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I N T R o D u e e I o N 

La lnv&stlgacidn qu~ a ccnlinuaclcin presento, tiene como fi

nalidad el demostrar· como l'l Ej•cutlvo Federal dar1do una 

interpr•laclcin oportuna a un mandamiento Const!lucional IArllculo 

31, Fracclon IV!, decrel¿ el 30 de Diciembre de 1982, como de 

Indiscutible lnler@s público el que los accionistas de toda 

Sociedad por pr·opor-c i ona.l y 

•qultallvam•nle al gasto público. 

Lo anterior fue extlngul•ndo las &celen•• al portador, para 

que a!IÍ 91itas •n su tolillldQd pasaru> a ser nominativas, 

conociendo con ello a los r•al•s propl•tarlos d• dichos titulo• y 

d• tal forma pod•• hacer ealglble •I pago de Impuestos en el caso 

d& r•parto de utilidades, comprav•ntas de acciones, etc .•.. 

Dicha •xtlnclcin, o mas bien •I r•fvrldo decreto publicado •n 

•l Diario Oficial dv la F•d•raclcin •1 dla jueves 30 de Diciembre 

de 1982, en el que •• reforman y adicionan diversas dispos!clones 

de caráct~r mercantil, •• ~riticabl• por su carencia de técnica 

jurídica •n va~tos d• sus a5p•ctos, su e~temporaneidad o 

aplicación tardía Y tu tltc cantrnido pglÍtico más que iurÍdico. 

Los defectos anteriores persistl•ron en la mayor parte de -

gus manifestaciones, a pesar de la segunda opo~tunidad que un aho 

después el legislador se diÓ asf mismo. 
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Prorrogando su entrada en vigor hasta el lo. de Enero de 

1994 1 por medio del Decreto que establece, reforma y adiciona 

diversa~ di•po5iclones de car~cter mercantil, publicado en el 

Diario Of lclal de la Federación el 30 de Diciembre de 1983, y por 

el cual sub•tiluyó por completo el texto del artículo cuarto 

transitorio del propio decreto. Este Última decreto vino a hacer 

una confirmaci¿n d• la existencia de tale• defectos al pretender 

eln 109rar]a remediar alguno de ellas. 

Lo expuesto con anterioridad, es en forma muy general, lo 

que el desarrollo d• este trabaja contiene dando para ello las 

basas necesaria9, como sería el estudio y funcionamiento de la• 

Socieda~es Hercanlile• que •n nuestro sistema jurídico mexicano 

op•ran con acciones. Lle9ando as{ a concluir con la hipdtesis 

planteada, que las acclonea al portador f~eron extl119uidas por 

interes•s político• m•s que Jur{dicos. 
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O B J E T l V O 

Et objetivo perseguido en el present• estudio, es dar a co

nocer dentro del marco jurídico mexicano, la& consecuencias de 

hecho y de derecho que trae consigo la extinción de las accione~ 

al po~lador, frente a 105 diferenle6 tipos sociales q~e contempla 

la Ley, y que é5tas se encuentran dentro de un mistno contexto. 

Lo anterior, como de•envolvimi•nto de lo6 diferentes tipo& 

•ociale• que funcionaban con dicha~ acciones, en virtud de haber 

fiufrido una transformacicin realmente de origen, puesto que la 

naturaleza de lo~ diversos tipos ~aciales es distinta con •sta 

extinción, tanto en &u fin como en au• alcance•. 

Lo referido anteriormente, Eolo e• justificado por el l•gia

lBdor Beñalando que en \a actualid•d •• extin9• •l anoni•ato 

exlstGnte, puesto que la nominatividad de las acciones y titules 

mercantiles pe~mite la tra~parencia de lo~ ingresos personales, 

haciendo claramente vigente y exigible, el mandato constitucional 

contenido •n •l Artículo 31, en el fiP.ntido de que lo& mexicano• 

contribuyan proporcional y equitativamente para satisfacer los 

9a•tos públicos. 

De to antes mencionado•• aprecia claramente el interés pÚ

bl lco y la exigencia conslituclonal, pero no a9Í los derechos 

r~$lrin9idos a viol~dos que la misma constitución y las Leye5 de 
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la materia otorgan a les propietarios (tenedores>, de dichas 

acciones, dando como resultado que el presente estudio explique 

clarament• en que fueron restringidos o violados dichos derechos. 
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H 1 P O T E S ! $ 

La e~tincidn de las acciones al port~dor en las sociedad~s -

roiel"'canti lr;s fl"exic:a.f"'las. fue dad3 a q..1e lo r.:?que>l'Ía el interés 

pdbltc~ y u"~ exigencia constitucional. 

¿Las $CCicn~s al ~~rta~or, fueron extin9uidas por int~rese~ 

políticos 111;\t; qu'i!' jur{dicost? 
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HETOPOLOGJA EN LA ELA9DRAGIC~I DEL •~E5[NTE ESTUD!O. 

El pres~nte estudio eslÑ-r~ ba!laljo en las te"cn1c:a.s :l:E- 1Jh:es-

llgaci6r documental y de crunpa, y de los resultados que j& ~stas 

s.e obter:9a.n 1 se lograrán cor~clu~ior1e-s co ..... c.r1?tas para di=sapt o::ia.r ~ 

aprobcr· la hipóte~i5 plf!.• :~¿1.C:3, :.or. lo cuo.l 5e tiist<JI'$.. e(1 la 

pcs1billdad de Qlcborar las recotnendaciones q~e sati~fagan )~s 

nec•sidades detectadas en las conclueiones. 

Por rne-dio de J~ i n·.1est..i9e:cid'n docurnent~J; se est1.i.di~ra~ a la 

doc:lrina, a la le9isla.ción rnerce..nti 1 y a la jurispr-udeoncia. 

La invesli9acio~ de caMpo 1 tendrá como tlnive~sD a los accio

nistas, a !a.s sociedades me-r·ca11ti les, a los abo9ados j estudiosos 

del Den·i:hc. 



CAPITULO 

HISTORIA DEL DERECHO "ERCANTIL 

1, ORIGEN Y EVOLUClON DEL DERECHO MERCANTIL 

El comercio tiene un origRn casi tan antiguo como el propio 

hombre, ya que al satisfacer 5us necesidades por 6Í 1nismo o m~Jor 

conocida como econam(a natural, result¿ inadecuada en el momento 

en el que el ser humano comenz¿ a agruparse, puesto que 

automáticamente resulta la figura del trueque, que tiene como 

principal fin el comercio, puesto que no era el Único propÓsilo 

el consumir lag bien@s u objetos adq~lrldos sino el de 

destinarlos a pasibles futuros trueques, creándose paralel~mante 

normas particulares, que empezsron a regular dichos actos. 

El comercio, como fan¿meno econ¿mico y social, &e pre

sento~ en todas las épocas y lugare&, por ello aún en -

los pueblos m~s antiguos pueden encontrar&~ nor1nas --

apllc:a.ble!ii al comerclo ó mas blen alguna~ de las r-ela.

ctones e instttucione& • qu• aquella actividad da ori

s~n, as( sucede en los sistemas jurídicos de Babllo--

nla, Egipto, Gr&cta, F•ntcla, Cartago, ate •• 

Sin •mbargo, en e•os sistemas jur{dlcos no •xistt¿ un 

derecho especial o aut¿nomo, propio de la mal~ria mer

cant 11, ips decir, no exlstlo· un derecho mercantil corno 

hoy lo entendemos, •ino tan sólo normas aisladas, re-
lalivas a determinados actas o relaciones comerciales 

(\l. 

RAFAEL DE Pivr, 'JARA: Der ecfilL!'!ercanti 1 tlex 1 cano¡ l 7a. ed., 
Porrürt., f1e'v.ic.o, 1984, p-,---,. 
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sivo han orienta~o a1 der~cho mercartil al e~lado dQ desarrollo 

en el qu'!' l'·o·v se !?l'1Cue.-1tra, i"1di>1idualizárdolo 1E- otra:; rar::alí. dE-1 

dere-:t-0 1 dándole por e-l lo un :lspeclo distiritivo. Al.!r,que r.:s· .. dla 

dificil el ~ceptar que, pese a un conociT~lenta b~stan~e real 

sobr~ ~l sig~i~icado de la activi~art mercantil, le legislacidn 

mexicana ~o tenga totalmente definida la b~se de dicta acti~i~ad 

q•.1e es el comercia. 

2. BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS: 

El p~imer antecedente histdrico del derecho mercantil, del 

cual se tiene conocimiento 1 es el de las llamadas leyes Rodias, 

misma de la isla de Rodas, referente dicha legislaci6n a las 

actividades de comer·cio mar~timo y que consistla en re3~lar u~ 

conjunto de usos en el comercio ma~Ítimc,, destac~ndose entre 

otras, la rep~rticid~ p~oporcional de los bienes de un buque o 

barco entre los interesados en dicha suerte y que se prestaba 

p~ra su r~~cate o salvación. Las refer·ida~ leyes alcanzaron mucha 

popularidad inco~poradas en el Der·echo Romano, 

DERECHO R011ANO, 

No es posible hablar de la existencia de un derecho roercan-

ttl at1t~nomo, ya que se dieron normas aplicables ~\ comercio, 

p~ro nvnca se di6 una distincicin formal entre el Der&cho Civil 

(J 1_1S ClV~L["l "/ l?l Di:?rec:h".J l'\err..1.n~.11, p·.!~sto q1.lt :!e1~t:o dtt l.;s 
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actividades del pr~tor y del derecho pretorio se encuadraron las 

actividade~ mercantiles como el tráfico comercial, la actio 

insitoria, la aclio exercitoria entr& otras. 

E~isten autores que se atreven a af ir1nar que el D~recho 

Mercantil no iue conocido por el Derecho Romano, tal es el CASO 

de Jor~~ Barrer& Graf, que aeñala: 

El Derecho Mercantil no fue conocido por el derecho -

romano, ciertamente, instituciones jurídicas conecta

das solo con actividades comercial•s si fueron regu-

ladas, ta.les como: la ac:tio insitoria <r-esponsabili ... -

dad del paler familia por las obligaciones asumidas 

por su representante, insitorl, la actio exercitoria 

lr&sponsabllidad del propietario de una nave por las 

obll9aclones asumidas por el caplt~nl, el receptum -

n~utarum <responsabilidad d&l armador por los daños -

su~~idos, por lag me~tancias abordo de la nave>, 

etc., p•ro nunca •xistió la id•& o el concepto de una 

rama de derecho comercial distinto del JUS CIVILE. -

Son varias las ~azones de este hecho: La Universali-

dad del derecho común, la actividad y las amplias fa

cuttad~s del pretor 1 la economla dom~stica en torno -

del pater familia, la existencia d• la esclavitud, -

etcétera (2l. 

La. t:ausa o justificaciét, real de que el derecho mercantil en 

Roma no haya tenido gran r~levancla, es porque dentro del derecho 

pr.,torlo los romanos t•nían flexlt>llidad que encontraban la 

solución adecuada a cada cago, como eran 1as exigencias de las 

activida..des cornercial~s. 

2 JORGE BARRERA GRAF: perec:ho Merc:ant 1 l; UNAN, México, 1963, 
p. 13. 
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SURGIMIENTO DEL DERECHO MERCANTIL EN LA EDAD MEDIA 

especial y autónoMo, pu••to qu• el aug• del comercio en el 

Intercambio de producto•, la evoluclÓn •n el crédito y en el 

cambio, fueron una de laa tanta• que hicieron o fomentaron que 

la• actividad•• y relaciones ••rcantll•• •• •ultlpllcaren. 

Se tiene cenocl•lento que el •urglml•nto del derecho mer--

cantil •• dlÓ en la• comunidades camercialea italiana&, sl•ndo 

••t• •urglmlento en cendlclones muy distinta• a las que preva--

lecleron en Roma, tanto en lo• aspecto• polítlcoa, comercial•• y 

jurídico•. En el ••pecto jurídico que e• el que ne• lnter~••• fue 

por la rigidez del •l•t•m• Remano y por la lnauflclencla de la• 

Instituciones que r•gulaba. Hantllla Hollna sefiaia al re•p•cto 

que: 

El florecimiento del comercio ocurrió en condiciones 

polÍtlc•• y jurídica& •uy dlatlntas de las que habían 

prevalecido en Roma. Bub•lat{a en principio el dere-

cho romano, pero ya na era un derecho viviente, capaz 

de adaptar•• a laa cambiante• necesidades da la so-

c ledad, sino una legislación petrificada, lnherte: -

Lo• t•~tos d•I corpus lurl• clvlll•, el •lgnlflcado -

de los cuales en Muchas acaslan•• na era bien enten-

d Ido. También el d•recho Germánico, sobre todo en el 

aspecto proc•••I, Integraba el •l•t•ma jurídico vi-

gante der•cho formall•t• y primitivo, •I Grrmánlco -

era incapaz d• •atlafacer la& nuevas necesidades ere~ 

das por el drsarrollo del comercio l3l. 

3 ROBE~TO L. MANTILLA MOLINA: Derrcho Mercantil! 23a. ed., 
Porrua, México, 1984, p. ~. 
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E• as( como 5• ••t•blecen nor·ma• con•u•t.udinar las •obre la 

actividad de loB comerciantes y en la función misma d•l comercio, 

•iendo ••ta» apllcadati por Órgano~ de decitiiÓn o tribunal•• 

consulares que fueron establecidos por· lo• mismos g,remio5 de 

comerciante•. 

d• los Ór9ana• d• decisión o tribunal•• con&ulares. fueron r•co-

o verdaderos •statutog y ordenamientos mercantiles, los cual•• a 

su ve% sirvieron como ejemplo para otra• ciudadea en e&a época. 

E• de aclarar que la per•onalldad de la• •oc\edade~ de aque-

tta época no respondieran realmente a ~studtos doc~rinario9 1 sino 

a la conciencia d• una clase •octal y que la práctica la lmp~-

•lera el extremo de buscar•• para ella revestimiento jurfdlco y 

el concepto de entidad propia e lnd•p•ndl•nte. 

En alguna6 de sus declaione• la reta de 99nova asentaba: 

•La •ocledad •• un cuerpo místico cama conjunto de nom

bres•, •cualqul•ra que •e inscriba como socio debe ser 

reconoctdo como tal por el cu@rpo de la sociedad•, y -

"La sociedad•• peraona ficticia" 14>. 

De esta suerte afirmada, ta exlstencla de un sujeto perma--

~ent~ de acción y su capacidad como entidad autónoma. 

Ante la circunstancia de que un 9rupo de per•onac conslltu-
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yera un ente con per•onalldad propia, dl•tlnta de la de •u• 

lnte9rant••• lo• 9lo•adore•, canonl•ta• y po•t glosador••• •• 

••P•Karon por encontrar la 4ármula que •xpllca•• •I Imperativo de 

qu• •I ~•recho adoptara la p•r•onlflcaclÓn d• ••• •nt• col•ctlvo. 

D••d• lu•90, no •• concr•taron ••peclalm•nt• a la• •ocl•da-

d•• ••rcantlles, sino ••poradlca••nt•, d• manera qu• •Ólo por 

r•flexlón, la• directrlc•• 9•n•rale• d• su p•n•amiento I•• 

r••ultan aplicable•· 

Lo• 9lo•adore• •nfr•ntándo•• al d•r•cho romano privado, n•--

9aban qu• la •unlv•r•lta•• fu•ra una entidad Ideal distinta d• 

la• p•r•ona• d• •u• component••· So•t•nfan que en realidad lo• 

Único• •uJeto• de d•recho d• los bl•ne• colectivo•, 

ju•tam•nt• lo• hombre• qu• la formaban. 

En cuanto a la voluntad del •nte para contratar, d•llb•rar, 

r••olv•r, compar•c•r en juicio, era para •llo• la Única dlfe-

rencla que •xl•te •ntre la corporación y el Individuo, por lo qu• 

a •u aptitud para con••ntlr r••p•cta, •• m•ram•nt• de grado, pue• 

mientra• •l Individuo manlfl••ta fácllm•nt• •u voluntad, ••a 
manlf••taclán e• má• d{flcll •n la corporación, porqu• r•qul•re 

al efecto un conjunto d• formalidad••· 

So•t•nÍan qu• en v•rdad, lo• compon•nte• de la corporación 

•ran los deudores y ad•mÁ• titulares d• las obll9aclon•s y 

cr•dltos de aquellaf supuesto que en caso de que los acr•edo~es -
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d• la unidad corporativa no encontraran bien•• 1'a Jsta o ne 

4ueran auflclenl•• para pagar&•, entonces los mi~mbro& del •nle 

t•nlan •l d•b•r de cubrir •1 d•blto común, d•cretando entr• •llos 

•xhibicion•• o colectas. 

En fin, la corporación no era más que la suMa de ••ociado• y 

la dif•r•ncia entre sociedad y corporación a entidad con 

p•r•onalidad Jurldica, •ra qu• mi•nlra• •n la primera lo• •ocio• 

cohabitan, la ••9unda ••taba impo•ibilitada de hac•rlo. 

Para lo• canoni•las •I probl•m• de la per•onalidad jurídica 

revl•tiÓ dos ••p•ctos:Uno penal y el otro patrimonial, originados 

por la •xisl•ncia d• la excomunión y la •iluacién de los bien•• 

d• la• auociaclon•• r•ligio•as, ••pecialmente d• lo• monast•rios, 

Para •I Papa Inocencia IV, era impo•ible que la univ•rsltas 

pudi•ran delinquir, pu•• no era más que un nombre jurídico y por 

lo tanto, no pod(a ser puesta iu•ra de la comunión de lo• f i•I•• 

ni d•I uso de lo• aacram•nlos. P•ro •Í la corporación daRaba a 

otro por mandaml•nto d• su~ ml•mbro• o •I r•pr•••ntante de la --

•i .. 1a la hac(a y posterior11•1o':e lo• ••ociados aprobaban •I hecho, 

en ••o• ca•o• la univ~r•itas d•b&r!a ••r caatigada con las penas 

de •uspensiÓn • Interdicción. 

En cuanto al aspecto patrimonial, los canonistas diatin9u(an 

entre monaaterio como congresiÓn d• monje• carente de patrimonio 

propio, que hacían vtda co~~n en una cosa determinada y monas---
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terlo como obra ••Plrltual de•tlnada a la realización de fin•• 

plado•o•. 

Su• bien••• la capacidad para comparecer en juicio y •n 9•

n•ral la p•r•onalldad jurídica, no radicaba en la co•unldad de 

frall•• qu• •Ólo ••taban al ••rvlclo d• objetivo• pfoa, •lno en 

un •nt• Ideal: El •ona•t•rlo qu• bajo la apariencia corporativa 

era una ln•tltuc!Ón que P•rduraba en •l tiempo a p•••r de la• 

cambio•, •ub•tltuclon•• a d••aparlclén d• lo• •onj••· P•n•a111lento 

qu• afirmaron la• relaclon•s que lo• particular•• hacían para la 

fundación de lo• •ona•t•rlo•· 

Por prlm•ra v•z ••e ente Ideal fue llamado por los cano-

nl•ta• ºP•r•ana•, diciendo: •Unlverslta• slt per•ona, unlversltas 

••t quaddam lndlvlduum•. 

Fueran las pa•t gla•ador•• quien•• can mayar amplitud tra

taran la P•r•onalldad jurídica, aunque Influencia• por lo• 

lln•a•l•nto• general•• de la glosa y de lo• canonl•tas. 

Balda, de•pue• de d•••char la afirmación d• la gla•a, en el 

sentida de que la cohabitación de la• &•ociado• dl+•r•nclaba a la 

•ocledad de la• corporaclone•, co•a con••cuencla alcanza el 

principia de que tratando•• d• la capacidad jurídica, no hay 

dlt•r•ncla• entre •acledad, corparaclén y cuerpo. 

Las personas organizadas baja un nombre Único podían formar 
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•uerte, el cuerpo era el noabre gen9rlco mientra• que la aocledad 

un naabr• e•peclal. 

Pero ••t• diferencia entre g9nera y eapecie carec{a de i•

partancla fundamental. La cierta era que la• •aciedade• •• 

dlvld{an en unlver••I•• y aimple•ent• en •ocledad••· 

L•• •aciedade• unlver•ale• I•• fundaban la unión de varloa 

cuerpo• ••parado• bajo un aala nombre, en tanta que I•• •Imple• -

•acledad••, varia• P•r•ana• •e r•un{an baja un ml••a nombre . can 

objeto de realizar utilidad•• p•cunarl•• para dlferencl•r•• de 

loa colegia•. 

El cuerpo de la •ocledad •r• apue•to • lo• •cela• •lngular•• 

y par tanta, aquel hacia la• vece• d• p•r•ana. 

E•• concepclÓn general de la p•r•onalldad jurídica caapren

dlda a 1•• •acledad•• aercantlle• cuando adaptaban un na•bre 

propia que la• lndlvlduallzara y dl•tlngulera d• 1•• de•a•. 

Tratadista• de e•a 9paca aceptaban o •firmaban que l• unl-

versltaa en Última e•tudla, •e ld•ntlf lcaba con la• Individua• 

que la co•panCan. 

Pero a{ •ato •ra correcta conforme• la r•alldad, en cambia 

na lo era de acu•rdo can el derecha. E•t• por virtud de una 

flccl6n admitla qu• laa corporaclonea representaban algo di•tlnto 
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a los hombr•• qu• la tormaban. 

Pr•clsam•nt• por ••to, los •nt•• subsistían aún cuando •u-

rieran o d••aparecl•r•n todos sua miembros. Lo cual demostraba 

qu• contorm• a la aflcclón ••trataba de una coa• dlstinla de la• 

p•r•ona• que lae formaban, porque era una p•r5ona representada. 

El carácter subj•llvo podemos atlrmar que existió hasta la -

aparición d•l Código de Comercio d• Napoleón, qua data a loa a~oa 

de 1808, •structurando obJ•tlvam•nt• al der•cho comercial, •n 

bas• y función de los actos de comercio. En el daracho Hispano, 

la• partida• raglam•ntan el contrato d• socl•dad. El Código d• 

Com•rclo EspaRol de 1829, reconoció claramente la p•rsonalldad 

jurídica a la• •ocl•dad•• mercantil•• y con •l paso del tiempo 

••ta• llegan a los paf••• Hispano Americanos. 

La pr·lmera l"y •n •I H9xlco lnd•p•ndi•nt• dala de 1841, la 

pro•lguleron el CÓdl90 de Com•rclo de 1854 y •l de 1884, tenl•ndo 

est• Último ya un caráct•r d• t•d•ral por la r•forma hecha a la 

constitución d• 1857 1 en su Articulo 72, Fracción X, y tlnal••nl• 

el CÓdlgo de Comercio d• 1889, •l cual •nlrÓ •n vigor •l lo. d• -

Enero de 1890, y qu• hasta la actualidad slgu• vlg•nte. Sl•ndo 

claro qu• el avance d•l Com•rclo a nu••tras fechas ha •Ido de una 

manera ascendente y acelerada por lo cual, tas exl9encla9 en la 

acluallda.d son mucha• y •I ordene.miento legal que las r·egula •n 

gran medida ya es inadecuado, dando como re~ultado la necesidad 

de r ~f ermar· di e: ho ordenamiento. 
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3. N~lON DEL CONCEPTO DE DERECHO MERCANTIL 

Hablar en la actualidad del concepto o de la definición mi•-

•• d•I derecho mercantil, e• en d•flnltiva una •ituacién muy 

d•llcada, ya que como •I tratadi•t• Mantilla Malina, •o•tlen•: 

No podía definir•• •n la actualidad •l d•r•cho mercan--

til con ••cu•ta alu•IÓn al com•rclo, pu•• hay relaclo-

n•• re9ulada• por •l qu• no quedan lnclufda• en la ex--

t•n•IÓn del concepto •conámlco ni en la del concepto 

vul9ar del co••rclo, v. 9r. la• •mPr••a• lndu•triales, -

loa títulos d• valor emitido• como con••cuencla d• un -

n•9oclo civil, etc., y por otra parte habltualm•nte no -

•• incluyen •n el d•recha •ercanlil ladaE las norma~ re

ferent•• al comercio l~l. 

Aún a•f, citado autor d•fln• al derecho m•rcantil como: 

El •l•tema de nor••• jurídica• qu• determinan •u campo -

d• aplicación ••dlant• la calificación de mercantile• -

dada• a cierto• acto•, re9ulan e•to• y la profe•iÓn de -

quien•• •e dedican a celebrarlo• 161. 

A diferencia de Mantilla Mollna, Barrera Grat •o•tlene una 

definición dejando a un lado la• cau•a• que en un •omento 

det•r•lnado, co•o lo •eRalaba ante•, no• ubican en una •ltuaclón 

delicada, dicha definición ••Rala que el der•cho mercantil e•: 

Aquella ra•a del derecho privado que re9ula lo• acto• de 

comercio, la or9anlzaclÓn de la• •mpre•aa, la actividad 

del comerciante Individual y colectivo, y los ne9oclos -

que reca{9an •obre la• co•a• mercantil•• 171. 

l ~bl~: MANTILLA MOLINA: op, cit., p. 23, 

? f9ei~R:~R~ 1~RAF:Itma• dt perrchp Mercantil, UNAH, Mexlco, 
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Dicho d~ otra forma "Es el que re9ula l~s actividad~s comer-

::.tale--il o 1rtdustr iaJes en las q1J.e, 9e-neralrne11te, irit&rv1enen 

ecmerclBntes y empresariosM. 

Lo cierto de to~o lo ref~rido ant~r·iormente es que no es 

fácil o sencillo dar una definición atinada y completa del 

derecho mercantil. ya que el poder adecuar su o~igen y las id•as 

doctrinales con los preceptos de la ley que regula la actividad 

com(llrcial, como a.nte-riorm"?nte se a.fir·ma el avance del come-r·c:io a 

nuestr~s fec~a ha sido de una manera ascendente y acelerad~, por 

lo cual las exi9encias en la actualidad son inuchaii ·:1 no tod;,.a 

aint1 es quE- la. mayor·i2 de refer-idas exi9enc.ias ge pueden 

encuadrar dentro del marco referido ordenamiento 1•9al, 

incompleto s! no ae propua!era un;,. d•f !níc!Ón de 

Mercantil, e& relativo el Derecho Mercantil por lo cual se señala 

qu• •• un •conJ unto d• normas J ur {d 1 cas ditntro dit I deritcho 

privado qu• r1t9ulan la actividad de Jos Individuos quit rit&llzan 

acta• d• com•rclo y las propias actividades comitrclales o 

lndu•trlalits•. 

4. EL COMERCIO EN SU SENTIDO JURJDICO 

El concepto o palabra comercio trae a ncsotro5 la Idea d• 

una r·elacidn •ntr• persona~ que compr·an y venden,. que dan y 

re~iben r~cíprocamente, p~rc en realidad tiene dicho vocablo un 

•l9~lilcada m~s amplio que la de cambio; 4sta es la de aproxi-

mac.tOn, la de poner al F.l.]c:ance de al91.>íer1 una c:o&a., bien, e----
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produc::to o lo Q•..1.e es lo mism:>, que s1gn1fica carnbio por un lado y 

apro:1-a~15n p~r el otro de quien se adquiere o produce, hacia el 

que consume, ent.1?ndierido r·ealmer.te una iunc:iÓn de 1ritermediacidn 

o de inter·cambio. 

Es de aclarar que dicha intermediación se realiza con el 

prop~sito o finalidad de obtener una ganancia, un lucro o un 

benef i e to. 

De lo anterior se desprende que debemos entender po~ comer

cio; todo carnbio o 1ntermediacio'n, can el fin de obtener una 

ganancia o beneficio. 

Eg importante ahora, el recalcar que no debemos confundir el 

acto d• comercio con el hecho, ya que el hecha en un sentido e5-

trlcto, es todo acontecimiento que provenga de la mano d•l hombre 

y •n el acto s• compr•nde a la conducta humana como espontánea y 

motivada la que produce un reiauttado y que reper·~ute an el 'mbito 

del d•r•cho mercantil, ya qu• es sin lugar a duda una tuent• d• 

r•laclen•s jurfdicae y •• •I punte que ne~ lnt•r•sa tratar. 

Par le m•ncionado previament@, debemos señalar cat~górica-

m•nte que toda relacidn derivada de un acto de comercio •• refuta 

mercantil y es por ello la aceptacidn del •islema objetivo, como 

pod9mos obaerva.r a travéa de los pr·eceptos que se encuentran •n 

nuestro Código de Comercio y la consecuencia de lo menctonado es: 

Las r·elaciones derivadas de los actos de comercio SiOn mercan-----
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tiles, aunque dichos acles no sean realizados par comerciantes 1 

puesto que es frecuerte que una persona que no se considere como 

come~ciante realice actos de comercio y para prueba de ello •s 

que "uestra legislaci¿n mercantil asi lo contempla <Art. 4o. del 

Código de Comercio,. 

De todo lo aludido con anterioridad, se deduc~ que ~n u1\ 

sentido juridico, el comercio como sus propio~ actos se e~cuen

tran delimitados y regulados por nuest~a ~egislacidn mercantil, 

la que a la fecha como un sin fin de tratadistas sostienen es 

inadecuada, puesto que ••n la actuliadad no contempla una serie de 

actividades y sltuacion•s concretas. 

!5, FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL 

E•trlct .. menttt por· la palabra fu•nte deb• de •ntender·se •1....-

9ar de donde •mana al90•, p•ro •n un c•rdcte~ netamenl• jurtdica 

la palabra fuente tiene tr•s excepcion•• la• cual•• distingue y 

al efecto •• señalan, fu•nles formales, reales • histéricas. 

Por fuente fo~mal entvnd•ma5 lo• procesos de cr•acidn de 

la• norma• jurldlcas. 

Llamamos fuente& reales a lo• factores y elemvntos que 

det•rminan •l contenida de tal•& normas. 

El t•rmlno fuente hlstdrica, por Último, apl!cali& a la• 

documentos (inscripciones, papiros, libros, etc,1, que encierran 

91 texto dP. una Ley o conjunto de leyes, 
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legllilac:lén, la c:ostumbr• y la jurlsprud1tncia, las 

analizar• en la materia mercantil, qu• ••, la que en •&le trabajo 

me ocupa, mismas qu• seKalo de alguna forma que en mulllples 

obras han plasmado div•rlio• mercantilista• muy nombrado• •n 

nue•tra doctrina, empezando por la muy discutida leglslaclon 

lftercant 11. 

