).- Rodrlguez y Rodrí9uez Joaquín. op. Cit. P. 93. 



CAPI11JUl IV 

Al.MEiVlUS Y RIDUCCIONES DEL CAPITAL 9JCIAL 

EN LA SOCIEDAD AN'.lNIMA DE CAPITAL FIJO. 

1.- Introducci6n al tenn ; Z. - Organo 

Competente; 3.- Aunentos de Capital So

cial : A. Fonnalidades; B. Clases de 

Aumentos : I. Aumentos reales de Capital 

Social; II, Aumentos Contables de Capi- -

tal Social; 4. - Reducciones del Capital 

Soci'!!_ : A. Fonnalidades; B. Clases 

de Reducciones de Capital Social : 1 • 

Reducciones Reales; II. Reducciones 

Contables. 

1. Introducci6n al Tema • 
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Hay ocasiones en la vida de ima sociedad en las que para el me

jor CUTl'limiento de Jos fines sociales se hace, no s6lo aconsejable 

sino indispensable, aumentar el Capital Social mejorando su cr&lito o -

anpliando las posibilidades de inversi6n de la empresa. En otras cir--
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cwistnncias, la sociedad se puede l'er obligada a reducir su Capital S~ 

cial, por ejerrplo : haciendo coincidir el valor noninal de sus accio-

nes con el de su Capital Contable, en los casos en que éste se haya -

visto reducido por pérdidas o reembolsado a los socios parte del Capi

tal Social por su separaci6n del ente social. 

Jurídicamente el modificar el Capital Social auncnt:indolo o - -

disminuyéndolo, inplica el modificar los estatutos sociales, y en con

secuencia se estará modificando a la sociedad misma. 

2. Organo Canpetente . 

Como se dij o, el minen to o disminuci6n del Capital Social en -

wia sociedad nn6nima ÍJ!1llica la modificaci6n de sus estatutos. A este 

respecto cabe preguntarse ¿ Cuál es el Órgano canpetente para decretar 

el aunento o reducción del Capital Social. El acuerdo debe ser tonado 

por el órgano conpetente, es decir, la Asamblea General de Accionis- - -

tas. 

Joaquín Rodríguez y Rodríguez la define cono : " La retaüón 

de accionistas legaln1ente convocada y retmida para expresar la voltm-

tad social en asuntos de su competencia ". (82). 

Existen dos clases de Asambleas : Las Asambleas Generales 

que podrán ser Ordinarias o Extraordinarias y las Especiales. 

Las Asambleas Especiales serán aquéllas en las que únicamente 

participan accionistas que tengan derechos particulares ( Artículo 195 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles ) • 

Las Asambleas Generales son aquéllas fonnadas, o que pueden -

(82) ,- Rodríguez y Rodríguez Joaquín. Op. Cit. P. 113, 
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estar fonnadas por todos los accionistas. 

A su vez estas Asambleas pueden ser Ordinarias o E.-<traordina·· 

rias, y la competencia de una u otra estará detenninada por los asun-

tos que traten. Así la misrn.1 Ley General de Sociedades Mercantiles en 

sus artículos 181 y 182 sefiala cuales son los asuntos a tratar por ca

da una de estas Asambleas Generales. 

Artículo 181. • 

" La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al afio 

dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio so--· 

cial y se ocupará además de los asuntos inclu(dos en el Orden del Día 

de los siguientes 

a). - Discutir, aprobar o rodificar el informe de los Adminis· 

tradores a que se refiere el enunciado general del artículo 172, te··· 

nim1'1o en cuenta el informe de los Comisarios y tomar Jas medidas que 

juzgue oportunas. 

b).· En su caso, nombrar al Administrador o Consejo de A<lmi·· 

nistraci6n y a los Comisarios. 

c) . - Determinar los errolumcntos correspondientes a los A<lmi • -

nistradores y Comisarios cuando no hayan sido fijados por los estntu--

tos. 11 

La Asanblea General Ordinaria, nos dice Jos6 Jl6ctor ~!acedo 

Jlemández : " . • . es la que generalmente está avocada a deliberar y 

definir la política comercial y funcional de la sociedad, es Ja Asam-

blea Administradora que se encarga del desarrollo de los asuntos soci!!_ 

les que se refieren a la problem.hica diaria de una negociaci6n merca!'_ 

til " (SS). 

(B:i), - José Héctor Macedo Hernández. " Ley General de Sociedades Mer
cantiles" . Cárdenas Editor y Distribuidor, M6xico, D.F. 1904 , 
Pag, 169. 
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Artículo 182 .-

" Son Asomblcas Extraordinarias las que se reiJnan para tratar 

cualquiera de los siguientes asuntos 

Pr6rroga de la duraci6n de la Sociedad. 

U Disoluci6n anticipada de la Sociedad. 

I!I Auncnto o rcducci6n del Capital Social. 

IV Combio de objeto de la Sociedad. 

V Cambio de Nacionalidad de la Sociedad. 

VI Transfonnad6n de la Sociedad. 

VII Fusi6n con otra Sociedad, 

VIII - Emisi6n de Acciones Privilegiadas. 

IX t.nortizaci6n de la Sociedad de sus propias Acciones y 

&iisi6n de Acciones de ilice. 

X &isi6n de Bonos. 

XI Cualquier otra modificaci6n del Contrato Social, 

XII Los demás asuntos para los que 1.1 Ley o el Contrato So-

cial exija un qu6rum esicial. 

Estas Asmablcas podrán reunirse en cualquier tiempo ". 

11 Puede afinnarsc cano regla general que la Asamblea General 

Extraordinaria es aqu611a que debe retaürse para conocer de asuntos -

que i.Irpliquen modificaci6n a los estatutos o aquéllos en que la Ley o 

los estatutos seilalen un qu6nan extraordinario ". (84). 

Como clarruoonte se desprende de la lectura del artículo 182 -

de la Ley General de ·sociedades Mercantiles, en su fracci6n I!I, será 

la Asamblea General Extraordinaria el 6rgano canpetente para tonar el 

acuerdo de aumentar o reducir el Capital Social. 

(84) .- José Héctor Macedo Uernández, Op. Cit. P, 173. 
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Las Asambleas Generales se reúnen de vez en cuando para adoptar 

acuerdos en las materias de su competencia. Esta discontinuidad en su 

ftmcionruniento requiere que cada vez que se quiera rctmi.r debe darse -

cita a todos los accionistas mediante tm aviso, en el que se señale día 

hora, lugar y motivo de la reuni6n; a esta cita se Je llama convccato-

ria. 

Tienen facultad para hacer Ja convocatoria el Administrador Un!_ 

ca, el Consejo de Administrnci6n o los Comisarios, también Ja podrán -

solicitar Jos accionistas que representen por lo menos el 33i del Capi

tal Social a los Administradores o a los Comisarios, indicando en su s2 

licitud Jos asuntos a tratar. Si éstos Últimos no lo quisieren hacer -

o no lo hicieren dentro del término de quince <lías de haber recibido la 

solicitud, la convocatoria podrá ser hecha por Ja autoridad judicial -

del domicilio de la sociedad. ( Artículo 183 y 184 de la Ley General do 

Sociedades Mercantiles). 

Para que las Asambleas Generales de Accionistas puedan conside

rarse válidamente constituídas es indispensable que estén presentes los 

accionistas que la Ley requiere. Así en las Asambleas Generales Ordin.2 

rias, el quórum de asistencia en la.convocatoria es del 50% del Capital 

Social; el qu6rum de votaci6n es también en primera convocatoria de Ja 

mitad del Capital presente. :En la segunda convccntoria la Asamblea Ge

neral Ordinaria puede adoptar resoluciones cualquiera que sea el número 

de acciones representadas, aunque la votaci6n sea decidida por mayor fo 

relativa. En la Asamblea General Extraordinaria, en primera convocato

ria, se requiere como qu6rum de asistencia el 75\ del Capital Social, y 

como qu6rum de votaci6n el 50\ del mismo. En segunda convocatoria no -
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se exige qu6nmi de presencia; pero los aa.ierdos no pueden ser adoptados 

si no votan por lo menos los accionistas que representen el 50\ del Ca· 

pital Social. 

Es oportuno mencionar que el qu6nmi de votaci6n ¡:uede ser aume!!. 

tado por los estatutos sociales, pero nunca podrá ser inferior a los -

porcentajes señalados como mínimos en la Ley General de Sociedades Mer· 

cantiles. 

3. Aumentos de C.1pi tal Social • 

A. Fonnal.idades • 

Collll se ha expuesto, es la Asamblea General Extraordinaria el • 

6rgano C0111Jetcnte para tomar el na.ierdo de aumentar el Capital Social • 

de una Sociedad An6nima. 

El aumento del Capital Social de toda sociedad, deberá satisfa· 

cer los requisitos exigidos para cualquier 100dificaci6n de la Escritura 

Constitutiva y deberá quedar consignado en la misma escritura. In gen.'!. 

ral se deben aplicar al caso que se estudia las nonnas propias de la • 

f1mdaci6n de la sociedad. Nuestra I.egislaci6n señala claramente a.iales 

son los requisitos a seguir para fonmlizar un aumento de Capital So--· 

cial. 

Artía.ilo S.· ( Ley General de Sociedades Mercantiles). 

Las sociedades se constituirán ante Notario y en la misma forma 

se harán constar sus lllldificnciones. 

Artículo 194. • ( Ley General de Sociedades Mercantiles). 
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" Las actas de las Asrunbleas Generales de Accionistas se asen

tarán en el libro respectivo y deberán ser finnadas por el Pres idcnte 

y Secretario de la Asamblea, así como por los Comisarios • 

• • • Las actas de las Asrunbleas Generales Extraordinarias 

serán protocolizadas ante Notario e inscritas en el Registrn l'Úblico de 

Comercio. 11
• 

Artículo 261. - ( Ley General de Sociedades Mercantiles). 

La solicitud de inscripci6n se fornulará ante el Juez de Distr_!. 

to, o ante el Juez de Primera Instancia de la Jurisdicci6n del domici-

lio de la sociedad . • 

Artículo 264. - Ley General de Sociedades ~lorcantiles). 

Una vez que haya causado ejecutoria la resoluci6n judicial que 

acuerde la inscripci6n del acto, el registrador procederá a efectuar ol 

rc¡istro. 

Artículo 21 - XII. - ( C6digo de Comercio). 

En la hoja de inscripci6n de cada comerciante o sociedad se an!!_ 

tarán 

XII.- El aumento o disminuci6n del Capital Efectivo en las so

ciedades an6nimas y en la comandita por acciones. 

Resuniendo, de la Junta de Asamblea General Extraordinaria que 

decrete el aUIOOnto de Capital Social se levantará un acta que se ascnt!!_ 

rá en el libro correspondiente, misma que deberán finnar el Presidente, 

el Secretario y los Comisarios que concurran, la cual deberá ser proto

colizada ante Notario Público, juntrunente con el permiso que otorgue -

lñ Secretaría de Relaciones Exteriores ,y una vez obtenido el ordenamie!l 

to del Juez de Distrito o de Primera Instancia del domicilio de la so--
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ciedad, se inscribirá en el Registro PÚblico de Comercio. 

Es oportuno aclarar que mcdiimte llll decreto de fecha 29 de ju-

nio de 1944 se estableci6 ln necesidad de obtener penniso de 1 a Sccret_!! 

ría de Relaciones Exteriores para la constituci6n de las sociedades que 

tengan o twicrcn socios extranjeros. Postcrionncntc el Consejo de No .. 

tarios, mediante una circular de fecha 17 de noviembre de 1945, comlllli

c6 a sus miembros que la Secretaría de Relaciones Exteriores había re-

suelto mantener su criterio respecto a la aplicaci6n del Decreto de 29 

de jllllio de 1944 ". 

Lo anterior en virtw de que el citado Consejo de Noturios hizo 

una consulta a la Direcci6n G!neral de Astmtos Jurídicos de la Secreta-

ría de Relaciones Exteriores, acerca de si seguía en vigor el decreto .. 

del 29 de jlllliO de 1944 que, previno que. Únicruncnte con autorizaci6n de 

la mi= Secretaría se pódían constituir toda clase de sociedades y re

fonnar las ya consti tuídas. 

I,a citada Direcci6n G!neral manifcst6 al respecto : ••• " que 

de acuerdo con lo que establece el artículo 6° del Decreto publicado en 

el Diario Oficial del 1° de octubre de 1945 siguen vigentes las dispos_! 

~iones del decreto del 29 de jtmio de 1944. Dichas disposiciones se -

seguirán aplicando con el criterio que ha sustentado la Secretaría has

ta la fecha 11
• 

Posterionncnte, la Ley para Pranover la Inversi6n Mexicana, y -

Regular la Inversi6n Extr:mjera, en su artículo 17, establece la nece

sidad del penni so de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la 

constituci6n y modificaci6n de sociedades. 

