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ADVERTENCIA NECESARIA 

Dada la amplitud del tema que escogí para la elaboraci6n de mi 

trabajo de tesis, el lector se encontrar~ con que algunos de los 

aspectos del mismo han sido tratados con bastante superficiali

dad; sin embargo debo aclarar que lo hice o prop6sito, mejor di

cho, con lo ideo de dar a otros la oportunidad de que profundi

cen en el estudio de toles aspectos. Debo señalar adem5s que de~ 

de que escogí mi punto de tesis pensé en la elaboraci6n de un 

trabajo que constituyera aunque no un texto b5sico para los estu 

diantes de lo primera porte de Derecho Mercantil, sí unos apun

tes que les auxiliaran en el estudio de la materia referida, da

do que no tenemos en este momento mayor literatura que nos ayude 

o conocer nuestro nuevo legislaci6n merco.til. Mucho ser5 mi so 

tisfacci6n ei en alguda medida fructif'e' mi - ptop6sito. 



CAI'ITULO 1 

INTRODUCCION 

l. - Concepto de Sociedad. - 2. - Clasificaci6n de las Socieda~·s. 

1.- CONCEPTO DE SOCIEDAD: 

Al conceptuar la palabra Sociedad, podemos darle a ésta un doble 

significado: a) un acto contractual y b) la persona jurídica que re-· 

sulta del contrato. 

A la sociedad como contrato se refiere el artículo 17 inciso 20. 

del C6digo de Comercio, al decir "Sociedad es el ente jurídico resul

tante de un contrato solemne, celebrado entre dos o más personas, que 

estipulan poner en común, bienes o industria, con la finalidad de re

partir entre si los beneficios que provengan de los negocios a que van 

a dedicarse". 

Haciendo un análisis del artículo 17 inc. 20. C de C. se puede 

inferir que el contrato de Sociedad tiene características especiales 

que lo hacen distinto de cualquier otro contrato bilateral, y que los 

elementos generales de todo contrato (capacidad de los contratantes, 

consentimiento, objeto y causa) se presentan en aquel con alguna pec~ 

Uaridad. 

Estudiaremos a continuaci6n, brevemente, las características es

peciales y la peculiaridad de los elementos del contrato de Sociedad. 

Características del Contrato de Sociedad: 

1) Determino el nacimiento de un ente jurídico, de una persona 

jurídico diferente a las intervinientes en el contrato. 

2) Da lugar a un conjunto de relaciones jurídicas de carácter 

permanente, de las partes contratantes (los socios) entre sí, y de 

estos con la sociedad. 

3) Las partes contratantes, no tienen como en los demás contra 

tos, intereses contrarios, sino que su vinculaci6n está encaminada a 

una finalidad común: la obtenci6n de lucro, es decir, el reparto de 

los beneficios obtenidos en la exp10taci6n del negocio a que va o de

dicarse lo sociedad. 
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Elementos del c ont~ato de soci edad 
---~-~--~-=_.- ," ._~.- ,~--

No encontramos e~ e: Derecho M2 ~ c 2u til una teoría propia, f~ndaffi~~ 

talmente distinta a l o teorra c ivil~ c lQ e~ o a t c r:a de obligacion2s y -

contratos. En gcne~al, e s la teo ría c : vilisla ~on 01 g una8 mod ificaci c 

nes la aplicable. Así, el Art. 945 del C6digo de Come rcio estatuye : 

"Las obligaciones, actos y contratos merca!ltiles en genera l, se suje

tarón a lo prescrito en el C6d igo Civil, salvo las disposiciones del 

presente Título " . 

Por lo tanto, conforme la doctrina en general, y apli c ando el -

Art. 1316 del C6digo Civil, podemos af~rmar que l os elementos neccsc 

rios para la existencia y v a l idez del c ont r a t o de sociedad son los si 

guientes: capacidad, consentimiento (exento de vicios), objeto, causa, 

y finalmente, deben cumplirse con las f orma lidades que la legislaci6n 

mercantil exige. 

Enseguida estudiaremos, c6mo se nos presentan esos elementos en 

el contrato de Sociedad. 

1) Ca pacidad. 

Para determinar l a c apacidad r eq u e rida pa ra ser parte c on~ra~a~ 

te en un contrato de sociedad es necesario distinguir si quien inter 

viene es un comerciante o una persona no c omerciante. 

"Si se trata de comerciantes, la posesi6:1 de esa calidad jurídi 

ca les concede capacidad para interveniT en la realizaci6n del con-

trato de sociedad, aunque s ean meno r es de veinti6n años" (1). Es to 

es así en nuestra legislaci6n, porque siendo e l c ontra to de soci e dad 

de naturaleza merc antil, t odo c omerc i ante , mayor de edad o no, puede 

desde luego suscribirlo u otorgarlo. No o lvi demos qu e seg6n el arti, 

culo 7 del C. de C. tienen capacidad p~ra ejerce~ e l come r cio no so 

lo los mayores de edad (término que incluye a l os habilitados de 

edad) sino que también los menores de edad , siempre que tengan más 

de 18 años y memás obtengan autorizaci6n de sus rep~esentantes leGa 

les o autorizaci6n judicia l para comerciar. 

Cuan do se trata de no comerc ~antes , la capacidad de éstos para 

intervenir en la rea lizaciún del con trato de sociedad estó de t e rmi-

nada por el C6digo Civi l , Ar t. 1317 y 1313 que en 

tatuyen : 

l o pertinente 

lJZ1, 
es-
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Art. 1317: "Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas 

que la ley declnrn incnpaces". 

Art . 1318: "Son absolutamente incapaces los dementes, los impú

beres, y los sordomudos que no pueden darse a enten

der por escrito . Sus actos no producen ni aún obli

gaciones naturales y no admiten cauci6n. 

Son tnmbi~n incapnces los menores adultos que no han 

obtenido ha~ilitaci6n de edad y las personas juríd! 

cas; pero la incapacidad de los primeros no es abso

luta, pues sus actos pueden tener valor en los casos 

determinados por las leyes". 

De tal forma, que la regla general es que todas las personas no 

comerciantes tienen capacidad para otorgar un cont~ato de sociedad, 

y solamente nquellas que la ley expresamente ha declarado incapaces 

(Art. 1318 C.) tienen ~ncapacidad para suscribir dicho contrato. 

Ahora bien, el inciso 20. del Art. 1318 nos expresa que la incapaci

dad de los menores adultos que no han obtenido habilitaci6n de edad, 

no es absoluta sino relativa, ya que sus actos pueden tener valor en 

los casos determinados por la ley. Nos interesa a nosotors señalar 

que la celebraci6n de un contrato de sociedad por una persona de es

tas es uno de los actos que pueden tener vnlor siempre que 10 aport~ 

do por el menor provenga de su peculio profesional o industrial,pues 

al tenor del Art. 258 C. el hijo de familia puede por sí mismo admi

nistrar y gozar de su peculio profesionnl o industrial; aún más el -

Art . 265 C. en su ler. inciso establece ~ "Los actos y contratos del 

hijo de familia no autorizados por el padre, o por el curador adjul 

to •.•• , le obligarán exclusL mente en su peculio profesional e in

dustrial!!. 

Una última cuesti6n sobre la capacidad,es la que resulta de la 

muerte de un socio cuyos herederos son todos o alguno,menores de 

edad. En tal situaci6n ¿Heredarán tales personas, la calidad de so 

cios? La respuesta es Si. Al respecto, el Art. 60 C. de C. esta-

blece : "Las sociedades de personas no se disuelven por la muerte de 

uno de los socios, salvo pacto en contrario". Tal disposici6n no -

establece ninguna distinci6n entre si los herederos del socio falle 
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cido son ma}~res o menores de edad. En 10 que a las sociedades de c~ 

pitales se refiere no encontramos regulación especial sobre la cues-

ti6n en comento?porque dado que en tales formas de sociedad la cD1i-

dad personal de los socios o a ccionistas no influye en la voluntad de 

asociarse, las reglas aplicables serán las comunes en materia de suce 

siones. 

2) Consentimiento. 

Al tenor del artículo 1316 ordinal 20. C. para que una persona -

resulte obligado como consecuencia de un acto o declaraci6n de volun

tad es necesario que hayo manifestado su voluntad en formo espontáneo, 

libre, sin vicios, es decir, sin error, fuerza o dolo. 

El contra to de sociedad como todo acto o declaraci6n de voluntad 

no se encuentro exento de esto exigencia; de tal forma que los perso

nas otorgantes deberán manifestar su voluntad en el sentido de cont~a 

tar uno sociedad y de aceptar además todos los efectos del contrato, 

cuales son, los relaciones de los p~rtes contra tantes (socios) entre 

sí y de ~stas con 10 soc iedad considerada como persona jurídica. ' 

El consentimiento en el contra to de sociedad reviste diverso mo 

dalidad según que el ente que se quiere constituir seo una sociedad 

de personas o uno sociedad de capita les. Así, el Art. 44 Como disp~ 

ne : "En los sociedades de personas, lo calidad personal de los socios 

es lo condici6n esencial de le voluntad de asociarse", y el Art. 126 

Como en cambio estatuye: "En l.2s sociedades de capitales, la calidad 

personal de los socios o accionistas no influye de modo esencial en 

la voluntad de asociarse". 

Lo falto de consentimiento o l o ineficacia del mismo produce -

distintos efectos según que la falta o la inéficocio (por error, 

fuerz o o dolo) se refiero o lo mayoría o .2 lo minoría de los socios. 

~l respecto podemos establecer las siguientes reglas : 

a) Lo falta de consentimiento de l o mayoría de los socios aca

rreo la nulidad del contrato social (Art. 345 inc. lo. Com.) 

b) La falta de consentimiento de lo minoría o de uno solo de -

ellos, trae como c onsecuencia no la nulidad del contrato social, si

no la sep~raci6n de esa minoría o de ese socio, de la sociedod,o la 

diso1uci6n de lo sociedad cuando el aporte de tales socios sean in-
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inc. 20. Com.). 
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(Arts. 345 inc. 30. y 26 -

e) Lo ineficacia del consentimiento de uno o mñs socios produce 

las mismas consecuencias señaladas en el literal anterior para el c~ 

so de lo falta de consentimiento de uno o de la minorío de losfoocios. 

Desde luego, debe tenerse presente con t~lacidn a los literales 

b) y c~ el Art. 357 Com que sanciona con irregularidad a la sociedad 

que queda reducida a un solo socio, pues puede resultar que de la se

paroci6n de los socios cuyo consentimiento falto o es ineficaz, la so 

cierlad quede reducida a un solo socio. 

3) Objeto. 

~l hablar del objeto del contrato de sociedad, no queremos refe

rirnos o la finali dad de la sociedad o actividades a que ésta va a d~ 

dicorse, sino que o las obligaciones que contraen los socios y concr~ 

tamente al contenido u objeto de toles obligaciones. Recuérdese que 

según el Art. 1309 C. el objeto de los contratos son los obligaciones 

que crean, y que lo prestaci6n o contenido de la . obligaci6n puede -

ser un dar, hacer o no hacer alguna cosa (Art. 1331 C.). 

Los principales obligaciones que el contrato de sociedad crea a 

cargo de los socios son : la de aportar y l a de responder por las deu 

dos sociales. El contenido de tales obligaciones varía según el tipo 

de sociedad de que se trate. Así, si se trota de una sociedad de pe~ 

sanos, es admisible el aporte econ6mico, c ons istente en dinero u -

otros bienes que tengan un valor econ6mico cuyo propiedad o disfrute 

se traspasa a la sociedad; y el aporte industrial o aportaci6n de -

trabajo, consistente en el trabajo de cualquier índole que el socio 

se compromete a prestar o lo sociedod. Si se trota de uno sociedad 

de capitales, únicamente es admisible el aporte econ6mico, "no es lí 

cito la oportaci6n de trabajo " en -~te tipo de sociedades (Art. 31 -

ine. 20. Com.). 

El momento en que debe h a cerse el apor te econ6mico es el mismo 

del otorgamiento de la escritura sociol, salvo que en l e misma se es 

tipulan términos y formo de h a cerse. El aporte de trabajo debe ha-

cerse en formo permanente duronte funciono 10 sociedad. 