LEGlSL~CtON MERCANTIL. 

Está c:onstltu(da tanto por la leye• de cont•nldo, como por 

reglamentos, decreto• y tratados lntern•c:lonales ratl1icadoa, que 

•e refieran a la materia del c:omerc:lo. Por lo que as( existe una 

jerarqulzaclón d• la• fuentes del derec:ho mercantil g•neral, 

jerarqulzaclÓn que ae conforma de la siguiente manera: 

t. Ley Mercantil <Código de Comercio), 

2. Ley Civil, 

3, Jurisprudencia Mercantil, 

4. Costumbre M•rcantll 1 y 

S. Doctrina Mercantil. 

La Ley Mercantil, que de acuerdo con nuestra organlsaclon 

can•llluclonal, es de carácter federal y por lo tanto, de 

aplicación g•n•ral en toda la República, eatá constltu{da en 

primer término por el Código de Comercio del 15 de Septiembre de 

1889, qu~ entró en vigor el to. de En•ro de 1980, del cual se han 
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r~guladas en l~~&s espe~ial~s, qu~ dero96n iab Jispo~isicnes 

rela.tivas d=-1 Cddi9c. Y asf es, en e-f.;:.clo las rna.te-r1as re-lalivas 

a Sociedades Mercantiles, Tftul~s y Operaciones de Cr~dito 

pi19os, mi':r.mas que se encuentr-a.n re9ula.-Jas actualrner1te por 

diversas leyes especi3les y que cor.s.ti~t:./en tatnbt.&n .fuentes del 

Dttrl!lehc Mercanti 1 Me·< tea.no, por otro lado tambiE#'n se hari dictado 

l•yes qu~ regu141' instituciohes que ~o estdn comprendidas en 

éste. Ahora bien, las normas principales que inte9ran la 

le9islaci~n Merca~til como fuente de esta m&let ia• ademls de las 

contenidas en el Código de Comercio / de otras muchas sor1: 

al Reglamento del Re3tstro P~blíco de Comercio, del 10 de 

Enero de 1979, Reglamento de Corredores para la Plaza México, del 

le. d~ Novie~br• de 1891. 

bl Ley Genel"al d• Soi:ledades Mer·canti les, 20 de Ju! io de 

19341 L"Y de Sociedades d" Responsabi ! !dad Limitada de Intenrs 

P~bllco, 28 de agosto d~ 19341 Ley General de Sociedades 

Cooperativas, 11 de En•ro de 1938 y su Re~lamentc del 16 de Julio 

de 1936; Reglamento de Registro Cooperativo Nacional, 2 de Agosto 

de 19391 Ley de Sociedad~s d• Solld~ridad Social, 26 de Mayo de 

1976. 

e) Le~ General de Títulos 1 Operaciones de Crddito, 26 de 

A?o~to de 1932; Ley Monet~ria de los Estados un~dos MeAiCancs, 25 
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de Julio de 19311 L•y General d• Cr.dlto Rural, 27 de Dlcl•Mbr• 

de 19751 L•y de Fomento Agropecuario, 27 d• Diciembre de 19001 

L•y R•glamentarla d•l S•rvlclo PÚbllco d• Banca y Crédito, 30 d• 

Dlclembr• de 19021 Ley General de lnsllluclone• de Crédito y 

Organlxaclon•• Auxiliar••• 3 de Mayo d• 1941, Reglamento d• la 

parle final del Artículo 4o. de la Ley General d• Instituciones 

de Crédito y Organlxaclon•• Auxiliar••• 25 d• Junio de 19511 

Reglamento del S•rvlclo de Compensación por Zona y Nacional del 

Banco de México, S. A., 11 de Dlcl••br• de 19501 Instructivo a 

la• Instituciones de Crédito para hacer uaa del Serv~clo de 

Comp•nsaclÓn Local del Banco de México, 4 de Abril de 19621 Ley 

Reglamentarla de la Fracción XIII bis del Apartado B del Artículo 

123 de la Constitución ~alítlca de los Estadas Unl~os Mexicanos, 

29 de Diciembre de 19831 Regl.,.ento de Agentes de Jnstlluc1a.,.. 

de Capitalización, 10 d• Julio de 19561 Reglam•nto d• Inspección, 

Vlg11ancla y Contabllldad de las lnslltuclan•• de Crédito, 23 de 

Junio de 19591 Reglamento para el Funcionamiento y Operación de 

las TarJ•t•• de Crédito Bancarias, 19 de Agosto de 19811 Reglas 

para el Establecimiento y Op•raclÓn de las Sucursales de 8ancos 

Exterior••• 6 d• NovleMbr• de 19811 Ley Orgánica del Banco de 

México, 26 de Abril d• 19411 Regla•ento Interior del Banco de 

México, 4 de Agosto d• 19831 Ley Org•nlca d• la Nacional Flnan--

cl•ra, S. A., 30 de Dlcl•mbr• de 19741 Ley Orgánica del Banco 

Nacional d• Obras Públicas, S. A., 27 de Diciembre de 19801 Ley 

Orgánica del Banco Pesquero y Portuario, S. A., 30 de Diciembre 
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de 19791 Ley del Banco del Peque~o Comercio del Dí$lr ilo F•deral, 

S. A. 1 29 de Diciembre de 1948¡ L•Y del Ahorre Nacional, 29 de 

Diclembr• d• 19501 Ley d• Sociedad•• d• InversíÓn, 30 d• 

Diciembre de 1955¡ Ley del Mercado 

de 1974. 

de Valores, 30 de Diciembre 

d) Ley sobre el Contrato de S•gurcs, 26 de Agoato de 1935! 

Ley G•neral d• ln•tltuclonea d• Seguros, 26 d• Agosto de 19351 

Reglamento d•I Seguro Grupo, 4 de Julio d• 19621 Ley del Seguro 

Agrop•cuarlo y de Vida Campesino, 11 de Diciembre de 1900, y •u 

Reglamento d•I 23 de Agosto d• 19631 Reglamento de Agentes de 

Seguros, e de Septiembre de 1981, 

el Ley Federal de Instituciones d• Fianzas, 26 de Diciembre 

de 19501 Reglamento del Artfculo 95 de la Ley Federal de 

Instltuclon•s de Fianza•, par• el Cobre de Fianza• Otorgada• a 

favor de la F•deraclón, 11 de Agosto de 1954, 

1942. 

gl Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 10 de Enero de 

1963¡ Ley para •l Desarrollo d• la Marina Mercante Mexicana, 22 

de Dlclembr• de 19801 R•glamento de loa Cap{tuloa Tercera, Cuarto 

y Quinto de la Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante 

Mexicana, 15 de Septi•mbre de 1981. 

hl Ley de Inversiones y Marcas, 30 de Dici•mbr• de 19751 R•-

9lamento de la Ley de lnversionea y Harcas, 4 de Febrera de 1981 1 



25. 

Reglamento d• la Ley d• Inv•rsiones y Harca& en Materia d• 

Transfer•ncla d• Tecnología y Vinculación de Marcaa, 8 de Octubre 

d• 19761 L•y sobre •I Control y R•9iatro d• la Transferencia d• 

Tecnología y •I Uso d• Explotación de Pat•ntes y Marcas, 5 de 

Enero d• 1982. 

ll Ley para Promover la Inv•rslón Mexicana y R•gular la 

lnv•r•IÓn Extranj•ra, 26 d• Febrero d• 19731 Reglam•nto d•I 

R•9lstro Nacional d• Inversiones Extranjeras, 11 d• Dlci•mbr• d• 

1973. 

Jl L•Y Fed•ral d• Prot•ccl6n al Consumidor, 19 de Dlci•mbr• 

d• 1975. 

COSTUMBRE MERCANTIL 

En lo• prlm•ros ti•mpos d• Roma, anterior•• incluso a las 

doc• tablas, lo• hlstorladore• nos hablan de qu• •I Único derecho 

era el con•u•tudianrlo, el derecho no escrito !Costumbre d• lo• 

anc•stro•). 

con•uetudianarlo con•erva su antiguo valor y m•dlante el si9uen 

cr•Ándo•& normas jurídicas, p•rc Constantino privo' a la -------

conetumbre la potestad d• crear y derogar el Derecho Vigente. 

Es indudable qu• cuando no existía la Ley y sólo la costum

bre, constituía la norma jurldica, ~sta tenía fuerza obligatoria 
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por razón d• su propia exist•ncia. Pero cuando junto a ella •• 

Instaló la Ley, el problema no fue tan sencillo en resolver, los 

jurl•con•ultoa Romano• entendieron que la efectividad de la 

co•lumbre radicaba en el con•enllmlento tácito del pueblo, como 

a•! lo def lnlÓ Ulplnlano como: "El con•entlmlento tácito del 

pueblo lnventerado por un largo uao•. 

La co•tumbre, ca•o Ley, •• la exterlorlzaclán d• una ncr•a 

JurCdica, pero en vez de aer una creación deliberada y reflexiva 

necealdad•a del comercio. 

Ea frecuente aflr•ar la gran l•portancla qu• la coalumbre y 

lo• u•a• comercial•• tienen para •I derecho ••rcantll. Sin 

desconocer la qu• tuvieran en au far•aclÓn hlatÓrlca, cab• dudar 

que en la época actual que ••a relevante eu función creadora del 

der•cha m•rcantlll •n nue•tro pal• na e• fácil señalar la 

exl•tencla d• u•a• nor•atlvo• que hayan tenido verdadera 

lnf luencla en la vida jurídica, a que hayan •Ido reconocido• en 

la• a•nt•ncla• de nueatra• tribunal••! en baae a esto, el autor 

Mantilla Malina ••Rala: 

"E• opinión generalmente aceptada que •n México la -

costumbre na •• fuente de d•r•cho, pues el Artículo -

14 Constitucional, exige que laa •entencla• ae funden 

en la Leyl par ello se piensa, sería anticonstitucio

nal la •entencia que invocara como fund•••nto un~ -

costumbre <Bl. 

8 R. L. MANTILLA HOLINA: op. cit., p. SO. 
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Sin embar9:i. es disc:utible ln q•.t5' a-f i,.?~:- e-1 a.:.tor cita.jo, e1· 

la inteligencia de que l~ costumbre es ~n n1i muy pb~lic~l~:· 

criterio, une. f•..'.er.te de der-i:i=ho i::lara.rr.e--.~E- r~~::J: .:.c~tia. 'J r:o se.lo 

del Derecho Merc~ntil sino en g~ncral. 

JURlSPPUDENCIA 

LA JUPISPRUDE~C!A. D~~trl~a y Derpcho positivo. La palabra 

y a la vez 

•Prud~~ttn• deriv~da da la contrac:cidn ••pro" y •vtrleo~- Ver 

delarte de si-. Significó antiguamente conoctrnientoa del derecho, 

y !oe romanos la d•finieran: •ntvinarum atque humanarum r·erum 

noticia, jusli atque lnjustl sclentla'. Con este significado se 

•ntend!ci por jurisprudencia el estudio del derecho, y de ah! que 

las antiguas Facultades de Derecho de Europa tuviesen en siglos 

ant•rlores la denomlnacldn de Facultades de Jurisprudencia. 

En los tiempos mod•rno• la jurisprudencia perdld su antigua 

ac•ptaclÓn, para definir un concepto mds restringido: Como fuent• 

indirecta de Derecho y como percepción de lo juslo @n relación a 

I• •pllcacl.Sn de la L,.y, medlo•.,le esa percepcld11, el juzgador li

ga a \a5 normAs jurldlcas, aquellas r~laciones que les convienen 

d• manera concreta, aplica, en sum~, el derecho posilivo, de 

acuerdo con un obligado criterio de rectitud y de justicia, 

Corno fuente indirecta de Derecho, la Jurisprudencia es el --



28. 

conjunto de resoluciones dictada• por los tribu~ales, a ~in d~ 

rev~lar la uniformidad con que debe ejercitarse el cont~nido d~ 

la leyes. Sin •mbargo, no conviene •ste concepto a la ~ctividad 

de todos los tribunales de una nación, sino de aquello~ que por 

ser sup~riores a l~s dem~s. resuelv•n en óltima in~ta~cia, en 

Francia por ejemplo hay numerosos tribunales supremos, llamados 

•cortes~~ casaciOn•, lo que hace irnprecJsa Ja jurisprudencia, en 

virtud de qu• cada tribunal lnterpr•ta a veces de diierente medo 

ta ley. Donde, como en México, el Supr@mo Tribunal es único para 

todo •I paf•, la jurl•prudencla pu•de mantenerse dentro de un 

cauce de uniformidad adecuada a su ml•ldn directriz. 

En la jurisprudencia, al igual que ~n la norma jur1dica, 

hayamos do& elementos esenciales: la canvicc.tdñ jurtdic._ de 

aplicar la ley tal cual 9sta e•, p•9~ndose siempre al esptrltu y 

al contexto de la misma; ya una serie uniforme de resolucion•s, 

~al Jos o •enl•ncia&, en que&• declara e&a convicción. Como 

vemos, la jurl•prudencla e~t' •l•mpr• •ubcrdlnada a la ley, y lo 

Único que hac• •s decir como y en qu• ~orma se ha de entender· la 

ley, supliendo las deficiencias e la9unas de la misma por le 

En tal sentido, la 

JUr!sprudencla es una fuente de Interpretación de la ley, pero 

una fuente directa de derecho. Enn•cc•rus dice acertadamente que 

'la actividad del juez s61o estructura o modela relaciones 

jurídic~5 derechos subjetivos, pero nunca pu~de originar derecho 
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objetivo, regla• que •ean obligatoria• o vlnculallva• para otra• 

jueces, ni aún para el •l••o•. Sin eabargo, hay que reconocer que 

donde el juea puede obrar co•o leglaladar, ae puede admitir que 

•n la aplicación del Derecha en la estructuración especial(•!•• 

de loa derechas subjetiva• que reconoce ae halla en embrión una 

verdadera regla laperatlva, que •• preaenta co•a fuente de 

Derecha. 

A •Á• de lo dicho, la ne9aclÓn de que la Jurisprudencia 

pueda aer fuente directa de Derecho, se
1
basa en la clásica 

división tripartita de loa poderea: le~lslatlvo, ejecutiva y 

Judicial. 

En nuestro derecho patrlo, hay una flagrante Incongruencia 

en su slste•Átlca constitucional, pues alentras la tonatltuclán 

establece la dlvlalÓn tripartita de loa poderes, la Ley de A•paro 

confiere a la Supre•a Corte la facultad de producir nor•a• 

obll9atorlas de Derecho por ••dio de la Jurisprudencia. 



CAPITULO II 

SOCIEDAPES MERCANTILES POR ACCIONES 

1.- BREVES REFERENCIAS nlSTORICAS. 

La idea de la reunión de varias fu~rzas para realizar fines 

que una sola persona no podría conseguir, o de poderlos conwe9uir 

••ria con menores ventajas, debi6 ser aplicada en el comercio, 

aún de&d• tos tiempos m&s remoto6. Pero un conjunto de causas 

polltlco-econ6m!cas hizo que esta Idea no se revelase ni pudiese 

Imponerse eficazmente con todo au poder hasta los tiempos 

próximos a lo• nuestro•, a partir de la edad media y en las 

repGbticas italianas, las cual•&, como sab@roo~, dieron un gran 

Impulso al comercio y al d•r•cho m•rcant!I, 

Las primeras sociedadrs debieron tener por base el •l•m•nto 

personal, lo qu• quiere decir la f~ de los socios en la solvencia 

respectiva, y Ja de lo• l•rc•ro• •n la •olvencia de cada uno de 

••taa socloa 1 por •so las r•laclones de la aoci•dad con 105 

terceros, •• supeditaron al doble, principio de la responsabi-

1 ldad !limitada de los socios y de la solidaridad de les mismos. 

Las primeras &oci•dades fueron, pues, Bociedades en nombre 

colectivo. Pero esta forma de sociedades, cuendo ~1 comercia ---
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creciente en vigor requirib de mayor~s capital~s, no p~do baslar 

a conseguir el objeto, no siendo fáci 1 ene.entrar· tantes per·s':ltias 

dispuestas a garantizarse recfprocamente y de un modo ilimitado; 

•sto sin contar con que por perjuicios &aciales, eran pocos los 

que querían mostrarse d~dicados al comercio. ~ he aquí por qu~ 

entonces surgi6 otra forma de sociedad, la comandita, la cual a 

la resporosabll!dad de uno o varios socios obll9ado!i limitadamente 

a una cuota y extra~o• a la gesti&n •acial, Al elemento per&anal 

••asociaba, por tal modo el •l•mento real, •I ca.pila\, Un 

~!timo pase •• dld despues, prescindiendo de hecho del elemento 

personal y constituyendo una sociedad de capitales, es decir, la 

socl•dad andnlma, en el cual la responsabilidad de las personas 

se substituye a la de \os capital•• desembolsados por cada una de 

la• mlsmaB. 

Esta forma de socl•dades, acc••lbl• por •u naturaleza a las 

mis modestas fortunas, hace posible la reunldn de esos Inmensos 

capitales con que se realizan la• mas 13randes empresas de que 

tanto se vana9lorla la edad moderna. 

He aquf, pues, la& t!'es for·mas d& sociedades mercantiles: 

l, Socl•d&des en Nombre Colectivo, en las que las obll9a-

clones soclale!i est'n garanti~~dag con la responsabilidad 

solidarla e Ilimitada d• todos los soclo!i. 

2. Sociedades en Comandita, en las que las obll9aclon•• 
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sociales estin garantizadas con la responsabilidad solidaria e 

ilimitada de uno o varios socios comanctitarlos, ilimitada a una 

suma determinada, que puede tambiln estar representada por 

acciones <Sociedad en Comandita por Acciones>. 

3. Sociedad Anónima, en la que las obligacione» sociales 

están 9arantizadas tan solo limitadamente a un capital deter-

minado y cada uno de los gocios no está obligado m!s que por ~u 

cuota o par aus acciones CMonto de Aportaciónl. 

El crlt•rlo distintivo d• las varias especies de sociedades 

estriba prlnclpalmenl• en el grade de responsabilidad de los 

•acto• ~•sp•cto a Jos terceros, y, ademds, en el modo como la 

socl•dad s• manlf iesta en relación a estos l•rcercs e sea, baje 

una razón social e cualificada por el objeto de su empresa. 

2.- PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES 

En •I d•rechc Remane, la sociedad fu• un simple contrate qu• 

pcd!an celebrer les ciudadanos. 

Tuvo por objeto que dos e mis personas •• obligaran rec1pro

c&111ente a poner una o varias casas u obras, con el prcpdsito de 

d••arrollar acllvldade• d• utilidad ccm~n. a fin de r•partirse 

sus utilidades o p•rdldas de acu•rdc con le convenido y a ~alta 

de conv•nlc, a parle& lgual•a. 
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La sociedad carecla de personalidad jurldica, pues no•• le 

reconocid capacidad de obrar ni d• pose•r como entidad, ya que 

gen•raba d•recho& y obligacion•• r•c{procos Únicamente entre la6 

De manera que no RXistlÓ frente a l&rcero•. Era 

desconocida por éstoa ante quienes no•• exteriorizaba. 

Debido a •llo, Inicialmente todos los &ocios concurr{an 

lndivldualment• a la celebracldn de las ope~acione& sociale5 1 lo 

cual por supuesto con•tltu{a una demora •n los tratos comun••· 

Sur9e ••' la Idea de llevar la aolldarldad a las sociedades, 

como procedimiento• ya dado para reducir la unidad d• las 

obll9aclon•• plural••· Pero para que exlatler• entre los aocios, 

en cada caso particular lo 

convlnl•ran con lo• acredores a con lo• tercero&, •upuesto de la 

•olldarldad no •• preaumla y la Ley tampoco la consignaba en 

estoB casos. 

En la• primera• ordenanza• ••rcantllea, cuando el concepto 

de peraona •oral, puede decir•• que no exlstla y cuando la• 

fer••• aoclalea conocida• eran la• m'• almplea, la Sociedad 

"•rcanlll era conalderada como un •Imple contexto y colocada 

entre lo• de•!• ne9ocloa jurldicoa mercantil••· A medida que la 

peraonalldad moral va •lende amplia•ente 

conocido, se desplaza la colocaclbn de las aocledades hacia el 

capítulo de las peraona• para llegar a aer, finalmente, una 

BimplR subdivi~ión 'que se d&dica a la$ per•ona6 comerciant••· 



Como proplam•nt• dice Vlvante: 

La personalidad Jurídica d• la• Socl1tdades Hercanti--

les es una conquista del D•recho H1tdl1tval Italiano, -

mas no as{ como obra legislativa d1tl Estado, •lno de -

la concl•ncla y las necesidades comerciales de la épo

ca l9l. 
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El artículo 2o. de la L•y Gen1tral de Sociedades Mercantil••• 

otorga personalidad jurldica a las Sociedades Mercan ti les 

Inscritas en el Registro de Comercio, y también aquellas, que sin 

haber cumplido eae requisito se exterioricen como tales frente a 

terceros. Por su parte, la Fracci6n 111 del Art(culo 25 del 

Código Civil, para •I Distrito Federal, atribuye el carácter de 

p•rgonas morales a la~ Sociedadea Mercantiles. 

La atribución de personalidad jur{dlca a )as Socl•dades 

H•rcantlles, confler• •l carácter de suj•tos de derecho, la• dÓta 

de capacidad jurfdlca d• goce y d• •J•rclclo. Esta es, en tanto 

que personas morales, la• Sociedad•• Hercantilea san sujetas de 

der•cha y abllgaclon••: pueden ejercitar todos los der•cho• y 

asumir todas las obligaclon•a qu• sean nece•arlae para la 

r•alizaclén d• la finalidad d• su lnatltuc:lo'n. !Art. 26 CÓdi90 

Clvl l l. 

La Sociedad M•rc:antll •• una p•r•ona jurldic:a dl•llnta d• la 

de sus socios, y., en tal viP"'tud, lien• un patrimonio, un nombr•, 

un domicilio y una n~c:lonalidad distintos a los de sus socios, 

El rec:onoclmiento de la personalidad jurÍdic:a, determina una 

completa autonom\a ~ntre la sociedad y la per•ona de ~us socios. 

9 C. VIVANTE: op. cit., p. 9, 
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La cocl•dad pos•• organización, un patrimor·io y una voluntad 

propio•! tlen• ad•más denominación y domicilio también propio•. 

Fr•nte a terceros, la peraonalidad jurídica de la• Socie-

dad•• H•rcantlle• produce Importantes efectos. En primer lugar, 

lo• acreedores particulares dv un ac~io no podran, mi~ntras dure 

la sociedad, hac•r afectivos sus d•recho• sobre las utilidades 

qu• corr•apondan al aocio, ••gÚn loa correBpondientes estados 

financiero• y cuando •e dl•uelva la •ccledad, &obre la cuota o 

porción que a dicho socio corr••ponda •n la liquidación. Por 

otra parle, la sentencia que se pronuncie contra la sociedad 

cond•nindola al cumplimiento de obligaciones respecto a t•rc•roa, 

sólo tendrá fuerza d• co•• juzgada contra los socios cuando éstos 

hayan •Ido d•mandados conjuntamente con la sociedad, con la 

•alvedad de que, cuando la abllgaclÓn de los socios se llmlt• al 

pago de •us re&p9ctlvas aportaciones, la ej•cución d• la 

••ntencla se limitará al monte insoluto •xl9ible d• tal•• 

aportaciones (Art. 24 LGSMl. 

En materia de quiebra, la personalidad jurldlca d• la• •o-

cl•dad•• m•rcantll•• se manifi•sta claram•nt• en el principio qu• 

e•tablec• la autonomía •ntre lee patrimonios de la •ocl•dad y d• 

En efecto, come r•gla 9•neral, la quiebra d• la 

sociedad no produce la de sus &ocios, ni la de estos la quiebra 

de aquella. 

g•n•ral. Asl el Artículo 4o. de la Ley de Quiebras y Suspensión 

de Pa9os, dispone qu& la quiebra de la• sociedades irregular•• --
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provocará la de lo• •ocio• lllmltadamente re•pon•able• y la 

áquallc• contra lo• qua •e prueba qua •In fundamento• ·•e 

con•lderaban co•o ll•ltada•anta ra•pon•able•. 

Por ello, •• lndl•p•n•abla dall•ltar con claridad la p•r•o

nalldad jurldlca da la• •ocledadaa, la cual nace al •omento en 

qua •• reunan la danoalnaclán o razón •acial en au ca•o, 

domicilio, capital, objeto •acial y •e con•tltuye legalmente. A•{ 

no• d .. o• cuenta que jurídicamente una •ocladad da la qua no• 

ocupa, tiene per•onalldad jurídica en nua•tra la9l•lac!Ón. 

3.- DISPOSICIONES COl1UNE8 A LAS SOCIEDADES EN CO"ANDlTA 

POR ACCIONES Y ANONI"A. 

E•to• 2 tipo• da •ocladade•, •on entra amba• conocida• en la 

doctrina con al nombra da •acladade• por acciona•, toda vaz qua 

•an la• Única• •ocledade• ••rcantil•• que •u capital •oclal aa 

divida an acciona•. 

Sociedad •arcanlll, l•pllca la cla•lflcación da caaarclanta 

•acial para lodo• lo• afecto• legal•• qua '•ta trae consl90. 

La can•tituclán da la •ocladad crea un nuevo •ujato jurí

dlcol la par•ana •acial, qua al ml••a tl•Mpo engendra derecha• y 

abll9acian•• a lo• qua •on titular•• da las parta• qua an dicha 

canalltuclÓn intarvlanan derechos y obll9aclon•• cuyo conjunta -
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forma •1 ••lado de cualidad d• soclo. Para que •• produzca la 

pl•nltud de ••tos •fectos pr•cl•a la observancia en cl•rtas 

formas y requisitos, cuya omisión acarr•• la irregularidad de la 

sociedad. 

La fracción segunda del artículo t•rcero del Código de Co-

merclo en vlgor dispone: "Las aocl•dad•• con•tltuÍdas con arreglo 

a las l•Y•• ••rcantll••"· Se reputan com•rclantes, y •I art(culo 

Primero de la Ley G•n•ral de Sociedades "•rcantlles en sus 

tracclon•• cuarta y quinta, ••«ala lo• dos tipos de sociedad•• 

que en el present• estudio •• tratan. As{ af lrmo en mi parti

cular punto de vista, la personalidad jur(dlca qu• cada una pos•• 

y qu• •• distinta a la de 10• •ocles, co•o así lo ••ñalo en •1 

punto anterior d• la pr•••nt• lnv•stlgaclán. 

Basado en 1• p•r•onalldad Jurldtca de 1•• socl•d•d•• en co-

••ndlta por acciones y anón!•••• r•••«aré la capacidad jur(dlca 

d• la• •I•••• como dlspoalclán co•Ún •ntr• a•baal ••r p•r•ona •• 

••r sujeto de d•r•chos y obll9aclones JurÍdlca•I cuando la l•y 

atribuye p•raonalldad a las •ocledad•• l•pllca por lo tanto, 

r•conocerl•• p•r•onalldad Jurldtca, capacidad de goc• y d• 

•J•rclclo. 

Ahora bl•n, para •I ejercicio d• los d•r•choa y para •I cu•

pllmlento d• la• obllgaclon•• han d• realizar•• actos jur(dlcos, 

para los cuales son necesarias cualidades pa(qulcas, conocer y 

querer, que no puede tener una persona creada por la ley¡ de aquí 
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que la• •ocledade• que me ocupan tienen Órganos con diepasiciones 

comunes, ee decir lo• Órganos representante• de la• saciedades 

aon, •u• adalnistradorea, la a•a•blea de accionista• y el de 

vigilancia. 

!•portante diferencia entre la sociedad anónima y la coinan

dtta por acciones e•, que la primera •• admlnl•trada por uno e 

vario• •andatarlo•, temporalmente revocable•, aean aoclca o no, y 

la segunda es ad•lnlstrada Única y exclualvamente por eoclo• 

comanditado•, quien•• responden en forma Ilimitada y •clldarla 

con la• obligaciones de la aocledad, cambio la• 

•dminl•traclÓn, reaponsabllldad personal por lo• n•gocloa 

•oclale•, •lno ~nlc•mente la que •• consecuencia del mandato o 

aquella que la ley les impone. 

Por otro lado, como así lo ordena el Artfculo 208 de la Ley 

General da 9ocledad•• "ercantll••• la sociedad en ca•andlta por. 

acciones, se rige, en lo prevl•lo par la ley, por la• •l••a• 

reglas qua la sociedad anónima, quiero decir con ••lo, que en 

verdad dlapoalclone• co•unea entre .. baa aacledad•• aon toda• 

aquella• pravlalas por la• regla• d• la aocledad anónl••• por lo 

cual r•••ftar9 loa concepto• 9•neral•• tanta de una coma la otra 

en lo• prÓKlNo• do• puntos. 

4. CARACTER19TlCAS GENERALES DE LA SOCIEDAD EN COHANDITA POR 

ACCIONES. 

La Sociedad •n Comandita por acciones, en def lniclÓn, •• la 
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sociedad que se compone de uno o varios socios co111andttados que 

responden de manera subsidiarla, Ilimitad& y solidariamente a la• 

obll9aclcnes sociales, y de uno o varios comanditarios que 

ónlcamente estan obligados al pa90 de sus acciones, definición 

•xpr••a qu• ••tablece el art{culo 204 d• la L•y General de 

El origen d• la Sociedad en comandita, como as( lo af lrma 

Deriva del Contrato de Commenda, este contrato pese a 
au nombre •ra deaconocldo en el Derecho Ro•ano 1101. 