Artículo 17. -
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" Deberá recabarse penniso previo de la Secretaría de Relacio· 

nes Exteriores para la adquisición <le bienes inmuebles por cxtrm1jcros, 

y para Ja constituci6n y mo<lificnci6n de sociedades. La expedici6n del 

penniso se ajustará a las disposiciones legales vigentes y a las roso-

luciones que dicte la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 11 • 

11 Ahora bien, si el acuerdo <lel ntmcnto del Capital Social de

be satisfacer los requisitos fonnalcs que se exigen para cunlquícr 

otra modificaci6n del pacto social, también se deben satisfacer los re

quisitos de la Constituci6n en cuanto al Capital misl!JJ, esto es, debe -

suscribirse totalmente el nlJTiento y pagarse cmmdo menos el 20\ del va· 

lar de cada acci6n en n1..11rerario e íntegramente las acciones en cspc----

cie " (85). 

A pesar de que no existe artículo expreso en nuestra Ley vigen-

te 1 para exigir lo anterior 1 se aducen lns mismas razones en cuanto n -

los principios protectores del Capital Social, que Jo rigen desde la • 

constituci6n de la sociedad hasta su liquidaci6n y obviamente lo prote· 

gen en el mancnto en que se toma el ,1cucrdo de aumentarlo. 

El Lic. Adrián R. Iturbide Galindo nos señala : " Que en 

Jos proyectos del C6digo de Comercio de 1977 cano de 1981, se exige pa· 

ra proceder a la inscripci6n en el Registro PÚbl ico de Comercio de la -

ejecuci6n de un alJTiento de Capital Social, los Administradores declara· 

rán en Escritura P6blica el monto de las acciones suscritas, y que se • 

ha exigido el tanto por ciento de su ilr¡iorte si ha de ser pagado en nu

merario, o ha quedado cubierto íntegramente si ha de pagarse en espe- • -

cie " (86). 

Claramente se observa en estos proyectos el espíritu de prote·· 

(85).- Adrián R. Iturbidc Galindo. Op. Cit. P. 47, 
(86) .- Adrián R. Iturbide Galindo, Op. Cit. P. 48, 
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ger y resguardar los principios protectores del Capital Social durmite 

todo el ticlll'o de vida de la sociedad, 

B. Clases de Airnentos , 

Ya se dijo, en el Capítulo Ill de este trabajo, en 1m princi

pio el Capital Social y el Patrimonio Social son conceptos que coinci-

den, pero 1ma ve• que Ja sociedad ha eJlll<nado a realüar sus f1mciones, 

éstos difícihoonte serán iguales pues mientras el Capital Social es la 

SLIM de aportaciones de los socios, el Patrimonio Social se forma en -

cambio por el conjunto de bienes o derechos con deducci6n de las oblig!! 

cienes, tratándose de tma sociedad deficitaria, pero en tma sociedad 

pr6spera el Patrimonio Social está formado por el Capital Social más 

las utilidades y más las reservas. 

Es claro entonces, que el Patrimonio se encuentra sujeto a con:! 

tantcs cambios, des<lc el mancnto en que la sociedad se hecha a andar y 

con ello se explicará tombién porque determinados procedimientos para -

aumentar el Capital Social traen aparejado 1m mrnento real del Patrlmo

nio Social, en tanto que otros rcprcscntrut simplemente una opcraci6n -

contable. 

socios. 

I.- Aunentos Reales de Capital Social.

Serán aunentos reales de Capital Social : 

a). - Aurrxmtos mediante nuevas aportaciones de los socios. 

b). - Aumentos mediante nuevas aportaciones que hagan nuevos 

La Asamblea Qmcral Extraordinaria acordará librcroonte el aune.!! 
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to y los socios libremente suscribirán el aunento y deberlÍn pagarlo. -

El atmento se logrará mediante la cmisi6n de nuevas acciones que ser{m 

suscritas y pagadas por los socios en los ténninos ya explicados, 6 -

bien mediante el nuncnto del valor nominal de las acciones ya existen

tes. 

Tratándose de la cmisi6n de nuevas acciones, los accionistas -

tendrán un derecho de preferencia en proporción al n(uncro de su.< acci_<?. 

nos. 

Este derecho se deberá ejercitar dentro de Jos quince d!as si

guientes a Ja pub!icaci6n en el peri6<lico del domicilio de Ja sockdad 

del acuerdo de la Asamblea sobre el atuncnto del Capital ( artículo 132 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles). 

Este precepto crea en favor del accionista tm derecho de pref.<:_ 

rcncia a la suscripci6n de las nuevas acciones• que tiene por objeto -

llmi tar en cierta medida, el ingreso de nuevos socios y mantener la -

proporci6n de Capital suscrito por cada socio manteniendo la influen-

cia de ca<l.1 socio en el manejo de la sociedad. 

Ahora bien, ¿ Cu.11 sería Ja sanci6n para el caso de que la so

ciedad emisora no publique el acuerdo o no haga caso de las solicitu-

des presentadas por Jos socios dentro del ténnino ? . En este sentido 

se puede afinnar que el espíritu de la Ley es la protecci6n del Dcre-

cho Corporativo de suscripci6n preferente, por lo que se puede pensar 

que el socio puede ejercitar una acci6n de nulidad en contra de la so

ciedad emisora, ya que en caso contrario no existiría seguridad para -

el socio en la proporci6n de la suscripción y del manejo que en un mo

mento dado pudiere hacer la sociedad del voto en la Asamblea. 
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La excepci6n al principio de preforcnci a que consagra el citado 

artículo 132, se encuentra en el artículo 210 BIS de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, que se refiere a las obligaciones c"!! 

vertibles en acciones. 

Es oportuno mencionar que si el acuerdo de a11nento de Capital -

Social es tomado por una Asamblea totalitaria, es decir, en la que est:I 

representado la totalidad del C11pital Social y todos los accionistas 

ejercitan su derecho de preferencia y suscriben el atrncnto decretado, 

no será necesaria Ja publicación del acuerdo ( artículo 188 de la Ley -

General de Sociedades Mercantiles). 

También se debe aclarar que la Ley cxpresaioonte prohibe en su -

artículo 133 que se emitan nuevas acciones, mientras no estén totalmen

te pagadas las ya suscritas. Lo anterior con el objeto de evitar irre

gularidades en la sociedad, protegiendo a los terceros para evitar que 

sufran engaJlos con un nuncnto de Capital que difícilmente se podrá reu

nir o sea que se trata r.lc no crear un capital ficticio. 

Por lo que se refiere al aumento de Capital Social por increme!! 

to c-n el valor naninal de las acciones, el auncnto consiste, no en el -

auncnto del nl'ancro de socios o de las acciones, sino en c-1 acrcccnta--

miento de la cuantía del valor de las participaciones de los socios ya 

existentes. 

En este sentido conviene rcafinnar que cuan.lo se tome el acuc.! 

do de altncntar el valor ncminal de las acciones, éstas sicnprc scrfut 

de igual valor. 

b) .- Aumento de Capital Social por Aportaciones que hacen nue

vos Socios. 
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Este auncnto se supone el no ejercicio o la renuncia expresa 

del derecho de preferencia que tienen los anti¡,'UóS accionistas. El 

aum:mto en estos casos se integrará por la cmisi6n de nuevas acciones, 

ya que no se podría aunentar el valor de las acciones ya existentes. 

Esta fornn de aumento de Capital Social se realiza frecuentemente por 

las socicd-des, con objeto de lograr nuevos inversionistas. -

11. - A"11entos Contables de Capital Social. 

El artículo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles lllC_!! 

ciona expresrunente algtu1os de estos aunentos contables de Capital So--

cinl. 11 Solruncntc las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto -

serán liberadas ", y añade : " Se considerarán trunbjén liberadas las 

acciones que se entreguen a los accionistas de confmmidad al acuerdo -

de la Asrurblea General E.xtraordinaria cano resultado de la capitaliza- -

ci6n de pdmas sobre acciones o de otras aportaciones previas de los -

accionistas , (por ejemplo : capi talizaci6n de pasivos y ln convcr- -

si6n de obligaciones por acciones ) ; así cano la capitalizaci6n de uti

lidades retenidas o de reservas de valmci6n o rcvaluaci6n, éstas deben 

estar rcconocicfas en los estados financieros, dcbidtuncntc aprobados por 

la Asamblea General de Accionistas ". 

Adern.1s, para evitar cngafios a terceros, las reservas <le vuJua ...... 

ci6n o revaluaci6n deben apoyarse en avalúes efectuados por valuadores 

profesionales reconocidos por la Comisi6n Nacional de Valores y si se 

trata de valores cotizados en bolsa se apoyarán en las cotizaciones 

certificadas de dichas Bolsas de Valores. 

a).- Atm1entos do Capital Social por Capitalizaci6n de Reser---

vas. 
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La Ley liiqJane a las Sociedades An6n.llnas la obligación de far· -

m.1r fondos de reserva, estas reservas tienen por objeto fortnleccr la 

posici6n financiera del ente social, adem.is de ofrecer a los terceros 

ma mayor garantía, y a los socios, ya que mediante éstas se puede ha

cer frente a problanas imprevisibles ( artículo 20 de la Ley General • 

de Sociedades Mercantiles ) . 

En el citado artículo, se es tablecc que de las utilidades ne- -

tas de toda sociedad, deberá separarse el 5\ (cinco por ciento) COJOO -

mínimo para formar m fondo de reseIYa, fondo que deberá ser reconsti· 

tuído de la misma manera cuando se disminuya. 

El Lic. José lléctor ~!acedo flcrnlindez, distingue la rese:rva a 

que se refiere el artículo 20 de la Ley General de Sociedades ~lcrcan-

tilcs, de las reservas convencionales, las cuales señala : 11 J>uc .. 

den ser cscri turarias o post - escri turarias, según se pacten en la C_!! 

critura constitutiva o en tm momento posterior". (ll7). 

La Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 21, 

protege la creación de la reserva legal sancionando con nulidad absol!:! 

ta cualquier acuerdo de los Administradores o de la Asamblea de Accio

nistas que sean contrarios a su constituci6n 1 además e.le que sanciona -

n los Administradores, en el caso de que no se hagan las separaciones 

correspondientes para form.1r los fondos Je reserva, sujetándolos a una 

responsabilidad ilimitada y solidaria para entregar a la sociedad una 

cantidad igual a la que se hubiere debido separar. 

Con lo anterior queda plasmado m.,·,•amcnte el interés del Legi.:;_ 

lador de proteger los intereses de los terceros ya que la reserva 

legal es considerada crnio una extenci6n del ü1pi tnl Social. 

(87) .- José Héctor Maccdo Hernández. Op. Cit. P. 29. 
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El mismo artículo 21, en su Último párrafo, establece que CU"!l 

do se capitalice la reserva legal, la sociedad deberá volver a crearla 

en la misma forma a la que se refiere el artículo 20 de la Ley, 

El acoordo de la Asamblea de Accionistas que se tOIJ1C con el ºE 
jeto de capitalizar la reseiva legal, lejos de pcrjulicar a los terce· 

ros los beneficia, ya que siendo mayor el Capital Social, mayor sed • 

la reserva legal que se tenga qoo formar. 

El aumento de Capital Social mediante la capitalización de re· 

servas no implica para los socios tm desembolso adicional 1 sino que -

el aumento se realizará a través de una qieración interna de la sacie· 

dad, o bien aumentando el valor naninal de las acciones, o bien cmi··· 

tién<losc nuevas acciones que se entregarán a los accionistas sin me-·· 

diar una contraprestación. Asimisno, respecto a la emisión de noovas 

acciones, no se ejercitará el derecho <le preferencia, pues las nuevas 

acciones se entregarán ncccsariruncntc a los antiguos accionistas. 

Coroo se indic6 1 existen otras reservas previstas por los esta

tutos sociales, o acordadas por los accionistas, y que pueden ser 

distintas a la amortización de pérdidas para cubrir determinados gas·· 

tos o para diversos fines de la sociedad. 

Mri:in R. lturbide Calinda, señala respecto a Ja capitaliza--· 

ción de este tipo de resen·as : " El acuerdo de la Asamblea para • 

capitalizarlas iJ111licará dos mancntos, primero el de repartirlas a los 

socios en calidad de utilidades, y en segundo su entrega a la sociedad 

en pago de nuevas acciones " (88). 