En 10 que o l a obligaci6n de responder se refiere, ésta es 
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en general, ilimi~ado y solidaria en tr e los socios y lo sociedad cuo~ 

do ésta es de .E9~!:..?9.?2.?_. , salvo los miet:lb :,~os d~ la Sociedad de Respon 

sabilidad Limitada y l ~s soc:os comaudituri0S de la soci e dad en Cc~an 

dita Simple, que s ~ ! o re s~o:den con l o s aport e s ~ua ~an hecho a lo so 

ciedad, (~rt. 45 Con.) S~ l a sociedad es de capitales, la responsabi

lidad de los socios por los deudos de la sociedad está limitada al va 

lar de sus acciones, sa~vo los socios c omondi tados de la sociedad en 

Comandita por Acciones que responden en ~o~ma ilini tada y solidaria 

( Art. 126 y 296 Com.) 

Con base en lo anterior expuesto, po demos afirmar que la obliga

ci6n de resEondeE ú~icamente existe para los miembros de la Sociedad 

C~lectivo y socios comanditados ya de la Soc~edad en Comandita Simple 

ya de lo Sociedad en Comandita por h cciones , y que la obligación de - / 

los demás clases de socios (de sociedades an6nimas, de sociedades de 

Responsabilidad Limitada y Comanditari os de cualquier forma de socie

dad en Comandita ) se reduce a la de hacer e l oporte,ya que si sa lomen 

te lo que han aportaco va o =espo~der por los deudas sociales nunc a 

podemos hablar de responsabilidad del socio sin0 que de responsabili 

dad de lo socieao e como persono jurídico que tic~ e su patrimonio pr~ 

pio directamente afecto al pago de sus obligaciones. 

4.- Causa. 

En el contra to de sociedad (y esto lo diferencio de los demás -

contratos bilate r ales ) no tiene cabida_~Q teoría clásico sobre lo 

causa, según lo cual, lo causa de la obligación de uno de las portes 

contratantes, la const:tuye la obligación de lo otra u otros; pues -

no existe relación de causo Q efecto entre l as prestaciones de los -

socios, de tal forma que "ningún socio puede invocar el incumplimie~ / 

to de otro para no realizar su propia aportación" ( Art. 33 inc. 2~ 
Como ) 

~l1SD en el contacto de socíedad,debemos entenderlo como el 

motivo o fin de los socios, cual es "rCEartir entre sí los benefi- -.. 
cios que pro~engan de los negocios a que van a de f --t. 17 

inc. 20. Com.) Toda pe~sona e un c ontra t iednd, 

lo hnce con lo finnl idad de porticipa= en los beneficios que se obte~ 

gan en la explotación del ne80cio a que va a dediccrs8 la sociedad, 



7 

tal finalidad es la causa de su obligaci6n; de modo que si se estip~~ 
» 

1; en el pacto social la exclusi6n de uno o más socios de la partic! 

poci6n en. los utilidades, esa cláusula conocido desde el derecho Ro

mano como "Pacto leonino" no produce ninp;ún efecto legal por faltar .. 
la causa de la obligaci6n del socio o socios excluído de participar -

en los beneficios (Art. 36 Com.) 

5.- Formalidades del Contrato de Sociedad. --
El Art. 17 inc. 20. Como al referirse o lo Sociedad como contra 

to nos habla ue un contrato solemne, y éste al tenor del hrt. 1314 C. 

es "aquel que está sujeto a la observancia de ciertas formalidades -

e~peciales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto". 

El h rt. 21 Como exige el otorgamiento de escritura pública para 

la constituci6n de las sociedades,y el hrt. 22 Como enumera los re

quisitos generales que debe contener toda escrituro social, aleunos 

de los cuales sirven para identificar a la sociedad como persona ja-. 
rídico distinta de los socios, otros o la persona de éstos, otros -

que sirven para determinar lo estructura del patrimonio social,y f!_ 

nalmente hay requisitos que establecen la forma de orgonizaci6n y -

funcionamiento de 10 sociedad. h dem6s de estos requisitos eeneroles 

hay requisitos particulares de cada tipo de sociedad que también de

ben constar en la escritura pública de constituci6n. 

Considero que el otorgamiento de escritura pública es el único 

requisito formal del contrato de sociedad 9 no creo que la inscrip--
JIII!!!F J 

ci6n de dicha escritu~ a en el Registro de Comercio deba considerar-
.---------------------~------~--~~~------se como una formalidad del contrato? pues este existe desde el otor-

gamiento ante notario, más bien esa inscripci6n debe considerarse ca 

mo un requisito necesario paro '.fue el contrato otorp;ado genere 'un ente 

con personalidad jurídica. El ~rt. 25 Como confirma nuestra idea al 

estntuir: "La persona lidad jurídica de las sociedades se perfeccio-

na ••• por la inscripci6n en el Registro de Comercio de los documen

tos respectivos". Como puede observarse, la disposici6n nos habla 

ya de la Sociedad como persono jurídica y no c o~o contrato. 

La escritura pública en el contrato de sociedad, es un requisi-
..::- - -- - -

t o de existencia, y su falta acarrea la inexistencia legal de la so--
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ciedad (Art. 346 Com.) 

Sin embargo, como no sería justo que las consecuencias de la i~ 

norancia o mala fe de los contratantes de lo sociedad recayeran en 

todas aquellas personas que de buena fe han contratado ya con la su

puesto sociedad, la ley les da "personalidad jurídica únicamente en 

cuanto les perjudique, pero no en 10 que pudiere beneficiarles" (Art. 

348 Com.) 

h 10 sociedad como persona jurídica se refiere el hrt. 17 inca 

30 . Coma al decir g "Tales entidades (ente jurídico resultante del -

contrato de sociedad) gozan de perso~01i~iurí2~ dentro de los 

límites que impone su finalidad, y se consideran independientes de 

los socios que la integran". 

De 10 dicho por la disposici6n citado, en reloci6n con el hrt . 

52 inca 20 . C. podemos afirmar que lo personalidad jurídica de la -

sociedad 01 igual que la de cualquier ot~a entidad significa, que 

aquella tiene capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones y 

son representados judicial o extrajudicialmente; debiendo considerá~ ' 

se le como una persona diferente de los miembros (socios) que la inte 

gran, lo que implica la existencia de un patrimonio propio. 

La personalidad jurídica de las sociedades no es un mero capri

cho del legislador; razones de orden pr6ctica, algunas de las cuales 

en seguida expondremos brevemente, han obligado al reconocim~nto de 

la personalidad jurídica de tales entidades . 

Es 16g ico pensar que si se crea una empresa, ésta sea la propi~ 

dad común e indivisa de los miembros del grupo, puesto que éste exis 

te de hecho por la simp le reuni6n de las persot ~s que lo forma~ y -

puede fun~ionar aún cuando no tenga personalidad jurídica. Sin em

bargo, tal situa ci6n presenta jurídicamente grande~ inconvenientes 

que solamente pueden salvarse medbnte la personalidad jurídica del -

grupo, lo cual pone de manifiesto su importancia. 

Asi ; 

1) Sin la personalidad jurídica de la sociedad, todo acto jur! 

dico necesario pata realizar el fin comú~ deberá aprobarse obligato

riamente por cada uno de sus miembros) para que la Sociedad en su t~ 

do se comprometa sería necesario el compromiso personal de cada uno 
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de sus miembros. Esto necesidad haró difícil y hasta imposible lo vi 

do de los agrupaciones. 

Es indispensable por lo tonto, que 10 Sociedad pueda por su cuen 

to y voluntad realizar los actos de la vida jurídico, 10 cual solo se 

logro concediéndole personalidad jurídico. 

2) Lo falto de personalidad jurídico de lo Sociedad daría lugar 

o aplicar o los bienes afectados o lo obro común, los reglas legales 

de lo indiviei6n, puesto que serían copropiedad de los miembros. Es 

to daría lugar o que cualquier miembro pudiera pedir que cese lo in

divisi6n provocando el reporto que daría fin o la obra común. 

3) Lo Sociedad, en general, debe ser duradera, debe sobrevivir 

incluso mós olla de la vida de los miembros . Si 10 duroci6n est6 

subordinado o lo vida de sus miembros seguramente frocosor6 en 10 fi 

nulidad propuesta. 

Este incon~eniente hoce indispensable que lo Sociedad tengo una 

existencia propio e inde pendiente de la de sus miembros, con sus pr~ 

~tos derechos y obligociones. Ahora bien, no debemos olvidar que -

hoy cosos en que lo voluntad de los socios es la .de que lo Sociedad 

no sobrevivo a la muerte de alguno de ellos. 

4) Se observo también la necesidad de lo personalidad jurídica 

de los sociedades al estudiar la concepci6n que se tiene en el dere 

cho.del patrimonio; a sober ~ 

a) Una moso de bienes no tienen vida jurídica propio si n o cst( 

dentro de un patrimonio, el cual va obligatoriamente unido o una pe! 

sono. y así, no se podría destinar en estricto derecho a una obra -

común una porte de los bienes que forman el patrimonio de una perso

nn, si dicha obro no tiene personalidad jurídica. 

b) Existe en derecho la regla de 10 unidad del patrimonio lo 

cual crea el inconveniente de oblieor o que un comerciante por ejem

plo, tenga que responder ante sus acreedores con todos sus bienes~ -

aun con los que no están en el giro de sus actividades mercantiles . 

Tal inconveniente se salva con la personalidad jurídica, que, -

salvo algunos ti~os de sociedad exonero a los socios de 10 respons~ 

bilidad personal por las deudas sociales. 
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Modernamente, tanto la doctrina como la legislación le dan especiol 

importancia a la Sociedad como persona jurídica, considerándolo co

mo un sujeto del Derecho Mercantil; de ollí lo regulación en nues

tro derecho en el libro que se refiere a los comerciantes, de la 

constitución, organización y funcionamiento de las Sociedades. 

2.- CLLSIFICACION DE LAS SOCIEDADES. 

Se ha sustituido en la moderna doctrina y en nuestro derecho -

la consideración dualista de las Sociedades (Sociedades ~iviles que 

eran re~uladas por el Derecho Civil y Sociedades Mercantiles cuya -

ree ulaci6n se dejaba al Derecho Mercantil),por el criterio de la -

mercantiltdad de " todas las Sociedades independientemente de los fi 

nes que persiguen" (Art. 17 inc. lo. Com.), basado fundamentalmente 

en el hecho de que las personas que suscriben un contrato de Socie

dad lo hacen con miras de constituir una persona jurídica distinta . 

Po~ lo tanto, no vamos a referirnos a la tradicional clasificaci6n 

de los sociedades en civiles y mercantiles, sino que solamente o -

las clases de sociedad que ree1amentan nuestra nueva leeislaci6n -

mercantil inspirada en las modernas tendencias sobre la materia. 

La principal clasificaci6n que encontramos es la siguiente: So 

ciedades de personas y Sociedades de Capitales. 

Las primeras tienen como características principales: a) "La 

calidad personal de los socios es condici6n esencial de la volun

tad d~ asociarse". Esto sienifica que las personas que suscriben 

un contrato de Sociedad de este ti poJo que ineresan a una sociedad 

ya constituida, lo hacen en atenci6n a la confianza en la persona de 

los otros socios . 

Tal confianza deberá subsistir durante la vida de la sociedod, 

de tal forma que paro que un socio ceda su participaci6n o para que 

ineresen nuevos socios, es necesario el consentimiento de todos los 

demás; igualmente si se pierde la confianza en e :1 s ocio ticnenlós ... d!:. 

más derecho a excluirlo de la sociedad ( Art. 51 Com.), y por el co~ 

trario si es el socio el que ho perdido lo confianza en el resto de 

miembros puede obtener su retiro ( Art. 54 Com.) 
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b) El c apital social está integ rado por cuotas o participacio

n es que pueden ser desi~uales y no proporcionales, salvo el caso de 

las sociedades de responsabilidad limitada en las que la ley exig e -

qu e serán de cien o de un múltiplo de cien. 

c) En general,en estas sociedades se admite tanto el aporte ec~ 

nómico como el aporte industrial. Unicamente en las Sociedades de -

Responsabilidad Limitada no se admite el apo rte industrial. 

d) En general, los miembros de esta cl a se de sociedades son res 

ponsables persona l y solida riamente con l a Sociedad, po r las deudas 

de ~sta. Se exceptúa a los Socios comandita rios de la Sociedad en c~ 

mandita simple y a l o s miembros de l a Sociedad de Res ponsabilidad Li

mitada, los cuales únicamente responden con el . apo rte hecho a la So

ciedad. 