Era pues un contrato medieval, en virtud del cual unas de 

la• partes, comendador, entregaba dinero u otro• bienes a la otra 

part• comanditaria, parll que lo et11plee en ne9oclos inercantll•• y 

repartir•• laa utilidad•• qu• de ello• ae obtenga. Eato surg(o' 

Inicialmente en el co•ercto •ar{tl•ol cuando el comercio marítt•o 

pasa al comercio terrestre, la coMenda deja de r•f•rlr•• a loa 

•+•etas de un solo viaje, para hacerlo a una operación o a una 

ser!• de operaciones 111ercantll•• realizadas por el co111andltarto 1 

en las que se Interesan diferentes personas, que por razones de 

rango social y de la poca consideración que Merecía el co•ercto, 

o por simples motivos de capacidad, no aparec{an .•n la• 

operaciones y qu•daban ocultas tras la pantalla jurídica que 

conslltu{a el comanditario. 

10 Cfr. JOAOUIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ: TAltfdo dt ~ycltda~ef Mrr
cantt les; 4a. ed., Tomo I, Porrua, x ca, 9 , p. 2. 
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D••d• la L•Y Florentina de 1409 1 la saciedad •n comandita 

•P•r•cló •n estatutos de dlv•r••• ciudades Italianas, d• dande 

pasé a la Ord•nan1a G•neral Francesa d• 1673, a la• Ordenanza de 

Bilbao, y d• ah( a las dlierenl•• CÓdl9a• de Comercio, •n los que 

ha sido reglamentada en diferente• f•chas. 

Esta forma de sociedad oir•c• la ventaja d• permitir la com

binación d• trabaja con el capital, •n cuanto qu• las sacios 

capitalistas pu•d•n Intervenir limitando su r•sponsabllidad, y 

por la tanto, haciendo d•saparecer •l Inconveniente del rl•s9a 

Ilimitado propio d• otras sociedad•• <cal•ctlvasl 1 p•ro d• todos 

modas, por ••r una sociedad personallsla no tl•n• la estabilidad 

n•c•sarla para basar sobre ella las 9rand•• empresas, qu• sólo 

son posible• •n condicione• de perman•ncia y duración pr.ctlcaa 

lll•lladas. 

Par otro lada, en lo que hace al capital social de la ao

cl•d•d •n comandita por acciones, ••t• está dividida como la 

••tatuye •l Artículo 209 de la Ley General de Sociedad•• 

Merc•nlll•s, en acclon••I p•ra las perten•nclas a lo• co•an

dltadaa, siempre ••rán nominativas y no podrán ceder•• sin el 

cons•ntlmlento de la totalidad d• esto• socio• y 9¡ de las dos 

lerc•ra• part•• de lo• comanditarios. La• acc!on•• pert•n•cientes 

a lo• comanditados sen poco n•9oclabl••I pera las de los aoclos 

comanditario• aan traneml•lbl•• como al fueran de aocledades 

anónimas. Por ello, las ebll9aclone& de los comandllarlos son 

Idénticas a las de lofi &ocles de la anónima. Los comanditado& a 
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m6s de el pago de •U aportacidn, re&ponden ilim1lada y 

solidariamenl• de las deudas sociales, sin que el pacto eri 

contrario produzca efectos contra terceroE, aunque si e~lre los -

socios, de acuerdo a los articules 26 y 211 de la Ley General d~ 

Sociedades Mercantiles; est!n obligados tambl~n, bajo las mismas 

sanciones qu~ los socios colectivos, a no hacer competencia a la 

En lo referente a lo• organo& aociales emp•zando por la 

admini•traciÓn de la wociedad, es muy claro el razona~iento en 

cuanto que lo~ socios comanditarios no pu•den ser administr·adores 

de la sociedad. Es v~lido el pacto que conf\a la admlnlstracldn 

de modo irrevocable a uno o varios de los comar1di.lados 1 y en 

verdad, tal pacto ~eberla pr••umirse por la ley, pues nada m4s 

!&glco que quien r•sponde 1 limitadamente de las deudas de "1a 

sociedad tenga la dir•cctón de ella. 

Con indudable aci•rlo, critica Mantilla Melina, la solucion 

indicada anteriormente, cuando dice: 

De ninguna. manera pu•d• dars.• la mie.tna importancia al 

voto del socio limitadamente responsable que al de -

aqu~l qu~ posee •1 mismo ndm•ro de acclones, pero que 

no tiene responsabilidad personal alguna por los actos 

de 1 a soc 1 edad. M.la grave adn "", 1 a s ltu"c i dn er, 1 as 

asambleas extraordinarias; una mayorfa ~armada, t~l -

ve2 por los comandttarios, pu•de pro~rogar la sociedad 

y mantener la responsabilidad lllmitada del comandita

do ! 111. 

11 ~. L. MANTILLA MOLJNA: op. cit., p. 438. 
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Y as{ afirma, que debe interpretarse restrictivamente el 

artfculo 208 de la Ley de la materia y aplicar a la comandita por 

acciones las reglas de la Sociedad An6nima, que lo pi9nen con su 

naturaleza. 

La vigilancia de la sociedad; el órgano de vigilancia de la 

sociedad en comandita por acciones se rige por los preceptos 

relativo~ a la 'iiOCiedad anónima, corno podemos deducirlo tambie'n 

del contenido del artf culo 208 de la Ley General de Sociedades 

Mercant ! les. 

5. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA SOCIEDAD ANONIMA. 

Como e5 del conocimiento de todo estudioso del derecho, 

hablando en materia de Derecho Mercantil en lo que hace a 

sociedades mercantiles, la Sociedad Andnima, es la &ocledad 

•ej•mpto• de todo y cuanto su r#9imen legal, su funcionami•nto, 

su pr~ctica, su desnnvolvimlento histórico, jur{dico y &u total y 

definitiva aplicatoriedad en nuestra Nacidn, llegando a desplazar 

casi por completo a las demás especies d@ sociedade5 mercantiles 

que r•conoce y delimita e~ su artfculo primero de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, esta sociedad, es en mi muy particular 

criterio, la m'• compleja dando lugar a diversas y dlf(clles 

cuestian•& en su ent• jurfdico 1 tan es afi{, que existen ya 

ba9tantes trabajos, l~si9, estudios, libros, an4lisis y demás en 

lo particular, que por su ramlticaci~n en lo que hace a la ------
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sociedad an&nlma en si 1 lsta Se encueritr·a deb1 dame-r.t& 

reglamentada y es objeta de sumo cuidado para los te,isladores 1 

toda vez que dicha soci&dad se presta por su flexibilidad, y& s~a 

para crear una persona distinta de quien una sociedad familiar o 

para capitalizar y r~untr grandes iortuna5 cuando para ello es~& 

pensada, as! coma entre otras muchas formas d• existencia, mas 

•in embar90 1 legalmente tiene que ser constitufda bajo las 

re9la• y preceptos ya establecidos, la sociedad que me ocupa 

puede ser dirigida a dtver•as linea& •n cuanto a su existencia y 

desarrollo social de la misma, pero como lo he Indicado dlch&s 

5ocledades deben por ley ser formalmente constituidas y ape9adas 

a derecho. 

Por otro lado, en· lo qu• hacao a los conc•ptoS generales d4i' 

•sta sociedad, diversos y afamados autores, la conciben a grandés 

rasgos, por lo que me concr•tar' a la soci&dad •n iorma general, 

De acu.,rdo con •I Articulo 8? de la Ley Gener11.I de Socl•-

dades Mercantiles, Sociedad Andnlma: ea la que existe bajo una 

d•nomlnacidn social y we compone •xclueivamenle de ~ocio~ cuya 

obll9acldn •e limita al pa90 de sus acciones. 

La Sociedad An6nima es el ej•mplo tfplco de las llamadas 

sociedades capitalistas o de capital, y ello Implica, funda

~entalmenle, que lo~ derechos y poderes de los socios se det•r

ml nan en funcidn de su partlcipacion en el capital social. 
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En nuPstro tiempo, la Sociedad An6nima ha alcanzad~ un auge 

extraordinario. En efecto, las grandes organizacio~~s, las 

grandes =o~c~ntraciones econdmi~as, las empresas m~s impcrtantes 

adoptan la +arma de Sociedad Andnima. 

Las notas esencial~s que se desprenden de la definición l~-

gal de la anónima son: 

al Su ~xistencia •n ~l mundo del comercio bajo una denomi

nación sociall 

bl El car,cter d• la r•&ponsabllidad de los socios, que que

da limitada al pago d• sus acciones que representan a la v~z el 

valor de sus Aportacione9J 

cl La participación de los sacios queda Incorporada en t!tu

los d• cr,dito, llamado• acciones, que sirven para acreditar y 

transmitir •I carActer d• socia. 

La d•nominaciÓn social. E• caracter!stica·de la Soci•dad -

An6nima, •I •mpleo d• una denomlnacl&n social, que puede formara• 

llbr·ement• aún sin hac•r referencia a la actividad principal de 

la sociedad que, •n todo caso, deber! ser distinta de la de 

La denominación social 

deberá Ir siempre seguida de la& palabras "sociedad an&nima• o de 

su abreviatura •s. A,", La L•y G•neral de Sociedades Mercantile& 

no prev•e sancidn por el incumplimiento de este Último requisito. 
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El Código d• 89 1 a Imitación d• la legl•laciÓn frene•••• ••

tablecía qu• la •ocledad anónima, se d•slgnara 'por la denoml

nac IÓn particular d•I objeto de la •mpresa•. Tal dlapoalción no 

•ra ob~•rvada en la prictlca, pu•• sl bien mucha& denominaciones 

aJudlan a Ja finalidad social !La Tabacal•ra Mejicana, S. A.l, 

otras eran puro producto de Ja tantaaía !El Buen Tono, s. A., El 

Palacio de Hierro, S. A., etc. l. La Ley General de Sociedades 

Mercantiles, al declarar libre la formación de las denominaciones 

aoclaJea, no hizo otra cosa qu• recog&r la costumbre mexicana, y 

adoptar el sistema del Código d• Com•rclo Italiano. 

Suprimió la Ley General de Sociedad•• Hercantllea la prohl-

blclÓn que formulaba el CÓdl9c de Comercie, que se hiciera 

constar en Ja denominación el nombre de al9~n socio, pero con•l-

derc que tal lnclu•IÓn ne es le9almente posible, pueá convertlr4a 

la denominación •n una v•rdad•r• razón social, cuyo uso na •• 

lícito para la S. A., en les t9rmlnos del Artículo 88. La 

costumbr• de poner el nombre de un •ocio como denominación aocial 

tiende a 9enerallzarae. Dado, si por aplicación analÓ9ica de lea 

Artículo• 2~ a 28, podría imponerse al accic, cuyo nombre figura 

en Ja pretendida denominación, Ja respon•abllldad ilimitada por 

la• d•udas •cclalesl pero ccn•lderc Indudable que debe negara• Ja 

Inscripción en •l Registre Público de la Propiedad, Sección 

Com•rcio a teda Sociedad Anónima, que no t•nga una aut•ntica 

denominación. 
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La d•nomlnaclÓn •erá dl•tlnta de la de cualquier otra •o-

cledad. La L•y Oen•ral de Socledadea Hercantlle• no reglamenta 

••te principio, que fórmula en •U Artículo 88, y como la deno

MlnaclÓn ••el nombre de I• persona moral lsocledadl, y no el 

nombre d• una ne9oclaclÓn, y como •1 nombra cc~•rcial d• la 

negociación explotada por la sociedad puede ••r dl•tlnto de la 

denominación de éata, no consld~ro directamente aplicable a laa 

d•nomlnaclcn•• •oclal•• les preceptos de la Ley de la Propiedad 

Jndu•trlal, que•• refieren al nombre mercantil! aunque st prc

teger'n Indirectamente a aquella en cuanto coincida con &ste. En 

todo ca•o, la •ocledad cuya denominación sea Imitada e usurpada 

tl•n• der•cho• d• opon•r•e a la ln•crlpclÓn en •l Regl&tro 

Público de la Propiedad, S•cclén Comercio, a exigir qu• cambie &u 

d•namlnaclén, •I ya ••tá ln•crlta, y a obtener el re•arclml•ntc 

de lo• dafto• y perjuicios que •e le hubieran cca•lonado. 

La Ley no e•t&blece •anclen para el ca•o de que •• omita la 

•enclÓn Sacl•dad Anónima, a •u abreviatura s. A., despui• de la 

denominación •ocia\. Cabe so&tener, por aplicación analógica del 

Articulo ~9, que tal omlslé:-, aujeta a todo• lo• •ocio• a la 

r••ponsabllldad Ilimitada por deudas sociales que resulta del 

Artfcula :Z~. 

Con•tltuclÓn de la •ocledad 1 requl•ltos y formas; para pro

ceder a la con•tltuclÓn de una Sociedad Anónima se requiere: 

l. 9ue haya cinco •ocle• como m{nlmo, y que cada uno de 

•lla• suscriba una acción por lo menost 
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2. Que el capital social no •ea menor de veinticinco mil 

p&sos y que est' {nte9ramente suscrito¡ 

3. Qu• •• •xhiba en din•ro •fectivo cuando menos, •1 v•inte 

por cl•nto del valor de cada acclÓn pagadera •n numerario, y 

4. Que exhiba !nte9ramente el valor de cada acción que haya 

de pa9arse, de lodo o en parte con bienes distintos del 

numerarlo. 

Nueatro le9laladar, lnaplrándose en la le9l•laclán ln9lesa, 

exl9• que haya cinco socios como mlnimo para proceder a la 

constitución de una sociedad anÓnlaa. Dichos socio• no son 

com•rclantea, la aocl•dad si a tenor de la Fracción 11, del 

Artículo 3c. del CÓdl9c de Comercie. 

Para nosotros no tiene explicación tal exl9encla, pues lo 

Importante es que una pluralidad de per•onas reunan un cierto 

capital que permita la realización del f In social propuesto. 

Pero, además al9unos autores estiman que la sociedad, come 

ne9oclc jurídico, no ha de revestir nec••arlamente las carac

ter{5t lcas de un contrate y que por lo tanto, es posible la 

existencia de sociedad•• con un sólo socio. 
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Hantllla Hollna, critica el requisito del numero de socios 

anotadcVi: 

No encuentro justificada tal exigencia, La funcidn de 

la Sociedad Andnlma, es reunir capital de magnitud 

adecuada. a su finalidad, a la r•alizacidn d& la cual -

se consa9rar4 1 de modo exclusivo, ~u patrimonio. Si el 

capital se reune enlre dos, tres o cuatro gocios, con

sidero absurdo que no puedan crear por sf mismos ur,a -

sociedad an6nima. Claro es que siempre podr&n donar -

ci•n, doscientos, tresci•ntos peses, a do& o tres per

•onas con l• carga de invertirlos en la constitucldn -

de la Sociedad Anónima, Acto real no simulado que no -

ea un fraude de acreedores ni tiene un fin il!clto, y 

por ello habr~ de consider,rsele absolutamente válido. 

Por qui obligar a seguir eate camino Indirecto, en lu

gar de permitir la existencia de la sociedad anónlrna,

con cualquier n~mero de aoclos? ser1a ln~tll, por el -

contrario, tratar d~ hacer eficaz la norma y pretender 

Impedir que cuando das, tres o cuatro personas preten

dan constituir una sociedad an6nima 1 ne lo hagan Invi

tando a otra$ p•rsona• a completar el numero legal con 

lnslgnlf icantes aportaciones. La realidad se impondrta 

siempre, y se constltulrfan S. A. 1 con cualquier nume

ro de socios, si las circunstancias econ~mlcas orillan 

a crear una sociedad de dicho tipo 1121, 

Los requisito• exigidos por el art{culo 89 de la mnterla, 

son aplicables a la• sociedad&• aro6nim••• tanto si ... constituyen 

sucesiva como simultáneamente, la con•titucl~n de una Sociedad 

An&nlma, puede hacer•• siguiendo do& procedimientos diversos: la 

comparecencia ante Notarlo, y la auscrlpcl&n pública como lo 

12 lbid, p. 344, 
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dlspon• •l Articulo 90 d• I& L•Y· Doctrlnalm•nt• •• I• d•nomlna 

con•tttuclÓn •lmultan•• y constitución suc••lva, ya qu• en el 

prlm•r caao I& aocledad anónima se cr•a •n virtud de las 

d•claraclon•• de voluntad qu• slmultáneam•nt• emlt•n qulenea 

cor~parecen ant• 111 Notarlo, ml11ntras que medlant11 •I ••9undo 

proc•dlml•nto no aur9• la •ocl•dad sino d•spu~s d• una serle d• 

ne9oclo9 jurídicos auceslvam•nt• r•allzados. 

Constitución simultánea.- La escritura con•tltutlva de la 

sociedad anónima deberá cont•n•r, ad•má& de los dato• requeridos 

por el Art{culo 60., los sl9ul•ntes: 

I.- La part• •xhlblda d•l capital social. 

11.- El nÚm•ro 1 valor nominal y naturaleza de las acciones en 

qu• a• dlvld• •I capital social, salvo Jo dispu•sto en •I ••9unda 

párrafo de la fracción IV d•l Artículo l2S. 

III.- La forma y términos •n qu• debe pa9arse la parte !nao-

lula d• la• &celen••· 

IV,- La participación en la& utilidad•• concedida a loa fun-

dadorea. 

V.- El n0111bramlenta d• uno a varios caml&arloa. 

Vl.- La• facultad•• d• la Asamblea General y las condicione• 

para la valides de su• deliberaciones, as{ como para el •jerclclo 

del d•r•cho de voto en cuanto 1•• dlspoalcion•s legales puedan 

•er modlflcada6 por la voluntad de loa eocioa <Art. 91), 
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La constitución •l•ultán•a de la sociedad anÓnl•a pr•••nta -

escasas novedades si •• co•para con •l procedl•l•nto ••guido para 

la constitución d• otras sociedad••· La• exl9enclas especial•• 

••tán cont•nldaa •n la• fracclon•• 1 1 11 y IV d• ••t• ar·tículo. 

La parl• exhibida d•l capital estará lnt•9rada por dinero 

•+•ctlvo, por bl•n•• distintos del nu••rarloa, o po~ efectivo y 

bl•n•• entr•gadoa a la sociedad !Art. 89 111 0 lVI, 

El capital social, que deb• estar dividido en acciones, •• -

jurídica y econÓ•lcam•nl• una unidad, y d•b• determinar•• en 

cuantía y situación. Con acclon•• ordinaria• o de numerarlo, •• 

auele lnl•grar normalment• el capital de ealaa aocledadea. 

En verdad, loa Jnlcoa requlaltoa eapeclalea que ha d• aa

tlafacer toda ••crltura constitutiva d• una aocledad anÓnl•a, aon 

lo• ••~alado• en la• fracclon•• 1 1 11 y lV. La fracción lll 

quedará sin aplicación en lodo• loa caso• en que el capital 

aoclal ••a pa9ado (ntegr&11ente al conalllulr•• la sociedad, caso 

auy frecuente en la práctica. La fracción IV aÓlo •• aplicable a 

loa casoa raro•, •n que •• concede una participación en la• 

utilidad•• a lo• fundadores\ •• Inútil declarar, co•o hacen en 

auchaa ••crlturaa, que lo• fundador•• no •• r•••rvan parti

cipación •n laa utilidad••· 

Constitución aucealva.- Cuando la sociedad anÓnlaa haya d• -

conatltulrse por suscripción pública, los fundador•• r•dactarán y 
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depoaitarán en el Re9lstro PÚbllco d• Comercio, un pro9raM& que 

deberá contener el proyecto de los Eatatutos, con loü requisito• 

d•I Art. 60., excepción hecha d• lo establecido por la• 

fracciones l y IV, prlM•r párrafo y con los del Arlfculo 91, 

exceptuando el prevenido por la fracción V <Arl. 92l. 

La constitución por auscrlpcián pública, que por acierta 

rara v•z •• utlli2a, •e llaMa •n la doctrina constitución 

auceslva. 

Las personas que ae •ncar9an d• la or9anizac!Ón d• la 

socl•dad •• llaman fundador••· 

Se9ún dispone la Ley que ••tablee• requisitos para la venta 

•1 público de &celen•• d• sociedad•• anÓnlsas y ~u Re9lasento, 

loa fundador•• deben obt•n•r autorización •statal antea f• 

aollcltar la suscrlpclÓn d• acclon••· 

Cada •uscrlpclÓn se reco9erá por duplicado en ejemplar•• d•I 

pro9rasa, y cont•ndrá: 

I.- El nosbre, nsclonalldad y doslclllo d•I auscrlptorl 

11.- El número, expr•••do con letras, d• las acciones sus-

crltasl su naturaleza y va!orl 

111,- La forma y t•rslnoa en que el suscriptor se obligue a 

pa9ar la prl••ra exhlblcionl 
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lV.- Cuando la• accione• hayan de pagar•• con biene• distin

tos del numerarlo! la determinación de éatc•I 

v.- La fcr•a de hacer la ccnvccatcrla para la Aaambl•a Ge

neral Constitutiva y las reglas conforme a la• cual•• daba 

celebrarse¡ 

Vl.- La fecha de la au11crlpciÓn! y 

Vll.- La declaración de que el suscriptor conoce y acepta el 

proyecta de lo• E•tatuto•. 

La• fundador•• coneervarán en au poder uro •J emplar d., la 

auacrlpclÓn y entregarán •l duplicado al auscrlptor. 

Par auacrlpclcín de accione• entendetoos la aceptación ••-

dlante flraa d• la obligación que contrae el que suacrlbe d• 

aportar a la sociedad nuaerarlo o bien•• distinto• d• él, para 

contribuir a la formación del capital •acial. 

La exhibición canalst• en la entrega a la sociedad de la• 

apartaclon••· 

Loa auacrlptorea depo•ltarán en la lnatltuclÓn de Crédito 

dealgnada al efecto 

hubieran obligado 

fracción 111 ••1 

par loa fundadoreu, las 

a exhibir •n numerarlo, 

Art. 98, para qua aean 

cant.l dadea qu• 

de acuerdo con 

recogldaa por 

repreaentantea de la aocledad una v•z ccnatltuÍda. 

•• 
la 

lo• 
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Al hacerse e 1 depa·s l ta deberá espec i i i car se que se 11 eva a 

ef~cto con el fin dP cumplir la obligaci6n contraída por el 

depositante como suscriptor de acciones de la sociedad anónima en 

formación. Es.te depósito tiene las características de bancario de 

dinero, y que se regir4 por las normas contenidas en los 

articulo~ 267 y 268 de la Ley de Titulas y Operaciones de 

Cr~dito, seg~n lo que se hubiese convenido, a t~nar de lo que 

dl5pon• la fracc!d~ tercera del artlculo 93 de la Ley de 

Sociedades. El precepto que roe ocupa tiene por objelo evitar 

e~pP.culaciones con la reventa prematura de acciones, y que se 

hagan !5UScripciones impremeditadas o caprichosas, por eso no 

podrl usarae el dep6~ito hasta que la sociedad haya quedado 

legalmente constituida. 

Los representantes que recojan las aportacioneK respo~d•n de 

la realidad de au existencia. 

Es mis acertada la termlnolog[a empleada por el 1•9!alador -

cuando habla de aportaciones de bleneB distintos del numerarlo, 

pues con la irase aportaciones en •speci~ que emplea •n el 

articulo 141, sl9nlf lca que dichas aportaciones son todas 

aquel las que no si!' hacen er1 moneda c:irculante-, cornprendiendc 

tanto la• de cosa cierta y d•terminada <espec:iesl, c:on10 las de 

cosa• 9en•r1caa. 

Prolacoll%ar vale tanto como incluir en el pr·otocolo no

tarial el acta de a\3amblea. El protocolo de los rielar ios est;f 
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int•9rado por libros qu• deb•n uaar•e por riguroso ord•n de 

numera~iÓn de las actas notarialea. Acta •& la 

•&crltura qu• contiene las dellberaclone• y acuerdos de la 

aW&Mbl•a. 

Por otro lado, •n cuanto a la or9anlzaciÓn d• las Sociedades 

Anónimas, ••ta es on dema•ia, •xtenaa, por le que en ~1 pr•••nt• 

trabajo sólo la señalar¿ y me concretizar& en cuanto a sus 

conc•pto• generale•, •In profundizar en au• ramlflcaclones1 as! 

•mpezarv señalando que: La A•amblea G•neral de Acclonlst~• e• el 

Órgano supremo de la •ocledad, como dice el articula 178 d• la 

Ley G•n•ral de Sociedad•• Hercantlle• y la Exposición de Motivos 

de I• mi•ma. Ello •lgnlfica que sus declslone• no pueden •er 

di•cutidas por ningún otro Órgano y que es quien dice la Última 

palabra en lo concerniente a la marcha de la sociedad, pudiendo 

sarcar norma• de actuación y dar ln•trucciones a todos lo• demás 

Órgano•. 

Podemo• decir que Asamblea General ea la reunión de accio

nista• legalm•nte convocada y reunida para expresar la voluntad 

•ocia! en asuntos de au competencia. 

R•un!Ón de accionistas, porque no ea lndl•penaable la pre

•encla de- todo• lo• socios, sino a61a la de aquella•, mayoría que 

la ley y lo• •&tatuto• requieren. 
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Solamente la reunión de acclonl&la& que ha cumplido lo• trá

mite& legale• de convocatoria y de reunión tiene la calidad de 

asamblea, como r·eaulta del articulo 189 1 qu& dlepone la nulidad 

de las que se celebran con infracción d• las disposiciones sobr~ 

convocatoria y publicidad. 

Finalmente, •Ólo la reunión de acclonl•tas que trate de 

••unto• •oclal•• y en la medida de •u competencia puede •er 

con•ld•rada como un Órgano de la aocledad. 

Clase•.- A•ambleas general•• y ••peclalea, ordinarias y 

eKtraordlnarlas, La exposición de Motivo• dice que la ley ha 

r•glam•ntado las diversas el•••• d• asambl•as, •S declr, las 

ordinaria& y extraordinaria•, laa generalea y las eapecialea, Se 

anuncian a•I laa prlnclpalea cla••• de la• mlamas. 

Llamamc• asambleas g•n•r•l••, áquell•s qu• •stár1 foru1adas, o 

pueden ••lar iormada11 por todos loa acclanl•t••· 

Son asambleas ••p•ciales, áqu9lla• en la9 que Únicam•nte 

participan acclonlataa que tengan derecho• particulares. 

Las aaambl11•• generalea pueden aer ordinarias y extr·aordl- -

nartaa. 

Son awamb 1 eas •><traor-d i nar· l a.s, las qu• •• r•unen para acor

dar modif tcaclcnes a loa e9latutos, o resoluci~nes que, por 
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disposi~idn de la Ley o de los propios estatutos, 1·equier~r1 

mayorlas especiales. 

Asambleas ordinarias, son las que se reun~n para acordar ~o-

bre as un tos que no corresponden a la asamb le-a ex lr acr di r1ar i a y 

desd~ luego anualmente para proceder a la aprobación del informe 

de los administradores (balance, Rslados financi~ros). 

La asamblea ordinaria ti•ne que reunirse por· lo memos un~ 

vez al año, sin prejuicio de que además se reuria cuantas veces. 

••a nec.~&ario para atender otras materias 1 las asambleas 

eY.tracrdinar·ias no llenen necesidad de reunirse, sino cuando ello 

resulte conveniente. 

Se \laman asamblea.s mixtas, aquel las que seg~rt su orden d•l 

d(a han de resolver uobre materias que corresponden a asamblea& 

ordinaria'ti y asamblea.~ extraor·dinarlas. Se rigen en cada. ca•o por· 

las normas propias d• unas o de olra5, &egun cual sea la 

naturaleza del asunto 9obre 1tl que hayan de re9olver. 

Rodrt9uez Rodr!9uez, señala: La competencia y principio• g1t-

nerales de la asamblea general diciendo que el artfculo 178 de la 

Ley General de Sociedades Mercantlle~ fija del modo más amplio la 

competencia. y la func\Ór. de la asamblea 9ener·al al dlspon1Pr qu• 

le corresponderá acordar y ratificar todos los actos y opera-

clones de la sociedad <13l. 

13 J, RDDRIGUEZ RODRIGUEZ:perecho Mercantil, 17a. ed,, Tomo l, 
Purrll.a, M!!xlco, 1983, p. 114. 
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La Asamblea G•neral ••el or9ano d•liberant• d• la socl•dadl 

es aquella que fo~ma la voluntad colectiva. 

Ahora bi•n 1 desde el punto de vista de la iormaci~n de la -

voluntad •acial y de la exteriorización de la misma, pueden 

producir•• los tres siguientes ca&os: 

l. La Asamblea General forma la voluntad colectiva y la d•

clara, pero eólo con •f icacia interna <por •j&mplo designaciOn de 

un ••cretarlo de actas¡ aprobación de un r•9lamento lnternoll 

2. La Asambl•a G•n•ral forma voluntad colectiva y la declara 

con •flcacla externa (por •Jemplo: la asamblea acuerda celebrar 

un acuerdo y directamente lo realiza)¡ 

3. La Asamblea de Accionistas forma la voluntad colectiva, -

p•ro •en lea organo~ administrativo& or·dinario• las qu• •• 

encar9an de declararla frente a terceros y de ejecutarla. 

E•t• Último, •• el caso 9•neral y ordinario •n la práctica 

d• laa sociedad••· En cuanto a la del•saclÓn de facultades, la 

asamblea s•n•ral de accionistas no puede dele9ar las facultades 

de decisión que la ley l• atribuye o que los •statutos le confía. 

Por consl9ulente, las d•clslon•s respecto d• las mat•rlas qu• s• 

•numeran •n los artículos 181 y 182 d• la Ley G•neral de 

Socl•dades M•rcantll•• y las que se refieran a los asuntos que 

los estatutog fijen como d• la competencia de las asambl•as 
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generales, deb•r·an tcmar5e directa y •xclusivamer1te par ••l• 

Órgano social¡ no cabe qu• el mismo invista a ningún otro organo 

de la 5ocieda.d 1 o e. gente& extra.Kas a la misma, d• una& 

facultades de decisión que sÓlo • 41 le corresponden. Pero, en 

cambio, •• p•rfectamente legal y constituye al modo normal de 

funcionamiento da la Sociedad Anónima. 

El qua sea la asamblea general la que forme la voluntad co

lectiva, en tanto que sen los Órganos de administración y 

representación los que preceden • ejecutarla. 

Esta delegación ejecutiva está da acuerdo con la ley y con 

las exlg•ncl•• ordinaria• de la práctica. 