11 Como toda reserva se expresa en el pasivo y tiene su contr! 

partida en el activo, en la mayor cnntidad de bienes de Jos cu.1les la 

(88) .- Adrián R. Iturbide Galindo. Op. Cit. P. 50. 
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sociedad es titular, esa fllllci6n puede cUTqJlirse igualmente convirtién

dola en capital. Esto no produce perjuicio en principio a la sociedad 

ni a terceros, sino que beneficia a los accionistas pues pcnnitc que en 

el título se incluya el valor se la reserva, cosa imposible mientras é~ 

ta pennancce como tal a pesar de tratarse de un valor efectivruoonte in

corporado por el partícipe a la sociedad .•• La capitalizaci6n por el 

contrario no produce efectos directos sobre el patrimonio que se manti~ 

ne invariado, poos no existe incorporaci6n ni salida de bienes " (89). 

b).- Aumento de Capital Social por Capitali:ación de Dividen--

dos.-

El dividendo es aquélla porción de las utilidades distribuíbles 

qoo está destinada a ser entregada a los accionistas. 

El dividendo se puede fijar por la Ley, por ejemplo el dividen

do mínimo de las acciones de voto limitado de las que ya se habló o por 

los estatutos sociales. 

Roberto L. ~L111tilla ~:O!ina señala qoo : " solmnente cuando la -

escritura constitutiva haya facultado a la Asamhlca para disponer libr!:_ 

mente de las utilidades o mediante acuerdo unánime de los socios, po--

drán validamente capitali=arse las utilidades; de otro modo no se po--

dría puesto que la sociedad está imposibilitada para privar a los so--

cios del derecho al reparto de las utilidades que se hayan obtenido"(90) 

Por otro lado, el atllJX)Jlto de Capital Social mediante la capita

lización de dividendos, se puede llevar a cabo por el aumento del valor 

nominal de las acciones o por la cmisi6n de nuevas acciones. Por las -

mismas razones que se adujeron respecto a la capitalización de reservas 

tanpoco ser& necesario ejercitar el derecho de preferencia. 

(89) .- Alegría Héctor, " Sociedades Mercantiles ". Forim, Buenos Aires 
Argentina. 1975. P. 47. 

(90) ,- Roberto L. Mantilla Melina. Op. Cit. P. 337. 
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c).- ,\Ir.lento de Capital Social por Rovaluaci6n de Acti\·os y -

su Conversión en Capital. -

Este tercer caso de allllCnto contable del Capital Social tiene -

una primera etapa, el procedimiento de Re\•aluaci6n de Activos, el cual 

debido a la constante dcvalu.1ci6n de nuestra moneda es utilizado fre--

cucntanente por un siMÚtlero de sociedades. 

Respecto a este punto Jiéctor Alegría nos dice : " El Capital ~ 

cial es una cifra en dinero que debe figurar en el lado pa> wo de un b!!_ 

lance, en el lado del activo debe habar un conjunto de valores iguales 

a la cifra que expresa el Capital¡ en el caso de que con un criterio -

justo y razonable de valorizaci6n los elementos del activo tuvieran tm 

valor superior al real, no por operaciones nonnalcs de la Cft1lrcsa, ·por

que éstos inplicarían simplemente utilidades y estarían sujetos a su r§. 

ginxm especial, sino porque los bienes fueron subiendo de valor año con 

al1o; por ejemplo: un irunucble que en libros estuviere casi en cero y 

que en la realidad tudcre lll1 gran valor; el excedente de valor podd 

capitalizarse a través de una operaci6n cmtable " (91). 

Nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 

116 exige que la rc\•almci6n haya sido prcviruncntc reconocida en los 

Estados Finanderos debidal!lmte aprobados por Ja As31llblca de Accionis-

tas y que ademiis esté apoyado en avalúes efcctmdos por valua<lores pro

fesionales independientes reconocidos por la Canisión Nacional de Valo

res o en cotizaciones certificadas de Bolsas de Valores. 

Este procedimiento establecido por el artículo 116 mencionado 

contiere requisitos qoo tienden a evitar que se ccxretan fraudes a los 

terceros inflando los valores del activo y aunentamlo en fonna ficticia 

(91) ,- Alegría Héctor. Op. Cit. P. 60. 
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el Capital Social. 

d). - Aumento de Capital Social por Capitalünci6n de Pasivos. 

Este tipo de aumentos de Capital implica qoo los créditos en -

contra de la sociedad se convierten en Capital Social. No hay duda de 

la validez del acoordo tanado por !Dla sociedad an6nima respecto a aune!! 

tar su Capital Social y que con la entrega a sus acreedores de lns noo

vas acciones representativas de ese a~nto se canpensaran los créditos 

de aqu6llos, es obvio qoo para qoo ésto pueda suceder es necesario que 

los acreedores estén de acoordo en fonnar parte de la sociedad. 

Respecto a este tipo de aUIOOntos, Adrián R. Iturbide Galindo 

nos dice : " Un aumento de esta naturaleza no poode hacerse por 

aunento en el valor naninal de las acciones existentes, sino s6lo ne- -

diantc la emisi6n de noovas acciones, si los acreedores íucnm personas 

extrafias a la sociedad. En caso contrario, el aU100nto de Capital 

Social podría llevarse a cabo '™'diante el incremento del valor naninal 

de las acciones ya existen tes " (92) • 

lbla variante de este procedimiento será el aunento de capital 

por conversi6n de obligaciones en acciones, lo cual "'1>1ica lDl3 canpen

saci6n de los créditos de los tenedores de las obligaciones con el cap_! 

tal que representan las acciones por las que se canjeen . 

Como es sabido, las obligaciones representan la participaci6n -

individual de sus tenedores en un crédito colectivo constituído a cargo 

de la sociedad emisora, y de acuerdo a lo qoo dispone el artículo 210 -

BIS de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se deberán -

tanar las iredidas pertinentes para tener en tesorería acciones por el · 

i.nporte qoo requiera la conversión, s6lo podrán utilizar este procedi--

(92) .- Adrián R. Iturbide Galindo, Op. Cit. P. 64. 
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miento las sociedades an6nimas de capital variable. 

La conversi6n se hará mediando solicitud de los obligacionistas 

en el plazo sefialado en la emisi6n y traerá como consecuencia el all11Cn· 

to de capital pagado. 

La socieJ,.d indicará que el Capital Social autorizado es para -

conversi6n de obligaciones en acciones y cada afio se protocolizarán las 

declaraciones formuladas por los Administradores respecto al mocnto del 

Capital suscrito mediante la conversi6n, y se inscribirán en el Regis-

tro Ptlblico de Comercio. 

Las acciones de tesorería que no se canjeen, ser.in can:cladas 

con lo cual el Consejo de Administraci6n y el Representante Común de 

los obligacionistas levantarán un acta ante un Notario Público, y se 

inscribirán en el Registro Público de Comercio. 

4. Redu::ciones del Capital Social 

El Capital Social, cano se ha e:xplicado, es una garantía ofrec_l 

da a los terceros contratantes con la sociedad, y una garantía también 

para los socios; resulta natural que la Ley proteja la cxactjtud y rea· 

lidrul del Capital Social durante la vida de la sociedad, pero estos 

principios de protecci6n no tienen una rigidez absoluta, ya que habrá 

causas que puedan forzar a la sociedad a tomar el acuerdo de reducir 

el Capital Social; estas causas pueden ser que, existan pérdidas en la 

sociedad, por lo que el valor del Capital Social será superior al Pat1:! 

monio real de la empresa, raz6n suficiente para forzar a w1n sociedad 

a reducir su Capital Social. 
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Otra causa podría ser que, el Capital inicialmente calculado -

por los socios para conseguir los fines ele la sociedad resultara exce

sivo para su desarrollo. ocasimando que dctcnninadas sumas de <linero 

qooclarán ociosas, por lo qoo sería p.rtklente }a reducción del Capital 

Social, evitando lll1 perjuicio a los socios y a la sociedad misma. 

Joaquín Garrigoos afinna " Así cano el aunento ele Capital 

Social favorece a los acreedores, la reducción significa para ellos -

un perjuicio "· (93). 

Lo anterior es cierto, y si consideramos que en ma cscri tura 

constitutiva la cláusula que se refiere al Capital Social es una cláu

sula esccncial, nos clareoos cuenta de que resulta 16gico que la Ley -

requiera el cUllplimiento de ciertos requisitos a fin de que el Capital 

Social ele una sociedad an6nima se vea reducido, sin que cori ello se 

afecten los intereses de los terceros contratantes. 

A. Fo1malidacles • 

Siguiendo el esquema propoosto, se poocle afinnar en igual for· 

ma a lo dicho al explicar las fonna!iclades que deben observarse para • 

llevar a cabo un aunen to de r.1pital Social, que trntámlose de reducciE, 

nes del misoo, es la Asamblea General Extraordinaria, el 6rgano ccmpe

tente para tomar el acuerdo de reducir el Cnpital Social, pero claro -

observando los requisitos de la convocatoria y de quMa para que pue

da reunirse Ja Asamblea de este tipo ( artículo 182 - lll de la Ley -

General de Sociedades ~l>rcantiles ) . 

Asimisioo, el artículo 9°, del citado cuerpo jurídico , establE_ 

(93) .- Joaqu!n Rodríguez. Op. Cit. P. 445, 
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ce lo siguiente 

" Toda sociedad podrá aunentar o disminuír su Capital obser- -

vando, scg(.n su naturaleza, los requisitos que esta Ley exige. 

La reducci6n de Capital Social efectuada mediante reembolso a 

los socios, o liberación concedida a éstos de exhibiciones no realiza

das, se publicará por tres veces en el pcri6dico oficial de la EnticL1d 

Federativa en la que tenga su danicil io la sociedad, con intervalo de 

diez <lías. 

I.os acreedores de la sociedad, scpar<ufa o conjtu1tamcntc, 

podrán oponerse ante la autoridad judicial a dicha reducci6n, desde el 

día en que se haya tomado la decisi6n de la sociedad, hasta cinco días 

después de la Última publ icaci6n. 

La oposici6n se tr:unitad en la vfa sunaria, suspendi6ndose la 

reducción, entretanto la sociedad no pague los créditos de los oposi-

torcs, o no los garantice a satisfacción del Juez que conozca del asll!!. 

to o hasta qllc cnusc ejecutoria la sentencia que declare que la oposi

ci6n es infundada ". 

De ccnfonnidrid al texto del artículo transcrito, la obligaci6n 

de hacer las publicaciones nace únicamente en aquellos casos en que la 

rcducci6n acordada deba efectuarse por reembolso a los accionistas o -

por la libcraci6n concedida a éstos de exhibiciones no realizadas, 

estas reducciones implican una rcducci6n real del Patrimonio Social, y 

se explica el porque de la exigencia de real izar publicaciones, pues 

como en múltiples ocasiones se ha repetido, el Capital Social es la 

única garantía que tienen los terceros de que las obligaciones contra.! 

das con ellos por la sociedad serán Clllplidas. 
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Habrá otros casos en que las reducciones del Capital no signi

fiquen una rcducci6n del Patr.imonio Social, sino que sean una sinqlle 

opcraci6n contable que s6lo tenga ¡ior objeto el hacer coincidir el 

valor naninal del Capital Social, con el val~r real del Patrimonio, • 

que en virtud de pérdidas sufridns por el ente social, se encuentre -

mennada. 

De corúonnidad a lo anterior, se procederá n analizar las di-

versas clases de reducci6n del Capital Social. 

B. Clases de Reducciones de Capital Social. 

Como se dijo en el punto anterior, se pueden distinguir las -

reducciones reales de Capital Social, y las reducciones contables del 

Capital Social 

!.- Reducciones Reales de Capital Social • 

a). - Reembolso a los Accionistas de parte de sus aportaciones 

sin que los Socios salgan de la Sociedad • -

El acuerdo, como se scñ.116, se tomnrá por tma Asamblea Cienc-

ral Extraonlinaria de Accionistas, obscivan<lo los requisitos de conv~ 

catoria y de quorum, para qoo pueda rctm..irsc tma Asrunblca de este 

tipo. El acuerdo, además tendrá la limitaci6n de no poder reducir el 

Capital por debajo de la cifra de $25,000.00, cantidad mín.ima exigida 

por la Ley. 

En este sentido, el artículo 135 de la Ley General de Sociedn

des Mercantiles, dispone que en caso de reducci6n de Capital Social, 

rrcdiantc reembolso a los accionistas, la dcsignaci6n de las acciones 



116 

quo hayan de nulificarse, se hará por sorteo ante Notario o Corredor -

titulado, con lo que se pretende que no se excluya de manera arbitra· -

ria a alguno de los socios. 