A las características de las Sociedade s de Cap itales v amo s a re

f erirno s en el Cap ítulo siguiente. 

Las Sociedades de personas que regu l a nuestra leg islación son : 

1) Sociedades en nombre c o lectivo o simplemente Socieda d Colectiva; 

2) Sociedad en comandita simple o sociedad comandita ri a simple y 3) 

Sociedad de Responsabilidad Limitada . Las Sociedades de Capitales 

son : 1) Sociedad Anónima y 2) Sociedad en Comandita por acciones o So

ciedad Comanditaria por acciones. 

Una segunda clasificación no menos importante, que encon~ramos -

en nuestra legislación es l a de : Sociedades de Ca pital fijo y Socie

dades de Capital Variable. Esta clasificación atiende a las formali 

dades que la Sociedad debe cumplir pa r a aumentar o disminuir su capi 

t a l soc ial. 

Son sociedades de capita l;fijo aquellas en que todo~ aumento o 

disminución de capital requiere de modific a ciones de la escritura so 

cia4 hech a despu~s de cumplirse con otras formalidades como son : 

acuerdo tomado en junta extraordinari a de socios y por un porcentaje 

calificado de los mismos, publicación del acuerdoLPor tres veces en 

el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional. Finalmente 

deberá inscribirse la correspondiente e s critura de aumento o disminu

ción en el Reg istro de Comercio. 



12 

Son sociedades de Capital variable aquellas que no requieren el 

cumplimiento de todos esos trámites para aumentar o disminuir su capi 

tal social; esto se hace de manera sencilla, sin modificaci6n de la -

escritura social ni de registrar publicamente los aumentos o disminu

ciones. En este tipo de Sociedades, la escritura social deberá conte

ner "ademá s de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de 

la Sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y l a dismi

nuci6n del capital social" ( Art. 309 inc. lo. Com.). 



CAPITULO 11 

n/l.SPECTOS GENERALES DE LAS SOCIED¡~DES DE Ci\.PITi\.LES " 

3.- Características comunes de las Socied~des de Capitales. 4.

De las ~cciones: Aspectos de"su estudio. Clasificaci6n. 5.- El ac

cionista: sus derechos y oblig~cione~. 6.- ~umento del capital social. 
, 

.- Disminuci6n del capital social. 8.- Disoluci6n de las sociedades 

de capit~l. 

3. - CARACTERISTICi\.S CmmNES DE LAS SOCIEDADES DE CAPIT/'.LES. 

Las principales características de las Sociedades de capitales, y que 

las diferencian de las sociedades de person3s, son: 

~a) Lo calidad personal de los socios o accionistas no influye de 

modo esencial en la voluntad de asociarse. Lo anterior significa que 

quienes suscriben un contrato de soci eoad de este tipo,o ingresan a -

una sociedad ya constituida sustituyendo a un socio que cede su parti 

cipaci6n, no lo hacen en atenci6n a la confianza en la persona de los 

otros socios. 

Esta característica encuentra su justificaci6u en la funci6n -

econ6mico de las Sociedades de capitales, cual es, hacer posible lo -

creaci6n y funcionamiento de empresas que requieren de mucha fortuna 

por lo dimensi6n de sus inversiones, lo que supone la concentraci6n 

de g randes capitales medhnte la participaci6n de un gran número de -

pe rsonas, pues una persona aislada o un corto número de ellas sería 

insuficiente para concentrar tanta fortuna o si pudieran hacerlo no 

se expondrían al riesgo que tales inversiones significan . Y siendo 

necesaria la participaci6n de muchos personas 3 a qo es posible requ~ 

úr la confianza personal entre los socios como elemento de la volun-

tad de asoc iarse. 

Puede hacerse la objeci6n de que en la práctica solamente las 

sociedades que se constituyen en forma sucesiva o pública permiten 

lo participaci6n de g ran número de personas pues colocan sus accio

nes entre el público, y que las que se constituyen en forma simult~ 

neo colocan sus acciones en un reducido número de personas general-
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mente unidas por vínculos de confianza y nun de parentesco . Sin em-

bargo, no debemos ver esta última situación como completa desnaturali 

zaci6n de la funci6n de tales soci edade s sino que hay que considerar 

otro aspecto muy importanteg la circulación de las acciones, de tal 

suerte que las acciones que al constituirse la sociedad están en ma

nos de' pocas personas, posteriormente pueden pasar a manos de un gran 

número. 

Debido a que la voluntad de asociarse no implica confianza per 

sonal de los socios entre sí, surgen las siguientes consecuencias: 1)· 

las acdbnes, títulos valores que documentan las pa rticipaciones de 

los socios, pueden traspa sarse sin consen timien to de los . consocios, 
. .... ,f ~ • 

aun cuando haya pacto expreso en contrario. Solamente cuando las ac 

ciones no han sido pagadas totalmente puede surtir efectos til pacto de 

:'Traspaso de las acciones con autorización de la administración so-
~ 

cial"; 2) No hay regulaci6n especial sobre ingreso, sustituci6n o re 

tiro de un socio; cualquier persona puede ing resar a l a sociedad si 

adquiere a cualquier título una acción de la misma, y por el contra

rio, cualquier socio puede retirarse de la sociedad con solo ceder su 
• 

acci6n~ 3) No hay regulación especial s ob re 10 muerte de un socio como 

en lns sociedades de personas, sino que se aplican las reglas comunes 

en materia de sucesiones, es decir que entrarán a formar parte de la 

sociedad en sustituci6n del socio que fallece ~us heraderos testamenta 

rios o legítimos, o sus lega tarios, y 4)' l o s ncreedores del nccionistn 

pueden embargar y rematar las acciones de éste para hacerse pago de -

sus créditos; distinto es el caso del embargo practicado por acreedo

res de los socios de l as sociedndes de personas, que afecta únicamente 

las utilidades del socio y el importe que remIte al liquidar la socie 

dad. 

b) El capital social se divide en partes alícuotas o de igual -

valor, que se documentan o representan por medio de títulos valores 

que reciben el nombre de acciones y que estan destinadas a circular 

libremente. 1\.1 res pecto , el ¡.rt,/129 Como dispone que 'las acciones 

serón de un valor de "diez colones o múltiplo de diez". 

c) Para pro~eder a constituir una sociedad de capitales,l a ley 

exige a los interesado s la formaci6n previa de un fondo común m{nimo 

denominado r.apital sos~l, el cual salvo modificació~ siguiendo los 
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trámites legales debe permanecer inalterable durante wvida de la so

ciedad. Nuestro C6digo de Comercio ( Art. 192 ord. 1 y 298) sefiala -

veinte mil colones . ':le capi tal social mínimo para proceder a consti/ 

tuir una sociedad de capitales. 

y No sucede lo mismo con los sociedades de personas, en los que 

aunque es l6gico suponer la existencia del ca pital social, lo ley no 

requiere uno cifra determinoda para proceder o lo constitución. Ca

be ' sefiolar que en lo Sociedad de Res pons ab ilidod Limitado si se esta 

blece como capital social mínimo diez mil colones. 

d) En estas sociedades solamente se admite el aporte econ6mico; 

no se odmiten socios industriales, es decir socios cuyo aporte consi~ 

t a dnicamente en trabajo. Al respecto, el Art. 31 inc. 20. Como disP2 

ne " No es líci t a lo aportaci6n de trabo jo en l a s sociedades de capi tal ¡ ~ • 

. Debemos s eña lar . sin embargo, que los socios comanditados de lo -

sociedad en comandita por acciones pueden considerarse socios indus-

triales en cuanto están lega lmente obligados o administrar la sacie-

dad y participan en los utilidades de la mismo po r su trabajo de admi 

nistrnci6n, independientemente de los dividendos o q ue le dan derecho 

las a cciones suscritos . 

e ) En general, los miembros de las sociedade s de capitales no 

s on responsables persona~mente por las deudas de l a sociedad; única

mente res ponden con el aporte hecho a l a sociedad. Se exceptúa a los 

socios comanditauos de la Sociedad en c oman dita por acciones, que -

res ponden ilimitada y solidariamente de l o s obligaciones sociales. 

~.- DE LAS 1.CCIONES ~ ASPECTOS DE SU ESTUDIO. CLASIFICACION. 

Uno de los conceptos fundamentales y que a nuestro juicio dete~ 

mina la naturaleza y funci6n econ6mica de las sociedades de capitales, 

es el conce p to de "acci6n". 

El estudio que o través de este trabajo haremos de nuestra 1egi~ 

lación nos ha ce demostrar la certeza de lo idea antes expuestn ~ por 

el momento poro adelantor algo sobre 10 impor tancia del consepto de -

acci6n nos bosta seña lar que para ser soci o de una sociedad de capit~ 

les es neces a rio adquiriri una acci6n al menos; que según sea 10 contl 

dad de acciones adquiridas por uno persona así será su ~articipaci6n 

en l a administraci6n de 10 sociedad (por medio del voto en las Juntos 
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Generoles), en los utilidodes reportibles obteni dos durante el ejrci 

cio social y en el patrimonio socio1 una vez liquidado la sociedad. 

Ton importante se h a considerado lo divisi6n del capital social 

en partes i8uales representados por acciones, que alguna porte de la 

doctrino denomino o estos formas de asociaci6n "Sociedades por accio 

nes". 

ñspectos de su estudio. 

Desde 10 doctrino. clásica se ha em1?leado el término "acci6n" en I 
tres sentidos diversos ~ a) poro indicar una porte del copital social; 

b) el conjunto de los derechos del accionista; y~ el documento que 

se le entrega al accionista. 

a) Lo acci6n como parte del copita1 social. 

Una de los exigencios legales acerca de las sociedades de capi

tal es la divisi6n del capital social en partes alícuotas; valgo d~ 

cir, en cierto número de partes i guales. Y a coda una de estas pa~ 

tes se le denomino acci6n. hsí se dice por ejemplo en el hrt. 128 

Com. ~ los accionistas están obligodos o. pagar "el volor de las ac-

ciones" que hayan suscrito; valor que no significo otra cosa que 10. 

parte de capital social que cada uno de los accionistas se comprome

te a aportar. 

Ahora bien, como 

¡dinero aun cuando los 

distintos del dinero, 

el capital social debe expresorse siempre en -

aportes de algunos accionistas sea en bienes -

nos encontramos con que los acciones signifi-

can a lo vez que una parte det capital social, un vo10r en dinero. 

Por tal raz6n,a1 mismo tiempo que se ho reglamentado en nuestra 1e

gislaci6n en términos de colones el capital social mínimo necesario 

para constituir una sociedad de capitales, se ha establecido que 

1 ". .c OS ,OCCiones serun de un valor ~omin~l de diez colones o múltiplo 

de diez" (f.rt. 129 Com.). 

Tal como la disposici6n transcrita lo dice, este es el valor 

nominal de los acciones, es decir el que se expresa en la escritura 

social y en el texto del título y que indica el monto de la aporta

ci6n del accionista. Este valor puede obtenerse tan solo dividien

do la cuantío del capital social entre el número bta1 de acciones -
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emitidas por la sociednd. 

Pero odemñs de dicho valor llamado nominal encontramos que toda 

acci6n puede tener dos valores más ~ el/valor efectivo, contable o -

real y el¡ valos.,ge mercado o comercial. 

El valor efectivo equivale o la cuantía de dinero a que el ac

cionista tiene derecho en el momento de liquidaci6n de la sociedad. 

Puede ser igual, menor o mayor el volar nominal,según que el p~ 

trimonio real de lo sociedad sea igual, menor o mayor al capital so-

cial Se puede obtener en determinado momento, si se conoce el patri 

monio real de ln sociedad,tnn solo dividiendo éste entre el núrr.ero -

tota l de acciones en circulaci6n. El v& or comerci a l o de mercado 

es lo mismo que el precio por el cual se adquiere la acci6n en el 

me rcado de valores. Puede ser igual, menor o mayor al valor real de 

la ncci6n,según que . el negocio a que se dedica la sosiedad sea pró s 

pe ro o no. 

Uno última cuestión que debe considerarse al hablar de lo acción 

como parte del capital es su indivisibil~?d. Este principio, es uno 

consecuencia del que ye antes expresamos sobre la i.guo19~~ deLv~lor 

de todas las acciones contenido en el ~rt. 129 Como transcrito,que 

establece el valor que deben de tener todas las acciones que la so-

cieded emita. 