El •rtículo 181 ~e la Ley General da Sccleda~es Mercantiles, 

die• qu• la asamblea ordinaria •• ocupar• "además de les asuntos 

lnclu!dos en l• Orden del Día, da lo• siguientes: 

J, Discutir, aprobar o modificar el Informe de los adminis

tradoras, después da oído el Informe de los comisarios, y tomar 

las medidas que juzgue oportunas! 

II. En su caso, nembrar al administrador o Consejo de Admi-

nlstraclón y a los Co•lsarlc•I 

JJJ, Determinar los emolumentos correspondientes o los adml-

nlstradores y comisarios, cuando no hayan sido fijados en los 

estatutos, 



59. 

Debe insistirse sobre la circunstancia de que estas cuestio

nes son de la c:ornpetenc:ia exc.lusiva de la asamblea anua.l 

ordinaria, de manera qu~ la misma puede resolver sobre ~llas en 

lodo c:~so, aún sin necesidad de expr·e-samente 

consl9nadas en la Orden del D(a. 

Atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria. Las -- -

asambleas •xlraordina~ias tienen competencia para resolver &obre 

les al9ulentea mat•rlas: 

al Pr6rro9a de la duración de la sociedad; 

bl Dlsolucldn anticipada de la sociedad; 

el Aumento o reduccldn del capital social; 

di Cambio d• objeto de la &ocledad¡ 

el Cambio de nacionalidad de la sociedad; 

f) Transformacldn de la sociedad; 

9) Fuslén con otra sociedad! 

hl Emislbn de acciones privile9ladas1 

i) Amortizacldn por I• sociedad de sus propias 

accione• y emisldn de acciones d• 9oce; 

JI Emisi6n de bonos¡ 

k> Cualquier otra modlficacidn del contrato 

social¡ y 

11 Los dem;9 asuntos para los que la ley o el 

contrato social exijan un quorum especial. 

Bien considera.da esta r·ela.c:idn, puede sintetizarse en los 

dos supuestos sigui~ntes: 
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lo. Acuerdos que suponen modif icaciÓn de los estatutos 

<fracciones I a XI, Art. 182 L,G.S.M.l. 

20. Acuerdos para cuya adopcidn exige la ley o el contrato 

social una mayoría especial tfracclon XII, Art. 182 L.G.S.H. l. 

Limitar de competencia de las Asambleas Generales.- A pesar 

de que la a•amblea general de a.c:.cionistas es; el Órgano supremo de 

la sociRdad, tiene se~alados limites muy precisos wn su libertad 

de decisión. En efecto, la Asamblea General ne puede tomar 

acuerdos que impliqu•n modificaciones de derechos de ter·ceros o 

de lo• propios socios, cuando tengan la consideración de simples 

acreedor•• d• la aociedad, 

En otro aspecto, la asambl•• no put!de tornar rasolucion•s que 

ataRan a los derecho& que la ley o los estatutos concedan a la• 

minorías o a grupos esp•ciales de accionist~s, as{ como tampoco • 

los derechog •speclalmente reconocidos a algunos accionistas en 

los eatatutos, ni tampoco auprimlr e medif lcar loa derechos de 

todoa loa acciontata•, •lna en loa casos en que la lay lo permite 

a de acuerdo con el eap!ritu d• la misma. 

Cuando la asamblea general de accionista• adopte resolucio

nes 11obr• los asunte• comprendido• en la¡¡ fraccione¡¡ IV, V Y VI 

del artículo 182, cualquier acclonl•ta que haya vetado en contra 

t•ndr• derecho a ••para.re• de la aocledad y obtener- el reembolso 

d• •u• acciones, en proporción al activo 5oclal, según el Último 

balance aprobado~ siempre que lo solicite dentro de las quince 

dlas siguiente" a le clausura de la asamblea lArt. 206 L.G.S.M, l. 
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Naturaleza de 105 acue~d05 de la &9~mblea.- Las resolucion•• 

adoptadas por la asamblea son negocies jurídicos unllateral~s y 

complejos. Unilalerale~, porque emanan de un &~lo centro de 

interés. como es la sociedad de la que la asamblea general es un 

Ór9anc1 complejos, porque la voluntad de la asamblea ne es sino 

el producto de \& adición d• una aerl• de voluntades Individuales 

expresadas por \es diferentes accionistas, que han ejercido el 

d•recho d• vete, 

Desd• •I punto de vista d• su estructura simple e combinado, 

lo• acu•rdos de las asamblea• supon•n una serle de actos 

jur!dlcca realizados por \ov Mlaacs Órganos !convocatoria - orden 

del dla - publicidad - acuerdo), 

La organización de la Socl•dad Anónima, •• fundarnenta\aent• 

la admlnlatraclÓn de la als10a, ea decir el Consejo de 

Administración o el Administrador Unlco en au caso¡ éste e• el 

Órgano perManent• a quien ae canffan 

representación d• la sociedad. 

la adalnlatraclÓn y la 

El Órgano adMlnlstratlvo tlen• carácter preponderante eje

cutivo, en cuanto que l• corresponde ejecutar lea acuerdo• 

toaados por la• asambleas generales, p•ro al mismo tiempo, y en 

la e•f•ra de •u• cuestione• de su caapetencla, también es un 

organc de fcrmac.IÓn de la voluntad colectiva y de expr•slÓn de la 

misma. 
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La l•y ••tabl•c• qu• la admlnlatraclÓn d• la aoci•dad ••tará 

a cargo d• uno o vario• mandatario• temporal••• r•voc&bl••• 

qul•n•• pu•d•n •er aoclo• o p•r•ona• •~traRaa a la aocledad. 

En conclu•IÓn d• ••to• br•vÍalmoa conc•ptos 9•neral•• d• 

••ta •ocl•dad, atlrao qu• •• d•finitlvam•nte una llaitaclÓn que 

•l H, Congr••o d• la Unión, e• d•clr el Pod•r L•glalatlvo pon• a 

la Socl•dad Anónima al •liminar la acción al portador, toda vez 

qu• con ••a medida ae procura d•ll•ltar eap•cÍflcamente a la 

Iniciativa Privada de nue•tro pala1 Iniciativa qu• en •I •uy 

particular punto de vl•ta, •• quien al pa•o d•l tl••po ha 

demoatrado •tlcazaent• la 

nu•atra Naclán. 

•voluclón hlatórlco-•conÓmlco 



CAPITULO 11 I 

ANALISlS DE LAS ACCIONES EN LAS SOClEDAPES MERCANTlLE§ 

l. LA ACCION cm10 PARTE DEL CAPITAL SGCIAL. 

Como ya indlqud en el ca.p!tulo anterior, las únicas especies 

de sociedades m&rcaritl les <¡Lle su capital social est1 -for·ma.do 

Cnte~~~menl@ por acciones 5on l~ ccmandlta por accione• y la 

sociedad anónima, de a.hf que las acciones d• estas dos especies 

de sociedades forman o son m~s bien llamadas •partes del capital 

Muy br~vement• seRalar~ algunas consideraciones acerca d&l -

arl9en d!' la 'ACCION' en "l campo de las sociedades andninu•s. 

En principio, se llama titulo o acci6n al recibo que -

~e p~ppdf a ~n relacidn con el Libro, en el que se con 

si~naba la cuantla de la aporlacl6n y el nombre d• la 

p•rsona que se cot•pro•n•t {a a r·eal izar la¡ era pu,.s, un 

documento que acreditaba estos dates. Puro recibo, en 

un comienzo, con caricter exclusivamente probatorio (141. 

Sin trascendencia a efectos de la trans1nlsldn de las 

derechos aociales qua se hactan siempre mediante re9istro en al 

Libro mantlonado, y po~ la expedici6n d• un nuevo documento que 

su•tltu!a al ant!9uo. 

''. !. QQDQ!GUEZ RODR!GUEZ: Tratado de ... , p. 26 
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Cotnc producto de una lar9a evolución, tue haci.ndcse costum

br• que las transmisiones de ••les t{tulcs, además de anotarse en 

el Llbrol •• hlcl•••n constar en el propio documente, suprl-

mi@ndose la sustitución del titule viejo por el título nueve, 

Por ultime, las Inscripciones de transmisión •n el título 

fueren decisivas y se acabo par prescindir del nombre del titular 

para abrir una amplia v!a a las documentos 'Al Portador'. 

El capital social del tipo de saciedades anotadas, está 

representada por acciones, áquel y ••tas eslin íntimamente 

relacionado• a traves de la vida del ente social de dichas 

sacledade6 1 par lo que ••afirma que el capital social no puede 

existir si no está formado por acciones d• la sociedad. 

Coma el capital social e• la expresión numirlca del patri

monio neto o líquido, •• comprend• qu• la acclcin ven9a a •er una 

tftulos 

repr•••nlallvoa de las acciones deben •xpr•aar el valor nominal 

de las mismas o la porción lcuotal de capital qu• representan. 

Par ••o, también cuando un socio aporta bienes, esto• deben •er 

tasado• y por •llos •• •mlt•n accion•• qu• expresan su valor en 

numerario. 

En •I derecho mexicano, la acción r•pr•senta sl•mpr• una - -

parte fraccionarla d•l capital social como expr9sión d• dinero. 
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' En la wscrltura con•tltutlva d•b• con•tar "•l numero, valor 

nominal y natural•za d• la• acclon•• •n quw •• divide •I capital 

•ocla1• 1 y ••to, tanto •n la fundaclÓn •laultán•a, como •n la 

fundación sucwslva. 

Como •I capital •ocia! no •• l9ual al patrimonio •acial, la 

acción ad•más d• ••pr••ar una fracción da aquel, •• también la 

aKpraslÓn fraccionarla dwl patrimonio, y no •Ólo con frecu•ncla 

al mom•nto da la llquldac!Ón !cuota de llquldaclÓnl, •lno coao 

d•r•cho a una part• dwl valor del patrlaonlo en cada aoaanto 

d•t•rmlnado, 

Qul•r• ello decir, quw wl valor noalnal d• una acción o 

cuota as sólo al anv•rso da la alaaal al ravwrao constltuy• su 

valor aconÓ•lco, r•al, an función da la cuantta del patrlaonlo. 

Esta valor lnh•r•nta a la acción y dlallnlo del valor nominal, •• 

r•fl•Ja •n •u cotlzaclÓn buraatll o com•rclal. 

La acción coao parta dal capltal social manlf la•ta la auma -

da aportación del social p•ro ••o d•b• aKprasar•• en dinero, 

aunque sw trata da aportaciones d• blanas. Como cuota d• 

aportación, la acción rapr•••nla al Importa da la prestación qua 

al socio ·ha hacho o daba da hacer y aste laporte as lodo lo que 

al socio deba aportar a la socladad 1151, 

IS lbld, P• 26?. 



2. LA ACCION COMO TITULO VALOR O DE CREDITO Y SUS 

CARACTERISTICAS 
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La acción •s considerada 9•n•ralm•nte cama un título valor o 

d• cr.dllo, ya qu• •• un dacum•nta por •I cual •• •J•rce •1 

d•r•cho literal y autónomo que •n el •• •ncuentra consignado, 

Literal, parqu• su exlst•ncia •• regulada al l•nar del docum•nta 

y autónomo porqu• •l pa•••dor de buena fe •J•rcita un d•recho 

propio, que no pu•d• ••r r••lrln9ldo a deatru(do, •n virtud de 

t•n•dor•• y •I obll9ado d•udor. No pudl•ndo atrlbulrle a la 

acción •I caráct•r d• título abstracto, ya que en ningún •omento 

•• d••vfncula d•I n•9oclo que l• da origen y qu• ser(a el 

contrato socia!. 

En s•ntldo ••lrlcto, la acción •• un título transmlalbl• que 

r•Pr•senta una part• d•l capital •acial de una sociedad y 

confl•r• al poseedor y propietario •1 derecho Q una participación 

•n las utlllda~•• •acial••• a lnterv•nlr en la admlnlatraclón y 

vtgllancla de dicha socl•dad, al activo •ocia! en su caso y •I 

derecho primordial que •• el caráét•r de socio. 

De lo referida anterlorm•nt•, •s l•partante destacar qua la 

acción cew10 tftulo v•lor·o d• crédito na e• un almple docu••nta 

probatorio constltuttvo y además dlepaaltivo. En can•ecuencla, el 

artículo ~a. d• la Ley General de T(tuloa y Operaclonea de 

Cr.dita, al decir derecho literal, quiere expr•~ar que el ------
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documento tlen• la virtud jurídica de qu• crea el derecho que 

expresa y que lo mantiene vivo deapu•• de nacido, dentro de lo• 

plazo• legal•• de caducidad o prescripción. 

CLASIFICACION DE LAS ACCIONES EN CUANTO TJTULOS VALOR 

La• acciones desde el punto de vista de su circulación, 

pueden ser al portador o nominativas. Acciones al portador: son 

aquellos títulos expedidos a favor de persona no determinada, la 

legitimación opera por la •l•pl• exhibición del docuaenlo, 

estando por consiguiente, obligada el suscriptor a pagarlo a 

cualquiera que •e lo exhiba a presente para su cobro. 

La transmisión de referidas acciones o t{tulo• •• efectúa 

con la •Impla entrega material del docuaento, en consecuencia, la 

simple posesión del documento es suficiente para ejercitar el 

derecho que en el •• encuentre consignado y la adquisición del 

documento determina la obtención del derecho, De lo anterior, 

podemos deducir que quien pe••• una acción o título al portador 

debe ••r considerado como su propietario, tanta por la sociedad 

como por los terceros. 

E• por virtud d• las •odlflcaclon•• aprobada• por •1 Congre

so da la Unión o la Ley General de Título• y Operaciones de 

Cr.dito y a la .Ley General de Sociedades H•rcanllle&, que •• 

de~carlÓ o se eliminó la posibilidad de que existan acciones al 
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portador (D. 0, 30 de dlci•mbr• d• 19821, originando lo anterior 

qu• las acc:lones, los bonos de fundador, lil5 obligaciones, los 

certificados de depÓ•lto y los certificados de participación, 

emitido& al portador con anterioridad a la• reforma• mencionada•, 

deberan ••r convertidos •n nominativos, por lo tanto a partir del 

to. de Enero de 1984, los título• de ••a• acciones, bonos, 

obllgaclone• y c•rtltlcadoa no podran seguir circulando, y desde 

••a t•cha la• •ml•ora• de t{tulo• de cr9dito que lo• amparen, no 

de loa d•r•cho• derivado• de dicho• títulos l16). 

El anal(•!• r•al de la extinción de las acciones al portador 

lo llevar• a cabo en el cap(tulo que pro•lgue, por lo que pa•are' 

a ~•f•rirme a la• accion•• nominaltvae: 

Mantilla Melina señala: 

Sori acciones nominativa•, laa extendidas a favor de -

p•r•ona determinada y cuya tran•ml•IÓn no •e perfec

ciona por el •ndo•o del documento, •lno que •• n•c•

aarlo ln•crlblrla •n un regl•tro que al efecto lleva

r• la •ocledad eml•ora CArtículo• 24 (L.T.o.c. y 128 

L.O.S.M.l, o el In•tituto para •I depÓ•ito de valor•• 

<L.M.V. Art. 57 1 Frac, VII en el cual •e expresar•n -

la• general•• del accionista y loa datos que Identi

fiquen a la• acelero••• la• exhlblclone• qu• sobre. --

ellas ae hagan y la• tran•mlsione• de que sean Obje

te 1171. 

17 MANTILLA HOLINA: op. cit., pp. 365 y 366. 
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En las acciones o t{tulc5 nominativos, la legitimatidn opera 

en forma diversa.. la: li:'t considera pr·opieta.r ío del mistno a la 

persona en cuyo favor· se expide mientras no exista endoso. En el 

caso de que exista uno o varios endosos, el t&r1•dar seri 

considerado propietario ~iemp~e que justifique su d"rec:ho 

mediante una serie no i~terrumpida de estas. 

La inscrtpcidr1 e• condición necesaria para la tr&ns~i

sidn del t{tulc, pero ~olo can respecto al emisor, no 

con respecto al endosante, qulen por el ~ele hecho del 

endose y enlr•9a del titule al endosatario, pierde en 

favor de •st" la propiedad del mismo y la titularidad 

del derecho.Pero volvemos a decirlo,el actual poseedor 

del documento, a pesar de haberle adquirido del verda

dero titular mediante endoso l•9ltlmo no es el propie

tario frente al •mlsor, ni esta legitimado para e~l---

9irle el pa90, El 'deudor no puede cubrirle, slno a --

qulen figure como acreedor •a la vez •n el documento y 

•n el re9istro• come lo expr••a Ja disposición citada 

< LBI. 

A ma)'or abundamiento a lo r•f•rldo ant.,rlcrrnente, me p•rmlto 

seRalar que cuando por expresarlo el propio titulo o exl9irlo la 

ley que lo rl9e, •l tftulo debe ser lnsc:rito en un re9lstro del 

emisor, éste estará obligado a reconoc~r como tenedor 1•9St1mo a 

quien figure co~o tal, a la V•? en el documento y en el re9istro, 

y cuando son lnd1spenB3ble tal ~eglstro •n1n9ún acto u op•raclón 

referente al crédito surtirá efectos contra el emisor, o contra 

terceros, si no Inscribe en el re9istrc y en el trtulo CArl. 24 

L. o. T. o.c.1. 

18 FELIPE PE J. TENA RAMIREZ: pere~so Mercariti 1 Me6j<=S!ng, il;o., 
ed. s Por-r·oa. 1 He-·xtco, 1980, p. 3 ~ 
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Flnalm•nte, conforme al articulo 39 de la Ley General de Tí

tulo• y Operaciones de Credlto, el que paga el título nominativo 

no está obligado a cerciorar•• de la autencid~d d• lo5 vndo•os. 

'ni tiene facultad para exigir que ~sta se le compruebe", pero si 

debe verificar la Identidad de la persona que preaente el título 

como Último tenedor y la continuidad de los endosoa. 

Como de lo anterior se desprende, para el ejercicio del de-

recho contenido en un título de crédito, hasta la exhibición de 

••te y cuando más la prueba de la Identidad del tenedor. 

El principio de la legitimación tiene una tlnalidad eminen

temente práctica: trata de descargar al tenedor del t(tulo de la 

prueba del derecho Incorporado en •1 y de habilitarlo para el 

ejercicio del mismo, sin más trámite que su simple exhibición, o 

de ésta, ••guida de la Identificación, según el caso. 

Por el hecho de exonerar al poseedor del título de la demos

tración d• qu• él •s titular d•I der•cho qu• contiene, no se 

establecen únicamente r•gla• particular•• en materia d• prueba, 

•n d•flnltlva, •• habilita paf'~ el ejercicio del derecho, aún al 

que eventualmente no es en realidad titular d9l ml•~o, con tal de 

que se hay• •n poseaión del dacum•nto y lo exhiba. Cl•rl .. •nte, 

pu••to que el deudor está alempr• dispensado de lnv•stlgar •I 

modo con que el pr•s•ntante del título obtuvo su posesión y de 

Indagar, por lo ml•mo, la efectiva pertenencia del derecho, 

estándola m'• bien proh{bida semejante Investigación, y puesto --
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qu~ al pos~edor del documento le corresponde, sobre la base de la 

exhibición, el ~jerclcio de u~ derecho •n el contenida, deviene 

elemento del todo secundarlo la persona titular del derecho, 

mientras alcanza m~ximo relieve a la calidad del poseedo1· y 

presentante del t!tulo. 

En r·•lación con ta circulacidn de acciones nominativas, •1 

artículo 130 de la Ley General de Sociedades Mercanliles, permite 

re&tringirla si la escritura as{ lo consigna y supedita el 

perfeccionamier1to de su transmi1iión a que la autorice •1 Conseja 

de Admlnistracidn, quien solo podr' negarla señalando comprador 

al precio corriente en el mercado. 

Diversos autores han ob~ervado que puede surgir discr•pancia 

entre el titular del derecho y el poseedor del titulo, cuando 

~ste sufre p.;rdida o robo. Nuestra ley ha reglarr.entado al efecto, 

en forma minuciosa el procedimiento para reivindicar o pedir la 

nominativo o al portador en las 

eventualidades mencionadas (Arts. 42, 43, 44 1 45, 46, 47, 74 de 

la L. O. T. O. C.l. 

ACCIONES SIN VALOR NOMINAL 

La lndlcac!dn del valor nominal en la acción llene lmpor--

tanc!a para les accionistas, pues si se trata de una acción 

adquirida desde la constitucidn de la sociedad, representa •I --

valor de la apcrlacidn efectuada y si se trata de una acción ----
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adquirida d~ otro, le •ignifica un punto de refe~encia p~ra la 

fijariÓn tJel precia de adquisición, porque le indica claramente 

•l derecho que tier:e sobre el reembol~o del capital en caso de 

llquldacidn de la sociedad¡ conviene s~Ralar que el artículo 115 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles;, prohíbe a las 

sociedades anónimas r•mitir acciones por una suma m~nor de su 

valor r.ominal. 

La~ acciones ~in valor nominal esta'n inspirada..s en las "non 

par value shares• del derecho angla americano y son emitidas por 

el importe de su capital social para evitar que dlvidi~ndolo 

•ntre el n6mero total de acciones (~ste serfa •I ~nico dalo 

conocido>, 9e determine el valor nominal de cada un~ de ellas. 

Realmente, en nuestro medio, difícilmente encontramos accio-

n•s con estas cara.cterfstlcaw., parque &e lil'n& r·educldo mercado 

accionario, donde no ~e aceplarfa fácilmente •&te tipo de 

valore•, •olamenle alentarfa el fraud• de cierta• •ocledade& 

r••P•cto de lo• terc•ros al mo!!ltr·ar una cifra ·de capital qu& 

realmente no pofiee. 

Rodrfguei Rodrf9uez, al r••pecto &e~ala: 

En verdad, la• •ayorea v•ntaJa• de las accione& sin -

valor nominal, consi•ten •n la posibilidad de realizar 

ci•rtas operaclon~e con vista& a defraudar al fisco y 

•n la d& pre•clndlr de cierta• normas; Imperativas en -

materia de d•termlnacl6n y realidad d&l capital social 

(19). 

19 J. RODRlGUEZ RODRIGUEZ: Tratado de ••. , p. 282. 
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A lo anterior, l"lario Herrer-& comenta: la opinión de qu• las 

acciones sin valor nominal evitan los fraudes y en9a~os a qu• la 

•xpresión de que dicho valer nominal puede dar lugar, tiene poca 

fuerza, pues considero que aunque •s cierto que las cifras ----

•xpresadas en el título tal vez contribuyan al •ngaño d• un 

ln9dnuo, hay que t•ner en cuenta qu• en 9•neral el p~bllco que 

compra acciones no es tan incauto, y si la fuera, con mucho m&yor 

motivo podr!a ••r sorprendido con las accione• sin valor nominal, 

al ser ~stas vendidas no solo por la propia sociedad, sine por 

a9entes más o mer.os honrados. 

En cambio, la afirmación d• qu• esto& títulos r·e<itrin9en la 

eml•IÓn de accione• de voto limitado m• paree• exacta. Mucho• 

accioniela~ ignorantes de las pr&cticas mercantiles, consideran 

valor real •I que aparee• en el titulo y para que éste no decai9a 

están dispue,.tos a hacer Sl'\crlficlos y a ser· po6puestos en mucholi 

d• aus derechos corporativo• en beneficio de otro accionista. E• 

Indudable que la omlsldn del valor no•lnal de las acciones tiene 

un efecto ben,fico en ••t• sentido, pue• Impide que los tenedor•• 

de la• misma• ••t9n dlspueato• a •acrificar sus de~echo• de 

9e•tion o de adminlatracldn con •Ira• a •o•t•ner un valor f i•cal 

determinado, sin embar90, es preci•o eatablecer la v•rdad•ra 

ma9nitud de esta·desventaja. El hecho d• que el accionista que 

está dispuesto a prescindir de al9uno d• su• derecho» corpora

tivos, eü simplemente porque no tiene verdadero Interés en ------
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ejercerlos, la pérdida o disminuc:idn de los mismos no sigrdtica 

la lesión de un interés real que ame-rite ser tutelildo (201. 

FIRMA DE LAS ACCIONES, 

Orlginalm&nte •ra un requisito tndispensabl• qu• las accio

nes llevaran la firma autógrafa de los administradores que 

estuvi•ran designadoQ como tales en el cont~ato social, &in 

e~bar9a 1 es fr•c~ente que •n la práctica las firmas de loa 

administradores ~e hagan constar •n los titulas de las acciones, 

mediante un procedimiento d~ reproducción m•cAnica como: 

Lo ant•rlor, tien• su fundamento y justificación •n la 

reforma publicada •n el Diario Oficial del 31 de Dlcl•mbr• d• 

1956, en la que ya se p•rmil• qu• las accionas •• suscriban con 

"la firma lmpr•sa en facslmll, a condición d• qu• •• d•poslte •l 

original d• las firmas resp•ctlvas en el Regl~tro Público d• la 

Propi•dad, S•cciÓn Com•rclo, •n que se haya r•gistrado la 

scc l•dad", 

DIVIDENDOS. 

Por dividendos d•b.,.o• •ntender a aquel ben•f lcio n•to paga

dero parlÓdlcament• a cada acción o titular de ésta. 

Este dividendo no pu•d• su· m .. nor al resultado de una dvduc-

20 
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dl•trlbulble, ademáa, éste excedente debe tener •u erigen en una 

acumulación de frute• producido• pcr la explotación •ocial y ne 

es una cperaclÓn anoraial, como por ejemplo en una revalorización 

d• activos fijos o en una operación excepcional, tal corno l•s • 
prl•a• pagadas por lo• suscriptor•• de accione• eailtidas can 

motivo de un aumento de capital soclall de otra manera, existiría 

un dividendo dlstrlbu(do Irregularmente, entendiendo que un 

dividendo regular será aquel, previa la elaboración de un balance 

conforme a nuestra ley, eata documento deberá quedar lnclu{do 

dentro da lo• trea ••••• siguiente• a la clausura de cada 

ejercicio social y el admlnl•trador o el con••Jc da admlnl•-

traclÓn deberá antragarl9 a lo• comisario• por lo sene• con un 

ae• da anticipación a la fecha de la asamblea general d•· 

acclonlatae, que haya de discutirlo Junto con loa documento• 

Justificados y un lnfor•• aobre la aarcha de loa negocio• 

•acial••· ~ continuación lo• comisario• deberán formular dlctaaen 

sobre el bal•nce y anexos, tanto el balance, anexo• y dlclaa•n de 

referencia deberán quedar en podar del adalnlatrador o consejo de 

adalnlatraclán dantró de un plazo de quince dÍa• ant•rlorea a la 

fecha da la aaaablea general de accionista•· En ••t• lapso ésto• 

podrán exaalnar el docuaento da referencia •n la• oficina• de la 

•ocladad. Finalmente, la asaJ11blaa general ordinaria eatá obligada 

a reunir•• por lo meno• una vez al aRo con el fin de discutir, 

aprobar o modlf lcar al balance da referencia, deapu•• da o{do el 
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irforme del o lo~ comisarios. 

INTERESES CONSTRUCTIVOS. 

El artfculo 123 d• la L•y General de Sociedades Mercantiles, 

se~ala que en los estatutos se podrd establecer· que las accior1esi 

durante un periodo qu• no exceda de tre~ años contados desde la 

fecha de la respectiva emisi6n, t•ngan derecho a intereses no 

mayores del nu•va por ci•nto anual, en tal ca~o, •l monto de 

estoe int&reses debe cargarse a gastos generales. 

El prec•plo mencionado anteriormente, realm•nt• no configura 

el der~cho al dividendo, sino una autorlzacldn d• abono de 

intere~es constructivos, suponi~ndo una •xcepcl6n al principio de 

estabilidad del capital y al concepto de beneficio. 

ADGUISICION DE ACCIONES POR EXTRANJEROS. 

Es nec•5arlo apuntar como un complemento a lo expuesta ante

rlorment•, lo r•lativo a la participacldn d•· •xtranj•ro• •n 

sociedades mexicanas. 

P~ra lo• •fectos d• la L@y para Promov•r la lnv•rsidn H•xi

cana y Regular la lnv•r•ldn Extranjera, •• con•!der•n sujetas a 

•lla la• lnv•r•lones •xlranjeras, tanto de capital co•o cuando 

por cualqui•r t(tulo las extranjera• l•ngan la facultad d• 

d•t•rmtnar •I manejo de la sociedad lArt. 21. 

Di~ha Ley lArt. ~) 1 menciona las actividades reservadas 

•xclustvamente a·l estado mexicano: p~lroleo, hidrocarburos, -----
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pet.roquím1ca básica, 1:-xplot.acidn de r.iinerales, elec.tr·ic:idad, 

f~rrocarriles 1 comunic~ciones tele9r~fic~s y r·adiotel•9~'fic:aK, 

Establece un control de parte del Gobierno Federal al crear 

la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras <Art. Ill, la 

cual est& !nte9rada por los titulares de las Secretarlas de 

Gob•rnacio·n, Rela~iones Exti1rior¡.s 1 Hacienda y Crédito Públ ice, 

Energía, Minas • Industria Paraestatal, Comerc:lo y Fomento 

Indu~lri&I y Trabajo y Previsión Social. 

También crea el Registro Nacional de lnverSiiones Extr-anjeras 

<Arl. 23> y las sanclone5 por infracción a la Ley <Arl. 27>. 

Lo establecido en dicha ley, se refleja en la represen-

tacién del capit~l extranjero •n accton~s de sociedades, las 

cuales no pueden expedirse al portado~, sine que serin siempre 

nomina.Uvas, ;mi como en la ,;ancldn de nlllldad de los actos 

celebrados en conlrovers!dn de sus disposiciones IArt&. 27, 28 y 

29). 