Por otra parte, t<U!lbién se debe cunplir con lo establecido 

en el artículo 9° de la Ley General de SociecL1des Mercantiles ya trun.:! 

crito, y que exige la publicación del acuerdo de reducci6n de Capital 

Social por tres veces en el periódico oficial de la Entidad en que 

tenga su danicilio la sociedad, con inteivalos de 10 días, para dar 

oportunidad a que los acreedores conjunta o separadamente pucdmt opo-

nerse en la vía judicial a dicha reducci6n; este derecha debed 

ejerci tarso dentro de los cinco días sigufontes a la tíJ. tima publica-- -

ci6n. Si no hubiere oposición en ese plaza, se podrá ejercitar váli

dwoonte el acuerda. 

El Notario ante quien se ha de protocolizar el acuerdo, debed 

exigir que se le acredite que se ha dado cunplimiento a la disposkión 

que se cancnta, así cano incluír en la escritura lUla rrenci6n en este -

sentido. 

b) .- Reembolso a los Accionistas de sus aportaciones, que 

implique una salida del Accionista de la Sociedad . -

Dentro de este caso de rcducci6n real encontramos 

l.· La que se lleva a cabo mediante nmortizaci6n de acciones 

rrediantc reembolso a los Accionistas de sus aportaciones, y puede ser 

por diversas causas, por ejenplo : cuando existe nulidad del contra

to social por incapacidad de alguno de los Accionistas. 

2. - La reducci6n real por reembolso a las accionistas cuando 

éstos ejercitan el derecha de separación a retiro. 
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1), - A este priioor caso también se refiere la Ley General de 

Sociedades ~k!rcantiles en su artículo 135 al cual ya se ha hecho refe

rencia: la dcsignaci6n de las acciones a nul ificar se hará por sorteo 

ante Notario o Corredor, de conformidad al acuerdo tomado previamente 

por la Asamblea General fatraordinaria. 

La Ley exige la fotmalidad del sorteo pues al amortizarse las 

acciones, se le prcvi6 al accionista de tal calidad, sin que se trate 

de una rre<lida general, ya que únicamente afectará a los accionistas -

cuyas acciones hayan salido sorteadas, 

Asimismo, se deberán ctDTlplir con los requisitos de publicaci6n 

del acuerdo de rc<lucci6n n que se refiere el multicitado ardculo 9 de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

También como la reducción implica la modificación de la cl/Íusu 

la rclntiva de la cscri tura social, se <lchcrá obtener pcnni so de la -

Secretaría de Relaciones Exteriores previamente a la protocolizaci6n -

del acta de la Asamblea Mte Notario P6blico y se inscribirá en el Re

gistro PÚblico de Comercio, prel'ia obtención del ordenruniento jttli---

cial. 

2) .- En relación al se¡,'Ulldo rnso de reducción real por reem

bolso a los accionistas, y que opera cuando 6stos cjcrci tan el derecho 

de separac16n o retiro, es oportuno mencionar que los socios tienen 

derecho en ciertas cira.mstancias a separarse de la sociedad. 

Concretamente el articulo 206 de la Ley General de S:.iciedadcs 

Mercantiles establece 

11 Ctk'lfldo la Asamblea General <le Accionistas adopte rcsolucio

ncg sobre los asuntos co:nprendidos en las fracciones IV, V, y VI del -
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artículo 182, cualquier accionista que ha)'a votado en contra, tendrá -

derecho a separarse de la sociedad y obtener el reembolso de sus acci~ 

nes, en proporci6n ni activo social según el Último balance aprobado -

siempre que lo solicite dentro Je los quince días siguientes a la cla!! 

sura de la ,\smnblca 11
, 

Los asuntos a que se refieren las Fracciones lV, V, y Vl del ~ 

artículo 206 son : cambio <le objeto Uc la sockJad¡ c;unbio de nacionE_ 

lida<l de la sociedad; o transfonnaci6n de Ja sociedncl. 

,\drián R. Iturbide Galin<lo, en relaci6n al derecho de retiro -

de los accionistas, establecido en el nrtículo 206 lle la Ley, nos 

dice : 11 El derecho que concc<lc este artículo es inmodificable e 

ins1vrimiblc, y trunpoco puodc rcmmciarsc antici¡rnd:uncntc y s6lo 

corrcsponJc a los socios que hayan votado en contru del acuerdo, y no 

sint1lcrncntc ausentes de l:t Asnmblca o a los que se hayan abstenido n ~ 

votar ". (94). 

Es acertar.lo el ccmcntario' del Lic. Iturbide, en virtud de qtc 

<licho acuerdo obligaría al socio a realizar nJgo que no era su volun-

tnd, e inclusive contrario a sus fines, ya que el socio con la tr¡ms-

fonnaci6n p01.h'.Ía ser sujeto de obligaciones a las que no está dispues

to a sanctersc, o con el cambio de nacionalidaJ verse sujeto a situa-· 

dones legales desconocidas para 61. 

Es oportuno recalcar que el artículo 206 qtK> se comenta, habla 

de accionistas que hayan votado en contra del acuerdo, por lo que los 

socios ausentes o los qtc no votaron no Sl' vt•dnn bcncfkindos con el 

derecho de retiro, pues su ·ausencia o abstinencia implicaría cierto • 

descuido en el cjL·rcicio de su derecho Je voto, respecto a cuestiones 

(94).- Adrián R. Iturbide Galindo. Op. Cit. P. 80. 
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la acci6n está obligado a cubrir el \'alar total de la misma, sin embar 

go, la Asamblea General Extraordinaria puede acordar que el monto del 

Capital pagado es suficiente para las necesidades de la empresa, )' que 

recibir el saldo insoluto de las acciones suscritas, representaría el 

tener wt capital ocioso, por lo que JOOdiantc tut acuerdo se detcnnina 

una reducci6n del Capital Social mediante el cual se libera a los 

accionistas de cubrir los saldos illSolutos. 

En este supuesto, también se debed ctmplir con los requisitos 

de los socios que se ha hablado, a efecto de refonnar la cl6usuln rel_!! 

tiva del Capital Social. 

2) .- Indirectamente.- . 

También se supone en este caso, la existencia de tm saldo in-

soluto del Capital Social suscrito, y de la existencia, entonces, de 

acciones pagadoras. Este caso se conoce como el de cxclusi6n de 

socios y se presenta cuando existe lDl socio moroso que se encuentre 

renuente a cubrir el monto total de la aportaci6n debida. 

Así, en este caso, la Ley General de Sociedades Mercantiles en 

sus artículos 119 )' 120, concede en contra de los socios morosos el d~ 

recho de exigirles por la vía julicial el pago de la exhibición, o 

bien proceder a la venta de las acciones cuando ha transcurrido el pl_!! 

za convenido para hacer el pago, sin que el accionista cunpla con su -

obligaci6n. 

De confonnidad a lo anterior, la rcducci6n se llevará a cabo ~ 

si en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en c¡uc deba efo~ 

tuarse el pago no se ha iniciado la reclamación judicial o no hubiere 

sido posible vender las acciones en un precio que cubra el valor de la 
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cxhibici6n, por lo que se declarart\n extinguidas aqu6llas, y se proce

derá a la consiguiente reducci6n de Capital ( Artículo 121 <le la Ley -

General de Sociedades Mercantiles ) . 

En esto caso, trunbi6n se deberá CU11Jllir con las fonmlidades -

a que se refiere el artículo noveno en cuanto a la publicidad del 

acuerdo de rcducci6n, y en cuanto a las requeridas para modificar la 

cláusula correspondiente de los estatutos sociales . 

<l). - Reducci6n Real de Capital Social por a<lju<licaci6n judi

cial de las acciones de la Sociedad. -

El artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

prohíbe expresamente a las sociedades an6nimas adquirir sus propias 

acciones, estableciendo una s6lo excepci6n que consiste en la adjudic.!!_ 

ci6n judicial de sus propias acciones en pago <le cr6ditos n la socio--

dad. 

En estas condiciones la sociedad deberá vender las acciones -

dentro de los tres meses siguientes a la fcch.1 en que legalmente pueda 

disponer de ellas, y si no lo hiciere, en ese caso las acciones qued.!!. 

rán extinguidas y se procederá a la consiguiente re<lucci6n <le Capital, 

Mientras no se produzca la venta, los derechos derivados de las necio· 

nes quedarán suspendidos, es decir, no podrán ser rcprcscntaJ.1s en las 

Asmnbleas Generales <le Accionistas. 

En cuanto a las formalidades requeridas para ta 1 rc<lucci6n se 

aplican a esta situaci6n las indicadas Mtcriormente. 

II.- Reducci6n Contable del Capital Social. 

Solamente existe un caso <le rc<lucci6n contable de C1pi tal So- -

cial, y se presenta cuando la sociccfad ha sufrido pérdidas por lo que 
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el Capital Social estará representan.lo 1.11a cifra mayor que la qm re-

presenta el Patrimonio. Así Ja reducci6n s6lo tendría por objeto ha- -

cer coincidir el Capital Social con el Patrimonio Social, lo cU3! se -

logrará mediante una sinple operad.in interna de contabilidad. 

Esta situaci6n puede, en un lll01ll)nto dado, ser beneficiosa para 

Ja sociedad, ya que en su balance desaparecerían las pérdidas )' con -

ello Ja ~sibilidad de repartir futuras utilidades si las hubiere. 

El artículo 18 de la ley General de Sociedades Mercantiles di;;_ 

pone qm : " Si hubiere pérdida del Capital Social, éste deberá ser 

reintegrado o reducido antes de hacerse rcpartici6n o asignación de -

utilidades 11
• 

El acuerdo de reducci6n deberli ser tanado por Ja Asamblea Ge~ 

ral Extraordinaria de Accionistas )' se llevará a cabo a través de Ja -

disminuci6n del valor naninal de las acciones, o bien, canjeando a los 

socios sus acciaics por otras de menor núncro. 

El acuerdo también se deberá publicar de confonnidad a lo 

establecido en el multicitado artículo noveno, ya ql>O el hecho de que 

la sociedad pueda repartir utilidades en el futuro podría perjudicar 

a los acreedores, y Ja finalidad de dicho artículo es precisammte Ja 

de protegerlos. 

Se puede, vá!idarrcnte, concluír en este sentido que todo acue;: 

do de reducción de Capital Social tonado por uno sociedad deberá pu--

blicarse en los términos del artículo n0\0eno, precepto cuya finalidad 

es proteger a los acreedores. 
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l. La Sociedad Anónima de Capital Fijo que se Transfonaa en Sociedad 

An6nima de Capital Variable 

Como se expuso en el Capftulo IJ, el regimen de capital varia-

ble es lU!a simple modalidad que puede ser adoptada por todos los tipos 

sociales que rige nuestra Ley Gc'"'ral de Sociedades Mercantiles, excep

to por las Cooperativas que por su naturaleza se constituyen como sociE_ 

dades de Capital Variable, lo cual se desprende de In lectura del artí

culo 227 del citado cuerpo legal. 
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Artículo 227. -

" Las sociedades constituidas en alguna de las fonnas que est!!_ 

bleccn las Fracciones I al V del artículo 1 • podrán adoptar cualquier 

otro tipo legal. Asimismo podrán transfonnarse en sociedades de capi·

tal variable. 

En la transfonnaci6n de las sociedades se aplicarán los precep

tos contenidos en los artículos anteriores de este Capitulo " • 

Esta modalidad podrán adoptarla las sociedades desde su origen 

al constitui'.rse, o bien iniciando su vida como sociedades de capital 

fijo, y en un roomcnto posterior transfonnarse en sociedades de capital 

variable que la misma Ley en su artículo 214 dispone. 

Ahora bien, la adopci6n ·de la modalidad de capital variable por 

sociedades de capital fijo constituyen o no una auténtica transforna1--

ci6n de la sociedad. 

Parecería que de la simple lectura del artículo 227 de. la Ley 

General de &Jciedades Mercantilea nos aclararía el problema, ya que 

clarrurente se establece que cualquiera de los tipos sociales puede 

" transofnnarse " en sociedades de capital variable, dejando resucita 

esta cuesti6n. 

Sin cnbargo, en la práctica cxis te la costumbre de llevar a ca

bo transfonnaciones de sociedades de capital fijo en sociedades de cap,.\. 

tal variable, a través de una simple refonna estatutaria, sin cunplir 

con los procedimientos de publicidad necesarios para ejecutar una 

transfonnaci6n, lo cual nos hace dudar sobre esta cuesti6n. 