De tal forma que la indivisibilidad debe entenderse en el senti 

do de que su valor y los derechos que incorpora no se van a/fraccio

nar po r más que pertenezcan a dos o mñsvpersonas; en t a l caso estas 

deberón nombrar un representente ~omú~ ya~oluntariamente o por medio 

del juez de comerci~ para efecto del ejercicio de los derechos que -

frente a la sociedad se tieneI .como consecuencia de l a titularidad de 

una acci6n. 

b) La acci6n como derechos del accionista. 

También se da al término acci6n el signi ficado de conjunto de -

derechos y obligaciones que por la ley o el pacto social tiene el so 

cío frente a la socíeded. 

~lgunos de tales derechos son de ti po econ6micos o potrimonia-
-_._-~-- .. "' -

l~;el principal, el derecho de participar en l as ut~lidades que se 

obtengan en la explótaci6n del negocio de la sociedad. Otros dere-
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chos de c a rácte r econ6mico son ~ e l de participoci6n en e l re po rto del 

pa trimonio de l a socieda d a l momento de ser liquidada , y e l derecho 

prefer ente de suscripci6n que tienen los s ocios cuando c omo cons e cu en 

ci a de un a umento de c apita l socia l/se emitoD nu e v a s a ccion e s. v' 
Otros de rechos ron de carácte r socia l o político y se r e fi e ren a 

l o pa rticipa ción de l o s soci o s en l o odmi~1stroci6n de lo socieda d, -

fun damenta lmente el derecho a tvoto r en l o s Junto s Generales, máximo 

o r ganismo de l o sociedad . 

En e l si guiente opcrtodo,tro toremos en f ormo más ampli a t odos -

los derechos que ti en e e l ~cci onisto en virtud de su c a lidad de t a l, 

fr ent e o l a soci e dad; e i gua l mente l o s vari a da s obligaciones que aq~e 

110 c a li dad a c a rre a . 

e) La acci6n como título v a lor. 

Fina lmente , se us o e l t~rmino a cci6n refiri~ndol o a l documento -

me rcantil que ampa r a la partici paci6n en e l c apita l social y el c on

junto de l o s derechos y obligaci onesJdel a cci onista . Ba j o t a l a c ep 

ci6n, l o a cci6n es el título n e c e s a rio para a cred ita r fr ente o l o s o 

cieda d y frente a tercero s l o c a lidad de a ccionista y poder e jercer 

a sí los corres pondi ente s derechos. 

En e ste s entido us o e l t6rmino nu e stro leg isl ado~ a l dis pon e r en 

e l hrt. 126 Com o qu e el c ap ita l de l o s s oci edade s de c ap ita l e s se di

vid e en porte s igua les r epr e sentade s por título s v a l o res ll amado s a c

ci on e s, y en el Art. 144 de l mismo cu e rp~ de leyes qu e a l o letra di 

ce ~ I: Lo a cci6n es el título n e c e s e ri o pa r o ocre di t a r, e j ercer y trons 

mitir l o calidad de c cci onisto H
• 

Lo re pres enta ci6n de l a portici poci6n soci a l po r me J io de título s 

va lore s ll amado s a ccione s y l a libre circuloci6n de l o s mismos, dete~ 

minan o nuestro juicio, l o esenci a de l a s s ocieda des de ca pital e s. 

Ello pe rmite que un gran núme ro de pe rs on a s partici pen en lo s ocieda d 

y f aciliten 10 constituci6n de g r an de s c apitale s n e ces a rios po ro l o -

crea ci6n y funcionamiento de importante s empres a s. 

t La libertad de circul a ción de qu e h a blamo s l a enc ontra mo s c ons a 

g rade y garantizada po r nue stro l eg isl ado r, 01 d is poner en el Art. lj6-/ ~¿ 

inc. 2 Como que : " Lo s a ccione s t o talment e pagada s, s e an n omina tiva s 

/ ~ el portado r, pueden tra spasarse sin c ons entimiento de la s ociedad , 
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aun contra pacto expreso en c on traria n . 

El p lozo dentro de l cuol la sociedad debe expedir las acciones 

lo establece nuestro leg islodor en un auo, que se cuenta a partir de 

lo fecho de inscri pci6n de la sociedad en el Registro de Comercio , an 

t~ s de tal inscripci6n está prohibida 10 emisi6n de los acciones. En 

l o escrituro social puede señalarse un plazo menor,ya que 10 que la -

ley establece es el plazo máximo de~tro del cual debe hacerse 10 emi

si6n. 

Como consecuencia de ser la acci6n el título necesario para 

acreditar,ejercer y transmitir 10 calidad de accionista, se conaagra 

en la ley, el derecho de los accionistas de poder exigir judicialmen 

te l a emisi6n de los títulos dichos al concluir el plazo señalado e:¡ 

el pacto social o en lo ley en su caso. 

hdemás de los acciones, existen otros documentos con los que 

puede representarse la participaci6n social de los occionistas. Son 

ellos : JI) certificados provisionales y 2) certificados definitivos. 

Los certificodos provisionales son constancios de las particip~ 

ciones de los accionistas que extienda la sociedad antes de la emi

si6n de las acciones, y que una vez emitidas ~stas se canjean por -

aquellos. 

Sucede como y a antes señalábamos, que las acciones como títulos 

que acreditan lo porticipoci6n en 10 sociedad no pueden emitirse antes 

de que la escritura social se inscribo en el Registro de Comercio; -

por lo que mientras tal inscripci6n se rea liza ,la sociedad puede ex

tender títulos provisionales re p resentativos de los suscripciones he 

chas, que reciben el nombre del"certifiCQdOS provisionales". Dado-=

el t~rmino "podr6, pueden",empleado por el legislador al referirse o 

los certificados provisionales en los Arts.\134 inc. 30. y 148 inc. 2 

Com.,me parece que lo expedici6n de toles certificados no es nna Qbli 

gaci6n legal de 10 sociedad, sino que 10 po sibilidad y. el plazo de emi 

si6n debe constar en la escritura social; y solo en este coso tend;6n 

los accionistas derecho o exigir judicialmente lo expedici6n de los 

certificados al vencimiento del plazo. 

Se podría hacer 10 objeci6n de como va a comprobar uno persono 

que ha entregado cierto cantidad de d inero por una suscripci6n de oc 
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ci6n ~e X sociedad,si es que no hay obligaci6n legal de expedir los 

certificados provisionales. Creo que perfectamente puede hacerse tal 

comprobaci6n por medio de simples recibos de dinero que debe exigir

se a los promotores o fundadores de la sociedad. 

Los certificados provisionales tienen en nuestro derecho el mis 

mo valor que las acciones, significan mientras los acciones no se ex 

pidan, el documento que acredita lo calidad de accionista; con el se 

puede ejercer los derechos de accionista y transmitir aquello calidad. 

Son en consecuencia negociables en las mismas condiciones que lo se

rían los acciones o que sustituyen; es decir, sin ninguna restricci6n 

si se ha satisfecho interiomente la suscripci6n hecha, y con autori

zaci6n de lo administraci6n social si no se ha pagado totalmente el 

importe de le suscripci6n y se ha pactado tal dbúsula en 10 escritu

ro social. 

Así se desprende de lo es tablecido en el Art./134 inc. 30. Com., 

que en lo pertinente prescribe : "La sociedad podrá extender títulos 

p rovisionales representativos de los suscripciones hechas, los cua

les quedarán para todos los efectos equiparados a las accione~". 

Los certificados definitivos son títulos que representan dos o 

más acciones para su titular. Están equiparadas a las acciones en -

cuanto a los derechos que incorporan y a la posibilidad de circula-

ci6n. Se emiten corno medio de ahorrarse la extensi6n de muchos títu 

los de acci6n. 

La posibilidad de emisi6n de los certificados definitivos en nues 

tra legislaci6n se deriva del Art. 144 inc. 20. que al respecto esta

blece ••• " las sociedades de capitales podrán emitir certificados defi

tivos que representan una o más acciones, en cuyo caso éstos se equi

pararán en todo o las acciones". 

\ El Art. 149 Com. enumera los requisitos que deben contener tanto 

las acciones como los certificados provisionales o definitovs. Algu

nos de estos requisitos sirven para identificar a la sociedad corno 

persona jurídico (ord. 1 y 11), otros a las personas que ejercen le

administraci6n social (ord. VII) o a los socios (ord. 111), otros que 

sirven poro determinar lo estructuro del patrimonio social (ord. IV., 

V y VI); y finalmente,hay requisitos que se refieren al regimen inte~ 

no de lo sociedad que Gonsisten en lo menci6n de los principales de-



21 

rechos y obligaciones del tenedor de lo acci6n, por ejemplo si la ac 

ci6n es preferida habrñ que hacer consta r en que consite lo prefere~ 

cia,y además la limitaci6n al derecho de voto en las Juntos Generales 

ordinarios. 

Clasificaci6n de los acciones. 

Podemos establecer en nuestro legislaci6n diversos categorías -

de acciones seg6n~a el punto de visto. Así : 1) Atendiendo o la fo! 

ma de emisi6n tenemos acciones nominativas y aciones al portador; 2) 

En atenci6n a los derechos que se a~ribuyen o sus tenedores, nos en

contramos con acciones comunes y acciones preferidos; 3) Seg6n la ----clase o calidad del aporte tenemos acciones de numerario y acciones 

de bienes o de especie; 4)/Atendiendo al precio al que la sociedad -

los coloca en el mercado se dividen en acciones sin prima y acciones 

con primo; y 5) En atenci6n a los compromisos de los socios paro con 

la sociedad se clasifican en acciones pag adas y acciones pagaderos. 

10.- La clasificaci6n de las acciones en nominativa y al port~ 

dor atiende a la forma de emisi6n de las mismos, es decir o la for¡¡¡;l 

de designar al titular l~g itimo de lo a cci6n. Las acciones son nomi 

nativas cuando en el texto del título se hace constar el nombre del -

accionista;'y son al portador cuando enLel texto del título no consto 

el nombre del accionista sino la menci6n de ser al portador. 
I 

Esta clasificaci6n la recog e nuestro legislador en 1m Arts. 153 

y 149 Ord. 111 Como que a la letra dicen : Art. 153 : "Los tít ulos pu~ 

den ser nominativos o al portador " , Art. l49 ~ "Los títulos de las as 

ciones •••• , deben contener : (ord. 111) el nombre del accionista, en 

el caso de que los títulos sean nominativos". 

Los acciones nominativas y al portador están sometidas a regul~ 

ciones distintas,tanto en la forma de hacer l a transferencia como en 

la fo rma de~cer constar su existencia por porte de lo sociedad y la 

titu l a ridad po r parte de los a ccionistc s. 

Transferencia. La s accione s nominativa s al t enor de l Art. 154 Como 

s e transfieren "por endos o , o por cual qui e r otro me dio previsto por -

e l derecho com6n, seguido de reg istro en el libro que al efecto llevo 

rá la sociedad " . 
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Dos son pues,los requisitos necesarios para que perfeccione lo -

transferencia, debe endosarse el título, es decir, debe hacerse con~ 

tar en~el o en hoja adherida al mismo, coso de ser imposible hacerlo 

constar en el documento, la menci6n de que se transfiere la propiedad 

y todos los derechos incorporados por el título, el nombre del endoso 

torio, lugar y fecho y 10 firma del endosan te. Esto es el endoso pl~ 

no o completo. Tombi~n puede darse el endoso en blanco que consiste 

en 10 solo firmo del endosonte. 

El endoso puede, al tenor de 10 disposici6n transcrita, suplirse 

por cualquier otro medio previsto por el derecho común, es decir el 

derecho civil; medio que consiste en la cesi6n de cr~ditos regulado 

en los Art .{ 1691 y sig. C. El uso de uno u otro medio queda a opci6n 

del endosonte y endosatario; los mismos efectos producen en cuanto o 

lo transferencia del título y los derechos por este incorporados sie~ 

pre que se cumplo con el segundo requisito paro la perfecci6n de 10 

transferencia,cua1 e~ el registro del traspaso realizado, en un libro 

de registro de acciones nominativos que llevo 10 sociedad emisora . -

Lo que si debemos reconocer, es que el endoso resulta ser la simplifi 

caci6n de los trámites necesarios para 10 cesi6n de créditos person~ 

les que regula el derecho civil, por 10 que en cuanto o aeilidad de 

trámite resulta más ventajoso que ~sto. 