3. DERECHOS DE LOS SOCIOS. 

En prlm•r t•r~lno, me referir' al d•recho, a laa utilidad•• 

que •n foraa particular ccnaldero es el derecho prl~ordlal, '•l• 

no pued• aer ne9adc a aoclo al9uno en la escritura conalltutlva, 

o en virtud de acuerdo• reiterado• y auceslvo• de la• asamblea• 

91>nerale• de acclonilllas, pueBto que l111pl icadan uri abuao de ---

poder d• las mayorlas, ya que •lle &i9niflcar·Ca un pacto l•onlno, 
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~•( mismo, •s P•r•ltldo pactar pr•t•r•nclas <acciones prete

renl••l, qu• nor•almente ••conceden en proporción a la parti

cipación d•l socio •n •l capital social, pera un convenio 

ulterior entre lo• socio• o •1 contrato social puede preve•r una 

participación distinta. 6• trata pues, d• un d•r•cho sobre las 

utilidad•• r•al•• que arroJ•n los ••lados financieros anual•• 

d•spu&s d• d•duclr la r•serva legal qu• •• un MÍn!mo del cinco 

por ciento ha•ta llegar a la quinta parte d&I capital social y 

••t• auJ•to, no sólo a que •I balance efectivamente arroje, sino 

a que •ste y la partida correspondiente ••an aprobados por la 

asambl•• gen•ral ordinaria anual d• accionistas y además qu• •lla 

apru•b• su dlatrlbuclon a toa accionistas¡ hasta ese •omento 

adqul•r• •I socio el pago d•l dlvld•ndo, que se hace contra la 

acción y que pu•d• ••r al portador, aún cuando la acclan ••a 

no•lnatlva. 

Va que anterlorm•nte fue tratada· el punto d• dlvld•ndca con 

•a• ••actitud, pasar9 a referir•• al d•r•cha de la cuota d• 

ltquldaclón: ••l• d•racho clnlO en •1 caaa de l•• utilidad••• no 

pu•d• n•9ara• a nln9un •ocio, •• presenta tanta en al caaa de 

llquldactón de la aocladad caaa en al caac de retira o •xcluaión 

d• algún socia y consiste •n fa participación proparclcnal qu• 

corr•spond• a é•te •n •l r•manent• del activa aoclal deapuéa d• 
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SWI BE LA BiJ~f 9TEC• . 
cubrirse la totalidad del pasivo social. También c.0100 en el caso 

de la6 utiltdade~, el pacto social o el acuerdo con el 5ocio o 

eocios afectados puede llevar a una distribución no proporcional, 

lo que 5uete darse mediante la estipulación de que al9uno o 

alguno de ellos reciban tos bienes que hubieren aportado, aunque 

su valor no coincida con la cuota proporcional que les 

corretJpondería., pero siempr·e despue
1

'5 de cubr·ir el pasivo <y de 

que, si se trata de liquidación parcia.l por r·etiro o exclu•iÓn, 

el bien relativo no sea esencial para la consecus1Ón de la 

finalidad 50ciall. 

n~rechos de consecusi6~J los d• mayor importancia &on los --

que ee conceden al socio para c.oncurrlr a las asambleas (derechas 

a la convocatoria, Articules 184 y 187 1 y a la constitución de 

•1 las, Articulo" 189 y 191 de la L. G. s. t\. l 1 ser informado 

pr11vlainente de los as,•nlos a discutirse <Art. 1751, participar en 

deliberaciones y acuerdos <derecho de voto>, !inpu9nar la validez 

d• e~toA, así como de la.$ aaatnbleas tnismas <Arts. 108 y 201> y el 

derecho preferente en proporción al número de 9U5 accicnes, para 

suscribir las que se emitan en ca»o de autnento del capita.l social 

<Art. 1321. 

EJ derecho de voto s6lo podra ser reslr·in9ido en 106 casos 

de acc.ioneB de voto limitado que más aQelante trataré, o cuando 

et accionista en una operacidn deler1nlnada tenga un inter~s 

contrario al de la sociedad tArt. 196, párrafo 2ol; o en fin, si 

el accionista es ndminist1'adcr o comisario, se prohibe que vote -
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en relacidn con las acciones de r·esponsabilidad que contr·a ello~ 

se propongan. 

lampoco admite la ley convenio alguno que r~strinja a la li

bertad del voto <Art. 198), y fija como sanción la nulidad. Se 

trata en rigor, no de un pacte nulo, aino ineficaz e~lr• las 

parles y el voto emitido •s válido aunque sea en violación del 

convenio. 

Nuestra ley no establece norma alguna sobre la titularidad -

del derecha de voto en les caso• de depósito, usufructo, prenda, 

embargo de accione&. Los principio• •PllcabJ¡¡s en los ca•O& d¡¡ 

que el acto o negocio r•lativo nada prevea, son dos, cuya 

aplicación, &In embargo, esta pre~ada de dlficultade&I por una 

parte, que el voto corresponde al due~o de la acción, y por ta 

otra, que su ejercicio requl&r• la legl&laclón del tenedor, según 

sea la ley de circulación del docum•nto. 

Aunque ya hice mención anteriormente del derecho que tlen• -

•I accionista en participar o formar parte de los Órganoa de 

adminlstraclcin o de vigilancia, qui•ro hac•r lncap{e que dicho 

derecho tiene ur1 caráct&r muy particular, ya que no es requisito 

Indispensable t•ner •I carácter d• socio para formar parte tanto 

en el Órgano de administración como el de vigilancia. 

4. ACCIONES DE VOTO LIMITADO. 

El a~tlculo 113 de la Ley General de Socl•dade& Mercantil•& 
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seRala: cada acción sólo tendrá derecho a un voto, pero en •l 

contrato social podrá pactarse qu• una parte de las accione& 

tenga derecho d• voto aolamente en l•s asambleas extraordinari&5 

que s• reunan para tratar los a&untoa comprendidos en las 

tracciones l, 11, IV, V, VI y VII del art!culo 182, 

No podrán aslgnar&e dividendos a la• accione• ordinaria• &In 

qu• antes se pague a la• de voto limitado un dividendo de cinco 

por ciento, cuando en &lgÚn ejercicio &acial no haya dividendos o 

sean Inferiores a dicho cinco por ciento, &e cubrirá este en los 

aKo• slgul•nte• a la prelación Indicada. 

Al hacer la liquidación de la &ocledad, las acciones de voto 

limitado se reembol•arán antes que la• ordinaria&. 

En el contrato •acial podrá pactarse que a las acciones d•~

voto limitado, •• le• fije un dividendo superior al de las 

acciones ordinarias. 

Los tenedores de la• accione• de veto limitado tendrán lo• -

derechos que esta ley contler• a la• minarías para oponer•• a las 

decisiones de la• asambleas y para revlear el balance y los 

libros de la &ocledad. 

Con base en •l artículo anterior, Navarro Rodríguez comenta: 

conviene destacar que ••t• tipo de accione•, por la limitación 

qu~ tienen en &us derechos corporativos, remullan pre~erent•• •n 

cuanto a los derechos patrimoniales por las •igui•ntes razan•s: 
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A) Al ha=er la liquidacidn de la ~ociedad 1 estas accior:es se 

reembolsar~~ antes ~ue las ordinarias. 

B> s~ les ?U~de f1jar en dividendo superior a ~slas acciones 

respect.c del que re-e.iban las 01 diria.r ias. 

C) Se les p~ede asignar un dividendo fijo prefe~ente de cin-

co por cie~to acumulativo. 

Que el dividendo sea preferente, significa que las utili-- -

dades se han de destinar a cubf'irlo {ntegratnente, anle5> de 

repartir divide1ldo alguno entre las acciones ordinarias; que 5ea 

acumulativo significa que, si las utilidades de un ejercicio no 

alcanza a. cubrirlo totalmente, la parte insoluta se- acumulará a 

la c~ntidad que debe~ cobrar las acciones pref~renles er. el 

c.;ig1tiente ejercic:io y as{ sucesivamente, de modo que las acciones 

ordinarias na podrán tomar parte en el rE-parto de utilidades, 

sino cuando las acciones de voto limitado hayan cobrado durante 

todas los ejercicios anteri~res un dividendo no inferior al cinco 

por ciento l21l. 

De lo anterior se concluye que estas accionos conf ie-r·en me--

nos derechos co""'porativos, pero ven aumentadas sus derec.hcs 

p~t~imo~ial~s por ministerio de l~y, pues ~l divider\do que les 

car~e<.:.ponde es preferente, la que si9nif ica que con las 

ul\lid2tles sociales se abDnard ~se dividendo antes de pegar el --
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que pueda corre&ponder • la& acciones ordinari~s. El dividendo d• 

laB accion•s de voto limitado••, además, acumulativo y si las 

utilidades de un ejercicio no son suficientes para cubrir •l 

dividendo que corre~pond• a •&as acctoneu, la parte que debe de 

abonarse se pe9ara de las utilidad•s del siguiente ejercicio, as( 

como •I dividendo que I• corresponde! de tal suerte que las 

acciones ordinarias no tendrán derecho~ utilidades &n tanto las 

acciones de voto limitado hayan cobrado Ínt•sramente los 

dividendos de cada •J•rclclo social. 

Laa accione& de voto limitado son económicamente privlle---

gladas, pero como general •~traordlnarla d• 

accionistas pu•d• acordar la emisión de acciones prlvlle9iadaa y 

bonos, tal pr!vile9io pu•d• quedar· notor·iament" disminuido, 

porque la• utilidades de la sociedad deberan repartirse, en el 

supuesto de cr•ar ct~a• accion•s p~ivil~9iadas, ~ntre mayor 

nÚm•ro d• acciones. La •misión de bonos u obli9aclon•• con 

d•r•cho a d•ven9ar int•r•••s, puede limitar aún mas el privlleglo 

económico d• las acclon•• de voto limitado, pues tales intereses 

tienen la cons!d•raciÓn de 9a!iltos y deben pagar&<> lrocluso cuando 

no haya utilidad••· 

Lae •ce ion•• d• voto limitado, entonces &e E>m l ten con • l fin 

d• obt•n•r capital d• pvr•onas que no quieren o no pueden 

int•rv~nir actlv•mente •n la marcha de una soci9dad, pero d&sean 

obtener un interis o renta del contrato social. 
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S. OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS. 

Para dar una explicación bastante clara sobre el punta que -

~05 o~upa, m~ permiti~é hac•r r•f•r•ncia a los ccm~nta~ioa hechas 

par Radrl9uez Radrf9uez y Mantilla Malina, que a mi manera d• ver 

san 11uf!cientemente completas para asf ten•r por explicado y 

canclu(da •l pres•nt•. 

En el primer aspecto, pu•de decir•• que las acc!an!staa 

tl•nen la abl!9ac!Ón d• efectuar la aportación prometida, una 

vez, sólo una v•z y precisamente •n las bienes prometidas. El 

accionista na puede ser abl!9ada a aportar más de la que 

prometió, ni cosa distinta de la prometida, y ello canstltuy• un 

principia d• car~ct•r lmp•ratlvo qu• na pu•d• ••r dera9ado ni 

modificado par la voluntad d• loa socios! •• decir, no cabe ni 

aerfa !!cita la claúaula que ••tablee!••• que los sacios~ una 

sociedad anónima t"ndran obll9ac!Ón d• efectuar· aportacíon•a 

complem•ntarlas o distinta• d• las qu• result .. n estrictamente del 

valor de las acclon•• su11cr!tas. 

En otro ••pecto, •l •ocio sólo r•&ponde frente a tercero• -

por- las deuda11 social••• por la cuantía da su apol"tac:!Ónl ••le 

""• &{ •I sacio tlen• dea•mbolsado •I !mpart• total de aua 

acciones, lo• acr,.•dores de la aacledad no podran ex!9!rla •n 

ningJn caso preGtaciones para enju9~~ las d•ud•s d• la soci•dad, 

pero si pn,..te de dicha aportación estuviese aún por realizar, los 

a.creedor<>& d" la saci1>dad podran demandar a 1011 acc:tonlslaa para 
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que •fectúen las •xhtblclones pendientes. As! lo establece el 

Artículo 24 de la Ley. 

Casos •xcepeionalea en los que pese al cará~t•r del accic- -

nista, este puede v~rs~ envuelto en una situación en la qu• tenga 

que r•sponder Ilimitadamente, son los siguientes: 

lo. El acclont•ta qu• controla de hecho el funcionamiento de 

la !locledad, responder..'. subsidiarla e ilimitadamente de las 

re•ponsab!lidades qu• Incumban a la sociedad por actos i!Ícltos 

!Art. 13 de la Ley d• Venta al Público de Accione&ll 

2o. El accionista fundador que se extralimita de las tunclo

nea qu• la Ley le •"Ftala, r••ponden( solidarla e Ilimitadamente 

de los resultados de la• misma• <Art, 102 L. G. S. H.l; 

3o. Loa socios que ••an 9erentes o administradores o simple

m•nt• apod•rados de una anÓnlma no insc:rlta en el reglstr·c, 

responderán solidariamente eon ella d& la~ op&racion•s que •n •u 

nombre practicaren <Art. 2 parrato 5 y Art. 7 parrato 3ll 

4o, Los llCC ion 1 sta& rttsponsa.b 1 es de que 1 a 11oc ! edad r10 hay• 

•ido ln•crlta, reaponder~n Ilimitadamente en caso de quiebra de 

lll ml9ma <Al"tlculo 4o. in ilne L, Q. s. P.ll 

5o. Lo• accloni•t•• que aean administradores, dlreclore•, 

gerentes 9~nerales y comi~arios, serán solidariamente re•pon----

tiáblt!!S. •n lo c.onc:erniente a. sus fvncio11!ls, de la cbservanc:ia. de -
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las obligaciones que impon• la. Ley para promovE-r la inveraio'n 

mexicana y r<>"ular la Inversión 1txtranjera <Art. 29l <22l. 

Está obligado a pagar los dividendos pasivos, tanto quien es 

t \.tu 1 ar de la a.ce i r:ln en e 1 momento en que se decreten, como 

qui•nes fu~ron anteriormente titulare& de ella¡ p•ro s6lo una vez 

hecha excusión •n los bienes d•l adquirente podrá r•clamar•e el 

pago a los ~nt•riores titulares, •n orden inverso al d& las 

f1tchas en que enajenaron la acción. La re&ponsabllldad d1t qu1t 

hablamo~ se exttn9ue por el transcurso de cinco años contado& 

d•&de la fecha de registro d1tl traspase 1tn el libro, que al 

1tfecto está obligada a llevar la sccl1tdad 1tmlaora \Artículo 117), 

Con estas dl•poslclcn•s se •vita qu• •1 primitivo suscriptor 

d1t la acción pueda eludir las responsabilidades que contrajo •n 

la •Bcritura constitutiva, transmltl•ndc su acción a personas de 

menor solvencia, con evidente perjuicio de los inl~reses de los 

acr••dores sociale9 al ml•ma tiempo•• impone una r•sponsabilidad 

m~s directa a quien disfruta d1t lea beneficios de la soci1tdad, 

por tener el carácter d• •ocio, •n el memento da •er exlgtbl• la 

•xhlblciÓn. La pcaibllidad de conocer la serie de titulares de 

una misma acción resulta del carácter nominativo que han d• ten•r 

la• que son pBgadcras (23), 
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HOTJVACION PARA LA EXTIHCION DE LAS ACCIONES 

AL PORTADOR EN LAS SOCIEPADES MERCANTILES 

l. ANALISIS DE LA EXPOSICION DE MOTIVOS, 

En prim•r término, me permitire transc~ibir la exposición de 

motivos y •l dictamen hecho por las comisiones de Hacienda y 

Crédito Público y de Comercio de la Cámara de Diputados, para as! 

concreto: 

e.e. SECRETARIOS DE LA 
H. CAHARA DE DIPUTADOS 
P r e s e n t e • 

y raaliz.ar- un análls!11 

En ejercicio d• la facultad que concede al Eje

cutivo Federal, el Artículo 71 1 Fracción 1 1 y 72 in

ci•o fl de la Constitución Política de los Estados -

Unidos M•xlcanos, por •u d!9no conducto som•to a la 

consld•ración d• ••• H. Cámara de Diputados, la pre

sent• Iniciativa de Decr•to que Eatablece, Reforma y 

Adiciona Diversas Dlspo•lclones d• carácter M•rcantll. 

Tomando en cu•nta q"" la Conatltuc!Ón Poi ítica -

que nos rl9e, en su Artículo 27 1 &atablece el derecho 

de la Nación de Imponer a la propiedad privada, Jaa 

Modalidad•• que dlct• el Interés público, •• d• con

•1d~~ars• que •l mismo se prese~va t~nlendo ccnocl-

mlento pl•no de los propleta~los de las n•9ociaclo-

nes que realizan la actividad productiva d•l pafs, -

por lo que, re~ulta de Importancia fundamental obli

gar a que la• acc:lon•s, los bono-. de fundador, las -

obll9aclones <excepto las que se inscriban en la Co

rni•idn Nacional de Valores y Ge coloquen en el ex---



t:--an;ero er•t:.Ye el gr·an póbl ico ir.ver·sionislai, ce.·r -

tificadcs de depdsilo y los certificados de partlci

pactdn, se eypidan en iorma nomi~~tiva. 

As{ rnisrno, tar~bién PO"' ":'nativos qui:' dicta el in

terds pdblico y co~ apego est~iclo a lo establecido 

por la Constitucicin Política, se busca co~ver·tir a -

nominativos los titules de valor que se hayarl emiti

do al portador antes de la fecha de entrada en ~i9or 

d~l Decreto, cuya iniciativa presento, salvaguardan

do plenamente la propiedad de dichos titulas y per-

mitiendo a sus titulares el ejercicio de las dere--

chos derivados de les mismos. A tal efecto, se es-

tablece 18 obligacidn de las emisoras para converti~ 

a nominativos aquellos títulos al portador que hu--

bieran ~~pedido. 

Por otra parte, se considera a la supresidn del 

anonimato de las acciones, los bonos de fundador, -

\as obl l9aciones,. los cert\f\c:ados de depdsilo y los 

certificados de participaci6n, como una medida nece

•aria pe.ra lograr de forma. más eficiente la justicia. 

fiscal, ya que tal medida permite a la adminlstra--

ci6n p~blica conocer los ingresos que realmente per·

cibe~ sus titulares y de esta forma se puede deler-

minar· su capacidad econ&mica y cuanliiicar la contri 

bucidn que deben h~cer al Estado en los t~rminos que 

s~~ala el art{cu\o 31 FrE.cci6n IV, de nuestra Cons-

tltucldn Política. 

En virtud de lo ant~rior, se proponen dive~sas 

modlf lcaclones a la Ley General de T{tulos y Opera-

~iones de Crddito, a~t como a la Ley Gene1·a1 de So-

ciedades Mercnntiles, a efecto de que a partir del -

lo. de Enero de 1993, las acciones, los bonos de --

fundador, las obli9acicnes 1 los certificados de depd

sito y 1nF cet·~ificados de participaci&n que dichos 

ord~namientos regul&n, sdla se emitan como nominati

vr:is C'24l. 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO P~BLICO 

Y COMERCIO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Cr~dito -

FÜ.blicc y de Comen:io d~ esta H. C¿mara de Diputados 

fue turnada para su estudio y di=tamen la Iniciativa 

que el c. Pr~sidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

Licenc:iado Miguel de la Hadrirt Hurtado, ~amele a la 

soberanía del H. Congreso de la Unidn para reformar, 

adicionar y derogar dive~sos artículos d~ la L~y G~

neral de Titules y Operacion~s de Cr~dito y de la -

Ley General de Sociedades Mercantiles, 

Las Comisiones anal izaren las razon.es y funda-

mentas expuestos en la iniciativa del Ejecutivo Fe-

deral y tJespués de una amplia discusión en su seno, 

~ormu\an el presente Dictamen, con apoyo en las si--

9uientes: 

CONSIDERACIONES 

El Anonimato mercantil surge como respuesta a -

necesidades econdmicas de la Edad Media y s~ perf~c

ciona para satisfacer requerimientos de los i~lcios 

de la Edad Moderna, por lo que durante el presente -

Slglo ha venido si•ndo eliminado ~n algunas áreas de 

1~ vida econcimtca y 1 en algunos pa[sesJ ya lo ha si

do totalmente. 

Los gobiernog de la Revolución, coniarme el in

terds nacional, lo ha venido exigiendo, ha eliminada 

el anonimato de algunas ~reas prioritarias de la ac

tividad econ6mica 1 y ha Introducido la nominalividad 

par·i' ase9urar· que la pr-opiedad privada te-r,ga las 1no

dalidedes que dicte el inter~s p1~lico. 
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Por otra part~, la dinimica misma de los nego-

cios privados en México, ha reducido considerable--

mente el anonimato d~ ciertos títulos valor, pues -

los propios interesados han optado por las acciones 

y títulos nominativos, con el propósito de evitar -

los inconvenientes de muy diverma naturaleza que --

presenta el anonimato. 

Es de Indiscutible lnteres público y es exigen

cia constitucional, que en el momento presente se -

extinga el limitado anonimato existente, puesto que 

la nominatividad de las acciones y títulos mercanti

les permite la transparencia de los ingresos perso-

nal~s, que haga plenamente vigente el mandato cons-

titucional contenido en el Art{culo 31 1 en •l sen--

tido de que los mexicanos contribuyan proporcional -

y equltativam•nte para satisfacer los gastos públl--

ces. 

Las Comisiones Unldag de Hacienda y Credlto Pú

blico y d• Comercio, desean hacer énfasis en que la 

Iniciativa qu~ •&dictamina se refiere a la sustitu

ción d• ciertos titules al portador por titules no-

mlnatlvos, para identificar a su" tltularea¡ pero -

esto no implica •l que se suprima el carácter ané--

nimo d~ la• sociedadea mercantil~s que tienen tal 

nalural•za y que por \o mismo conservan toda~ sus 

caracler{stica.• de orgci.rdxación y funcionamiento. 

Una c.aGa e~ el anonimato d~ las ~ociedades me1·can--

ti \es y otr~ cosa es el anonimato de las •~cione5 d• 

la• sociedades anónimas. 

En efecto, el carácter nominativo o no de la6 -

acciones d~ una sociedad anónima, tiene que ver con 

•1 conocimiento e~istenta de la ~ociedad para con 

P.IUB acc:ioni6ta.s, eg, dec.ir 1 e.en la cuestión de saber 

en un mumento dado, para una sociedad anónima deter-
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minada, qui&ne& son 6Us accionistas. Y por contra, -

el caricter ancintmo de las sociedades mercantiles, -

tiene que ver con otro aspecto diferente al mencio-

nado con antelactcin como lo es el de no dar conocl-

miento hacia el &xterior, en su denominación, de --

quienes son los titulares del capital social, Por -

ello, las sociedades an6nimas se organizan bajo una 

denominacidn social que permite el anonimato de los 

titulares del capital hacia los terceros extrafios a 

la sociedadl y otras sociedades mercantiles se orga

nizan bajo una razón social que permite a los •xtra

Ros a la •oci•dad maber quien o quienes son loa due

Kos, Corrobora Jo ant&rior 1 •1 hecho d• que •n la -

actual tdad exiaten sociedades anónimas, con acciones 

nominativas 125), 

Por lo expuesto anteriorm&nte, se d•duc• lo siguiente: 
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Qu• &on los titules al portador o cuales son los títulos al 

portador y cuales son los títulos nominativos y por que •& 
conveniente suprimir alguno• títulos al portador, como se sugi•r• 

en la Iniciativa. Tomemos el •Jemplo de una sociedad anónima. El 

capital •sta representado por accion••, •&as acciones son 

títulos-valor y pueden &er nominativos o al portador. El car~cter 

de al portador de un título o de nominativo en realidad está 

vinculado con la forma de tener el capital representado • 

Incorporado literalmente en ello. 

Se tiene el capital a trav~s de un título nominativo que ex-

presa quien es el titular del capital, diciendo el nombre del 

25 Ibld, pp. 669 y 670, 
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r~p~esent& un~ part& de capital, si~ e~?resar qu1in es ~$e du~~a 

d~l cap1tal. D~ mer.er~ que en u~ t{tJ!Cl nc:n1natlv~ &xp~d1~0 a 

favor de Juan, a~nque r~ lo tenga Juan, ~i9ue siendo prcpi&dad de 

Juar1 1 ven t{t.i..1lo ~l por-t~d~r que ne. -;.;.:p1 esa q•J1ir1 es e-1 d1.1.e-i;o, 

~ua~do lo tier¡e J~a~, el due~c es Ju~n y c11a~do lo liene Fedro, 

~l duP~o es Pe1ro, ~ as! suce~1va~ente cuando va pasar1dc de m~no 

'2-S el d1.1eño. 

Con{ort."::o a. nuestro de-rec-ho 1 la Na.ciÓn Me:nc:a.na siempr·E> ha 

tenida el atributo de imponer Modalidades a la fortoa de la 

propiedad 1 a la tenencia de la propiedad. Esta es una forma d~ 

modalidad de la propiedad. Tenencia personalizada de la propiedad 

y tenencia despersonali2ada de la propiedad. 

Por que en esta materia a que se refiere la ir~iciativa, ac-

ciones de sociedades an6nimas 1 bo~os, certificado~. etc., se 

quiere suprimir la despersanaliza~idn del duefio de esos tttulos. 

Por una parte, y en ~ran medida, porque es conveniente 

conocer, identificar- para muchos prt:JpÓsitcs, al dueño del capital 

que estd representando en ese titulo. Y por olra parte, porque 

extste, esa es la ra:cin de ser concreta, un propdsilo de control 

del cumpti~iento de \as obli9~c:io11es fiscales egistentes a la 

fecha, c¡u~ a través de los tit:.u.lcs dl p~rta.dor r10 se lle:va a cabo 

con pl~na efic~cia. 
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2. lNTERPRETAClON JURlDlCA, 

Es conveniente el conocer el texto de los artCculos que con 

motive del referida decreta fueran r•formadO$• por la que paso a 

transcribirlas: 

DECRETO QUE ESTABLECE, REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE CARACTER MERCANTIL. 

ARTICULO PRIMERO. - Se REFORMAN los ar·t!culos 209 pr·imer pa-

rrafo, 210 fraccione& IX Y X que pasan a ser X y XI respectiva

mente, 228-1 primer párrafo, 231 fracción IX, 232 fracción I y 

238 primer párrafo, de la Ley General de Titules y Operaciones de 

Cr.dito¡ se ADICIONAN los articulo• 32 con un Último párr·afo, 210 

con una fracción 1 paiaa.nda las actuales fraccione!¡ de la l a la 

X, o sea d• 11 a la XI, r•apec.tlvam•nt• 1 228-n con una fracctón.-1 

pasando las actuales fracciones d• I a la X a ser de la 11 a la 

XI, respectivamente, de la citada Ley y¡ se DEROGA el aegundo 

párrafo del articulo 238, de la mencionada Ley, para quedar como 

•lgue: 

ARTICULO 32. -. , .••. , , •. , • , , , , . , , , , , , , • , , , , , .. , , , , . , , , , , , , , , , 

Tral8ndose de acciones, bonos de iundador, obligaciones, 

certlf lcados de depósito y certificados de participación el 

endoso siempre será a favor de persona determinada¡ el endoao •n 

blanco o al portador no producir~ efecto alguno. 
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ARTICULO 209.- Las obligaciones seran nominativas y deber~n 

emitirse en denorninaciones de cien pesos o de ~us multiplos, 

excepto tratándo&e de obligaciones que se inscriban en la 

Comlsidn Nacional de Valore5 y se coloquen en el extranjero entre 

el gran p~bllco inversionista, en cuyo ca9o podran Rmilirse al 

portador. 

ARTICULO 210. - •..••••.•••.• , •. , ..• , •.•..••• , . , ... , ...•. , ••. , 

I. Nombr•,naclonalldad y domicilio del obll9acionlsta, ex-

cepto ~n los casos en que se trate de obligaciones emitidas al 

portador •n los t~rmlnos del primer pirrafo del 

anterior, 

artículo 

X. La firma autÓ9rafa de los administradores de Ja sociedad, 

autorizados al efecto, o bien la firma Impresa en facslmll de 

dicho• adminiBtradores, a condición, en este Último caso, de que 

•~ depo9lte el orl9lnal dv las f lrmaw respectlva6 en el Re9lstro 

Público de Comercio en que se haya registrado la eociedad 

emi&o~a. 

ARTICULO 228-1.- Los certificados smr¡n nomlnatlvoa con cu

pones, tambi~n nominativos y deb•rán emilirs~ en serles, en 

denominaciones de cien pesos o de sus múltiplos. 

ARiICULO 228-r.. -. , .....• , •.• , , •... , ....•.... , .. , ...•. , , . , . •. 
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IK. El nombre del depositante! 

................... ······ ....................................... . 

ARTl CULO 232. - ••••• , , . , , , , , , •. , •• , • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

I. El nombre del tomador del bono; 

ARTICULO 238.- Los certificados de dépcsllc y les benes de 

prenda d•ber~n ser •mitido~ a iavor del depositante o de un 

tercero. 

<Se deroga el •egundc parrafcl. 

ARTICULO SEGUNDO.- SE REFORMAN les artículos 108 en su enca

be7adc1 III, 125 fracción 1 1 127 1 128 en su encab~2ado 1 129 1 130, 

131 1 209 y 249 1 de la Ley General de Sociedades Hercantlles1 se 

ADICIONAN les articules 108 con una fracción pasando las 

actual•B fracciones d• la I a la VI a ser de II a la VII, 

respectivamente, de la citada Ley y¡ se DEROGAN el primero y 

cuarto p~rrafcB de\ articulo 117 1 la fracción IV del artículo 128 

y •1 218, de la mencionada Le~·, para quedar corno fiigue: 

ARTICULO 108,- Les benes de fundador deb&ran contener: 

l. Nombre, nacionalidad y domicilie del fundador¡ 

ARTICULO 111.- Las acciones en que se divid~ el capital sc

c1Bl de una Bcciedad An~nima eslarin representadas por titules 

~ominativos que servlran para acredit~r y transmitir la calidad y 

los derechos de socio, y se regiran poi· las disposiciones rela---



tivas a valores literales, en lo que sea compatible con su 

naturaleza y no sea modifl~ado por la presente Ley, 

ARTICULO 117.- \Se derogan los p~rrafos primero y cuarlol. 