Para detenninar si se trata o no de una simple transfonnaci6n 

es necesario analizar el derecho de retiro de los accionistas. 
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Como ya se coment6, el derecho de retiro en las sociedades mer

cantiles esttl regulado por la Ley corro un derecho de " excepci6n ". Si 

se tO!M en cuenta que el capital social es la garantía famlamental que 

tienen los terceros respecto de la sociedad con la que contratan, y tam

bi6n es la gnrantía para los socios de que el capital aportado en el -

I0011lento de liquidaci6n de la sociedad les será devuelto, y por ello 

está protegido por una serie de principios que evitan que el capital 

se mcnnc durante la vida del ente social; se entenderá por c¡u6 una so-· 

ciedad mercantil una vez constitu!dn oo podrá reembolsar libremente a -

los accionistas el importe de sus aportaciones en cualquier momento en 

que éstos lo soliciten, porque de no ser así se afectarían fácilmente 

los derechls de los terceros. 

Se dijo, se enc~entran casos de verdadera excepci6n en la Ley 

General de Sociedades Mercan~iles, así en la sociedad en nombre colect.!_ 

vo el artículo 38 dispone que : ••• " Todo socio tendrá derecho a -

separarse cuanlo en contra de su voto, el nombramiento de alg6n admini~ 

trndor recayere en persona extralla de la sociedad". 

Tambi6n en la Sociedad An6nima se da el derccro de retiro a 

aquellos accionistas que votaron en contra en una Asamblea General Ex-

traordinaria, que tomo el acuerdo de modificar el objeto social, el ca!!! 

bio de nacionalidad o la transformaci6n de la sociedad. (artículo 206 

de la Ley C.Cneral de Sociedades Mercantiles). No otorgtlndosele esta 

posibilidad a los accionistas ausentes o que se abstuvieron de votar. 

Ca1ll se ve, el derecho de retiro es un derecho de excepci6n contemplado 

en la Ley, únicruncntc previsto para ciertos casos. 

Por otro lado, el artículo 14 de la Ley r.eneral de &iciedades -



125 

establece que el socio que se separa queda responsable para con los -

terceros ele todas las operaciones pendientes en el rornento de la scpa

raci6n, sin que el pacto en contrario produzca efecto en perjuicio de 

terceros, de tal manera que cuanclc el accionista ejercita su derecho -

de retiro, la sociedad tiene el derecho de retenerle la parte de capi

tal y utilidades que le correspondan, hasta concluír las operaciones -

pendientes al t icrnpo de la scparaci6n, debiendo hacerse hasta entonces 

la liquidaci6n del haber social que le corresponda. (Artículo 15 do -

la Ley General de Sociedades Mercantiles). 

Sin embargo, ese derecho de retiro no opera en la misma fonm 

en las sociedades de capital variable, y así lo expone Adrián R, ltur

bide Galinclc al decir : " La ·escencia de es~a modalidad, es entre -

otras que el ejercicio del derecho ele retiro puede efectuarse en cual

quier tienpo libremente ( artículo 213, y 220), sin que la socieclad -

pueda retenerle al socio la parte que le corresponda de capital y uti -

lidades ( artículo 15), situaci6n que es conocida por los terceros que 

de antemano conocen la advertencia ele la variabilidad del capital " -

( 96 ). 

A pesar de lo anterior, el socio que se retire seguirá siendo 

responsable para con los terceros de las operaciones pendientes al nn

rncnto de su scparaci6n, ya que el rniSnrJ artículo 220 de la Ley dispo--

no 

" El retiro total o parcial de las aportaciones de un socio 

debertí notificarse a la sociedad de manera fehaciente, y no surtirtí 

efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notific~ 

ci6n se hace antes del ÚltinrJ trimestre de dicho ejercicio, y hasta el 

96. Adrián R. Iturbide Galindo. Op. Cit. P, 96. 
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fin del ejercicio siguiente, si se hiciere despu6s ". 

Es oportuno mencionar que en las sociedades de capital variable 

tanpoco se ejercitará el derecho de retiro, sino s6lo en aqu6llos casos 

que se señalaron corro de exccpci6n para las sociedades de capital fijo, 

cuando la separad6n tenga corro consecuencia reducir el capital fijo, -

garantía mínima para los terceros. 

Se puede concluír que si no se siguieran los procedimientos rí

gidos de la transfornnci6n y se permitiera la adopci6n de la variabili

dad del capital social mediante una SÜ11Jlc reforma estatutaria, esto 

podría servir corro un método para defraudar a terceros, quienes no 

tendr1an oportunidad de oponerse al cambio de r6gimcn de capital que 

facilitaría el retiro de los socios con la consiguiente reducci6n de 

capital sin necesidad de ctmplir con los pl'Ocedimientos de publicidad 

a que se refiere el artículo noveno de la Ley, por lo que se puede afi!. 

mar que el camino a seguir es el de la transfonnnci6n, ya que implica -

el cumplimiento de ciertos requisitos y procedimientos que por su rigi

dei estfut establecidos en beneficio de los terceros, sin los cuales se 

podrían ver perjudicados. 

El artículo 228 de la Ley General de Sociedades ~brcantiles, 

establece que en la transfonnaci6n de las sociedades se aplican los pr! 

ceptos contenidos en el capítulo noveno, que es el que se refiere a la 

fusi6n y transformaci6n de las sociedades. 

De confonnidad a lo anterior el acuerdo de transfonnaci6n debe

rá inscribirse en el Registro Público de Comercio y publicarse en el -

peri6dico oficial del domicilio de la sociedad que se va a transfonnar, 

además de que la sociedad deberá publicar su Últirro balance ( artículo 



127 

223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles). 

Adenns de lo anterior, la trnnsfomaci6n no surtirá efectos 

sino tres meses después de haberse efectuado la inscripci6n en el Re-

gistro PÚblico de Comercio. (Artículo 224 de la Ley General de Socic<l! 

des Mercantiles) plazo durante el Cllal cualquier acreedor de la sacie-· 

dad que se transfonna, puede oponerse judicialmente a la transfoma-· 

ci6n, la cual se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia -· 

que declare que la oposici6n es infundada, Transcurrido ese plazo sin 

que se haya fonrulado la oposici6n, so llevará a cabo la transfoma·-

ci6n, y a partir de entonces funcionará la variabilidad del capital. 

Si se quiere que la transfomaci6n pueda surtir efectos en el 

ioornento de la inscripci6n, la s~ciedad que se transforma, de acuerdo -

con el artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tiene 

que pactar el pago de todas sus deudas o de constitufr el dCJl6sito de 

su i.JJ1x>rte en una Instituci6n de Crédito, o bien obtener el consenti-

miento de todos los acreedores. A este efecto, las deudas a plazo se 

darán por vencidas, y el certificado en que haga el dcp6si to se deberá 

publicar conforme al artículo 223 de la misma Ley. 

Ahora bien, frecuentemente so plantea el problema de si ln 

trilllsformaci6n de una sociedad implica la cxtinci6n de Uilll persona ju· 

rídicn, y la crcaci6n de otra nucvn, o por el contrario, subsisto la ~ 

misma persona a través de la transformaci6n. 

En primer téimino, se debe deteiminar qué se dehc entender por 

transformaci6n, y según el Diccionario de la Real Academia Espailola, 

transformar es : cambiar de forma una persona o una cosa, y forma es 

la apariencia externa de tal persona o cosa. 
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Joaquín Garrigues nos dice al respecto : " La transfonn.1--

ci6n consiste en el crunbio experimentado por una sociedad que pasa - -

de un tipo social a otro distinto del que tenía, conservando sin embar 

go la misma personalidad jurídica .•. ",y sigue diciendo : " ..• El 

dato de Ja conservaci6n de Ja perscnalidad jurídica es escencial den-

tro de nuestro ordenamiento jurídico, para distinguir la transfonn.1--

ci6n de la sociedad de aquel otro supuesto que consiste en la disolu-

ci6n de una compañía y simultánea constituci6n de otra nuera sociedad, 

con el patrinxmio de la sociedad disuelta, pues en este caso no se con 

serva la personalidad jurídica" • ( 97 ) . 

En el misno sentido H6ctor Alegría nos dice 11 Transfo1m.1r 

tmn sociedad es simplemente crurbiar su apariencia externa, sea conser

vando su mismo tipo social 6 sea adoptando uno nuevo, pero manteniendo 

sienpre una identidad sustancial que permita hablar con propiedad de -

que una misma cosa ha cambiado de fonna y no que ha dado nacimiento a 

otra cosa de naturaleza distinta ". ( 98 ) . 

De lo anterior, se concluye que mediante la transfonnaci6n, 

una sociedad puede,a trav6s de In refonna de sus estatutos, adoptar un 

tipo legal diferente al que originalmente tenía, " o cambiar su r6gi--

mcn de un capital fijo a 1.U1 capital variable", como ya se dijo 1 pero 

en ambos casos no habrá cxtinci6n de la personalidad jurídica de la 

sociedad que se transforma y el nacimiento de una nueva sociedad. 

iiéctor Alegría resune los caracteres de la transfonn.1ci6n de 

la siguiente manera 

" 1.- Es particular de las sociedades. 

2. - Incide s6Jo sobre la calificaci6n jurídica que sirve 

1 (97 Joaquín Garrigues. Op. Cit. P, 575, 

98 - Héctor Alegría. Op. Cit. P. 151. 
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para identificar la estructura particular de la sociedad, 

3. - No produce disoluci6n de la anterior sociedad. 

4. - No importa disoluci6n, sino continuaci6n de la sacie--

dad preexistente ". ( 99 ) . Car5¿tercs válidos trunbi6n cr. nuestro -

Derecho. 

Joaquín Garrigues ( 100) clasifica los efectos de la transfor

maci6n en cuatro (4) grupos 

I) .- Para la Sociedad.-

Con respecto a la propia c~añía los efectos dcri vados de la 

transformaci6n , no afectan a su personalidad jurídica, que sigue si~ 

do la misma, segGn se ha puesto de manifiesto; sí que afectan, sin em

bargo, a su régimen jurídico, puesto que esta es, precisamente, la fi

nalidad de la transformaci6n por lo que la organización y funcionamic!!_ 

to de la sociedad será el del tipo social adoptado. 

Il) . - Para los socios que han votado en centra del acuerdo 

de transformaci6n.-

El artkulo 135 (artículo 206 de la Ley General de Socfodades 

Mercantiles) les otorga un " derecho de scparaci6n " cuyo efecto es -

que el accionista se separe al recibir la parte que le corresponde del 

haber social, según el balance cerrado al día anterior al de la fecha 

de 1 acuerdo. 

!JI). - Para los Socios restantes . -

Se modifica su situaci6n jurídica, que será,no la que les co-

rrespondía antes de la transformaci6n, sino la correspondiente a los -

socios del tipo de compañía adoptado. 

IV).- Para los Acreedores.-

99 - fltEctor Alegría. Op. Cit. P. 152. 
100 - Joaquín Garrigues. Op. Cit. P. 578, 
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Estos no se ven afectados por la tr.insfonnaci6n, pues siguen 

teniendo los mis""s derechos que tenían frente a la sociedad. 

Z. Funcionamiento del Rágimen de Capital Variable en la Societ!ades 

An6nimas . 

Para la sociedad transformada en un.' sociedad an6nima de capi

tal variable, o para la que de su constituci6n adopt6 ese régimen 

¿ c6mo funciona la variabilidad del capital ? • 

Para dctcnninar su fl.mcionamicnto será necesario analizar las 

disposiciones contenidas en el Capítulo VIII de la Ley General de So-

cicdadcs Mercantiles, que concretamente se refiere a las sociedades de 

capital variable, y que consta de tan s6lo nueve artículos. 

El articulo 213 establece 

" En las sociedades de capital variable, el capital social se

r6 susceptible de aumentos por aportaciones posteriores de los socios 

o por adm.isi6n de nuevos socios, . . ". 

f.n esta primera parte del artículo no se encuentra ninguna no

vedad en relaci6n con las sociedades de capital fijo ; rues es claro -

que cualquier sociedad puede acordar el aumento de capital social por 

aportaciones posteriores de los socios, o por admisi6n de nuevos so- -

cios, reuniendo claro, los requisitos de que sea la Asamblea General -

Extraordinaria de Accionistas el 6rgano que lo decrete, respetando los 

quo!Ut que la Ley fija, pero el artículo que se comenta sigue diciendo: 

" .•. y de disminuci6n de dicho capital por retiro parcial 

o total de las aportaciones . . , '' . 
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Lo antcrior 1 conP ya se aptmto antcrionncntc, es tmn caracte·· 

rística propia de las sociedades de capital variable, ya que en las 

saciedades de capital fijo el retiro de las aportaciones de W1 socio 

se maneja como un derecho de cxccpci6n, mmquc es claro que en runbos 

casos el retiro parcial o total de las aportaciones de los socios tic· 

ne como consecuencia tma disminuci6n Jcl capital social. Y tc1mina el 

precepto 

. Sin más fol11lo'.llidades que las establecidas por 6ste en-

pítulo ". 