Los acciones al portador "son transferibles por lo simple entr~ 

ga material de los títulos". De tal formo que yo no es necesario en 

dosos y registros sino que basta el traspaso material del título paro 

que la transferencia quede perfecto 

Forma de hacer constar la exfu tencia y lo titularidad. Lo ley 

obligo a las sociedades de capitales que emiten acciones nominativos, 

llevar un libro de registro de los mismos,en el cual debe anotorse,

desde lo forma como se repartieron en 10 escrituro social, todos los 

traspasos que se efectúan, los gravámenes de prenda que se constitu

yen sobre los acciones, los embargos que sobre los mismos se traba

ren, los cancelaciones de los gravámenes y embargos,hasta las cance

laciones de los títulos. 

¡.sí, lo formo de hacer constar lo existencia de las acciones no 

minativas,es por medio del registro de acciones o registro de accio-
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nes o registro de accionistas,e igualmente paro que una persono com--
, . 

Drucbe lo tItularidad de u~a o varios acciones bosta que aparezco re-• 
gistrado como socio en el libro de Registro; si aparece registrado co

mo tal'podr6 ejercer los derechos de participaci6n en los juntos gene

rales de accionistas aun cuando no exhiba materialmente el título. 

Lo formo de hacer constar lo existencia de los acciones 01 porto 
~ 

dar es distinta,pues poro estas no es necesario llevar un libro de re 

gistro; os! que fendr6 que hacerse consultando lo escritura social yo 

que en esto tienen que expresarse el número, valor nominal y natural~ 

za de los acciones en que se divide el capital social. Y para que una 

persona,compruuebe ser titular légitimo de uno acci6n y puedo en cons~ 

cuencia ejercer los derechos correspondientes,es necesario que exhiba 

materialmente el título de acci6n. 

Dicho lo anterior,sobre cuando las acciones son nominativas, cuando 

al portador y sobre los regímenes diversos a que lo ley las somete,cabe 

hacernos estas dos preguntas: 1) tiene la sociedad libertad para emitir 

acciones nominativas o al portador y 2) cuales son las ventajas que la 

emisi6n de una u otra clase re presentan. 

A la primera pregunta debemos contestar en principio ,con la xirma 

tiva 9 la ley únicamente ha dispuesto (Art. 153 Com.) que "los títulos 

pueden ser nominativos o al portador" o sea, no ha impuesto una u otra 

forma, sino que ha establecido la posibilidad de que sean nominativas o 

al portador. De tal forma que en principio,es la sociedad o la escri

tura social mejor dicho'la que determinar6 que clase de acciones se van 

a emitir. Y decimos en principio ,porque hay uno disposici6n legal, el 

Lrt. 134 Com.,que obliga o la sociedad a no emitir acciones al porta

dor mientras su valor no se haya pagado totalmente. 

La respuesta final es pues,que siempre que las acciones se' paguen 

totalmente la sociedad tiene libertad para emitirlas en forma nomina

tivo o al portador. 

A la segundo pregunta podemos contestar,que los acciones nomina

tivas representan para lo sociedad y poro el Fisco la ventaja de poder 

controlar en cualquier momento quienes son los socios,y paro estos la 

ventaja de mayor seguidad en caso de extravío,pues no se corre el 
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riesgo de que alguien se apropie ilegitimamente de la occi6n y ejerzo 

los derechos que incorporo. En cambio, las acciones alrportador no r~ 

presentan ninguna de las ventajas antes ~xpuestas,sino únicamente pa

ra el socio ta del ononimato,que les es muy útil poro lo evosi6n de im 

puestos. 

2. - I:.cciones Comunes y Acciones Preferidos. 

Las acciones comunes son aquellas que incorporan los derechos -

que ordinariamente corresponden o quien participo en uno sociedad de 

ca pitales, tonto en el orden patrimonial como en lo relativo a lo od

ministroci6n social. Se les denomina tambi~n "acciones ordino rios". 

Las acciones preferidos son aquellas que gozan de cierto prefe

rencia en lo referente o los derechos patrimoniales. Al respecto, -

nuestro C6digo de Comercio estobl e ce,que antes de asignarse los divi

dendos correspondientes o los 3cciones comunes se señalará o las pre

feridas un dividendo no menor al seis por ciento sobre su valor nomi

nal. O seo, que las acciones preferidos tienen un dividendo garantiz~ 
, 

do en cada ejercicio social,el cual se cubre con preloci6n a los divi 

dendos de las acciones ordinarios. Tambi~n gozan de preferencia estas 

acciones en lo que al reembolso se refiere; 01 · .hocerse lo liquidaci6n 

de la sociedad, las acciones de v o to limitado se reembolsarán antes -

que las ordim rias. 

Como contrapartida de su preferencia, en cuanto a los derechos -

patrimoniales, están sujetos las acciones preferidos a ciertas limita 

ciones en lo relativo a los derechos sOGioles o de , porticipaci6n en la 

odministraci6n de la sociedad, específicamente no tienen derecho de vo 

to en las juntas ordinarios de accionistas, sino en las extraordinarias 

exclusivamente. 

Esta limitaci6n jel derecho de voto de las acciones preferidas de 

snpnrece por disposici6n de la le~ si se dejare de reportir por más de 

tres ejercicios los dividendos preferentes o que ya nos referimos; en 

tal caso conservarán el derecho de voto en juntas generales ordinarias 

hasta que desaparezco el adeudo referido. 

Paro la correcto interpretoci6n de la preferencia de las accio

nes en comento,con relaci6n 01 dividendo garantizado debemos decir que 

tal garantía existe siempre y cuando la sociedad obtenga beneficios -
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en el ejercicio social, de 10 contrario, si no hay utilidades nada -

puede repartirse; ya el legislador ha establecido en el ñrt. 3E 20m . 

que "el re porto de utilidades nunca podrá exceder del monto de las que 

realmente se hubieren ob tenido, conforme al balonce general y estado 

de p~rdidas y ganancias " . 

La posibilidad de emisi6n de acciones comunes y acciones pref~ 

ridos se deriva del !.rt. 159 Com., que al respecto estotuye: "En la -

escritura s ocial puede establecerse ~ue el copital social se divida 

y represente por diversas clases de acc~~, determinando en su caso, 

los derechos y obligaciones que cada clase atribuya a sus tenedores, 

con arreglo a las disposiciones de este c6di go!! . 

3.- Asciones de numerario y acciones de bienes o oe especie. 

Son acciones de numerorio aquellas cuyo importe o valor se sa

tisface exclusivamente en d inero. En estos casos,la ley dispone que 

la aportaci6n se haga por medio de, cheques certificados o entregando 

debidamente endosado un certificado de dep6sito del dinero hecho en -

una instituci6n bancaria. El cheque certificodo es aquel en cuyo te~ 

to con sta la declaroci6n del banco contro quien se libra de que exis

ten en su po der fondos bastantes pa ra pagarlo. 

Las acciones de bienes o de especie son aquellas cuyo valor se 

satisface en todo o en parte, con bienes distintos del dinero; por -

ej emplo cuando lo que se a~ .orta son bienes corporales, muebles o in

muebles e incluso cuando se entregan acciones de otras sociedades, -

créditos, etc. 

Las aportaciones de bienes distintos del dinero no necesariamen

te son traslativos de dominio ,sino ' que perfectamente puede consistir 

el aporte en el uso o disfrute de los bienes. En todo caso el valor 

del aporte deberá expresarse en términos monetarios, concretamente en 

monera nocional. 

Como un medio de evitar que se hagan aportaciones de bienes expr~ 

sando un valúo superior al r eal , nueSLro legislador dispone ,que todo 

apo rtaci6n en especie se efectúe según valúo que previamente harnn pe 

ritos de la oficina que ejerce l a-v i g il anci a del Estado. 

Tanto esta última circunstancia,como las expresada s antes con re 

laci6n a la forma de hacer los aportes de las acciones pagaderas en 
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diner~ deberón hacerse constar en la escritura social. Así quedará 

garantizado la constituci6n del capital de fundaci6n. 

La posibilidad de que se emiten.acciones de numerario y de esp~ 

cie,se deriva de l h~t. 31 Como en relaci6n con el 192 ords. 11 y -

111, 195 Y 196 del Qismo cuerpo de leyes. El Art. 31 literalmente 

dispone: ~'son admisibles como aportaciones todos los bienes que

tengan un valor econ6mico, el cual debe expresarse en moneda nacio

nal B
• El Art. 192/se refiere al porcentaje del valor de las accio

nes de numerario y de especie que debe satisfacerse para proceder a 

la constituci6n de una sociedad an6nima, y los Arts. 195 y 196 esta 

blecen la forma de hacer los aportes en cada caso. 

4.- Acciones sin prima y acciones con prima. 

Las acciones sin prima son aquellas que se colocan al mercado o 

se entregan a los suscriptores a un precio igual a su valor nominal 

o inferior a éste. 

Entre nosotros está prohibido a "las sociedades de capitales co

locar sus acciones a un precio inferior a su valor nominal" (Art.133 

lnc. lo.). La raz6n de la prohibici6n estriba,en que permitirlo se

ría, atribuirle a la sociedad un capital social que realmente es me

nor; lo que redundo en perjuicio de quien contrate con la sociedad 

por la disminuci6n de la garantía ofrecida por la Qisma. 

Son acciones con prima aquellas que se ponen a la venta por la 

sociedad o que se entregnn a los suscriptores con sobre precio. 

Este tipo de acciones no están prohibidas en nuestra 1egislaci6n, 

por lo que perfectamente pueden los fundadores de la sociedad,conve

nir en la escrituro social que pagaráJ por las acciones que suscri

ben una cantidad superior al volar nominal de las mismas, y que el 

sobreprecio pagado ingrese n la reserva legal de la sociedad . En

este mismo sentido ha reBulado nuestro legislador en el Art. 175 Como 

las acciones con prima resultantes de un aumento del capital social; 

tal artículo dispone : " si las acciones hubieren de ser puestas a la 

venta por la sociedad, con sobreprecio, éste será fijado por la junta 

general e ingresará a la reserva lega l " . 

5.- Acciones pagadas y pagaderas. 



27 

Los acciones pagodas son aquellos cuyo valor ha sido satisfecho 

totalmente por el suscriptor de las mismas. 

Acciones paRadera~ son aquellos por las cuales los suscripto

res adeudan o 10 sociedad una porte de su valor. O sea,se troto de 

acciones suscritas y no pagadas. 

Cuando se emiten acciones pagaderas,debe hacerse constar tonto 

~n el contrato social como en el título mismo (la acci6n) los pla

zos en que el suscriptor debe hacer los pagos a cuenta del,valor de 

la acción, así como los montos de dichos pagos. Si no se estable

cen en las occiones,los plazos y los montos de los pagos deberá ha

cerse un llamamiento o prevensión al suscriptor para que pague 10 -

adeudado. Tal llamamiento lo hoce el organismo encargado de lo ad

ministraci6n de la sociedad por medio de una publicaci6n en el Dia

rio Oficial y un diario de circulaci6n nocional, por lo menos trein

ta días antes de la: fecho señalada para el pago, haciéndose la ad

vertencia de que serán cancelados los títulos que queden en mora y 

se pondrán o la vento las acciones,o de que se exigirá judicialmen

te el pago del adeudo. 

Lo posibilidad de que se emitan acciones pagaderas se deriva -

del Art. 192 Com.,que al regular los requisitos necesarios para pr2 

ceder a la constituci6n de una sociedad an6nima establece en' el or

dinal Ir que se debe pagar en dinero efectivo al menos el veinticin 

ca por ciento del valor de cada acci6n pagadera en numerario. O sea 

pues,que si el valor de la acción se va o satisfacer en dinero efec

tivo no es necesario que se satisfaga íntegramente su valor de una 

sola vez, sino que perfectamente puede pagarse una porte, el veinti 

cinco por ciento al menos s el complemento puede pagarse por cuotas 

mensuales según se convenga en lo escritura social. 

El ordinal 111 del mismo ortículo,se refiere a las acciones cuyo 

valor debe satisfacerse íntegramente antes de proceder a constituir 

la sociedad, esto es,~uellas acciones cuyo pago ha de hacerse en todo 

o en porte en bienes distintos del dinero. 