ARTICULO 125.- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•• 

t. El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista; 

ARTICULO 127,- Los titules de las acciones llevar~n adheri

dos cupones, que iae deSipr-enderán del t~tulo y que 5e entregarán 

a la sociedad contra el pago d• dividendos o intereses. Los 

cupones •er~n slempr~ nominativos. Los certificados provisionale~ 

podrán tener también cupones. 

ARTICULO 128. - Las &ocledadea anónimas tendrán un r·egistro 

de acciones que contend.rá: 

IV. (Se deroga). 

ARTICULO 129.- La sociedad conaldarará corno duefio de las 

acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro a que 

•e refiere el artículo anterior. A aste efecto, la &ocledad 

deberá Inscribir en dicho registro a petición de cualquier 

titular, las transmi•iones que s• ei•ctuen. 

ARTICULO 130.- En el contrate social podrá pactarse que la 

transmisicin de las accione6 solo ~e ha9a con l~ autor·izacicin, 

des\gn;::¡._ndo un cm>·pra.dor de las a.c.ci.ones al precio corriente en el 

merc:?.~o. 
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ARTICULO 131.- L~ transmisidn de una acci~1 que se ef~ctJe 

por medio diverso del endosa, deberá anotarse en el título de la 

acción. 

ARTICULO 209.- El capital social estari dividido en acciones 

y podrán c•derse sin el consentimiento d• la totalidad de los 

comanditado• y 

comanditarios. 

el de las dos 

ARTICULO 218,- (S& dero9al. 

terceras partes da los 

ARTICULO 249.- Las sumas qu• P•rten•zcan a los accionistas y 

qu~ no fueran cobradas en el tran•curao de do~ meses, contados 

desd• la aprobaclcin del balance final, se depositarán •n una 

Instltuclcin de crRdlto.con la lndlcaclcin del accionista. Dichas 

sumas se pa9arán por la Institución d• credilo •n que se hubl•ae 

conslltuÍdo el depcislto. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El pr•••nl• Decreto entrará en vi9or •n -

toda la Rep~bllca •I d!a lo, de Enero de 198,, 

ARTICULO SEGUNDO.- Se dero9an todas la• disposiciones que se 

opongan a lo dispuesto por el present• D•creto. 

ARTICULO TERCERO.- Las sociedades podrán emitir acciones y 

obligaciones el portador hasta el 31 de marzo dR 1983, siempre 

que dichas ~cciones y obligaciones m~ hubieran emitido en virtud 

d~ acugrdo de asamblea gene~al de accionistas de la emisora, ----
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lomado antes oel 10 de diciembre de 1982. Lo dispuesto en este 

artCculo na éS aplicable tratándas~ de sociedades mercantiles de 

capital variable. 

ARTICULO CUARTO.- Las acciones, los bonos de fundador, las 

obligaciones, los certificados de depósito y las certiiicados d~ 

p~rticlpaci~n, emitidos al portador con anterioridad a la iecha 

de entrada en vigor del presente Decreto, deberán ser convertidos 

en nominativos por las emisoras cuando los titulares de los 

mi•mos as{ lo soliciten, sin necesidad de acuerdo de asamblea. 

A partir del lo. de Enero de 1984, los tftulos de crédito al 

portador a que se refiere este artículo, no podrán seguir 

circulando o ejercer5e los derechos qu~ los mis~os lleven 

incorporados, sino 6e convierten en nominativos. Cuando la& 

•• nieguen a convertirlos 

nominativos para ejercer los derechos que llevan incorporados, 

d•beran d~positarse en el Inatltuto para el D•pé&lto de Valor••• 

quedando autorizado dicho ln&tltuto para expedir certificado& de 

dep6~ito nomlnatiV05 que •~paren los t{tulos de crédito al 

portador depositados, dicho• certificados tendrán el carácter de 

titulas de crédito ne negociable y ~e regirán por l~ 

disposiciones d•I Capitulo VI del Titulo de la Ley General de 

Titules y Operacionefi de Cr~dlto. Los titulas de Cr~dlto al 

portador d•positados •n lo4 l~rmlnos de este p~rrafa ~e canjear~n 

por t{tuloa nominativo$ emitidos por la sociedad emisora. As{ 

mismo les titulares de los títulos que se depositen en los 
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t~rminos de este p~rrafo, deber~n presentar aviso ante la 

Dlrecclcin General de Flscallzaclcin de la Secretarla de Hacienda y 

Crédito P~bllco, manifestando la ne9ativa de la emisora de 

convertir a nominativos los títulos expedidos al portador. 

A partir del lo, de Enero de 1904 1 las emisoras de títulos -

de crédito al portador a que se refiere este articulo, no podrán 

pagar los intereses, dividendos o permitir el Qjercicio de los 

demáQ derechos derivados de dichos t{tulc6 1 mientras no se cumpla 

respecto de los mismos, con lo di&puesto en •1 p~rrafo anterior. 

De la tranacripctón anterior se puede derivar una primera 

conclusión en el sentido de que, con independencia d~ la 

desaparlcicin del enonimnto accionario para fines de la 

legislación mercantil, la legislación fiscal le daba un 

tratamiento diferencial a las acciones al portador en relación 

con las nominativas, al permitir que e"stas ltt aplicarán al costo 

lo5 factores que aparecen en las Dl~posiclonas de Vigencia Anual, 

lo cual equlvalla a reconocer la pérdida de poder adquisitivo de 

la moneda sobre dicho costa, cosa que no acontecía con las 

acciones al portador. En consecuenci'a, •• daba a las acciones 

nominativas una ventaja slgnlf lcatlva sobr• las acclon•s al 

portador, toda vez que el monto d• la deducción, por este 

concepto, cambiaba por el simple transcurso del tiempo. 

Para demostr~r lo anterior, supong~ que tlna sociedad mer--

canli l v~ a enaj~nar, en forma stmultinea durante 1983, accioneg 
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que adQuiri¿ •n 19~2 y 1976 1 de l~s 50Cieda.des A B C y D, respec

t l vamer1 te. Las acc: i one'!i de 1 as sociedades A y C son al portador 

y las otras nominativas. 

original de • 100,00. 

Colito de Adqulslclon 

Factor Aplicable en 1983 

Coato a daduclr 

Todas las acciones tuvieron un costo 

A 

100.00 

ACCIONES ADQUIRIDAS 

B 

100.00 

11.69 

c 

100.00 

100.00 2169.00 100.00 

D 

100.00 

~ 

679.00 

En 1tl •Jemplo se observa, claramente, la ventaja de las 

acclon•• nominatlva.s &obre la• d• porta.dar, por·que sin duda, 

pa~aran meno• impuesto• o tendrán una pérdida mayor. En mi 

opinión, " pe•ar drd tratamlanto dlfer·enclal, la dllipo•iciÓn 

cumplía con los requisitos de generalidad que la Constitución 

Po!!tica de los Estados Unido• M•xicanos 1• e5tablece a las 

dl•po•iciones flt:1cale-s 1 ya que el régimen se aplicaba a toda& las 

ac:cion•9 nominativas, e lnclufiive, se ampliaba su aplicación a 

la• acc:lonets al portador q· .. ~ se negociaban en la Bol!!ia. de 

Vslor1t1i. 

La polltlca implícita que contenla e»ta dlspo»lclón de com-

batir el anonimato accionaric, pod{a lle9ar a producir efectos 

re•lo6 1 leda vaz que el requisito de la Fra~cidn 11 del Artículo 

10 de la L.1.S.R., r•sp~ctc al plazo en que debe ser nominativa, 
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establece que se puede goza.r de este régime-n Ínlagrame-nte-, 

siempre que la accidn t~nga la car~ctQrÍslica de nominativa por 

un plazo no menor de un año. AdemáE, tenía desde años anteriores 

poco sentido de mantener tal anonimato para fines fisc~les, toda 

vez que en los distintos reg{menes de enajenación de acciones o 

ganancias distribuidas, esto implicaba pagar elevadas tasas de 

impuestos, f~ecuentemente ma¡orQs que las que pagaba por los 

mlsmo9 lngreso5 el propietario de acciones nominativas. 

Obviamente, este problema ya no se pr•5&ntar~ en el futuro, 

nt con las accione§ ni con las partes ~aciales, porque no pueden 

ser al portador en los términos de la~ disposiclone• mercantiles 

vigentes, o sl contlnuan •lende al parlador no le otorgaran a su 

propietario practicamente ningun derecho, lo que eQuivale a •u no 

existencia para fines fiscales. 

Titules nominativos y a la orden.- Solo se conviertieron en 

nominativos las acciones y loa c•rtiflcados provisionales <Art. 

11 1 128 y 129 d• la L.S.H., 23 y 24 de la L.T.O. C.l. Los demás 

títulos compr•ndidos en la reforma, •n adelante Geran t{tulo• a 

la orden, según la termlnolog(a tradicional. Lo que distingue a 

los titules nominativos de los titulo& a la orden es que para lo• 

primeros el registro del emisor es cbllgatorlol ••a que a•( lo 

disponga la lay, sea que as! lo haya dispuesto el emisor IArt. 24 

L.T.O.C. l. La r"~orma no previo el r·eglstrol que solo exist• para 

las acciones y, ahora, para los certificados provlsionalea <Arts. 
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128 y 129 L>S>tt>l. Con9ruen1.emente con e:ita interpretación, el 

Articulo 4o. tranBitorio del decreto de reforma, t~l como quedo a 

su vez reformado por Diario Oficial de 30 de diciembre de 1983 1 

•n el p~rrafo segundo de la fracc\dn 11 1 sefiala que "en los casos 

procP.dentes la emisora inscribirá a los titulares en el re9islro 

corre~pondient•~. 

Cuando se tr~t• de emisión de obligaciones, las sociedades -

omltentes podrán crear el registro lArt. 24 L.T.O.C.l. Para estos 

~alares, que 9e emiten en masa, no pudiendo circular al portador, 

este •era •1 régimen adecuada. Para lag obligaciones la 

circulación a la orden es, francamente, desaconsejable. 

Vacatlo legls, disposiciones transitorias. El Articulo lo. -

trannltorlo dispuso que la re~orma entrarla en vigor el lo, de 

Enero de 19831 en realidad no fue así. Además, por Diario Oficial 

de 30 de Diciembre de 1983 1 se modlf icci el articulo 4o. 

transitorio. 

La tnterpretaclcin de los diver~os artículos trangitorios, -

lleva a las siguientes conclustones. 

a) Los l(tulo• al portador podrán clrcul~r hasla •I 30 de 

Dlclembr• d• 198~. !ncluy•ndo loe qu~ se emitieron hasta el 31 de 

Marzo d• 1993, Últim~ ~echa en que esto pudo hacerse, y ello mi 

'lia hubieran emitido en virtud de acuer·do de Asamblea General de 

accionistas de la eml•ora, tomado antes del 10 de Diciembre d• 

1"02 !Arte. 3o. y 4o., -fracc:lon III, transltor!o .. 1. 
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b> No se requie~e acuerdo de la a~amblea, ni Minifqstaci¿n 

de voluntad del emisor, para la conver•iÓn de los títulos ~n 

nomi r1at l vos. 

e) Corresponde a los titularea de documentos que a~n cir-

cul•n al portador, solicitar qua se formalice 6U conver&iÓn a 

nomin~tivos. Par~ elle tendrán en plazo que vence el 31 de 

Diciembre de 1984, 

dl La cor1veorsión dttb• hace-r•• fort:o&amente, por el prest-

dente o secr•lario del Consejo de Administración, entre los que 

habrá aolldarldad pasiva o, •n •U caso, por· •1 Adminlstr;odor 

Unlco d• la goci•dad, por los comisarios de la sociedad, por el 

lnwtltuto para •1 Depcislto d• Valor•s, regpecto de los titules 

que obten9a o reciba en depósito, conforme a la L.H.V. Por las 

ln•tltucloneL d• Crédito, respecto de titules que ten9an o 

reciban en depósito; por los Notario• o Corr&dorea Públicos 

titulado•, por la• Casas de Bolsa, respecto de títulos qu• se 

encuentren en el exlranjercl por los representantes comun•• de 

109 t•nedor••• tratándose d& obll9aclone& y certificado& de 

participación. Por la autoridad judicial. 

el La formallxac!Ón de los titulo• en nominativos, me r••-

tlzará mediante la anotación en ellog de tal conversión, con 

expresión del nombre, nacionalidad y domicilio d•l titular, La 

Invocación del articulo 4o, transitorio como fundamento le9al, la 

lndicacicin del lugar y 4echa en que s@ realice y el car~ct&r y 
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firma de quien la lleve a cabo. 

f) Como ya se dijo, cuando •e trata de certificados provi-

a1cnal•s, acc1cnes, o de cbligaclcn~s, Bi para éstas Últimas la 

•mtsora previo el re9lslrc, la sociedad inscribir~ a les 

titulares en el mismo. El presidente del Con&ejc, o el 

Administrador Unlco, resultaran respon&ables de los da~os y 

perjuicios que ocasionen al tenedor, por la nesativa para 

efectuar la lnacrlpclÓn. 

g> Ad•mas, en ca•o de tal n•gativa, loe tenedores d• los tí

tulos al portador deberan presentar aviso a la Secretaría de 

Hacienda y Cr.dlto Público <Articulo 4o. tran&ilorlo, traca. JI y 

VI. 

Sanción a tunclonarloa.- Los Notarlos, Fedatarios, as! como 

lo• encargado• de loa registro• públicos, deberan abatener•e, 

bajo pena d9 p~rdlda de la patente, autorización o empleo de 

protocolizar, dar actos 

relativo• a la• accione•, bonos de fundador, obllgaclone&, 

certificados de depóalto y certificados de participación al 

portador <Art. 4o. Transitorio, Frac. lll). 

Esta dlepoalclén, que no "" unu. norrna transitoria, <Hra' 

aplicable a partir- del lo. de Enero de i995. Fecha •n que no 

podrán ej•rcltarse o transmitirse los derechos incorporados en 

títulos al portador, cuya conversión a nominativos no se haya 

forMal izado. 
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Cupones.- Muchas dudas present¿, durante 1983 1 el tratamien

to y forma que debería dar&e a las cupones. La reforma de 

Diciembre de 1983 al ArtCculo ~o. tr~nsilorio las aclara: la 

fracción 11 1 párrafo tercero establee~ que se considerara que los 

cupones son nominativos, cuando los mismos estén identificados o 

vinculados por su nUmero, serie y demás datos con el título 

correspondiente. 

La misma dispoaiciÓn priva a los cupon•s d& •U caracter de -

t{tuloa valor nominativos, para conv~rtirlos en auténticos 

docum•ntos de legitim~ctdn, ya que dispone que Jnic~mente el 

l•gÍtimo propietario del título nominativo o su repreGentanle 

1tjer-c~r contra la entrega de loli cupones 

correspondientes, los derechos patrimoniales que olorga el titulo 

a.1 cual ••tV°n adheridos. Eato ••, lo• cupones no podra'n circular 

lnd•pendlent•mente d~l título principal! sólo serán documento& de 

pres•ntación n•cesaria para el ejercicio del der&cho. 

No obstanl• lo afirmado en •l párrafo anterior, cuando •• -

tr-ate del ejetrcicic del derecho de su&cripción, pref•rente a que 

s• refiere el articulo 132 L.S.H., los cupones podrán circular 

como títulos a la orden. Lo qu~ no resulta práctico cor. la 

supreslcin dRl endoso en blanco. La p~~ctica de negociar en bolsa 

•1 derecho de &u9criblr nurnentoa de capilal, transmitiendo lo& 

cupor1es 1 se basaba en que estos eran al parlador·, 
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Prohibicicin del endoso en blanco.- Para redondear la refor

ma, se prohibió el endoso en blanco cuando se trate de accione•, 

bonos d& fundador, obligaciones, certiticados d& depósito y 

certtftcados de parttcipaciÓn. Est~ deber& hacer&e si~mpre en 

favor de p~rsona determinada, Cuando se trate de •stos títulos el 

•ndoso en blanco o al portador •no prcductri efecto alguno• lArt. 

s2 L.r.o.c.1. 

Disposición poco afortunada, y que con frecuencia 5e elu-

dtrá. Como no se exige la intervención de fedatario público en el 

acto del •ndoso, no se puede controlar que eEte &e realice en un 

solo mom•nto. La prohibición sólo Implica negar al tenedor la 

posibilidad d• transmitir el titulo sin ll•nar el endoso o 

endosándolo en blanco & su vez, No es lo mismo end6so en blanco, 

que endo•o lncompl•lo. E•l• no •• •ncu•nlra prohibido lv. Arl, 1~ 

L.T.O.C.I. Por lo tanto, sería !!ello mantener un endoso 

Incompleto, sin transmitir •I documento hasta antes de la 

pr•s•ntaclén. 

Pero aún en caso de que indebidamente circula~a en blanco un 

docum&nlo d• •sta clage, subslglen dos dificultades difícllem de 

superar: la prueba y la demoslraclcin del lnler~& jurfdlco •n 

obtener la declaración de nulidad del endoso en blanco. El 

endosante lo tendrá cuando el titulo haya circulado sin 6U 

cor1sentimlento. La sociedad en raras ocasiones podr~ demostrar su 

Jnler¿g jurídico. El fisco, si logra probar que se lesion~ •l 

interés fiscal. Acción de nulidad a la que escasamente recurr1ra1 
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si es que al9ur1a •1ez le ha.C'e. ( aur1 en t;,,1 ca-so c;.cual ser-{a E-1 

efecto de la nulidad?, lR~stituir al fisco en lo qtie result¿ 

dañado o destruir la opera.ciÓr,? 

Por Último, ¿cual sera la situacio.r1 del adq11ir·ent.e- del tí-

tulo, que lo recibici ignorante de que había circulado con un 

•ndoso •n blanco? Aunque por principio haya incurrido en culpa 

9rave en su adqulslclcin !Art, 43 L.T.O.C.l, si lo hace de quien 

no aparece como tal •n el registro y en el titulo, que será el 

caso de quien adquiere un documento endosado en blanco, es 

9Xcesiva sanción que ~e le d&spoje del título. Presupuestos del 

artículo 43 L.T.O.C., cuando se creo, fueron los de reivin

dicación o canc11tlaciÓn por el titular del docum&"nto extraviado o 

robado. La confianza del público en la clrculaclón'de los títulos 

valor se V&r{a seriam9nte afectada con una solución como la que 

aquí crítico. 

EL lNDEVAL.- Muchos problemas pres&nta la clrculactcin •n 

Bolsa de los titules nominativos en sentido estricto. Problemas 

que se prevee r&solver~ el INDEVAL operando la negociacicin de 

astes documentos, cuando se ofrezcan al público, por medio d• 

transferencias en cuenta. de acuerdo con lo establecido en los 

articules 54, 57, 67 1 68 1 71, 7~ 1 76 1 78 1 L.N.V. 
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CONSECUENCIAS REALES JUR!DICAS DE LA EXTINCION 

~AS ACC!ONE.~RTADOR EN LAS 

§.Q.li!;;DADE§ ... l!L~l\fil I LES 

l, FALTA DE TECN!CA cC!F.lO!CA El< SENTlDO FOR~IAL. 

Al ru~nos =uanlo a la nominativizacidn de las eccciones se 

refier~, la re4orm~ a la Lej Gerieral de Soci~dades Mercantiles se 

puede consi~erar carente de t~cnica jurídica) no solo por cuanlo 

a la imprecít.:.ljri del lenguajl" \.tlilit.('.,.-.10 o mejor dicha 1 talt.?l de 

coorrtinaci6n entre la terminolo9{e de la reforma y la de las 

~i~poGiciones anteriores 5~bsist~nles, sino ademds, por la falta 

de ccherencia o concordancia entre la estructura ldgica de la Ley 

Gen~ral de Sociedades Mercantiles y la de la refor·ma. En otras 

pal~bras, en este ~ltitno aspeclo, el legislador o autor de la 

ref.nrrna. 1 par·ece ha.ber desconocido o ignorado los pr incip1os, 

con9ruencia y tem~lica de la ley que reformó y en ocasiones de la 

Ley i;.n r:>eneral. 

En este $entido podr-ta.mos ~i irrnar· que tanto en sv asp~c.lo -

formal (de len9uaj~ o expr·esionl, cotr.o en el material (de cohe

rencia y ~istematit3ci6nJ la r~+arma c~~ece de t~c~ica jur·{dica. 

Nomb~e y contenido del Decreto.- U~ prim~r ejEmplo de la 

carerci8 de ~~cnica e~ s~ntido for~al, la ent:Of1lrarnos e-11 l~i. 

simple comparac1dn d~l nombre del dec~eto y su ~rtlc.ulo s&gu1)rja. 

! 
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En tanto que el nombre del decreto dice »se Establece, Re--

fcrma y Adiciona la~{J Diversas Disposiciones de Car~cter Her

ca'1ti t", el Art{c:ulo segundo Cy ?l prhner·o ta.rnbie-'"n, aunque no es 

matE-ria de este análtsis>, dice que "Se- reforman •••• , Adic:iona.n •• 

<yl De~ogan •..• •; es decir que, ~~n cuando en su ~ombr& el 

decreta dice que -~stablece•, en su contexto solo reforma, 

adiciona y deroga. Y por s{ fuera poco, mientras que en su nombre 

el decrelo no dice que dero~a (solo eGlablece, reforma ~ 

~dlctnna), en cu contexto si dice que deroga. Lo anterior sin 

perjulclc d@ la falta de sintaxis del propio título del decreto. 

Si bien, podría argumenta~se que el concepto reforma, usado 

en s@ntido genérico aba.rea: una. atjlción o agregado, uria reforma e 

substitución <en s,.nlído estrlctol y una dero9ac:IÓn o supr,.slÓn y 

por le mismo su utlllzaclcin abarca ya lodo, la verdad eE que d•I 

texto s@ desp,..ende que el le9i6lador no supo aplicar la. t&cnic• 

jurídica al darle el nombre al decreto, aún cuando si la aplicó 

t•n ~entido estricta) en los artículo& Primero y Segundo d•l 

Prcp ! e decrelt>. 

El leglsladcr cometió el mlamo error de l~cntca JUrldlc:a en 

el nu•va der.:: reta 1 aún cuando no 1 ncllrr i Ó ya. E=-n 1 a 1 a.1 t.a de 

$lntaxl~ apuntada. Efectivamente, mientr~s qu~ en ~1 nombre del 

mismo se dice ~~tabl•ce, r~forma y adiciona, en su Artículo 

Vigésimo solo d!CR que reforma. 

OmisiÓr1 de los cupones~- Constttuy& \tna cae9ur-1diit muestr·a de -
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falta de t~cnlca, la omlsicin de los cupones en el primer pir~aio 

del artículo Cuarto transitorio, puesto que no se ir1cluyen como 

títulos valor que deberan ser canjeados por nominativos. Si la 

reforma al arl{culo 127 de la Ley General de Sociedad&s 

Mercantiles, exigici que sean giempre nominativos, parece absurdo 

que no se exija también la cancelación del cupon como t{tulo 

valor accesorio. La omlsi&n no podría justificarse por el hecho 

d• qu~ al hacer el canje de las ~cciones al portador 1 

automáticamente se har{a el de los cupones, ya que el propio 

erl{culo 127 prevela anles de la r•forma que los cupones pudieran 

svr al portador aún cuando la acción tuera nominativa. Podríamos, 

d• acuerdo a la lelra de la reforma, lle9ar al absurdo de que las 

acciones nominativas e~itidas con anterioridad a la reforma, que 

tuv\eran cupon~s al portador, podrÍ•n mantenerlos. 

El articulo Cuarto tranaltorlo del nuevo decreto repitió el 

mismo error, ya que tampoco Incluyó dentro de lo§ tiluloa de 

cr~dlto cuya converalcin debe efectuars& antes del lo. de Enero de 

198~ a los cupones. 

El ~!limo pjrrafo del inciso 11 del Artículo Cuarto tran•l-

torio del nuevo decreto, si se refiere especÍf icamente & los 

cupone~, p~ro ~cito para dar· un concepto ~special de lo que •n tal 

caso debe entenderse por nominativo, al decir que haEta con que 

estén vincul~dos con el titulo al que correspondan por su n~mero, 

serie y dem~s datos. Al parecer, no exige el nombre del titular 

90 el cupdn, lo cuB\ resuelve un problema prdctico que consist(a 
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en tener que incluir el nombre del titular en un documento, que 

por su naturaleza era peque~o ¡ no lo conlenfa. Sin embargo, 

jurídicamente no se resolvici el prcblema sino que desconociendo 

la naturaleza jurídica del mismo, se hizo f~cil al legislador 

resolverlo a traves de quitarles la circulabilidad, ya que ahora 

solo el propietario del título o su representante podr·án 

ejercitar los derechos que otor9a el titulo al que están 

adherido,;, 

El concepto de Sociedad Anónima.- La tercera o más grave 

muestra de la carencia de t~cnica en sentido for·mal la 

encontramos •n Ja subsistencia dEl concepto •sociedad Anónima•, 

El calificativo de •anónima• que se atribuye al de la so--

ciedad que nos ocupa, solo puede obedecer una raz6n. la cual es 

d• tipo •conÓmlco fundamentalmente. Mientras que los ne~oclos 

personalizados o familiares que no requ i er·en de grandes 

inv•ratones ni ri•sgos, •ncontrarcn su respuesta jur{dic~ en la 

nombre colectivo o efectualmentl' lil 

responsabilidad limitada, la sran empresa, con gran número de 

inversionista§ que solo asumen una parte del riesgo y que 

normalm&nt• •obrepasa sus vidas, •ncuentra su respuesta jurídica 

+unda.me-ntri.lmerite en ta Sociedad Anónima. 

Esa e• pr•cisamente la razcin que motiva que la sociedad no 

qued• ya tan identificada con 5UE du~~os. No son ya las 

característtcan personales de los socios las que interesan sino -
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•1 capital aportado. Es precisamente ~1 memento del cambio de la 

sociedad de personas a la sociedad de capitales. Es d~cir, ya no 

interesa seber quien es el dueño sino cual es la capacidad 

~conÓmica de la sociedad, además ya no Q~ posible an principio 

Identificarlo. 

Esa despersonalización de la sociedad tiene dos manitest•--

c:lones jurldlcas fundamentales, que sor1 las que le alr·ibuyen el 

calificativo de anónima. La primera ser(a el nombre de la 

sociedad qu• no incluiría ya necesariamente el del socio o eoc}os 

principales y la segunda el del cambio tácil de dueños de la 

sociedad sin que se sepa fácilmente quienes lo son. Esto Último a 

través de la simple entrega del título representativo de la 

aportación del socio, o sea la entrega d& la acclÓQ al portador, 

Sin embargo, es •n mi opinión, precisamente este Último, •1 
caracter anónimo o al pc~tado~ de las acciones, el que l• 

atribuyo el calificativo de sociedad anónima. Ello no solo por el 

hecho de que sea precisamente la taita de indentiticacién del 

nombre de los duefios, lo que necesariamente le atribuye tal 

calificativa, sino parque además, a•{ la reconoció el legislador 

en la propia Ley General de Socledad•s Mercantiles, cuando 

permitid !puesto que no lo prohlb!ÓI que el nombre de uno de los 

socio~ 6e incluya en la d&nominación, con lo cual ya no habría 

anonimato en la denominaclcin. 

Lo anterior a pesar de que la define como ~la que existe ba-
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jo una denominación •• ,·. Etectivarnente, la Ley Genera, de 

Sociedades Mercantiles, no impone sanción alguna tratándose de la 

sociedad anónima, ni al sacio, ni al tercero que permite que- su 

nombre s~ inc1u~1a. en la denomina.c.iÓn de la sociedad, co1110 si lo 

hace establecer la responsabilidad ilimitada del tercero que 

permite que su nombre figure en la razón social de la sociedad a 

nombre colectivoJ o subsidiaria ilimitada¡ solidaria del tercero 

o socio comanditario, •n el ca6o de la •ociQdad en co1nandita 

•lmpl• qu& también lo p•rmlte; o hasta por el monto de la mayor 

de las aportacione• Rn el caso de la ~aciedad en comandita para 

•1 tvrcero que se encuentre •n eae caso. Tratándose de las 

•cciedades en comandita por accion&s, se aplica la misma sanción 

que para la5 •octedadeg en nombre colectivo. 

Coincide con est• criterio Joaqu{n Rodr{gue2 Rodr{gue2, 

quien s•ñata que ta inclusión del nombre de una per•ona en la 

denominaclcin de la •ocledad •tiene un alcance totalmenlR ausente 

al que supone au presencia en la razon social de otro• tipo9 de 

compa~(a•1 aunqu• si recomienda •prohibir el empleo de nombre• d• 

personas en la tormaci¿n de denominaciones socl~les ••. (y) •••• 

E•tablecer 5anc!ones para los que Infrinjan esta prohibición•, 

para ello propone una reforma legislativa. En el mismo sentido, 

manlflenta Mantilla Melina, se pronunció El Proyecto de Codlgo de 

Com•rcio en suY. redac:clones 19~2 y 1960. Tambiér1 en el mi'iimo se 

ha p~onunciado la Secretaría de Relacione» E~teriores que en el 

ejercicio de las atribuciones que le conceden las ley .. s 

re~p2ctlvas, slgtemáltcamente ha otorgado permisos para cons-----



114. 

titulr sociedades andnimas que inc\u~en nombres de perso~as 

físicas ~n su denominacion. 

Visto lo anterior, debemos concluir que •1 Úriico elemento a 

través del cual se manife~taba realmente la razón por la cual se 

habfa dado el calificativo de anónima a este tipo de sociedad lo 

constituye la posibilidad y por que no decirlo, la regla en la 

antiguedad, de que no es necesario identificar a los dueRos de la 

•ociedad 1 por ser anónimos o al portador los tltulo• que 

r•presenlaban la •Portaclón de •sto&. 