Se nnalizará a continuaci6n cuales son esas fonnalidadcs 

El articulo 214 establece 

" Las sociedades de cnpital variable se regirlin por las dispo

siciones que correspondan a la especie de sociedad de que se trate y -

por las de la sociedad an6nima relativas a balances y responsabilida-

dcs <le los administradores, salvo las modificaciones que se establecen 

en el presente capítulo ''. 

Respecto a este artículo es conveniente recordar que lns sacie 

dadcs de capital variable no son w1 tipo social, sino tma modalidad que 

puede ser adoptada por los tipos sociales a que se refiere el artículo 

primero de la Ley y que son : la socic<la<l en nombre colectivo, la so· 

cic<la<l en comandita simple, la sociedad <le responsabilidad limitada, -

la sociedad an6nima, la sociedad en com;mdita por acciones, y la socip_ 

<la<l cooperativa, que por su naturaleza se constituye como tntn socic<lml 

de capital variable. 

Pues bien, para cualquier tipo social de que se trate, y sola

mente por la sociedad an6nimn en lo relativo a balances y a la rcspon-
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bilidad de los Administradores, pero como este estudio se refiere al -

funciornuniento del régimen de capital variable en las sociedades an6n.!_ 

mas, se concluíra que todas las disposiciones que corresponden al tipo 

social de sociedad an6nima, serán aplicables a las sociedades an6nim.1s 

<le capital variable con las "UNICAS mDIF!G\CIO)IES "que se estable-

cenen el Capítulo VIII de la Ley General <le Sociedades Mercantiles, 

Artículo 215. -

11 A la raz6n social o dcnominaci6n propia del tipo de sacie-· 

dad se anadirfin siempre las palabras " de capital variable" H. 

Lo anterior es perfectrunente 1•álido, ya que de esta foimn, los 

terceros se enterarán de que se trata de una sociedad que puede modi (!. 

car su capital social con requisitos de modificaci6n menos rígidos y 

estrictos que los utilizados en las sociedades <le capital fijo. 

Artículo 216.-

11 El contrato constitutivo de toda sociedad de capital vnria-

blc deberá contener J además de las cst ipulacioncs que corrcspomla a la 

naturaleza de la sociedad, las con<licioncs que se [jjcn para el atuncn· 

to y la disminuci6n del capital social. 

En las sociedades por acciones el contrato social o la Asan1· ~ · 

blca C'ieneral Extraordinaria, fijnrán los muncntos de capital )' ln for· 

ma y t6nninos en que deben hacerse las correspondientes emisiones de · 

acciones. Las acciones emitidas y no suscritas o los certificados pr!! 

visionalcs, en su caso, se conscn·arán en poder de Ja socic<lnd para 

entregarse a medida que vaya rcaliz6ndosc la suscripci6n 11 
• 

El primer párrafo <le! artículo 216 transcrito es aplicable co

mo todo el resto del Capítulo a cualquier tipo de sociedad que adopte 
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este r6gillcn, con lo que so constituye as! la regla general para cual

quier tipo social y establece tma libertad absoluta para que en el co!! 

trato constitutivo se establezcan las condiciones para el aumonto y la 

disminuci6n del capital social. 

Respecto a este primer párrafo os importante destacar que la -

libertad que se señala para establecer las condiciones para el atunento 

y disminuci6n del capital social, no se refiere en ning611 rromento a d!: 

terminar c6al es el 6rgano competente que ha de tomar el acuerdo modi

ficatorio. 

En la práctica, e inclusive algunos autores como el Lic. 

Adrián lturbidc Galindo, consideran que os válido encomendar la resol);! 

ci6n do aumento o disminuci6n de capital en la parte variable a la 

Asamblea General Ordinaria o inclusive al Orgm10 de Administraci6n, 

En realidad el artículo 216 se refiero al hablar de " condici~ 

nos " a la manera y t6rminos en que se ha do decretar el aumento y di_!! 

minuci6n do capital y la manera de hacerlas efectivas, y no al 6rgano 

que ha de tomar Ja resoluci6n. 

Por Jo anterior, seda válido concluír que la interprotaci6n 

al primer párrafo del artículo 216, que establezca que puedo ser la 

Asamblea General Ordinaria o inclusive el Consejo do Administraci6n, 

los 6rganos competentes para tomar la resoluci6n do aumentar o dismi- -

nufr el capital social son ilegales, ya que van en contra do la letra 

y del espíritu de la Ley, y representan un grave peligro en el ámbito 

mercantil en que se manejan, ya que cooo se aptmt6 antcrionncntc al • 

hablar del 6rgano competente para tomar la rcsoluci6n de aumento o di~ 

minuci6n de capital social, en el Capítulo IV, la Asamblea General 
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Ordinaria es la que está avocada a deliberar y a definir la po!Ítica -

ccmercial y ftmcional de la sociedad, por Jo que su naturaleza es ser 

la de ser una Asamblea Administradora, que se encarga únicamente de 

resolver los ast.mtos que se refieren a la problcm.1tica diaria de tma 

sociedad mercantil, y no tma Asamblea que se retme para tratar astmtos 

que implican una rrodificaci6n a los estatutos, como sería la modifica

ci6n de Ja cláusula estatutaria que se refiere al capital social. 

Por Jo que se refiere al Consejo de A<lministraci6n o al Admi-

nistradar Un.ice, es claro que son 6rganos incompetentes para tomar el 

acuerdo de auncntar o reducir el capital social, ya que sería absun.lo 

considerar que estos órganos por su naturaleza puedan incrementar o -

disminufr por propia iniciativa la participaci6n y responsabilidad de 

los socios en la sociedad, mediante tui simple acuerdo que los obligue 

a disminuírlo o allJlcntarlo. 

Válidamente se puede conclufr que, si el espíritu de Ja Ley -

hubiere sido el de pemitir que la Asamblea General Ordinaria o el Or· 

gano de A<lministraci6n , fueren los 6rganos competentes para tomar los 

a01crdos de m..uncnto o disminuci6n de cnpi tal social, en las sociedades 

que adoptan Ja modalidad de capital variable, e'1iresamente Je hubiera 

conferido competencia para tomar tales resoluciones, sin embargo, si 

no lo hizo es porque ll: reconoce tal competencia, y as( lo hace al 

otorgársela a Ja Asamblea General Extraordinaria, en el artículo 182 

Il! de Ja Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Ahora bien, el segundo párrafo del citado artículo 216 de la 

Ler General de Socicd..1dcs Mercantiles, yu transcrito, establece 

11 En las sociedades por acciones, el contrato social o la 
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Asamblea General Extraordinaria, fijarán los aumentos del capital y la 

fonna y ténninos en que deban hacerse las correspondientes emisiones • 

de acciones. Las acciones emitidas y no suscritas o los certificados 

provisionales en su caso, se conservarán en poder de la socicdml para 

entregarse a medida que se vaya realizando In suscripci6n ". 

Como se puede ver, la cxccpci6n a la regla general contenida 

en el primer párrafo del artículo 216 es para los aumentos de capital 

en las sociedades por acciones, que de acuerdo con nuestra Ley, son 

las sociedades an6nim.1s y las sociedades en comandita por acciones. 

En éstas 6nicamente el contrato social o la Asamblea General Extrnord.!_ 

naria " FIJMAN LOS ALMENIUS " del capital y la fonna y t6nninos en 

que deben hacerse las correspondientes emisiones de acciones. 

En este mismo sentido el Maestro Roberto Mantilla Malina seña· 

la " En las sociedades por acciones es preciso el acuerdo de la 

Asamblea General Extraordinaria para el aumento de capital, a no ser • 

que est6 previsto en la escritura constitutiva la forma y ténninos en 

que se hará " • (101 ) • 

Al1ora bien, ¿ Qué debe entenderse por FJJM los aumentos de • 

capital ? . El verbo fijar de acuerdo con el Diccionario de Ja Real 

Academia de la Lengua Espnfiola quiere decir detenninar, limitar, prec,! 

sar; ésto significa que es el contrato social o la Asrunblea General ~ 

Extraordinaria de Accionistas quienes deben detcnninar, 1 imitar, prec,! 

sar los aunentos del capital social, es decir, en otros ténninos, scfia 

lar con precisi6n los límites a los que puede llegar la variabilidad • 

del capital social. 

Como en las sociedades an6nimas el capital social estlÍ rcpre·· 

101 .- Roberto L. Mantilla Molina. Op. Cit. P. 425, 



136 

sentado por acciones, al fijarse el aumento del capital social, tam--

bi6n deberá fijarse la fonna y términos en que se deberán hacer las 

correspondientes emisiones de acciones 1 ya que cualquier altcraci6n 

al capital social de lDla empresa, trae como consecuencia la alteraci6n 

de las acciones que lo representan. 

El precepto transcrito añade 

" Las acciones emitidas y no suscritas o los certificados p~ 

visionales en su cnso, se conservarán en poder de la socicJa<l para en

tregarse a medida que vaya realizándose la suscripci6n " • 

11 El verbo emitir puede ser utilizado en dos sentidos, para -

decir producir o crear títulos o valores, o para poner en circulaci6n 

esos tí tul os o valores " ( l 02 J • En ambos casos en la eser i tura con~ 

titutiva o mediante la Asamblea General í:xtraordinaria se producirán 

o crearán , pero podrá ser la Asamblea General Ordinaria o inclusive 

el Consejo de Administraci6n quienes podrán ponerlos en circulaci6n. 

Lo anterior significa que en una sociedad an6nima de capital 

variable al 11 fijarse el al.DTlcnto "de capital, en el contrato se tcn-

drán que emitir ( crear ) acciones de Tesorería, que como ya se dijo -

en el Capítulo 111 de este trabajo, son llamadas err6nerunente acciones 

pues no representan en realidad tma parte del capital social. Estas -

acciones emiticlas y no suscritas, que se podrían considerar como acci~ 

nes creadas, pero no puestas en circulaci6n, se conscn1arán en poder -

de la sociedad para emitirse ( ponerse en circulaci6n ) en la forma y 

ténninos en que el contrato social establezca, o bien, dejar la dcci-

sión a la Asamblea General Ordinaria o inclusive a] Consejo <le Admini~ 

traci6n, que lo hadm como 6rganos ejecutores del acuerdo to1mdo por -

t102 - Adrián R. Iturbide Galindo. Op. Cit. P. 109. 
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la Asamblea General Extraordinaria de aumentar el capital social. 

Siguiendo con el análisis de la Ley General de Sociedades Mor-

cantiles, el artículo 217 nos scfiala 

Artíclilo 217. -

" En la sociedad an6nima, en la de responsabilidad limitada, y en 

la de comandita por acciones, se inuicar6 tm capital mínimo que no po

drá ser inferior al que fijan los artículos 62 y 89. En las socieda- • 

des en nombre colectivo y en comandita simple, el capital mínimo no 

podrá ser inferior a la quinta parte del capital inicial. 

Queda prohibido a las sociedades por acciones antmciar el capi

tal cuyo awncnto esté autorizado sin amu1ciar al misrro tiempo el capi

tal mínimo. Los Administrado1:es o cualquier otro fllllcionnrio de la -

sociedad que infrinjan este precepto serán responsables de los dnl\os y 

perjuicios que se causen. 11 

Como ya se aplUlt6 anteriormente el artículo 89 de la Ley, que -

ya se ha comentado, scfü1Jn que el capital mínimo de la sociedad an6ni

ma será el de $25, 000. OO. 

El sefialar un capital mlnimo fijo significa que no se podrá 

ejercitar el derecho de scparaci6n o retiro, cuando tenga como cense-· 

cucncia reducir el capital social a lU1 cifra inferior n la señalada en 

el citado artículo 89. 

Respecto al segundo párrafo del artículo 217, esta prohibici6n 

tiene por objeto hacer del conocimiento de los terceros cúal es la Pª! 

te del capital social sin derecho a retiro, para que éstos no se dejen 

engañar con Ja menci6n de un m.1ror capital autorizado que puede fácil

mente rcduci rsc. 
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Adrián R. Iturbide Galindo nos señnla : " El artículo 217 en 

su segundo párrafo está íntimrunente relacionado con el segtmdo párrafo 

del artículo 216, pues el <lecir que en las sociedades por acciones s6-

lamente el contrato social o la Asanblea General Extraordinaria pueden 

fijar los aumentos <lel capital, no puede tener otro significado que al 

autorizar tm aumento, (rcprcscnta<lo por acciones) se tendrá que seña--

lar un capital autorizado ( representado por acciones ) "( !03), 

Lo anterior quiere <lccir que el contrato social pod1 i señalar 

el capital mínimo y el capital autoriza<lo señalando hasta donde puede 

llegar el aumento en la parte variable del capital, creándose de inme

diato acciones de tesorería que se conservarán en poder de Ja sociedad 

y en el contrato se estipulará la forma y términos en que se pon<ldn -

en circulaci6n. 