Los mismos reglas que establece el Art. 192 Com. sobre los requi 

sitos necesarios para proceder a constituir una sociedad anónima,se 

aplican paro lo constitución de las sociedades en comandita por ac-
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ciones, ya que según el ~rt. 298 " La sociedad en comandita por accio 

nes se regirá por las reglas relativas a la sociedad an6nima", salvo 

modificaciones establecidas en el capítulo que regula en especial -

aquella forma de socieda d. 

Según 10 antes expuesto,podemos establecer entre las acciones de 

numerario y de bienes o de especie, y los acciones ~~gadas y pagade

ras, la relaci6n siguiente : o) Las acciones de numerario pueden ser 

pagodas o pag a deras; b) los acciones de bienes o de especie necesa

riamente son pagadas. 

Cuando se emiten acciones pagaderos, los suscriptores deberán p~ 

garla de acuerdo con los plazos y montos establecidos en la escritu

ro social. Ahora bien, como exi~e lo posibnidad de que tales accio

nes puedan traspasarse~aunque para ello sea necesaria la autorizaci6n 

de la odministraci6n social, el pago entonces lo hará el último ad

quirente de lo acci6n, pero los anteriores dueños no quedan libera

dos sino que tienen lo que se llama 10 "Responsabilidad del cedente " 

que consiste en la res ponsabilidad que tienen de satisfacer el im

porte de la suscripci6n y en su coso, los intereses legales o con

vencionales de lo moro; de tal forma, que lo sociedad puede exigir 

los pagos de atraso s o los sUGc~iptores ori g inales y a todos aque

llos o quienes los acciones se hayan ido transmitiendo sucesivamen

te. Lo obligaci6n de todos estas personas, es de carácter solida

ria,y tiene por finQlida d garantizar l a real constituci6n del capi

tal social. 

Paro garantizar o la sociedad el ejercicio de este derecho, las 

acciones no pagados no pueden convertirse en títulos al portador. 

La persono que ya no es dueña de l a acci6n pero que lo fue, y en 

virtud de la responsabilidad del cedente es obligado a efectuar un 

pago a cuenta de aquella acci6n,puede reclamar lo pagado al actual 

dueño de la acci6n,0 si así lo prefiere adquirirá la copropiedad de 

10 acci6n por 10 cantidad que hubiese pagado. De otra formo,habría 

un enriquecimiento ilícito por parte del actual propietario de la -

acci6n. 

En caso de moro del suscriptor o del tenedor actual de lo acci6n 

en el pago del adeudo sobre el valor total de lo misoa tiene1 lo so 
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ciedod uno acci6n alternativa : o) proceder judicialmente en forma -

~ecutiva contra el moroso; o b) proceder a la venta de los acciones. 

Si opta por la venta de las accione~ participará en ella la ofi

cina que ejerce lo vi g ilancia del Estado; y en tal caso yo no tiene 

aplicaci6n la prohibici6n del Art. 133 Com. inc. lo. que dispone: -

"se prohibe a las sociedades de capitales colocar sus acciones a un 

precio inferior a su valor nominal". Así se deduce del inc . 20 . del 

Art. 138 que en lo pertinente estatuye ~ "el producto de la venta se 

aplicará al pago del llaamiento decretado, y, si excediere del impor

te de ~ste, se cubrirñn tambi~n los gastos de la venta y los intere

ses sobre el monto de lo exhibici6n " . Lo dispuesto por este último 

artículo citodo,nos da la idea de que perfectamente puede lo socie

dad sacar a la venta las acciones de los morosos fijando un precio -

inferior al vdor nominal de los mismos, que cubra únicamente el odeu 

do del tenedor de la acci6n, o e ste y los gastos de vento y los inte 

reses sobre el monto de lo adeudado. Recu~rdese que el objetivo de 

la p rohibici6n del Art. 133 inc. es garantizar la real constituci6n 

del capital social, garantía que no desaparece por vender las accio

nes de los morosos a un precio inferior al valor nominal,siempre y 

cuando el precio de vento más la cantidad pa gada por el accionista -

suscriptor sean igual al valor nominal de l a acci6n. 

La acci6n alternativa que tien~ lo sociedad,deb~erá ejercerla en 
/ 

el plazo de tres meses contados desde la fecha .en que debiera haceE 

se el pago de lo adeudado por l a acci6n; si no lo ejerce dentro de 

ese plazo,o ejerciendo la segund a no le fue posible vender la acci6n 

por un precio que cubra el valor de lo a deudado, tendrá la sociedad 

que proceder a reducir el capital social en cualquiera de los siguie~ 

tes t~rminos : a) se reduce el capital en cantidad igual al valor de 

la occi6n,y se entrega al suscriptor el remanente con deducci6n de -

los gastos ocasionados y los intereses ; o b) se reduce el capital en 

la parte correspondiente a lo adeudado del valor total de la acci6n, 

y se entreg a al suscriptor títulos totalmente pagados, por la cuan

tía de los a portes hechos, debiendo res petarse desde luego la regla 

de que las acciones ~¿rán de un valor nominal de diez colones o múl

tiplo de diez. 
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5.- EL ACCIONISTAf SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

Al hablar de la ncci6n decíamos,que la calidad de accionista con 

lleva un conjunto de derechos y obligaciones del socio frente a la -

sociedad, algunos establecidos po r la ley y otros por el pacto social. 

Derechos del accioni~a. 

Los derechos de los accionistas podemos clasificarlos así: a) d~ 

rechos patrimoniales o econ6micos y b) derechos de consecuci6n, so

ciales o políticos. 

a) Derechos patrimoniales . Entiéndcse por derechos patrimonia

les~aquellos que contienen la pretensi6n de obtener una prestaci6n 

en dinero o en bienes valuables en dinero . 

Entre los derechos patrimoniales encontramos los siguientes : de

recho al dividendo, derecho a la cuota de liquidaci6n, derecho pref~ 

rente de suscripci6n de nuevas acciones, derecho de transmisi6n de 

acciones, derecho de canje de acciones nominativas por acciones al 

portador, derecho de expedici6n de certificados provisionales y de 

canje de estos por acciones y derecho de sorteo en algunos casos de 

amortizaci6n de acciones . 

De todos los derechos patrimoniales señalados,los que mayor im

portancia revisten son: el derecho al dividendo y el derecho a la -

cuota de liquidaci6n, por lo que a ellos dedicaremos nuestra atenci6n 

en las líneas que siguen. 

El Derecho ril dividendo. Puede definirse~como aquel que tiene el 

tenedor legítimo de una acci6n, de participar en el reparto de los be 
I 

neficios que provengan del negocio a que se dedica la sociedad. 

Este derecho puede incluso considerarse como el de mayor impor

tancia entre los derechos patrimoniales,ya que el deseo de partici

par en el reparto de los beneficios obtenidos por la sociedad,es pre 
, -

cisamente lo que constituye la causa del contrato de sociedad con re 

laci6n a las personas que lo suscriben? de tal forma,que la exc lu

si6n de un socio de la participaci6n en lns utilidades no produce nin 

gún efecto legal por que faltaría la causa de su obligaci6n (Art. 36 

Como ) 

La manera de hacer ln distribuci6n de los beneficios debe hacer

se constar en la escritura social,y en defecto de disposiciones al 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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respecto de lo escrituro social, se deberán aplicar los normas lega

les establecidos sobre el reparto de utilidades. (hrt. 35 com.) 

Los utilidades se dete rminan onua1mente9a1 mismo momento de pra~ 

ticar el ba1anceyyo que en este debe establecerse el monto de utili

dades (o pérdidas) que se hubieren r eg istrado durante el ejercico s~ 

ciol. La ob1igaci6n de practicar el balance corresponde al or-

ganismo encargado de la odministroci6n de la sociedad (administrador 

único o Junto Directivo), deb iendo someterlo al conocimiento de la -

Junto General Ordinaria de accionistas junto con 10 memoria anual y 

el dictamen que sobre el balance da el ~uditor respectivo. La Jun

ta General de hccionistas es l a que en definitiva aprobará el balan 

ce,y 01 mismo tiempo decidirá sobre la di stribuci6n de utilidades, 

pudiendo resolver la distribuci6n y en que porcentaje si es qu e en 

la escrituro social no se ha establecido normas al respecto, o la 

no distribuci6n por el momento, en cuyo caso los utilidades queda

r~n en uno cuenta especial de la sociedad. 

Para que puedo procederse al rep~rto de dividendos,es necesario 

que realmente se hubieren obtenido utilidades, conforme a l balance 

eenera1 y estado de pé r didas y ganancias, y ademós, que en caso de 

que en ejercicios anteriores hubieren pérdidas del ca pital , social, 

éste se haya reinteerado o reducido lega lmente. 

Uno vez determinado cua les son l as utilidades netas de lo socie 

do ~ debe separarse el po rcenta je necesario para formar la reservo -

legal de l a ~ismn ' y el porcentaje necesario pa ra el fondo de re

servas voluntarias establecidas en el pacto social. Hechas t a les -

deducciones, lo que quedo constituye 1ns utilidades 1iguidadas o~

partibles,que son l as que se~ pueden entreear a los accionistas a tí 

tulo de dividendos,ya sea en pro porci6n a sus participaciones o en 

l a cuantía porcentual sobre el valor nominal de las acciones,según 

se haya estab lecido en el pacto social o se decida en la Junto Gene

ral de Lccionistas cuando en el pacto social nodo se 'ha establecido. 

En el reparto de utilidades debe tenerse presente dos situaciones 

especiales. En primer l ugar , puede sucede r que existan acciones pre

feridos, c a so en el cu a l deberñ asi gn ars e a estas un dividendo no -

menor del seis por ciento sobre su valor nominal, antes de asignar 

los dividendos de las acciones comunes u ordinarios. 
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En segundo lugor, puede tombi~n suceder que los occiones o olgu

nos de ellos no est~n totolmente cancelodos, en este cos~ la distri

buci6n de utilidodes se llevorá o cobo en proporci6n al volor exhibi 

do de toles acciones (Art. 163 Com.) 

El derecho o lo cuoto de liquidoci6n. Este derecho puede defini~ 

se como oquel que tiene el titulor de uno ncci6n de participar en lo 

distribuci6n del remanente del Patrimonio Sociol que quedo despu~s 

de pagados los obligaciones socioles?ol momento de liquidor lo socie 

dod. 

Lo parte que o cado socio le corresponde en el hober sociol,será 

determinado por los liquidodores en el balance finol que someterán a 

aproboci6n de la Junto Generol de Accionistos. Paro hocer tol deter 

minaci6n deberá tomorse en cuent9 si existen occiones preferidas y si 

hay olgunas acciones cuyo valor no se ha sotisfecho totolmente. 

Cuando existen acciones preferidas o de voto limitado, 01 hacer

se lo liquidoci6n,.de lo sociedod, toles acciones se reembolsorán an 

tes que los comunes u ordinarios. 

Si oún existen occiones cuyo volar no se ho concelodo totalmente, 

10 distribuci6n del haber social se llevará a cobo en proporcion 

61 vtlor pagado de toles acciones. 

b) Derechos de Consecuci6n. Debe entenderse por tales,oquellos 

derechos que tienen por objeto hacer posible que los socios partici

pen en el monejo de la sociedad,o en lo vigilancia del organismo en

cargado de lo odministroci6n de lo mismo (odministrador único o jun

ta directiva). De tol formo,que los derechos de consecuci6n se divi 

den en : derechos de administraci6n y derechos de vigilancia. 

Entre los de odministroci6n,el principol es el derecho de voto 

el cual se ejerce tanto en los Juntos Generales ordinarias como en 

las extraordinarias por los titulares de los occiones comunes u or

dinorias, y s6lamente en las extroordinorios por los titulares de ec 

ciones preferidos o de voto limitodo. Este derecho de voto también

conocido con el nombre de derecho de porticipaci6n en las Juntos Ge 

nerales,supone desde luego,que los socios conozcon los asuntos que -

se trotoran en los mismas; por 10 tanto uD portir de la publicaci6n 

de la convocatoria, los libros y documentos relacionodos con los fi 

f BIRL'r;T=s~ CFNTf .. 
• -.J,. ... I\I""...,~ '"\ !l r,c r~l ''':' __ ' VAnt"'a 



- 33 

nes de la junta estarán en las oficinas de la sociedad, a disposición 

de los accionistas, para que puedan enterarse de ellos " (Art. 236 -

Com.). 