Al haber acabado el ll!gislador 1 con la r•for1na cuyo anál i&i& 

~• objeto de este •&ludio, con l•• accion•& an~nimas o al 

portador, dejó de existir la razón para &eguirle llamando anónima 

a esta sociedad. El 'respeto a la tradición mercantilista de los 

paises latinos' a que •e refiere Garrigue•, no puede ser por •Í 

•Ólo, en el ca~c de la legi•lación m•xicana, el único argum•nto 

que justif lque la &ubslstencla del nombre de ••ta aocledad, El 

le9islador reformista debió, con tttcnlca l•91sle.tlva 1 cambiar 

simultáneamente con la reforma, •l nombre d• la sociedad an~nima 

por el de sociedad por acciones, por ejemplo. Es cierto que el 

legislador maneja su propio lenguaje, pero tampoco puede llegar 

al extreTno de utili%ar t~rmino~ o concepto• que t•ngan un 

sl9nif lcedo tolalment• adverso al qu• del contexto de las 

diversas di~po~iciones que integren no solo todo un cuerpo 

leglslatlvo, sino in~lu5lv• adver•o al de las disposiciones de un 

solo oapltulo de dicho cuerpo, 
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2. !'°AL TA DE TE'C!l!CA JL'RID!CA EN ~Ct·n:oo MATE~·;AL. 

las Ac=io~es Nominativas y !as 5o~ie~ades de Capital ~~ria-

ble•,· Pode-mes rrer.cionar cor~o la pr·1rne.-ra 3ra.r: mue-slrQ de- f=.lla de 

';.,s!;:nica JU' 1dtcd en ser·tid:J rnate-r:al, e-s dF-cir no de e:-ror· 

tE.•rf'l'inolÓgiC:O ~Xclus1vaM~nt~, 3ino de t.:.n 9rave deSC:Ot1cC1m1er1lO de 

Ja estr~ctura de nuestro sistema d~ d~t·echo privado &n rnaler1a de 

~aciedade~ ~ercantil&s, ~n la oracidr final del ArlÍttllo Te1·cero 

Trn"sitorio del decreto qu? se comenta. 

Efectiva~ente, al conceder a las sociedades por acciones la 

posibilida~ de expedir Cy no de emitir·, como die~ ~l decreto) 

acciones al port~dor hasta el 31 de Marzo de 1983, en el case de 

que~~ hubies~ tom~do el acuerdo para la etnisicin antes del 10 de 

Diciembre dP. 1983 <t.ambie~n c:on un c:raso dest:onot:imier1to de la 

tdcnic:a jurfdica como despuis analizaremos) 1 seRala que tal 

di~posic.itÍn 11 no es aplic:abJe trata~ndose de Soc.ieda'.les Mercantiles 

dei CtJ.pital Va.ri,abie•. 

El agregado no solo es inOtil sino derouestra 1 repito, desco

nocl~lenlc por el legislador del sistema jur!dico aplicable en 

Ma~~ria de Sociedades Mercantiles y del Der·echo en g~neral. 

n~mu~stra desconocimiento de que, desde la expedici6n de la Ley 

Gen9ral de Sociedad~s M~rcantiles, 4sta ha inclufdo en su 

articulo 218, tal prohibicidn ''a contraria sensuu al establecer 

qu~ •en las SociedadeE de capital var1eble por accion~s, ~stas 

serán ~iempre nominativasª. Demuestra ad~t~,s, desconocimiento de 
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l~ tlcni=a en su faEe d• aplicaci(~ e int~rprelac1dn de las 

di$posicicnes l&gale~, pcr cu~nlo que imagi~o qu~ una disposición 

lrRl"lsitoria. lque- ~·";>r otra ?arti;. es retroacliv3) apl1::Etble e:.clu

sivamente a ac:i~nes al portador CU)'ª emisidn se había acordado 

po~a ant~s 1e la reforma, podría ser interpretada en el sentido 

de modificar una disposicidn sustantiva que no lenra porque verse 

afPclada. Ignorancia grave de la r1aluraleza de las disposiciones 

tran~itorias que s61o tienden a regular temporalmente la 

siblélic:ión jurídica a efectos de las inslitucione!i modificadas o 

en proceso de ser modificadas, pero que por ning~n motivo pueden 

afectar a aquellas instituciones que no fueren objeto de reforma. 

I~tervenci6n del l~stituto para el Depósito de Valores. Se -

muestra una vez mds la falta de t~cnica del decreto que nos 

ocupa, en la intervencidn que di6 el segundo "gr~n· p~rrafo de su 

Arl{culo Cuarto Transitorio al Instituto para el Dep6sito de 

V~lores CINDEVAL>, y que un aRa despu~s le suprimi6 quizl dindase 

cuenta de su error. Habiendo limitado prime~amente la cir·culabi

lldad d" las ac:c:icn"s al pcrtadcr a partir d"l le. de Enerc de 

198~ 1 pPrmitló por otra part.,, que los titulares de ac:c:iones, 

cuyas emisoras no quisieran convertirlas en nominativas, pudieran 

d~~o~itar los títulos al portador en el INDEVAL. Sin e1nbargo, la 

ayuda qu~ 5e quiso brindar a tales titulare~, se traduce en una 

sF."·r-ie di· ir1conv:¿..nientes que se producen por la ca1nbinacid'n 

irracional d2 ir1stituciones jurtd1cas que pertenecen B ramas del 

der.:.~ 1 .n '1ist:r.~~s t q•..1e pe .. lo triisMo las inspirar1 principios y 
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consideraciones totalmente diversos y con intereses jurídicos de 

prot~ccidn de diversa Cndole, A la$ acciones no colocadas en la 

Bolsa, las rigen normas que son más de la esencia de lo que tra

dicionalmente se ha llamado el derecl10 privado, porque no hay un 

interés público o general tan marcado que proteger, en tanto que, 

a las acciones colocadas en Bolsa, y a su regulación, incluyendo 

la Intervención del INDEVAL las Inspiran en forrna rnucho mas 

marcada, los principio9 de lo que tambi~n se ha denominado el 

derecho público que protege intereses mas generales. 

Debemos suponer que la Intervención que se dlÓ al INDEVAL en 

el d•creto que nominalivizÓ las acciones, comprende tanto las 

acciones •mltidas por •mpresas privadas o no colocada& en Bolsa y 

las empresas públicas o colocadas en la Bolsa. Es preciaamenle 

ahf, al dar!• int•rvenciÓn al INDEVAL, tratándose d• accion•s no 

colocadas •n la Bol~a que la falta de técnica se vuelv~ evidente 

por las consecuencia• qu~ se derivan de la aplicación a •stas 

acclon•s, de normas inspiradas •n otro principios • inl•reses 

jurfdlcoa qu• proteger. 

Una primera gran falla, entre otras al respecto, es qu• no -

previó quien solicita el canje del titulo al portador por 

nominativo a la emisora, el titular o el INDEVAL. 

Otra manifestación concreta de la falta de técnica y aún mas 

grave, radica en que no todo& los titulares d~ acciones al 

portador t•ndrá.n fác:i l acceso al INDEVAL 1 dado que este tiene su 
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domicilio en el Distrito Federal! luego los titulares de acciones 

que no residen en el Distrito Federal, dlf{cllmente podrnn hacer 

usa del mecanismo. 

Cabe hacer notar, que la actuación del JNDEVAL como deposi-

tario de títulos diversos de los que contempla la propia Ley del 

Mercado de Valores, estaba ya prevista en la propia ley, cuando 

asl lo establecieran las leyes. 

La lntervenclcin del lNDEVAL, podría haber tenido cualquiera 

de las do!< s!9ulente,. v1rntajaa: permitir la c:irculabi 1 idad del 

certificado de depósito que expidiera o bien, haber dejado que el 

accioni•ta siguiera disfrutando de lo• derechos respectivos que 

se derivaran de la acción. Lo ant•rior d•sde luego sólo en 

aquellog casos en que el titular hubiere solicitado el canje, 

pero la emisora no lo hubiere efectuado, Ninguno de los dos se 

pudo hab"r logrado por asl lmpeclirlo el propio decr.,lo y er1lonces 

NtSU ltÓ 1 nÚ ti ) , 

La intervención del INDEVAL se volvici ineficaz cuando a los 

certificados de depciaito nominativos que supuestamente expediría 

a loe depositantes de tftulo& al portador, se le• di6 el carácter 

de no negociables. El titular qu•dd sancionado por una talla de 

la sociedad emisora <no quer•r canjear un titulo al portador por 

uno nominativo) y el hecho de depositarlo en lNDEVAL no le habría 

producido vent~Ja alguna al titular del mismo porque la 

clrculoctcin del certificado de de~p6s!to al ser no negociable le 
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impidid &u tr·ansmisibilidad por la v!a mercantil. Por otra par·te, 

la lnterverclón del lNDEVAL se vclv\Ó ln~til al efecto, ya que la 

cesión por la vía ordinaria se podr{a haber llevado a cabo de 

cualquier forma, dado que sólo se prohibió la cir·culación de las 

ar:ciones al portador 1 es decir, su transmic:ión por· via cambiarla, 

más no por la v{a civil. 

Otro •jemplo que nos muestra lo innecesario de la interven-

ción que se prelQndiÓ dar al INDEVAL, para forzar la formaliza

ción de la nominativizaciÓn de las acciones, lo tenemos en el 

anilisls de les Articules 57 fracción 11 y 75 1 a que el primero 

re-mite, ambos deo la Ley de-1 Mercado de Valores. Consideramos que 

dentro de la• atribuciones del lNDEVAL es la fracción 11 del 

Artículo ~7, el supuPsto que encuadra mejor, con el depdsito a 

que •• refirió el Artículo Cuarte transitorio y que se r"laclcn& 

con la administración de les títulos en les t~rmincs del Articule 

75, Sin embar9c, la atribución que se~ala el artículo 75 y que 

ccnsl&te en ~utorliar al lNDEVAL para llevar a cabo el cobro de 

amor·tlzaciones, dividendos er1 efectivo o en acciones, interés, 

etc., habr{a re6ultado in~til en &~te caso, por cuanto que •l 

~!time p~rrafc del artfculc Cuarte transitorio mencionada, 

prohlblc' a las •misar"" " partir del le. de Er,erc de 1984, pa9a.r· 

interea~s o dividendo• o permitir el ejercicio de los demás 

d&~echc5 aun~dos a dichos títulos. Es evidente q~e al INDEVAL no 

le &stuvo permitido en ~~te c~so en parlicul~r 1 llevar a cabo tal 

9est!Ón. 
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Las Únicas otras dos atribuciones que la Ley del Marcado de 

Valores atribuye al INDEVAL, que podrían haber justificado la 

int&rvenci~h qu& el decr6to que no~ ocupa le ~ncomendo 1 serían la 

VI que se r~fiere a da~ f~ d~ los actos que realice~ lo ~ual para 

egtas ef&ctos no tendría mayor trascendencia que hacer pr&sumir 

solameht~ que el titular quiso conv~rti~ su• acciones en 

nomir1~ttvas y la fraccidn Vll, que Be refiere a las atribucionea 

que I• autor-Ice la S<1c:retarfa <le Hacienda. Aúri c.,ando no 

atribuidas por la Secretaría de Hacienda, podría entenderse en 

este caao, que la justlficatién d• la Intervención del INDEVAL, 

habría 5ldo la de autorizarlo para expedir los certificado& d• 

depósito nominativos mencionados, para permitir la circulabllidad 

de la• acclon•s conver~idas a nominativas, pero ~e.siendo tal el 

ca!lo como '"' ha anal!:.a<lc antes, r•S1ulta ba .. tante r·ld!c:ula la 

Intervención que •• pretendió dar a este cr9anismc. 

De le anterior •• desprend• que la Intervención que se le 

jurídico 

prá"c:ttt:c, por cuanto que •l propio al't!culc cuarto tra.n!Oilorlc 

orl9lnal, riullflc6 los beneficio& que pudieran haberse concedido 

al titular de acciones al pcr-tador- que hubiere querido efectuar 

ttl canje dEP 5U!I a.ec:ion•s, per-o por c::a.usali ajenas a su voluntad no 

pudo llevar a c:abc. 

lnto~v~nci~n de la Secretaría de Hsclenda y Cr~dito P~bltco~ 

Continuando con log errores d& t~cnica JU1·íctica er. ~e~tJdQ 

malerl~l, en el mismo se9undo p6rrafo del ~ttfcL1 lo CL.&~to ~r~~--~ 
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sltorlo orl9lnal, •l le9islador Impuso a los titulares de 

accione$ al portador que las hubieren depositado en el lNDEVAL, 

la cbli9aci¿n de avisar a la Direcc10n General de Fiscalización 

de la Secretar!~ de Haci~nda y Crédito Público, de la negativa de 

la emisora para convertir a nominativos tales títulos. En les 

t~rminos de la reforma a dicho artículo Cuarto transitorio 

publicado en el Diario Oficial de la Federaclcin el 30 de 

Diciembre de 1993, ~ubsistió la obli9acián mencionad3 pero sólo 

para los casos en que los obligados a formalizar la conversidn de 

los títulos tver p~rrefo del mismo articulo Cuarto 

transitorio), se hubieran negado a hacerlo y no se refiere a la 

Dirección General de Flscall~aciÓn sino solo a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. Ello en virtud de que la reforma 

ellmlnd la Irracional Intervención del INDEVAL al efecto, 

reduciéndola sólo a la conversión •de lo~ titulo6 qu& tenga o 

reciba •n depcislto conforme a las di&po91clone& apllcabl•& de la 

L•y del H~rcado dR Valores•. 

Par~ce ser que el le9is!2do~ se diÓ cuenta de lo aber·rante 

que resultó su creación y por ello eliminó prácticamente toda 

intervenctcin d•l indaval al re&pocto, en su decreto de ~efcrma 

del artículo Cuarto transitorio analizado, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 30 de Diciembre de 1983. Ello a pesar 

de que prorrogci mediante dicho decreto, por un af:c m~s <hasta el 

lo. de Ene~o de 1QB5l, la circulabilidad de las acciones al 

portdor cuya convergtcin a nominativas no se hubiere formalizado. 
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Es decir, qu" el legi5lador ya no pr·etendló aplicar· a los mlsroo5 

hechos o supue-stos, la,. consecuencias que 

originalm .. nte establ .. clÓ. 

t.a intervencidn que se diri a dicha Direccicin y qu~ prcbabl~

mente aún despuéti de la refor-r:\a al af"t{culo Cuarto transitorio 

subsista, debido a que dicha reforma no aclara a que Dependencia 

de la Secretarla d• Hacienda corresponderla recibir el aviso de 

ne9ativa d& canje de las acciones (y por ne enconl~ar Dependencia 

de tal Secr•taría que razonablemente pudiera tener que ver con 

tal ac:tiv!dadl, aparece Ineficaz jurídicamente pero altamente 

pers•cutcr-la., 

La Dirección General de Flscalizacidn de la Secretarla de --

Hacienda y Crédito Públ i<:o, •• una Dependencia que tiene 

fundamentalmente a •u cargo la• funcionas de vigilancia y 

verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia 

de impuestos. Tales funciones las ll~va a csbo a través de cuat~o 

9rande6 actividades •n que s• pueden clasificar las atribuclon•s 

que le señala el Reglamento Interior de la Secretarla de Hacienda 

y Cr~dlto P~blico en su •rtlculo 59. Dichas actividades son: 

al De planeaclÓn de métodos, fór·mulas o sistemas par• ll1tvar 

a cabo su función de certificación !Fracciones I, II y VII del 

Re9l amento!, 

bl PerGeculor!os o de varif lcaci6n del cumplimiento de tales 

obli9a.c.!ones lfr-acclones VIII, IX, X, XII, XIII 'Y XIV del 

Re9) ~mer1 to l , 
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el Mixtas que implican, no sblo la planeacicin sino el esla-

bleclmiantc de sistema~ que les permitan facilitar el cumpli--

miento de sus obli9aciones <tracciones 111, IV, V y VI del 

Reglamentol 1 Y 

d> Por ~ltimo, de control sobr& colaboradores externos <Con

tadores PUblicos> 1 en el desempeño de sus funciones (fracción 

XII. 

E5 obvio que de las atribuciones anteriormente mencionados, 

mismas que como se ha dicho tienen su denominación comun en la 

veriflcacicin del cumplimienlo de las obligaciones fiscales en 

mat•ri• de impu•slos, ninguna de ellas tiene relevancia alguna 

con la verificación de la conver&ioO de accion•s al portador •n 

nominativas. Dicha conversión•• propia del d•r•cho mercantil y 

•n nada •• relaciona directament• con el pago de los impu•sto5. 

Analizadas ad&más en detalle las atribuciones de esta Direc

ción, no5 •ncontramos con que no sólo no tiene nada qu• ver con 

la materia mercantil, sino que ni ~iquiera con las particularea, 

salvo en la actividad persecutoria qu• se efectúa en las 

r~vieionas fiscaleu a •ato• Último&. 

De lo anterior, ten•mos que concluir que la Única finalidad 

qu& pude haber bu~cadc al le9lsladcr, carente de técnica 

tot~lm•nte, fue persecutoria, es decir de amenaza a las empresas 

para que en el ca9o de que no hicieren la conversi¿n, pudieran --
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ser victimas de una revisi6n Fiscal. Mal hace el legisledor ~n 

acudir a estos medios y peor en asumir d~ antemana que el 

causante se opondr~ al cumplimiento de una obligacicin, o •i lo 

hace será quizá porque la norma no es muy justa. 

Retroactividad.- La reforma Incurrid lamblin en falta de --

técnica y concretamente fue retroactiva en su artículo tercero 

transitorio. E~tableció en dicho artículo, que la& wociedades 

podr(an eml~lr acciones al portador hasta el 31 de Marzo, siempre 

y cuando s• hubieran vmittdo por acuerdo de Asamblea Ger1eral de 

accionistas adopta1o antes del 10 de Diciembre de 1982. Lo 9rave 

del ••unto, es que la retroactividad es en perjuicio del 

de•tlnatarlo de la misma y por lo tanto no sólo carece da 

técnica, sino es lle9al y violatorlo del artfculó 1~ Constitu

cional, cuyo primer párrafo •stabl•c•: •A ninguna ley && dafá 

•fecto r•troactlvo &n perjuicio de p•r•ona alguna•. La retroac

tiva conslst• que a un acuerdo d• Aaamblea adoptado despu9• d•I 

10 de Diciembre, pero antes de que entrará en vl9or la ley por •1 

cual se resolvió emitir acciones al portador, quedaría sin 

efectos por virtud del decreto de reformas, expedido con 

po•t~rlorldad. El perjuicio radica en que qu•dan •In valor tale• 

acclon&s 1 y no pueden circular ni se pueden hacer val•r los 

derechos que consignan. El legislador podría, en el mejor de los 

casos, haber exigido que las acciones al portador 9e convirli•r~n 

en nominativas el dfa en que el decreto entra1·a •n vigor y en tal 

caso, se podr(~ haber argumentado q~e no apltcci la t¿cnica jurC--
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dica y que debería haber acudido a les artículos transitorios 

para conceder un plazo para hacer el canje respectivo, lo cual 

habri~ ~ido motivo de crítica bastante. Sin embargo, el no darle 

ni siquiera es~ oportunidad a lo~ que emitieron acciOnes al 

portador entre el 10 d• diciembre de 1992, y la fecha de 

Iniciación de vigencia. del decreto llo. de Ener·a de 19931, hace 

no sOla falta de técnica a la reforma sino inconstitucional. 

l9noramo~ por que e5cogiÓ el legislador el 10 de Diciembre, 

quizá por que fue Rl d{a •n que se dtó a conocer la iniciativa de 

reforma, pero poco importa. la. razón, el hecho es que, aún cuando 

haya extendido el bRneftcio de poder expedir acciones al portador 

aún ha9ta el 31 de Marzo de 1983, na aplicó ese beneficia a todas 

aquello• ca509 que encontrándose temporalmente en el mismo 

supue9lo <emitiendo acciones al portador con anterioridad a la 

Iniciación de vigencia d• la le)'I, a unos 1es apl Icé 

retroactiva.menta en beneficio <a. los que loe, emitier·or1 antes del 

10 de Dlcl•mbrel 1 y a otras en perjuicio ta la& que 109 •mltieran 

de•pués d•l 10 de Dlclembrel, 

Además de retroactividad, hay violación al articula 13 ---

Constitucional, que en •u primera parte prohibe la aplicación de 

leyes privativas y el primera que &e~ala que toda individua 

gozara de las garantías lndlvlduale&, 

Reml•IÓn a la Ley Gen•ral de T!tulas y Operaciones de Cré--

dito. - Volviendo al artículo Cuarto tran~itorio, este remitid al 

CBpÍtulo VI del titula 1 de la Ley General de Titulas y Opera----
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cienes de Cr~dito, para determina~ la naturaleza jurídica de los 

certH !cadas de depósito que expidiera el ll<DEVAL en o.qu.,l lo¡; 

casos en lo5 que los emisore5 no prccedie~an al canje de las 

ac:c:tones al portador por nominativas, a efecto de que los 

t 1tu1 ar-es pudieran ejercer- 1 os dti'rethas que 1 as: acc i aries 11 e van 

Incorporados. Ello "n virtud de que la primera parte del propio 

artículo cuarto, prohibió que tales accione& si9uleran en 

circulación o •e ejercitaran sus derechos despué& del lo. de 

Enero de 1984. 

La remisión de referencia a la Ley de Títulos y Operacicne& 

de cr•dltc em lmprecl•a en principio, por cuanto que solo nos 

hace suponer- más no lo dice •~pre»a1nente, que la. r·omtslón es 

aplicable re&pecto <1&1 certificado de depo•lto exclusivamente, 

más ne con r<>lación al bono de prenda, con el que nada tend;(a 

que ver. 

La reml•dcfo puede parecer adecuada., en tanto que tale• c•r-

t lf lcados depósito nominativos emitido& por el INDEVAL acredl-

la.rían la propiedad 'de mercancíaa e blene~ depositados•, es 

decir las accianea al portador en ••t• caso. 

Sin embargo, nos encentramos con qu• •llo crea do~ probl•-

mas: •1 prlm~ro consistente en que salvo por lo que se refiere • 

las caracterfslicas que debe contener el certi~icado de depósito, 

las demás d!~po~lclones, podrían haber dado erigen a problema• en 

~u ir1terpretc.c;ón y a.plíc:aciÓn i1 ca6os prácticos que se pres•n---
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tara'n 1 ya que na habr!ar1 resultado aplicables por obedecer a 

fJnalldad y a una naturaleza jur(dtca lotalm~nt~ distint~. 

Lo que es peor, es que la reml5idn resultd in~til por cua~to 

que por una parte la clrculabilldad que aparentemente se le pre

tend{Ó dar a la acción al parlador a través del certiiicado de 

depósito nominativo, se le quitó al darle el carácter de •no ne

gociable•, como e9tablece el propio artículo Cuarto trans~torio. 

Efectivamente, como lo establece el articulo 25 de la Ley de 

Título• y Operaciones de Crédito, lcG títulos que contengan la 

c\aúsula de •no negociable•, solo 5on transmisibles por· la vía 

clvl 1 1 •s decir, ne •on transmisibles por la vla cambiarla. En 

•at• Gentldc, come ya se Indicó, la facilidad que se pretendió 

dar a los t{lulc& de ~cclcnes al portador ne canjeados por las 

&miseras quedd $in efecto porque la enaj&nacidn del título por 

vía civil ne fue nunca prohibida por la reforma, ya que le ~nlcc 

qu• •e prohibió fue qu• •lgul&ra circulando y la clrculaci6n &5 

propia del derecho cambiarle, e sea del que rige a los titule• de 

crédito. 

El atr·o beneficio que con la. retnisión a. l~ Ley General de -

Titules y Operaciones de Cré~lto, quizá pretendió dar a les depo

sitantes de acciones al portador con el ItlOEVAL, el ejercicio de 

los derechos qw? inc:orporan y que en este caso serfa.n básicamente 

lo5 e~ondmico$ o pQcun,ar\os, es decir e1 cobro de dividendos de 

cuot~ de liquidc·:idn y los corporativoE o de particlpaci&n on la 

ope ... ;;riÓn de \,1 s~ciei:!~:J, q"ed~ron tE!•,•bicr. sir1 e-fettos. 
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Lo anterior queda confirmado por el ~ltimo p~rrato del 

art{culo Cuarto tran~itoric original, que prohibi¿ a los emisores 

que no hicieran el canje para el le. de Enero de 1983, pagar 

dividendos o permitir el ejercicio de los "dem~s derechos 

derivado~ de los t{lulos•. Prohibición similar estableció el 

párrafo 111 del Arl{culo Cuarto transitorio, pero reformado a 

parllr del le. de Enero de 1995. Le peer del case, es que el 

legislador ganclcn~ al propietario del titule al portador que 

quisiera cumplir con la ley a pesar de que e$ la empresa emisora 

la que ae le Impide. 

Ncmlnatlvlxaclén Automática.- Una mueslra más y quizá la 

Última, no •Ólo d• la falla de técnica en sentido material del 

legislador, •ino adem~• de su ignorancia, lo constituy~ el h&cho 

de ne haber aplicado desde la reforma original un procedimiento 

legal ya existente para la co~versidn de las acciones al portador 

•n nominatlvaB, el cual si bien no es necesariamente automático, 

•I al menor habría permitido a les due~cs de acciones al 

portador, no verse privadoc del ejercicio de sus derechos, porque 

un tercero, la empresa ~mi•ora 1 no quiere hacer el canje. 

El a~trculc 140 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

ya preveía que • •... cu&ndo por cualquier causa se modifiquen las 

indicaciones contenida~ en los títulos de acciones ... bastara que 

•e hnga constét.r en estas Últimas, pr·evia. certificación notar·ial o 

de Corr•dor PÚblico, dicha modificación". 
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Es claro que la aboliciÓr1 de las acc:ionE-s r101ni.riativa¡. por -

reforma legislativa, podría constituir no solo •cualq~ier causa• 

sino una muy importante, pero que ante la itnposibilida~ de hecho 

Coposición del emisor o al menos falta de tema de acción d~ este 

el respecto>, de que las acciones fueren ca~jeadas, y anul~dos 

los títulos prlmltlvog, como contempla la ley, el accionista 

~cudtere al Notario o Cor·redor para certificar la modiilcaci6n y 

que esla se efectu.are, inclusive por el los. Cabe hacer notar al 

respecto, que sin hacer alusión expresa al •rt{culo 

mvnclonada, el art(culo Cuarto transitorio reformado un año 

de&pués, se9Ún publicación en el Diario Oficial del 30 de 

Dtctembre de 1983, contempló aunque sin preveer una mecánica 

adecuada, que atendi~r~ a uno de lo& fines del derecho que •S l~ 

seguridad jurídica I• posibilidad de que Notario& y Corredore• 

forwalitaran tal conversidn a peticidn de los interesados. 

En ese sentido, el le9l•lador que ero 1973, elaboró la Ley -

p&ra Promover la Inv&rsicin M•xtcana y Regular la Inverstdn 

EY.tranjera, fué más sabio, ya que permitió que la sociedad 

emisora que tiene mejor conocimiento para Identificar al titula~ 

de la acción, hicier• ne necesariamente un canje, sino solamente 

una •anotación en el t(tuto•, para que l~s acciones, propiedad de 

extranjeros que 

nominat ival3. 

fuesen al portador, ~e convirtieran 

Por otra par·t&, e~ curioso ob~erva.r que el legislador de 

1973, trató mejor a los inversionistas extranjeros que no con--

en 
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virtieron en nominativas las acciones al parlador·, qu~ el legis

lador actual a los mexicanos que ''º lo hagan. Mientras que el 

\e9islador de 1973 1 solo prohibid en principio el pa90 de 

divid~ndos a los accionistas extranjer·os, sino tambi~n ~u~ otros 

extr·a.njeros los adq1drieran, el de- 1992, además le impidió el 

ejercicio de los derechoG corporativos tales como el de voto, 

•te., 

E5 tamblin contrastant• la actitud que el le9lslador adopt¿ 

en aquellos casas en que no se efectuare la conversión de las 

BCC l Ot'\E''l en 1973, tratándose de E-xlranjeros, Incluyendo 

sociedades mexicanas con mayor(a o totalidad de capital 

extranj•ro y la que adoptd el le9l&\ador de 1902 y el de 1903 

respecto de mexicanos. 

Mientras el primero aplic~ básicamente sanciones típicamente 

jurídicas, como puede ser la nulidad de sug actos que 

contravinieran la ley, la prohlblclcin del pago de dividendos y 

evenlualmente multa~, el legislador de 1902 1 adopta una actitud 

per&ecu ter 1 a y amenazante h·~.r: i a la& empresas •n 1 as que lo& 

me~icanos llenen particlpacién. Tal actitud, como hemos visto 

antes se pon• de manifiesto con la notific~cién que debi•ron 

proporcionar a la Dlrecclon Gene1'a\ de Fiscal izaclÓn de la 

Secretarla de Hacienda y Cridito PJb\ico, despu's d& la reforma 

del 30 de Diciembre de 1903, los titulares de acciones 

d&positadas en el ltlDEVAL, o en cualquier caso de negativa de 

conv~rsi¿n d~ los títulos por los obligados a hacerlo tNotarios 1 
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Secretaria, Instituciones de Crédito, ele. l 1 a la propia 

Secretaría, a partir de la reforma del lo. de Enero de 1994. 

Tambie'n con mejor criter·lo jurídico, el le'3islador de 1973, 

estableció la imposición de sanciones espec(ficas para aquellos 

casos en que funcionarios de las empresa~ o personas involucradas 

con las mismas, cometieron actos concrete& violatorios de la Ley 

o encubrieran a quienes los cometieran. 

E9 decir, en •sos casas es la comisión real de la falta, la 

que es 5ancionada y no la aparente, como en el caso que nos 

ocupa, la que se trate de sancionar y lo que es peor, &in 

lo9rarlo. Hay que recor·dar que de hecho no e5 la empresa •ino 

solo ous repre5entantes o empleados los que cometen las iallas y 

loa que deben y pueden aer •anclonados por ello. 

Con mejor técnica, aunque ain preveer mecanica adecuada cerne 

ya •e Indicó y tratando qulza de evitar mayore• incon9ruencias e 

injustlclas, con la reforma del articulo cuarto transitorlc 

orl'31nal por el decr•to publicado el 30 de Diciembre de 1993, en 

•I Diario Oficial d• la Federación, se simplificó y iacllitÓ la 

conversión de los títulos al portador en nominativos, en lugar de 

imponer sanciones por su incumplimiento a los proplos titulares. 