Sin embargo, Roberto l .. Mantilla ~l:Jlina nos dice : " El capi_ 

tal autorizado es la cifra miíxima que puede alcanzar el capital suscri_ 

to, sin necesidad de que se rcfonnc la escritura constitutiva. Sin -

embargo, la Ley no señala entre los requisitos <le la escritura consti_ 

tutiva la indicaci6n del capital autorizado, de manera que este pueda 

resultar implícitamente del conjunto de reglas pnra el aumento de cap_! 

tal. Pero si en los estatutos no se señalan éstos, los muncntos de C!!. 

pita! quedarán al arbitrio de la Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas y no habd capital autoriza<lo " (J04 ) . 

Ya que no es indispensable para este tipo de sociedades el seña 

lar Wl capital autorizado, es conveniente scfinlar desJ.c un principio -

cifras tope dentro de las cu.1lcs se produzcan los muncntos y disminu· · 

cienes de capital social, y así, la cifra de capital mínimo seda el · 

103 l- Adrián R. Iturbido Galindo. Op. Cit. P. 111. 
104 - Roberto L. Mantilla Malina. Op. Cit. P. 425. 
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tope de las reducciones y el capital autorizado el tope de los mrnentos, 

Así la sociedad tendría creadas y en tesorería las acciones por 

la diferencia que haya entre el capital mínimo fijo y el autorizado, 

No parece válida la aseveraci6n que hace el Lic. i\tlrián R. !tu;: 

bide Galindo al decir que dentro de esas cifras tope, la As:imblea Gene

ral Ordinaria o el Consejo <le Administración pucJcn aunc>ntar o dismi--

nuir el Capital. Social sin l!kis requisitos que el de inscribirlos en el 

Registro que al efecto deben llevar las sociedades de este tipo, ya que 

como so aclarar6 es la Asmnblea General Extraordinaria Únicamente el 6;: 

gano canpctcnte para acordar lDl auncnto o disminución de capital social. 

En la práctica lo más común es que las sociedades que adoptan -

la modalidad de capital variable señalen un capital mínimo fijo y máx i

mo il:i.mitado 1 desaprovechando la posibilic.la<l de emitir acciones de tcsE_ 

reda desde un principio, que le permitidn una mayor flexibilidad en · 

la variablidnd del capital social. Sin cmb..1rgo, la Asnmblca C'iencral E~ 

traon.linaria al tomar lUl acoordo de aLDTPnto de capital con postcriori-

dad, emitirá las acciones de tesorería correspondientes al mmxmto. 

Ahora bien, tratándose de una socied;1d an6nima de capital fijo, 

o bien, de tma sociedad an6nima de capital variable, cualquier modi fic..:!_ 

ci6n que se haga al capital social tiene c0100 consecuencia necesaria -

una modificací6n, ya sea cuantitativa o cualitativa, de los títulos de 

crédito que se llaman acciones, excepto en el caso de lns nccioncs sin 

ex¡ll"csi6n de valor naninal, que cano su nanbrc lo indica no expresan su 

valor 1 por lo que con la modificad 6n no se aur.cnta o <lismjnuyc su va-

lar cuantitativa o cwlitativarncntc. 

Los títulos de crédito, de conformidad a Jo que dispone el artí 
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culo 5° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito son 

11 Los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal 

que en ellos se consigna " . 

Corro sefiala , el Maestro Riiúl Cervantes Alu.unada 

" Los títulos de cr6dito nacen para circular, para ser suscr,! 

tos inicialmente por un suscriptor y después por vía crunbiaria circu-

lar de mano en mano. Son pues, instrumentos de inversi6n important{- -

simas en nuestro medio " • ( 105 ) • 

La cmisi6n de acciones, ya se dijo, se puede entender en tm - -

sentido como la creaci6n <le Jos títulos y es Jo que la Ley ha querido 

proteger reservándola a disposici6n del contrato social o al acuerdo -

de la Asamblea Extraordinaria <le Accionistas. 

Esta protecci6n se plasm:1 en Ja exigencia de que tanto el con

trato social como el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas 

deben estar protocolizadas ante Notario PÚblico e inserí tos en el Re- -

gistro PÚb!ico de Comercio. ( artículos 5º y 194 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles). 

Artículo 5 º. -

Las sociedades se constituir6n ante Notario y en la misma for

ma se harán constar sus modificaciones. 

Artículo 194. -

Las Actas de las Asrunblcas Generales de Acdonistas se asenta

rán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el Presidente y 

por el Secretario <le la Asamblea, así como por Jos Comisarios que con

curran. Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen que -

lns convocatorias se hicieron en los ténninos que esta I.cy establece. 

· 105 - Raúl Cervantes Ahumada. Op. Cit. P. 10. 
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Cuando por cualquiera circunstancia no pudiere asentarse en el 

acta de una Asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante 

Notario Público. 

Las Actas de las Asambleas Eictraordinarins serán protocoliza-

das ante Notario e inscritas en el Registro Público de Comercio. 

El Lic. Roberto L. Mru1tilla Malina señala " Pese a la no!. 

ma contenida en el párrafo final <le! artículo 194 no parece que hayan 

de protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de Comercio el 

Acta de la Asamblea General Extraordinaria, que acuerde el aumento de 

capital en una sociedad constituídn con la modalidad <le tenerlo varia

ble. En efecto si se mantuvieran tales exigencias resultaría nugato-

ria la variabilidad del capital, por lo cual debe entenderse que en -

esta hip6tesis, prevalece la declnrnci6n de la parte final del artícu

. lo 213 de que el aumento puede hacerse : " sin más fonnalidades que -

las establecidas en este capitulo " ". (106 ) . 

En la práctica y autores como Adri(m H. lturbide Galindo, con

sideran que no es válida la asevernci6n hecha por el Maestro Mantilla 

Malina, y exponen los siguientes argunentos 

11 El fijar los nlDncntos de capital en Wla sociedad por accio-

ncs traerá como consecuencia ineludible la producción de acciones (la 

cmisi6n de ellas en el primer sentido que hemos dicho tiene la palabra 

emitir), y las emisiones de acciones tienen que inscribirse forzozamc!! 

te en el Registro Público de Comercio (artículo 21 del C6digo de Come!. 

cio). Si recordamos que el artículo 214 <le la Ley General de Socieda-

des Mercantiles dispone: "que las sociedades de capital variable se T!C 

girán por las disposiciones que correspondan a la especie de sociedad 

~ 106 - Roberto L. Mantilla Melina. Op. Cit. P. 425. 
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de que se trate ... ", se tendrá que concluír que cualquier sociedad me! 

cantil que emita acciones o sea que las produzca tiene que inscribir- -

las en el Registro Público de Comercio ". 

" Ahora bien, la inscripci6n en el Registro PÚblico de Comer

cio se hace en presencia del Tcstiloonio de la escritura respectiva o -

del doclJllento o declaraci6n escrita del comerciante, solamente cuando 

el título sujeto a registro no debe constar en escritura pública (ar-

tículo 25 del c6digo de Comercio). Por lo anterior, si¡,'lle aplicable -

el artículo 194 de la Le)' General de Sociedades Mercantiles, que en su 

parte final dice : " Las Actas de las Asambleas Extraordinarias 

seriÍn protocolizadas ante Notario Público e inscritas en el Registro 

PÚblico de Comercio " . ( 107). 

Como se dijo, el citado autor, considera que no es v6lido el 

argumento seguido por el Maestro Mantilla Malina y por aquéllos que 

sostienen que no es necesaria la protocolizaci6n e inscripci6n, con 

fundamento en la parte final del artículo 213 de la Le)' General de So

ciedades Mercantiles, que al rcfcrü·sc a los aumentos y disminuciones 

de capital dice : " Sin más fonnalidades que las est:iblecidns por 

este cap!tulo 11
1 ya que en ese misroo capítulo el artículo 216 en su 

segundo párrafo exige que el contrato social o la Asamblea General Ex· 

traordinaria, en las sociedades por acciones, sean los que fijen los 

m.unentos de capital, y regiéndose de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 214, las sociedades de capital variable por las disposiciones 

que correspondan n la especie de sociedad de que se trata, resultan -

aplicables todas las disposiciones de las Asambleas Extraordinarias de 

las sociedades an6nimas y entre ellas el artículo 194 de la I.e)' para -

'107 .- Adrián R. IturbidcGalindo. Op. Cit. p, 116, 
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las que el Capítulo VIII no señala ningún tratamiento diferente. 

Asimismo, se menciona que los artículos 26 y 27 del c6digo de 

Comercio señalan 

Artículo 26. -

" Los documentos que conforme a este C6digo deban registrarse 

y no se registren, s6lo producirán efecto entre Jos que los otorguen; 

pero no podrán producir perjuicio a tercero, el cual sí podrá aprove-

charlos en lo que le fueren favorables 

Artículo 27. -

" La falta de registro de documentos hará que, en caso de 

quiebra, ésta se tenga por fraudulenta, salvo prueba en contrario " 

De lo anterior se desprende que es obligatoria la protocoliza

ci6n e inscripci6n en el Registro Póblico de Comercio de las Actas que 

se levanten con motivo de la celebraci6n de una Asamblea General Extr.!!_ 

ordinaria, en la cual se torre el acuerdo. 

En resumen 

El Lic. Adrián R. Iturbide~G.1lindo , propone que Ja flexibilidad en -

las formalidades en las modificaciones al capital social en las socie

dades an6nimas de capital variable, radica en que bajo este régimen se 

señale tm capital míniroo fijo y W1 capital máximo autorizado, y la di· 

fcrencia entre ambos que será la parte variable, sea In Asamblea Gene

ral Ordinaria, o el Consejo de Administraci6n quienes podrán determi-

nar los allllentos sin más requisitos que su inscripci6n en el libro de 

registro que al efecto deben llevar todas las sociedades de este tipo, 

por lo que no requerirá la sociedad la formalidad de la protocolizn--

ci6n ante Notario PiÍblico y la inscripci6n en el Registro Póblico de -
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C<Jnercio del Acta de Asrunblea General Extraordinaria de Socios, que t~ 

me el acuerdo de aumentar o reducir el capital social. 

Si en la sociedad de capital variable se señala un capital mí -

nimo fijo y un m.'iximo ilimitado, como en la mayoría de los casos suc.i:. 

de, solamente la Asamblea Extraordinaria en un momento posterior podrá 

fijar el m..1.ximo del capital social y crear lns :iccioncs corrcspondien~ 

tes. 

Como ya se apunt6 Mteriormente, no es válida la teoría del 

Lic. Iturbide, en virtud de que el !'mico 6rgano competente para tomar 

los acuerdos de aumentar o disminuir el cupital social en Wln sociedad 

an6nima siempre lo será Ja Asamblea General Extraordinaria, a quien la 

Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 182 Fracci6n Ill, 

expresamente le confiere competencia. 

No sucede lo mismo con la Asamblea General Ordinaria, la cual, 

coro ya se apunt6, es la Asamblea avocada a deliberar y a definir In -

política comercial y funcional de la sociedad, por lo que su naturale

za es la de ser una Asamblea Administradora, que se encargará ánicame~ 

te de resolver los astmtos que se refieren a la problcmútica diaria de 

una sociedad an6nima, y no una Asamblea General Extraordinaria que se 

reune para tratar asuntos que implican una modificaci6n de los estatu

tos, como sería la modificaci6n de la cláusula estatutaria que se re-

fierc al capital social. 

Tampoco será el Organo de Administraci6n el 6rgano competente 

para tomar el acuerdo de aumentar o disminufr el capital social, debi -

do a que éste por su naturaleza de Organo Administrador no podrá aume~ 

tar o disminuír por iniciativa propia la participaci6n y por ende ln -
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responsabilidad de Jos Accionistas en Ja sociedad an6nirna. 

Ahora bien, ¿ en qu6 consiste Ja flexibilidad de las fonnalid~ 

des de las que gozan las sociedades an6nimas que adoptan el r6gimen de 

capital variable ? 

Pues bien, la flexibilidad de la que gozan las sociedades anó

nimas que adoptan el régimen de capital variable, se encuentra estab!!:_ 

cicla en la parte final del artículo 213 que al referirse a los aumcn-

tos o disminuciones del capital social dice 

Artículo 213. -

" . . Sin más fonnalidades que las establecidas por este ca

pítulo " . 