Otro derecho de administración e~ el que consiste en la posibi-

lidad de optar a los cargos de administrador o miembro de la junta -

directiva en su caso, 6rganos éstos, encargados de ejercer la adminis 

tración directa de la sociedad. Entre nosotros sin embargo, no nece 

sariamente han de ser socios las personas que ocupen el cargo de ad

ministrador o de director miembro de la junta directiva, la junta g~ 

neral de accionistas podrá elegir para que ocupen tales cargos a pe~ 

sonas que "podrán ser o no accionistas" (Art. 254 Com.) 

Entre los derechos de vigilancia, el principal es el relativo a 

la aprobación de balances; el Art. 223 Como establece como atribuci6n 

de la Junta General de Accionistas el conocer de la memoria de la Ju~ 

ta Directiva y del balance general. Es igualmente,derecho de la jun

ta General de Accionistas,el conocer y aprobar o no gestiones sobre 

asuntos específicos encomendados por la misma junta a los administra 

dores o a ejecutores especiales. 

Se señala también como derecho de vigilancia, el poder optar a 

cargos en "órganos de vigilancia" de la administraci6n de la socie

dad. En nuestra legislación no podemos afirmar que los accionistas 

tienen este derecho,puesto que no existe la obligación legal de que -

se constituya un 6rgano de vigilancia adicional al audi tor, sino que 

será el pacto social el que determinarñ si se constituye el consejo 

de vigilancia y la manera de integrarlo (Art. 294 Com.) 

Obligaciones del Accionista. 

A las obligaciones de los socios resultantes de su calidad de -

tales nos referimos ya,al tratar el objeto del contr~to de sociedad, 

por lo que no Vamos a repetir aquí tales consideraciones; únicamente 

vamos a recordar que la principal obligación de los socios de la So

ciedad de Capital es la de hacer el ~orte en los términos convenidos 

en el pacto socia~ y que la obligación de !_~2nder personalmente por 

las deudas de la sociedad únicamente existe para los socios comandit~ 

dos de la sociedad en comandita por acciones, obligación que reviste 

el carácter de ser ilimitada y solidaria entre los socios y subsidia 
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ria con relaci6n a la sociedad. Así se deduce del articulo 296 Com. 

que en lo pertinente estatuye~ " ••• los socios comanditarios respon

den ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales ••• ", lo 

cual debe entenderse como solidaridad entre los socios únicamente y 

no entre ellos y la sociedad, a diferencia del Art. 45 Como que al -

establecer la responsabilidad de los socios de las sociedades de pe~ 

sanas, dispone: "Los miembros que integran las sociedades de personas 

responden de las obligaciones sociales: ilimitado y solida!i~mente -

entre ellos y lo sociedad t si esto es de nombre colectivo ••• " 

6.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. 

En todas las legislaciones mercantiles se establecen preceptos 

que tienen por objeto conseguir la fijeza del capital social, lo -

cual tiene su justificaci6n en el hecho de que el capital social 

anunciado por una sociedad,es principalmente la base de la que par

ten los acreedores para contratar con la sociedad. Sin embargo,dura?

te su funcionamiento, la sociedad puede encontrarse en circunstancias 

tales que hagan necesaria una modificaci6n de su capital social; así 

sucede cuando en atenci6n a nuevas necesidades sociales se hace in

dispensable un aumento de capital, o cuando por no haber oportunidad 

de inversi6n la sociedad se encuentra con que hay capital ocioso, ha 

ciéndose necesario una disminuci6n del capital social. En ambas situa 

ciones se impone una modificaci6n del capital social, pero para gara~ 

tía de los acreedores sociales si se trato de disminuci6n,y de los -

socios mismos sí se trata de aumento (para permitirles lo suscripci6n 

preferente de las nuevas acciones) toda modificaci6n debe sujetarse 

a una serie de formalidades. 

Nuestro legislador regula dos formas mediante las cuales puede 

hncerse un aumento de capital ~ a) emisi6n de nuevos acciones; b) ele

vaci6n del valor de las acciones ya existentes. 

Si el aumento ha de hacerse por emisi6n de nuevas acciones, es

tablece el Art. 178 Com., éstas pueden ser pagadas: 1) con dinero o 

en especiej 2) por conversi6n de obligaciones en acciones, es decir 

por compensaci6n de créditos ~ cargo de la Sociedad 9 y 3) conversi6n 

en acciones de las reservas o utilidades, operaci6n conocida como 
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"ce.p i tnliznci6n". Ahorn bien, no se es tablece expresnmen te como pu!:, 

den hncerse lns nuevns nportnciones cunndo se eleva el valor de las 

acciones yn existentes, y solamente que se len el Art. 180 Como pue 

de deducirse que las nuevas aportaciones deben h a cerse únicnmente en 

dinero, en especie o por capitnlizaci6n de reservas o de~ilidndes. 

No obstante, considero que perfectamente puede hacerse las nuevns -

aportaciones por madio de ln compensnci6n de créditos que el socio -

tenga contra la sociednd, debiendo consi derarse tnl forma de pngo c~ 

mo efectivo, puesto que el mismo resultado se obtendría si la Socie

dad canceln su deudn nl socio, y éste n su vez entregn a ln sociedad 

la cantidad de dinero necesaria parn cubrir la elevnci6n del valor de 

sus acciones . 

Rc~las a observar parn el ~?~~~~~! 

1.- El aumento deberá acordarse por la Junta General de hccio

nistas,reunidos en sesi6n extraordinarin convocnda especinlmente pa 

ra tal efecto . 

Pnra que la resoluci6n de numento sen vnlida,se necesita del v~ 

to favornble de una mnyorín cnlificnda igunl a l a s tres cuartns pnrtes 

de ln totalidnd de ncciones; de tal forma,que el quorum para celebrar 

válidamente la reuni6n será de lns tres cuartns pnrtes de todas las 

a cciones de la Sociedad. Solnmente que el aumento se haga mediante 

la elevaci6n del valor de l a s acciones y lns nuevas nportaciones de

ban pagnrse en efectivo o en especie, se necesita rá del consentimien 

to ónnnime de todos los nccionistas, dado que, ese pago constituye -

una nueva oblignci6n pa r a el socio, no p revist~ en ln escritua social 

(~rt. 176 y 170 Com.) 

2 .- El ncuerdo de aumento de capi t n l debe publicarse en el Dia

rio Oficial y en un dinrio de circulnci6n nacionnl, por tres veces en 

cndn uno. ( Lrts. 176 y 486 Com.) 

3.- Dentro de los quince díns siguientes a la últimn publica

ci6n, los ya socios pueden hncer valer su derecho preferente de sus

cripci6n de lns nuevns acciones (hrt . 157 Com.) 

4.- Ln escriturn de numento se otorgarn hastn que ya se hayan 

suscrito ln totalidad de las acciones ( ~rt. 177 Com.) 
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5.- La escritura de aumento se podrn inscribir,hasta que los 

suscriptores de las nuevas acciones pagaderas en dinero hayan can

celado el porcentaje que determine el pacto social, o el veinticin

co por ciento si aquél no ha establecido porcentaje, o su importe -

total, si han de pagarse en especie. Una vez practicada la inscr~p

ci6n, surtirá efectos el aumento de capital. 

Finalmente, se establece que "la sociedad no podrn emitir nue

vas acciones, en tanto las anteriormente emitidas no hayan sido ínte 

gramente pagadas (Art. l74 . Com.), y es que resulta i16gico que la s2 

ciedad recurra a fuentes extrañas para hacerse llegar fondos, cuando 

todavía puede obtenerlos exigiendo a sus socios que cumplan con su -

obligaci6n de aportar; incluso, si en un momento dado, no tiene los 

recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones para con -

terceros, debe poderse exigir a los accionistas que aun adeudan las 

acciones suscritas, las cantidades necesarias para el pago de las 

deudas sociales. 

7. - DISUINUCIOtl DEL CAPITAL SOC IlI.L .• 

Los ~rEceptos de las legislacivnes mercantiles que tratan de -

mantener un capital fijo y determinado, se han dado principalmente con 

el objeto de evitar disminuciones del capital, en perjuicio de los -

terceros acreedores. De tal forma,que aun cuando en determinada si

tuaci6n la disminuci6n se justifica (caso en que hay capital ocioso) 

y en otros se hace indispensable (casos en que por disposici6n de la 

ley hay que hacer la disminuci6n), debe cumplirse siempre con ciertas 

formalidades a efecto de proteger a los acreedores. 

La reducci6n se podrá verificar mediante cualquiera de las dos 

formas siguientes : a) disminuci6n del número de acciones. Esto se -

hace mediante la amortizaci6n de cierto número de títulos,reintegra~ 

do a su tenedor legítimo, el valor real o contable de la acci6n; y -

para dar trato igual a todas las acciones, se determinarán por sorteo 
'85 . las que hayan de ser canceladas; b) reducc16n del valor de todas las 

, 
acciones. En este caso, si como consecuencia de la disminuci6n, los 

nuevos valores no se ajusten al que la ley ha señalado para todas las 

acciones, la sociedad puede hacer los ajustes necesarios, incluso me

diante la fusi6n de acciones. 



- 37 

J 

La Junta General de Lccionistas es la que determinará cual de 

las dos formas se sigue para la reducci6n. 

p Casos en que puede hacerse la disminuci6n 

1) Cuando parte del capital social representa un patrimonio ocio 

so porque no hay posibilidades de inversi6n. 

2) Cuando las p~rdidas sufridas por la sociedad han rebajado el 

patrimonio real con respecto a la cifra del capital social, de tal -

forma que no seo posible el reparto de beneficios (Art. 37 .~om.) 

3) Cuando la sociedad no reclama judicialmente el pago corres

pondiente a un llamamiento, o no puede vender las acciones que a tal 

suscriptor correspondían (Art. 139 Com.) 

4) Cuando la sociedad adquiere en remate público o le son adju

dicadas judicialmente, sus propias acciones,y no procede a venderlos 

(Art. 141 Com.) 

En el primer caso la reducci6n es de carácter voluntaria, mien

tras que en los tres últimos debe efectuarse por disposici6n de la -

~ 

Reglas a observar para la disminuci6n. 

1) El acuerdo de reducci6n deberá tomarse por la Junta General 

de Accionistas, en sesi6n extraordinaria convocada especialmente pa

ra tal efecto. 

Para que la reso1uci6n sea válida se necesita del voto favorable 

de las tres cuartas partes de todas las acciones de la sociedad, si -

la reducci6n es de caráct~r voluntario; y de la mayoría absoluta de -

las acciones que est~n representadas,cualquera que~sea el número, si 

la reducci6n debe efectuarse por imperativo legal (Arts. 186, 181 re

lac. 176 Com.) 

2) El acuerdo debe publicarse por tres veces en el Diario Oficial 

y en un diario de circulaci6n nacional, y se comunicará a la oficina 

que ejerce la vigilancia del Estado (Art. 30 Com.) 

3) Dentro de los treinta días siguientes a ~a tercera publica-

ci6n, cualquier acreedor o tercero interesado puede oponerse a la re 

ducci6n, oposici6n que se tramitará sumariamente (Art. 30 Com.) 
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4) El acuerdo no podr~ e jecuta rse mientras no se cóncelen todas 

l a s obligaciones a cargo d e la socieda d, s a l~ que se obtenga el co~ 
182~lo24.,art . 

sentimiento escrito de los acreedores, o Que el activo de la socie-
IS~ IW L.'Z" p~í"rrL 

dad exceda al pasivo en el doble de l a cuantía de a disminuci6n a cor 

dada. Por ejemplo, si el a ctivo de la sociedad es de ~40.000, el pa

sivo es de G30.000 y ss a cuerda una disminuci6n por valor de G5.000, 

perfectamente puede llevarse a efecto l a disminuci6n aunque no se co~ 

celen previamente las deudas s oci a les; en este caso, los cr~ditos de 

los acreedores de la sociedad siempre quedan ga ran tizados . 18~"u .. ~uli·f · 

(éJ?ktt:I'1C.~n todo caso, previo a 10 ejecuci6n del acuerdo debe presentar

se a l a Inspecci6n de Sociedades Mercantiles y Sindicatos un inventa 

rio de los bienes sociales a preciados a l precio medio de plaza, com

probado ~l cual, por perLtos, l a oficina a utorizará o denegará la di~ 

minuci6n. Lo certificaci6n de la aprobaci6n se a compaña a la escritu 

ro de dism~nuci6n y ambas deben reg istrarse.~3 . 