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación -

el 30 de Diciembre de 1983, a.utorlzo' que llevaran a cabo la 

conversi~n e\ Presidente, Secretario y Comisario de la sociedad,-
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&l lNDEVAL, cuando lots tenga en depósito <y ria en todo caso>, las 

lnstiluclones de Cr~dito, Casa de Bolsa respecto de los inscritos 

en el Registra Nacional de Valores e lnler1oediarios, los Notarlos 

y Corredores, los Consule~ meKitanos r~speclo de tflulcs 

locall2a1os en el extrsnjero trepresentanles comunes en caso de 

obll9aclcn•a y certificados de parlicipacidnl y la Autoridad 

Judicial. Se~ala dicho decreto la obli3acldn de cerciorarse de la 

le9lllmldad de la titularidad de las acciones por quien lleva a 

cabo la conv~rs1Ón. 

C~be hacer notar qu& la mencicin en el p~rraio IV del nuevo -

decr•to, •n •l sentido de que la ccnversi¿n no causa contribucidn 

local o fed•ral, ea ln~tll, ya que no habiendo dlsposlcldn 

expresa alguna que asf lo se~ale na puede pretenderse imponer un 

gr·ava.men al rwspecto. 

3. EXTEMPORANEIDAD RESPECTO DE NORMACIONES MERCANTILES 

Pcd•mos considerar que el Decreto resulta extempóraneo o al 

menos tardío, por cuanto que han existido y existían ya en vigor 

multtples di•posictones l•ga.los, algunas de corte nelamer1le 

mercantil, otra& administrativas y otras mis de orden fiscal que 

motivaban o forzaban a los particulares para que aus acciones 

fueren nomlnattvaG o que al menos hac1an posible deler·minar quien 

era el titular de una o varias acciones. 
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de•.ert:'\in2r· quír!r.Ptz er ~n sus d 1Je;.~cc.:; a ::;.! tr.er·or. qui¡fr1.:-s habían e:. ido 

lada 

.t?c:;;c,...!turD i:onsti~1..1.ti'-'~ deber~ o::or1t1?rier "los :-.omore;:, 1 ~·rc:::iot1¿1.lida.d 

v ~omicilio j~ las p~rson~~ f{sicas ~ ~or·ale3 que ~ons~itu¡er1 la 

sociedad•, 

Poster!ormenle 1 y ura ve1 ya constitu!da la soci&dDd, tra--

l,ndose e~ particular de la Sociedad Andr1ima 1 normal~~rt~ ha 

subsistido la posibilidad de identif ic~r al titular, dado q~e 

mientras se expidPn los t\tulcs defiQilivos se enlre9a11 los 

certtf ic•dos provisionales que por ma~dalo del segundo pirr·ato 

del Art1culo 124 de la L.G.s.r-1., si~1npr·e son r101r.lnativa.s. 

Adicionalment9 1 ha existido la obligación de que se mantu

vier~n bajo el car6cter de ncminativ~s las acciones cuyo valor· no 

~~tuviera !nt~gr~m~nte pa93do, s~g~n lo establece el Ar·t(culo 117 

d~ la L~y ~~neral de Sociedades tterca11tiles. 

Exi~ten ade1n&s un8 seri~ de disposiciones ~n la propia Le¡ -

Gén~ral de Sociedades Mercantiles, o actos, consecuencia de tales 

diEposi:icnes que hab!~n he~ho de$de su iniciacidn de vigencia, 

conocible el nombre de un accionista titular de acciones al 
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portador. Tal es el caso, por ejemplo, de las lislas de a~is---

tencia que se incluían en el texto de las Actas de Asambleas, 

cuando ~stas no se transcribían en los libros de act~s o las 

extraordinarias debiendo ambas protocolizar·se y é~tas Últimas, 

adem~s 1 inscribir&e en el Re9istro PÓblico d~ Comercio. En esta 

forma, a través del Registro Pública de Comercio y de los 

protdcolps de lPs Notarla5 1 eventualmente tambí~n ha sida posible 

conocer el nombre de los accioni5tas de una aacledad ancinima. 

No podemo5 olvidar el caso de las acciones de circulación 

restringida, que por ley deben ser nominativas, tambi~n como otra 

•jemplo de disposiciones mercantiles que hablan ya motivado la 

utilización de acciones nominativas. Este tipo de acciones que 

han permitido al Consejo de Admlnlstracldn de la sociedad 

andnlma, Impedir la adqulslcldn de las accionas emitidas por ta 

sociedad por personas determinada&, m~diante la designacicin de un 

adquirente, se volvió muy popular en todas aquellos casos en que 

o bien se querCa mantener un grupo de accionistas cerrado o 

Impedir el acceso a la sociedad de un competidor. 

La modalidad de la &ociedad de capital variable aplica a las 

sociedades por acciones, era ya otro motivo cont&mplado en la 

propia L.G.S.M., que favorecía el que las acciones fueran nomi

nativas, por exigl~lo así la L.G.S.M.,en su Artículo 218. E~to en 

virtud de las facilidades que proporciona la modalidad de capital 

variable por cuanta a la f lexibilldad en el aumento y disminucidn 

de \• parte variable del capital sin mayores tormalidade$. 
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El beneiicio 1nayor que ha repres~nlado para los accionistas 

la utSltzncidn de la modalidad de capital variable se ha 

traducido ~n el ahorro de derecho por inscripci6n e~ el Re3islro 

P1lblico de Comercio, e tnclusiv€- 1 eventualment.e los hcr1oral'"ios 

gastos del Notario en caso de que se decida evitar la. 

protocolización cuando asi lo pr~vean los estatutos. 

Dicho beneficio cobró gran actu.alidad en los últimos añeis -

que se carac:ler izaron por un altísimo grado de ird la.c:ión, esto 

mottv6 que las empresas en solo unos cuantos a~os vieran 

mtntmizRdo el valor nominal de su capital social 1 debido a que su 

importe, así fuera de millones de pesos, 1~ no ~epresentaba en 

realidad un valor importante como lo pod{a haber sida, pero sobre 

todo 1 q11e ya ni siqui~ra se asemejaba el valor re~l o comercial 

d~ sus activos. Con el objeto de actualizar el valor de Sus 

empresas, los accionisl&s optaron por revaluar sus activos <al 

nuevo valor en peses>, y capitalizar ese superavit pcr· 

revaluacidn. Fue a tal grado com6n esa p~~clica, que el 23 de 

Enerc de 1981, se publicó en el Diaria Oficial de la Federación 

una reforma a la L.G.S.H, • que ~e9uld dicho procedimiento. El 

Arl{culc 116 de la L.G.S.H., ccntemplÓ el mecanismo. 

Este procedimiento de ajustes en el capital mediante aumen

tos, r~su}l9ban tan costosos para las empresas por una parte y 

por la otr~ se volvfa tan ~recuente como creciente era la 

tnflaci~n 1 que optaron por adaptar la modalidad de capital 

vari~ble pera qu~ de este modo ahorrars~ los derechos de 

inscrip~idn, los hQnorarios y gastos d~l Notario. 
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Fue entonces, la combinación de estos dos factores, o sea la 

existencia previa de \a modalidad <le capital variable que en el 

caso de las sociedades anónimas, e~igÍa que sus acciones fueran 

nominativas y la creciente inflación las que motivaron que no 

90\0 muchas sino muchísimas sociedades an&nimas adoptaran la 

modalidad de capil~l variable, norninativizando sua acciones, 

dejando cada vez en un n~mero m~s reducidos el n~mero de 

sociedades importantes con acciones anciminas o al portador. 

4. EXTEMPORANEIDAD RESPECTO DE NORHACtONES ADMINISTRATIVAS 

Han existido, por otra par·t~, un sinómero de disposicione5 -

de car~cter administrativo que no scilo motivaron, sino que 

forzaron a lo~ tenedores de acciones a que e~taa fueran 

nominativas, incluslve con antel"'ioridad a la Ley para Prc1nover la 

lnver~icin Mexicana y Regular la lnversicin Extranjera. 

Por ello no solo los extranjeros dentro de cierta& activi--

dad••• gino a~n los mexicanos tuvieron de&de hace mucho tiempo 

que recurrir necesariamente a la.s acciones nomlnativat1 para 

repre~entar su particlpacicin en 91 capital de ciertas •ociedades 

anónimas, cuya operación depende generalmente de un permiso o 

En tal caso, se han er1contr·ado las 

soci•dadP~ dedicadas a la miner(a, transporte. gas, petroqu{mica, 

autcpart&, etc~tera. 

Podr(3rnos mencionar, en primer lug~r el Re9lamento de la Ley 
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Peg\~~enlaria del Art(cul~ 27 Conslilucio~al en el RLmo d~ 

Pe-t.-f.\e-C'l en MalPr ii" de Pe-troqo..drnica, pub\ i:ad.o e-r1 e-! Di'°r 10 

o.;.iciDl de la FPrJe-rac:iÓri el 9 tl'? Febrero dE- 1971, qw.e- e"i';¡iÓ en 

su Artí=~lo 80. q~e la~ a~~iones de las so~1edades qu& tuvieran 

perMi~o para dedicarse fabricacidn de productos 1e 

petr~qufmica secundariA 1 deberia~ d~ esta~ dividid~s ~n d~s 

s~ri~s, le s~rie "A• repr·esentativa del 60% del capital la ··¡;•· 

del 40%. Las primeras t~nían que ser nominativas y solaMent• 

podr{an ser propiedad de personas f1slces de nac i ona.1 i dad 

mexicana, sociedades mexicanas con cla~sula de e~clu~i6n de 

extranjer~s, ele .. Las restantes eran de suscripci6n libre. 

El Re9la!oento de la Ley Re9latnentarla. d"I Articulo 27 Coros-

lituci~nal en ~ateri~ de Explotación y Aprove~hamienlo de 

Rec11rsos Mi~erales, por su parte e~igid desde el 7 de diciembre 

de 1966 1 que las acciones de la serie y subseries me~ican~s 

fuerar1 siempre nominativas. 

Al90 sl•ilar eslablecid el Decreto que fijd las b•&•s para -

el desarrollo d~ la industria automot~iz publicedo en ~1 Diario 

Oficial el 24 de octubre de 1972, que eo su art{culo 33 exi9i6 

que el 60% del capital, par· lo menos fuera propiedad de 1~e~1canos 

y repr~sertado por acciones nowinalivas. 

Por s~ parle, le Ley de V{as Generales de Ccmuni:acidn fue -

r@ior~ada ~cdiant~ dPcrelo publicado er1 el Diario Oficia\ de la 

cerJer¿;r:idt1 dE.·l 9 de ~riera 1e 1948 1 a partir de erilorices (:',...1gió E-n 
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su artículo 152 que tratándose de- aprovechamiento de vías de 

jurisd1cci6n f~deral se requiere conce~idn de la Secretar fa de 

COMunica=iones y que las acciones d~ 1~ sociedad conces1onaria no 

po~rán ser al portador. 

El Reglamento de D1stribucidn de Gas, publicado en el Diario 

Oficial de la Federacldn el 29 de Marzo de 1960, estableci6 

ar t{culo 10, ql1e las autorizaciones para 

almacenamtent~, transporte y de surninistro sólo puede alargarse a 

soci•dadeG por acciones, cuando ¿st~s sean nominativa~. 

La Ley Federal p~ra el Fomento de la Pesca, publicada en el 

Diario Of ic!al el 25 de Mayo de 1972, tambi'n exi9!6 que las 

concesiones o permisos para la pesca comercial, depor-tiva o 

cultivo d• especies, solo se otorgaran a sociedades cuyos títulos 

represenlatlvos del capital fu&ren nominativos. 

La Ley Federal de Armas de Fuego y E•plosivos publicada en -

el Diario Of iclal de la Federaci6n del 11 de Enero de 1972, 

autortzd a la Secretaría de Relaciones Exter·ior·es, para otorgar 

permisos de constituci6n d~ saciedades dedicadas al comercio o 

industri~ de armas, municion&s y explosivos, siempre y cuando 

tentre otras limilac:tones> 1 el '51% de las acciones len e.aso de 

sociedad andnimal fuere de mexicanos y las acciones fueren 

nominativas. 

El artículo 7 d""l Re-gla.merito de:· la Le¡ Orgánica de la Frac:.-

c1ór1 I del Art.ic.ulc ?.7 Cotc'5litucional tpromulg~do e\ 29 de agosto 



139. 

de 1926), se~ald que las sociedade& mexic&nas co~stitu{das para 

la adquisicidn de fincas rJsticas confines agrícolas, Bi iueren 

po~ acciones, ~stas deber&n ser nominativas. 

La Ley Federal de Radia y Televisidn, publicada en el D1a~io 

Oficial de la Federacldn el 19 de Enero de 1960 1 lambl~n exi9ld 

que las acciones de las sociedades andnimas a las que se otorguen 

permisos para estaciones oficiales, culturales de expe1~imentacidn 

y para escuelas radiofdnicas, deber~n ser nominativas. 

Por su parte, la Ley Gener·al de Instituciones de Cre'dito y 

Or9anlzaclones Auxiliares publicada en el Diario Oficial de la 

Federacldn del 31 de Hayo de 1941 1 ha seRalado en su ~rlículo 0 

IV bis dl dltlmo pirrafo, que los titulares de mis del 15% del 

capital pagado de ur1a institución de cr·édito deberán obtener un 

cerliilcado de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, con 

\~que se revelaba obviamente el nombre de los titulat~~. 

Resulta obvia concluir como otro grupo num~r·oso de Gocie-

dades, que entre otras se dedicaban a. un sinr1Ú10ero de actividades 

tan disfrnbolas e.amo las que mencionamos, se ve{an )'a desde hace 

muchos a~os obligadas a emitir ac:cion&s nominativas, e~pecial-

ment~ para los mexicanos cuando fueran tenedores de las mismas. 

Por le tanto, respecto de todos e5tos c:asos, de sociedades 

minera~, fabric~ntes de autopartes, de pelroqu!mlca secundaria, 

~e ir•Ftilticianes d~ cr~dilo, transp~rte, radio y televisicin. 

~te. 1 ~11tre ot1·os, el de:r~lo de nominativi:aci¿,, de las acciones 
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no ttwo ms.yor tra.sc.e-ndencia puesto que, des.de hace lo menos cinco 

aKo•t en algunos casos y en at1·os casos hasta 1nJs de 12 1 las 

acciones de socieda~es que desempeñaban tales actividades ya eran 

nominativas. 

~. E'<"TEMPORANEIDAD RESPECTO DE NORMACJONES FISCALES. 

Dispasicione~ también de orden administrativo, pero especí-

+tcament~ de caricter fiscal han motivado desde el af~o de 1976, 

mediante reforma llevada a cabo a la Ley d&l Impuesto sobre la 

Renta que, tratindose de acciones al portador, en caso de su 

enajenacidn ~e tuviera que revelar el nomb1·~ del propietario o 

titular. Ello en v!rlud, de que desde esa fecha e\ arlCculo 30 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, entónces en vigor, exigía que 

trat~ndose de enajenaciones el adquirente retuviera el 20% del 

precio de venta al venQedor y lo enterara por cuenta de eSte por 

concepto de impuesto provisional, salvo que se contar~~on una 

aulortzac!Ón de la Secr•tarfa de Hacienda y Crédilo Público para 

hacer una ret•nciÓr1 mvnor o para no hacerla. Con motivo de 

cualquJera d• dichos trámit~s, ya fuera el de entero del impuesto 

ret&nido o de la autorización de no retención, se revelaba a la 

Secr•larla de Hacienda y Cr~dllo PÚbl!co el nombre, no solo del 

enajenanl~ sino el del adqulPente, 

Ea impcrlanle ademáa hacer notar, que este procedimiento de 

obl.,ncl Ón de autor\za.ción de del impu.esto 

provl91ona1 o de ratenci~n de una cantidad menor, se fue utili---
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zandc con mayor frecuencia cada vez, deede que se institu1d1 dado 

que-, con la. C:r"ec:iente 1nTlac1Ón, la utllidar.l que apa.rE-nlC'>mente se 

obten(a E-n la venta de acciones, tomar.do c:omo base g.ravable 

inflada y no real, por elle llevaba en todas los c~sos al 

enajenante a solicitar la autorizacidn de no retencidn o de 

ret~ncldn m~nor, por no existir una utilidad real. 

Este ~enómeno hizo que lnclu5!V& 1 6lstemáticamer1te se pub! 1-

car·an c:omo parte de la "Ley que Reforma, Adiciona. y Derc9a 

diversas dlsposlclone~ Fiscales•, una tabla de ajuste del costo 

fiscal de laa acciones, para que con base en el m1$mo, los 

•najena.ntes hi.ciera.n su crílculo correspondiente y &u tr">ámite de 

autori~ación de no retención o ~etención menor. 

Todavía dentro de esa tendencia a la nominativl2aci&n de las 

acciones que sobrevenía de aRos atraa, en el año de 1979 •e 

instituye de manera abierta l~ figura de la vtransparencia 

fiscat•, a ef&cto de permitir a los titulares de acciones, 

aprovechar coino Impuesto propio la parte proporcional del 

Impuesto sobre la renta pa9ado pcr la •ocledad, exl9iendo como 

condición el que las accione• re•p•cto de las cuales se quisieran 

tomar tal ben&flclo, fueran nominativas. 

SI bien aparentem•nle tal institución no tuvo mayar aplica

ción porque el mecanismo que establecía era demasiado complejo, 

ello no deja de demostrarnos una vez más, que desde hace tl•mpo 

exlet{nn ya disposiciones que no solo de manera forzada, sino por 

conv~ni~~cia, coloc~ban a los particulare~ ante la necesidad de 
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volv~r nomin~tiv~s su5 acciones . 

E>isten otros casos er. que )'3 ne s6la por razones de conve-·· 

~iencia (como lo habfa sido tradici~na!mente un trataroj&nto 

fiscal m's ben~f ica p~r3 las acciones nominativas}• sino ahora si 

forz~dos, los nombres de los titulares d~ a=cio1,es eran dados a 

conocer sin r~m~dio a las autoridades f iscales 1 tal es el case 

d~\ oe3~ de dividendos. 

Efectivamente, de acuerdo con la Ley d~l t~puesto sobre la 

Renta, la sociedad pagadora de dividendos debe rete1,e1· enterc..r 

por cuenta del acciordsta, el impuesto cor re-spond i e:-r1 le, 

Obviamente, al enterar por cuenta del accionista el impuesto, la 

sociedad debía revela~ el nombre de la mis~a, con lo que tambi¿n 

la acción d~jaba de ser al p~rtador o anónima al menea 

eiectos fiscales. 

para 

Por ~ltimo y como medio de doble control, el Arl[culo 24 de 

la misma Ley a partir de l983 1 ex!~ld como requisito de 

deducibilidad para las empresas que el pa90 de dividendos se 

realice por cheque ~ominativo. 

Con lo ante,.· i or queda el aro que ex i st { an ya rnuchos casos de 

~cciones al portador, que inclusive desde antes de la reforma 

hac!a.n que éstas dejaran de ser al portador· o anónimas, 

particularmente para efectos de las autoridades +iscales o sea, -

p~r~ el fin supuestamente mAs iMporlan~e, para ~l qu~ iue hecha 

la re4orm~ como analizare~os a conlinu~cicl~. 
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En mi opinión, que la reforma por la que se norninatlvizaron 

las acciones, entre otros t1lulos de cr&dito causales o emitidos 

en serie, es antes que nada de un alto conte1ddo pcl{tic:o más que

de cualquier otro tipo. 

Al seRalar que su contenido es esencialmente polttico,quiero 

decir quei .,s una r•forma cuya. causa fundamental no fue jurídica, 

•con6mica o de olro tipo, sino política. Fue consecuencia de las 

banderas políticas de la nueva administración, que si bien había 

optado esta. vez por reconocer abier·tament& que ex isl ía corr upe ic:fn 

en la administracidn edblic~ y que habta que com~atirla, tenía 

que decir además que d"ntro del 11ector privado tarnbi~n la había. 

Había que decir por supuesto, que lo malo na sÓlo estaba en el 

gobierno, sino que ta.mbie'n los particulares tenían su corrupción 

y quv las acciones al portador eran un vehículo que quizá mág que 

ningdn otro, facilitaba dicha corrupc:i6n. 

La nomina.ti vi za.e: l én de las acc ion•s 1 tantas veces propug---

nada, no solo en este país sino en otro& también, para evitar la 

realización de actos ilegales e inclusive Ufraudulentos• o 

simulados, fue ~1 medio utilizado en •sta ocasidn para decir que 

no solo el gobierno, stno también les particulares les era 

aplicable el nuevo postulado pal Ílic:o de la •r·enovac:iÓr1 moral u. 
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El antigua lema ie campaña •reno·~·aciÓt1 mor-al", empezo a. to-

mar forma como objetivo político 1e la nueva atjministración, en 

el discursa de tom3 ie pososicin del Presidente Miguel de la. 

HatJr ir:t, leído ante el t;ongreso tJe la Urdón, el lo. de Diciembre 

:fe 1992. En el orden de la exposición, la "reno·:ación moral", es 

el cuarto po5tula1o o t~sis 1 de los siete que fueron el resulta1o 

de 1~ •consulta popular• y que lnte9r3n la "plataforma• pat(tica 

i:t:el sexenio. 

Si bien en esa oca$iÓn, ee hi:o esp~ci~l enfásis en que la -

corrupción existía en el sector público, también se dijo que con 

el ejemplo del 9oblerno empetan1o por el del Presidente, con el 

compromiso de renovacidn moral como norma permanente de conducta., 

se eeperaba lmpulear el compromiso nde todo~ los mexi~anos, de 

todos y cad~ uno de los sectores y grupos para fortalecer 

nuestros valores•. 

La prirnera medida tomada por la nue•Ja :1.1mlnistr·aciÓr1 al 

re9pectc 1 •n relación con la moralización del sector público, fue 

la creación de la Secretaría de la Contraloría General 1e la 

Fe~eración, como se mencionó en el discurso de toma de posesión 

mencionado, ~ la cual ge atribuyeron entre otras funciones la 1e 

•conocer e investigar los acto~, omisiones 'l conducta~ de los 

sarvidores públicos para car1stituir· responsabilidades 

administrativas, aplicar sanciones que correspondan en lo$ 

t~rminos qlle las leyes se~alen y, en su caso, hacer 1enuncias 

ccrrP.spon1lentes ante el Ministerio Público prestándole para tsl 
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efecto la colabcracidn que le fuere requerida-. 

Siguiendo 1~ misma línea moralizadora, se expidi6 una nuev5 

Ley Feder~l de ResponsRbilidades de Funcionarios P~olicosi pr~via 

rPforr:ia al Arlrculo u:ia de la Constitución, que- hizo ri:-sponsatle 

por actos u omisiones en que ir1curran (y no solo ya por del itos 1 

faltas u omisiones), conforme al nuevo sistema constilucio~al 

est~blecida, ademds de los Diputados, Senadores al Cong~eso de la 

Unión, a los Ha9istrados d~ la Suprema Corle Ce Justicia de la 

Nacidn, Secretarios del Despacho, Procurador General, Gober·~a

dares y Diputados de los Estados par· violación a la Ca11stitución 

y Leyes Federales, a todos los ª&ervicios públicos, incluyendo 

represP.ntantes de eleccidn popular. miembros del Poder Judicial 

del Distrito Federal y
0

•en general toda persona qu~ desempeñe u~ 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturale?a en la 

AdMi"'listracio·n PU.blica Federal o en et Distrito Feder·al". 

Dentro del mismo conte~to, se reformd el Cddigo Penal para -

el Distrito Federal en materia de fuero com~n y para toda l~ 

República en m~leria federal. para incluir dentro de las penas y 

m~didas de seguri~ad el "decomiso de bienes correspondientes a~ 

enriquecimiento ilfcito, as{ cowo para hacer comprender der1tro de 

la reparación del daRo tratlndose de delitos cometidos por 

"s~rvidores p~blicos~ no solo la reslituci6n de la cosa ~ino 

aden~s dos tantos del valor de la cosa o bienes obtenidos por 

delito¡ ~ujeta ademJs la libertad preparatori~ o el b~nefi~io de 
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cla> en del1tos cometidos PO' servida1·es p~blic~s a q~e s~ ha¡a 

f1nalrne1·t~ el t{tulc d~:imc d~l libro segundo del cila1o C6d190~ 

lísta~da en forM~ detallada ~ los ser·vidor·es Ql~tbl icos, 

a9r~9ando un nue~o tipo pe~al, el del H~so indebido de 

a.t.ribuciones y .facL1ltade~··, "intimidacióri 11
, "Ejercicio abusivo de 

Funci~nes•, •tr,fico de Irflue"cian y "EnriGuocimi~nlo ll!cilG". 

Come t6gi=o cowpl~m~nto a lo ant~~ior 1 se p~blicd el 19 de -

~nero de 1983, el R~~lamento Interior de la Secretaría de la 

':ot"lt.ralor·ÍA Gene,.·i:il iie 1a f='ederacidn. 

Un ejemple mds del desarrollo del postulado de la "renova

cton mor~t· de la nueva administracibn lo constituye el NAcuerdo 

por el que se fijan los criterios para la aplicaci6n de la Ley 

Federal de Responsabilidades en lo referente a familiares de los 

servidores pOblicos", publicado bajo el rubro de la Secretarla de 

la Conlraloría General de la Federación, cuyo objeto fue dar las 

reglas para aplicar las restricciones para que servidores 

p6bllcos puedan desi9nar o p~omover a sus familiares para ocupar 

c:ar·gas dentro de tiU área de influencia. 

Bajo el rubro de la misma nueva Secretaría, se publicd tam

biin el 9 de febrero de 1983 1 en el Diario Oficial de la Federa

ci6n1 ~1 •Acuerdo por el que se establecen normas para la presen-

taci6n de la Declaración de la Situación Patrimonial de los 

Servicios P~blicos que d~termin~ la L~y", el cual seKal~ entre --
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otras COSAS los plazos para curiplir con la obligaci6~, autcridad 

an+.e !a cual se- cumple, los bienes objete d(<o la declaracién, etc, 

la opini6n de que la nomlnalivizacidn de las accior1es ti~ne 

una motivacidn eserci~lmente política propia de ~n E1sl~1~a qu~ 

repetidam~nte ha tcmaQo medidas paralelas de •justificación• de 

otras medidas, queda no sólo confirmada por el hecho de q~e como 

se ha indicado antes, ya existtan los medios fiscales de control 

sobre los titulares de las mismas y por la carencia de otra 

justif lcaci~n esencial de orden pr~ctico, jurídico o econ6mico, 

sino ade~ás, porque la misma motivacidn de la reforma le9islativa 

exprewa.mente confirma el carácter pol!tico de ésta. 

La Iniciativa del Ejecutivo Federal presentada ante la C4-

mara de Diputados al respecto, con funda~ento en el Arl1culo 27 

dP. la Constitución, considero la norninativizaciÓn ~e las accione~ 

y otros titules causales o emitidos en ser·ie~ ecuo una modalidad 

a la propiedad privada para. •preservar• el ir1lere's públ ice 

mediante el conocimiento pleno de los propietaria~ de las 

~egociaciones que realizan la ac~ividad productor·~ del pa!s. 

Dicha Iniciativa justificó la nom!nativi:aci~n de las accio

nes y ntros t{tulos de cr~dito ucomo una medida ne~~saria para 

lo9r~.r de forma m.:ls eficiente la justicia fiscal, yc:t que la 

M~dida pe1·mite a la adMinistracidn pdblica conocer los in9resos 

que ~ealm~~t& reciben sus titulares y de esta forma se puede 

.-Jeti.::>rT"ira.r S'.J. r:c:t.p?=.idad econórnica. y cuanti.ficar· la cont.ribuci:;jn -
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que deben hacer al Estado en los t~rminos que se~ala el ArtCculo 

31 fraccidn lV de nuestra Constitucidn PollticaN. 

Si la r9forma permlti¿ "conocer los ingresos que realmente 

perci~en ~us titulareGNClos de las acciones en el caso que nos 

ocupal 1 ello quería decir que en teor{a, ante~ no se conoc{an 

realmente, lo que a la vez $cilo podría provenir de una causa 

inmediata qu• era el anonimato de la accicin y otra mediata que 

era que los contribuyentes se valían de dicho anonimato para 

ocultar sus ingre•o!5 gravables percibidos por· ese conducto, 

lnd•pendientement~ d~ que hubiere habido muchos o pocos 

contribuyentes o causanl&s, que valiéndose del anonimato de las 

ecclon•• hubi•ren d•fraudado al flaco, el hecho de que la 

Iniciativa asuml6 que tambl~n había habido ccrrupclcin de parte de 

dicho$ cau•ante•, como por otra parte se habia t•nido qu• 

reconoc•r que la había habido dentro del gobierno. 

Si como se ha in~icado anteriorm•nte, la autoridad ya tenla 

la forma d• controlar fi~calmente al accionista en aquellas casos 

en que obtiene un ingr••o yr.::ivable, es decir·, al percibir un 

dividendo ten la operación normal o por liquida.ciór1l y al vender 

su acción, o bi•n l• justificación de la nominativizaciÓn dw las 

accione9 1 cae por ~u propio peso por innecesaria, a nos demu•stra 

qu• ni la• multiple• mecánicas l&gales la través de disposiciones 

de carácter a.dministrativol ni las de carácter fiscal han sido 

su{ ici.enles, rd eeguirá.r1 siér1dolo, cualquiera que sea el medio --
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pr.rqLl~ los defrsu1.:i.dore'6 e r:orr-uplos, en cw.;;lquie-r st?clor en qui? 

si;. lJr:~l \Co?n, er:t:ontr·arán si.empre la forma dE:· da-ir sudar, m1er1tres 

no S€- i•:.plemer1len rr.edidas técnicas y sobre lodo ju.sl:.s.s / no ---

•pnl Í._\C.:".:;", y triient~as tales medidas se ap!iquer. má.s cor se-r:tido 

"político• que con af~n de hacer justicia. 

s~ utilizó CDn una ti~alidad polltica el ar9umer1to tan 

antiguo y de sobre conocido de que las accicn~s ~ominaltvas •sen 

propicias a fraudes 1 abusos•. 
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