Resulta totalmente válido el considerar que la flexibilidad de 

las formalidades para aunentar o disminuír el capital social en una S!!_ 

ciedad an6nima de capital variable se encuentra establecida en la par

te final del citado artículo 213. 

I.a forma será la siguiente : En todo caso de aumento o dis-

minuci6n de capital social en la sociedad an6nim.1 de capital variable, 

el 6rgano competente para tomar el acuerdo correspondiente, s icmpre lo 

será la Asamblea General fatraordinaria. El Acta que se levante con 

rrotivo de esta reunión, cuando se rrodifique el capital social en su 

parte variable, no se protocolizará ante Notario PÚblico, y no se ins

cribirá en el Registro PÚblico de Comercio, sino que la única formali

dad será Ja que dispone el artículo 219 de la Ley General de Socieda-

des Mercantiles. 

Artículo 219. -

" Todo aumento o disminuci6n de capital social deberá inscri-
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birse en el libro de registro que al efecto llevará la sociedad " 

Este libro a que se refiere el transcrito artículo 219, es el 

libro de Registro de Capital Social, cuya existencia es obligatoria 

en las sociedades de capital variable, 

Sin t."!nbargo, cuando se trate de awncntar o rc<luc ir el capital 

mínimo fijo o el máximo autorizado, cuando 6ste Último haya sido seña· 

lado, si será necesaria la protocolizaci6n e inscripci6n en el llegis·· 

tro Público de Comercio del Acta correspondiente, pues el capital fijo 

es el tope m!niioo pactado en los estatutos sociales y el capital auto· 

rizado es el tope máxillll selialado en Jos mismos estatutos. ( El capi-

tal autorizado es en general una SÍJ11lle posibilidad que tiene la soci!: 

dad, pues en la mayoría de los casos se señala el má."Cimo es ilimitado) 

La única formalidad a que se refiere el Capítulo VI 11 objeto • 

de nuestro estudio será la de inscribir todo aumento o disminución <le 

capital social en el libro de registro. (Artículo 213 y 219 Ley Gcne-

ral de Sociedades Mercantiles ) . 

Ahora bien, surge la pregunta : ¿ Qu6 sucede con lo estable

cido en el artículo 214, respecto a que las sociedades de capital va-

riablc se regirán por las disposiciones que correspondan a la especie 

de sociedad de que se trate, con lo que se le <lá cabida a Jos artícu·

los 182, 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y 21, 26, y 

27 del C6digo de Comercio, en el sentido de que las actas de las As<un· 

bleas Generales Extraordinarias se protocolizarán ante !\otario Público 

y se inscdbirán en el Registro P(iblico de Comercio, estableciéndose • 

las correspondientes sanciones en caso de omisi6n ? 

La respuesta es que ni los artículo 182 y 194 de la Ley Gene--
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ral de Sociedades Mercantiles, ni los artículos 21, 26 y 27 del C6digo 

de Canercio se encuentran contenidos dentro del Capítulo VII l de la -

mencionada Ley General de Sociedades Mercantiles, y que concretamente 

se refiere a las sociedades de capitál variable, y mmque el artículo 

214 aparentcmmte les da entrada, el artículo 213 que contiene una dl~ 

posici6n especial, y por lo tanto prevalece sobre las Normas Generales 

relativas en este caso a la sociedad nn6nima, scftaln que no se rcqucr_! 

rán más formalidades que las establecidas por el capítulo y esas form<_! 

lidades son las que señala el artículo 219, y que no son m~s que ins-

cribir los at.1n<mtos o disminuciones en el libro de registro respectivo. 

Si bien es cierto que el artículo 214 sellaln que las socieda-

des de capital variable se regirM por las disposiciones que correspo_!! 

dan a la especie de sociedad de que se trate, trunbi6n lo es que 

el mismo precepto en su parte final dice : " salvo las modificaciones 

que se establecen en el presente capítulo ". Y es precisamente ese -

capítulo el que le da un tratamiento especial a las sociedades de cap_! 

tal variable, para que puedan aunentar o disminuír su capital social -

sin más fonnali<ladcs que las de inscribir esos auncntos o disminucio~

nes de capital social en el libro respectivo. Con lo cual se cwple -

con la Última parte del artículo 214 que establece que en el Capítulo 

VIII existe una modificaci6n o tma exccpci6n a las formalidades exigi

das en lD13 sociedad de capital fijo respecto a los m.ancntos o disninu 8 

cienes de capital. 

Existe para rcafinnar lo dicho una sentencia ejecutoria de ln 

Suprema Corte de Justicia de la Nnci6n qtc conviene analizar : 

" SOCIEDADES DE CAPITAL VARIABLE.--NOSE REQUIERE mDIFlCAR 
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SU ESCRITIJRA SOCIAL PARA Atr.!a'fAR O DI&\llNUIR SU CAPITAL " . Es ver- -

dad que en ténninos de la fracci6n tercera del Artículo 182 de la Ley 

General de- Sociedades Mercantiles, son Asambleas Extraordinarias las · 

que se reúnan para tratar entre otros astmtos, el mnncnto o rcducci6n 

del capital social; sin embargo, de confonnidad con lo dispuesto por · 

el Artículo 213 de la citada legislaci6n, que se refiere a las socie~ 

des de capital variable, en éstas el capital social será susceptible 

de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por atbnisi6n 

de nuevos socios)' de disminuci6n Je dicho capital por retiro parcial 

o total de las aportaciones, sin m.1s fornnlidadcs que las cstablcchlas 

en el propio capítulo octa\'O de dicho Ordenamiento, con la circtmstan· 

cia <le que la raz6n legal <le este Último extremo, obedece a que en las 

sociedades de este tipo, resulta inadecuado c1 principio de pcnnancn~· 

cia constante del misioo monto de capital, puesto que dichos entes rea· 

!izan negocios que por especial naturaleza requieren, en diversos JOO·· 

mentes de su existcnciaj cuntic.L1des absolutamente dcsit,rualcs de capi·· 

tal y es en fUnci6n de ellos que el aumento o disminuci6n del mismo -

puede hacerse sin necesidad do modificar la escritura social y por tu_!! 

to sin que sea necesaria la cclcbraci6n de In 1\srunblea Genera] Extrae_!: 

<linaria de Accionistas a que se refiere el primero de los preceptos · 

citados con anterioridad, por lo que la única limitaci6n es que dicho 

aumento o disminuci6n se lleve a cabo en los t6nninos del contrato 

social. 

Amparo di recto 5973/74, - Transportes del Pacífico, S.A. ele 

C.V.- 5 de julio de 1978 .- 5 Votos .- Ponente: Salvador MonJrag6n 

Guerra.- Secretario: Eduardo Lara Oíaz. 
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(Infonne 1978.- 2n. Sala.- NC.n. 138.- Pág. 101). 

Es válida la primera parte de la ejecutoria que interpreta con 

fundamento en el artículo 213 de la Ley que los at111entos y clisminucio

nes de capital social pueden hacerse " SIN MAS ro~~\LIDADES QUE LAS -

ESrAB!.ECIDAS FOR ESrE CAPITULO ". Sin embargo, incurre en el error de 

mencionar que: " El aumento y la dismlnuci6n del capital pueden hacer

se sin la celebraci6n de la Asamblea General Extraordinaria de Accio-

nistas, por el sirr¡ile hecho de no irr¡ilicar modificaci6n de la escritu

ra social". Si bien es cierto que la Asamblea General Extraordinaria -

se reúne de confonnidad al ardculo 182 siempre que se requiere modifJ. 

car la escritura social, ( Fracciones tmo a siete y once del menciona

do artículo 182), no son ~stos los únicos casos en Jos que debe cele

brarse Ja Asamblea General Extraordinaria, ya que de confonnidad a la 

Fracci6n XII del mismo nllneral, son Asambleas Extraordinarias las que 

se reúnen para tratar los demás asuntos para Jos que In Ley o el con-

trato social exija un qu6rt111 especial, y no necesariamente se modifica 

la escritura social. 

Por Jo anterionnentc expuesto, se puede válidamente concluír -

que en Ja sociedad an6nima de capital variable, el único 6rgano compe

tente para tomar el acuerdo <le alUllcntar o disminuir el capital social 

será la Asrurblea General Extraordinaria. Cuando Ja Asamblea General 

Extraordinaria tome el acuerdo de modificar el capital mínimo fijo o 

máximo autorizado aL111entándolo o disminuyéndolo será necesario que el 

acta que al efecto se levante, se protocolice ante Notario Público , -

previo pcnniso de la Secretaría de Rclncioncs Exteriores• y se inserí. 

ba en el Registro Público de Comercio. Sin embargo, si el acuerdo tic 
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ne por objeto at:nentar o disminuir el capital social en su parte vari~ 

ble, no se requerirá CUIJ1llir con más formalidades que las establecidas 

en el Capítulo Octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y 

que son las de inscribir todo at:nento o disminuci6n de capital en el 

libro de registro que al efecto llevará la sociedad. 

Es importante mencionar que Jos at:ncntos y disminuciones del 

capital social en la parte variable de una sociedad an6nima, podrán 

corresponder a la clasificaci6n de awncntos o <lisminucioncs reales o 

contables a que se hizo referencia en el Capítulo IV de este trabajo, 

por lo que se hace necesario volver a analizarlos. 
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CONCLUSIONES 

l. La Sociedad, por sus cnractcr.ísticas es tm contrato de orw 

ganizaci6n econ6mica, por contrapositi6n a Jos contratos de lucha eco

nánica. 

2. La Sociedad An6nima, es el tipo social que más ha prolife-

rado y ha adquirido m~ importancia en México. 

3. El Capital Social está fonnado por el conjunto de aporta--

cienes de los socios, y se distingue del Patrimonio Social qoo es el 

conjunto de bienes y derechos de Ja Sociedad, con deducci6n de sus 

obligaciones. 

4. La mcnci6n del CapÚal Social es una cláusula esccncial -

en las escrituras constitutivas de las Sociedades Mercantiles y muy cE_ 

pecialrncnte en las sociedades an6nimas. 

S. El Capital Social, considerado como la (utica garantía de -

los terceros que contratan con Ja Sociedad y de los propios 1\ccionis-

tas debe estar protegido por nonnas rígidas tendientes a preservar y a 

garantizar los derechos de éstos. 

6. El Capital Social en Ju Sociedad An6nima está representado 

por títulos de crédito que reciben el nombre de " acciones " y repre-

sentan Ja participaci6n de Jos socios en el Capital Social y el límite 

de su responsabilidad frente a terceros. 

i. Existen Auncntos y Reducciones Reales, y Aunentos y Dismi

nuciones Contables del Capital Social, segÚn representen o no auncntos 

o disminuciones reales en el Patrimonio Socinl. 

B. En Ja Sociedad An6nimu de Capital Fijo, Jos aumentos y re-



152 

ducciones de Capital Social deben estar sujetos a las fonnalidades que 

la Ley o el Contrato Social exigen. 

9. Las Sociedades de Capital Variable no son un tipo social 

sino una modalidad que puede ser adoptada por Jos diferentes tipos so

ciales a que se refiere el Artículo Prilooro de la Ley General de Soci!?_ 

dades Mercantiles, excepto, claro, la Sociedad Cooperativa, que por su 

propia naturaleza se constituyo cano una Sociedad de Capital Variable. 

10. La adopci6n de Ja modalidad de Capital Variable por una 

Sociedad que en un principio se constituy6 como Sociedad de Capital 

Fijo, representa una transfonnaci6n, 

11. El Organo canpetentc para tomar los acuerdo> de aumentar o 

disminuir el Capital Social, en una Sociedad de Capital Fijo o en una 

Sociedad sujeta al régimen de Capital Variable, es en todos los casos 

la Asamblea General Extraor¡Iinaria, 

12. El fun<lancnto de In flexibilidad en las fo1mali<lades de -

las que gozan las Sociedades ,\n6nimas de Capital Variable radica excl.!! 

sivamcnte en la parte final del artículo 213 <le Ja Ley General <le So-

cicdades Mercantiles, que dice : " Sin más fmmalidades que las es· 

tablecidas por este capítulo ". 

13. Salvo las modificaciones que se establecen en el Capítulo 

Octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las Sociedades de 

Capital Variable se regirán por las disposiciones que correspondan a -

la especie de sociedad de qoo se trate, excepto en lo que se refiere a 

los Balances y responsabilidad de los Administradores. 

14. Son ilegales las disposiciones cstatutarins )'contrarias 

al cspíri tu de la Ley, las interpretaciones que en algún marren to dan -
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canpetencia y facultan a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, 

o al Consejo de Administración para tanar los acuerdos de auncntar o 

disminuir el Capital Social, en las Sociedades de Capital Variable, 
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