8) D} SOLUC Ion Di.: L ,\ S r: OC l E Dl .m;: S DE Cl'..P ITALES. 

Se entiende por disoluci6n, el acto a pa rtir del cual l a socie

da d restringe su capacida d jurídica para los efectos de poner fin a 

las relaciones establecidas con terceros y con los socios mismos; es 

decir, que ya no tiene capacidad jurídica para dedicarse al negocio 

.para el Que fue constituida. 

Toda sociedad supone la existencia de dos o mós personas, que -

mediante un contrato, denominado "contrato de sociedad " se vinculan 

entre si en l a ~ medida que sea indispensable para la consecuci6n de 

un fin comdn de inter~s para todos ellos. hhora, ya en el funciona

miento de la sociedad, pueden presenta rse determina das circunstancias 

c apaces de poner fin al contrato inici a l, ya sea porque la ley así l o 

dis pone o porque así se previ6 en el contrato mismo. Estas circuns

tancias se denominan "causas de disoluci6nQ, y aunque no ponen fin -

inmediato a l a socieda d tienen el efecto de restringir su personali

da d jurídica, dando lugar al proceso de " liquidaci6n" definitiva de 

la misma. 

Las causas de disoluci6n de los sociedades podemos clasificarlas 

en : causas legales y causas voluntarias. Las primeras son las est~ 

blecidas por la ley, y las segundas son las previstas en la escrit~ 

81BLlOTECA CENTR. , 
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ra social o en reuni6n de accionistas en Junta General Extraordinaria. 

En nuestra Legislaci6n encontramos como causas legales las siguie?-

tes: 

1) Expiraci6n del plazo señalado en la escritura social. Para

evitar la disoluci6n puede la Junta General de Accionistas en sesi6n 

extraordinaria prorrogar el plazo inicialmente establecido. 

2) Realizaci6n del fin para el que se constituy6 o imposibilidad 

de realizarlo, salvo que se cambie l a finalidad por la Junta General 

de Accion~as. 

3) P~rdida de m&s de las tres cuarta s partes del capital social. 

Para evitar la disoluci6n, los socios pueden hacer aportaciones supl~ 

mentarias que hagan a lcanzar ~or lo m~nos una cuarta par~c ue capital. 

Todas estas causas legales no producen sus efectos normales en -

forma autom~tica o mec6nica, sino que para ello es necesario de una -

declaraci6n de voluntad por parte de los socios reunidos en Junta Ge

neral, reconociendo la causal de disoluci6n. Si la Junta General no 

la reconoce, cualquier accionista o persona que demuestre inter~s (un 

acreedor de l a sociedad por ejemplo) puede pedir judicialmente que la 

sociedad sea disuelta. 

4) Otras causas legales son : la qui e bra, la fusi6n de ana socie

dad con otra, la sentencia que ordena disolver la sociedad por haber

se declarado nulo el contrato social o irregular la Sociedad. 

:::::::: ::::::: ::::::::: 
:: ::: :: :::::: ::: ::::: ::: 



CAP 1 TUL O 111 
"SOCIEDAI? ANONIMA" 

40 

9- Concepto e importancia de este tipo de sociedad. 10-Constit~ 

ción: Formas. 11- Organización y funcionamiento: Asamblea Ge 
nerales, Administración y Representación. Fiscalización o -

Vigilancia. 12- Otros títulos de participación en las Soci~ 
dades Anónimas. 13- Sociedad Anónima y participación obrera. 

9- CONCEPTO E IMPORTANCIA DE ESTE TIPO DE SOCIEDAD.-

Se entiende por Sociedad Anónima, "La Sociedad Mercantil, 

constitúida bajo denominación, cuyo capital social se divide en 

partes alícuotas, representadas por títulos valores llamados ac 

ciones, y en la que los socios limitan su responsabilidad a la 

cancelación de las mismas". 

Haciendo un análisis de la anterior definición, encontra 

mas como notas características de la Sociedad Anónima, las si-

guientes: 

a)- Es una sociedad mercantil- Esto hace suponer la con-

currencia de dos o mas personas, y la consideración de comercian -
te por el solo hecho de que estas personas se han asociado con 

el fin de constituír una persona jurídica distinta, sin importar 

que en efecto se dedique a actos de comercio. Esta es la postu

ra de la teoría moderna del Derecho Mercantil , la cual recoge -

nuestro legislador en los artículos 17 inc. 10. y 20 Com.-

b)- Se constituye bajo denominación- Esto significa, que 

la sociedad a la actuar en el ámbito de las relaciones jurídicas , 

lo hará con un nombre comercial que se formará libremente, sin -

mas limitación que el de ser distinto al de otra sociedad. Inme

diatamente del nombre adoptado, se agregará la palabra ' "Sociedad 

Anónima" o "S. A.", 10 cual servirá para indicar que la respons~ 

bilidad de los accionistas es limitada. 

c}- Es una sociedad de capital, porque 10 que importa -

es lo que el socio aporta a la sociedad y no sus calidades pers~ 

nales; de tal forma que los socios pueden Ceder libremente sus 

participaciones, y su muerte o incapacidad no tiene consecuencitG 

en la sociedad. Como consecuencia también de su caracter capit~ 

listo, las votaciones en las Juntas de Accionistas se hacen par

tiendo de la base de un voto por cada acción que se tenga. 
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d)- La responsabilidad de los socios por las deudas so-

ciales, es limitada, o mejor dicho, no tienen responsabilidad -

personal, sino que lo que responde es la aportación hecha a la 

sociedad. 

La forma o estructura de las sociedades anónimas consti 

tuyen el tipo aconsejable para emprender obras que requieren -

de grandes inversiones. En general, este tipo de sociedad es el 

que en el sistema capitalista en que vivimos , permite la crea-

ción y funcionamiento de grandes empresas industriales, comer-

cia1es, etc. 

La función económica de la sociedad anónima, es pues, pe~ 

mitir la concentración de grandes capitales que hagan posible -

la creación y funcionamiento de empresas que requieren de mucha 

inversión, y en ese sentido , puede significar un buen instru-

mento para el desarrollo económico de un país. 

10- CONSTITUCION: FORMAS. 

La Sociedad Anónima se constituye por escritura públic~, 

que debe inscribirse en el Registro de Comercio a efecto de 

que se perfeccione su personalidad jurídica. 

El momento en que debe otorgarse la escritura pública,

difiere según se trate de constitución simultánea o de consti

tución sucesiva o pública. 

Cuando se trata de fundación simultá~~, la escritura 

social se otorgará, sin mas trámites que los consistentes en 

que los soc~os fundadores suscriban todo el capital, .y paguen 

por las suscripciones hechas, la proporción exigid a por la Ley 

si la acción ha de pagarse en nume rarios, o la totalidad cuan

do el pago ha de hacerse en bienes distintos del dinero. De tal 

forma, que 108 fundadores comparecen ante el notario a otorgar 

la escritura d~ constitución previa la comprobación de que se 

han efectuado los pagos, presentandole para tal efecto cheque 

certificado o certificado de depósito del dinero debidamente 

endosado, si se trata de aportación en efectivo; o el valúo -...-- .... -.--
hecho por peritos de la oficina que ejerce la vigilancia del 

estado, cuando las aportaciones sean en especie. 
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Cuando se trata de fundación sucesiva o pública,que es el 

el caso en que los promotores no tienen los fondos suficientes 

para constituir la sociedad, los pasos a seguir son los siguie~ 

tes: 

a)- Redacción del programa y depósito de un ejemplar del 

mismo ya aprobado por la oficina que ejerce la vigilancia del -

Estado, en el Registro de Comercio. El programa redactado con-

tendrá el proyecto de escritura social, con mensión del negocio 

a que va a dedicarse la sociedad. (Arts. 197 y 198 Com.) 

b)- Suscripciones y aportaciones. Aprobado el programa y 

depositado el respectivo ejemplar en el Registro de comercio,se 

procederá a ofrecer al público la suscripción de acciones, las 

cuales se recogerán por duplicado, quedando un ejemplar en po

der de los fundadores, y el duplicado al suscriptor. 

Las suscripciones que deban pagarse en efectivo serán -

depositados en los bancos especialmente designados, y una vez 

formalizada la sociedad se entregarán a los representantes de 

la misma. Las suscripciones que deban cubrirse en especie se fo~ 

maliz~rán al constituirse la sociedad, debiendo hacerse una pr~ 

mesa formal de aportación al momento de la suscripción (Arts. 

199, 200, 201 Com.) 

c)- Asamblea Constitutiva - Una vez suscrito el capital 

social y hechas las ap~aciones en la medida legalmente establ~ 

cida, se celebrará la Asamblea o Junta General Constitutiva, en 

la que en definitiva se aprobará el proyecto de la escritura de 

constitución de la sociedad,y se designará a la persona que de

ba otorgarla ante notario. En la misma asamblea se elegirá a 

los administradores y al representante de la sociedad (Art. 205 

y 206 Com.) 

11- ORGANIZACION y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD ANONIMA. 

1- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

La Junta General es "la reunión formada por los accioni~ 

tas, legalmente convocados, con el objeto de manifestar la vo--

d . " luntad de la sociedad, en asuntos que son e su competenc18 . 

Analizando la anterior definición encontramos los siguie~ 

tes elementos característicos de las Juntas Generales: 
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a)- Es una reunión de accionistas- No decimos reunión 

de todos los accionistas, sino que basta con la presencia de -

aquellas mayorías que se establecen en el pacto social o en -

la ley segun el caso. Normalmente, la mitad mas una de las ac

ciones. Desde luego, es posible y sería 10 ideel que todos las 

acciones estén representadas. 

~ No es necesario, que el accionista ejerza este derecho 

en forma personal; puede hacerlo por medio de un delegado, el 

cual puede ser un apoderado permanente del accionista, o al-

guien especialmente autorizado para una sesión determinada.-

El arto 131 Como regula la forma de hacerse representar en las 

Juntas Generales. 

b)- Reunión legalmente convo~ada. Significa que solame~ 

te la reunión para los que se han cumplido los trámites legal

mente establecidos en cuestión de convocatoria tendrá la cali

dad de Junta válida. Debe citarse a los accionistas mediante -

un aviso adecuado, en el que se sefiale la fecha, el lugar, la 

hora y motivo de la convocatoria y por medio de la persona u 

organismo competente (arts. 228, 229, 230, 231 Y 232 Com.) 

Excepcionalmente, puede omitirse la conv o catoria a la -

Junta General ordinaria o extraordinaria, cuando casualmente 

se encuentren reunidos los representantes de t e dos las acciones 

y acuerden celebrar la Junta y aprueben por unanimidad la agen

da. En este caso, la convocatoria se omite puesto que no tendría 

ninguna función. 

c)- El objeto de la Junta, debe ser un asunto de su com

petencia, de lo contrario serán nulos sus acuerdos. La compete~ 

cia de la Junta General está determinada por la ley y el pacto 

social; y como es el órgano supremo de la sociedad, toda facul

tad no atribuída a otro órgano, será competencia de la Junta Ge 

neral. (Art. 220 Com.) 

Clases de Juntas 

1)- Juntas Generales- aquellas ' en que pueden participar, o par

ticipan todos los aocionistas. 

2)- Juntas Especiales- aquellas que solo pueden estar formadas 

por accionistas que tienen derechos especiales. Tal sucede, 

cuando existen diversas categorías de acciones, cuyos repr~ 
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sentantes tienen derecho a reunirse en Asamblea Espeical p~ 

ra aprobar toda proposición que pueda perjudicar sus dere-

chos (Art. 171 Com.) 

Las Juntas Generales a su vez pueden ser: ordinarias, ex 

traordinarias o mixtas. 

Las Juntas generales ordinarias son las que se reunen 

para tratar asuntos rutinarios en la vida de la sociedad, tales 

como la aprobación de la memoria de la Junta Directiva, balance, 

distribución de utilidades, etc. Se reunen por lo menos una vez 

al año. (Art. 223 Com.) 

Las Juntas Extraordinarias tienen por objeto tratar asun 

tos que raras veces se presentan en la vida de la sociedad; caso 

t{pico es la modificación de la Escritura Social. (Art. 224 Com.) 

Las Juntas Mixtas son aquellas que deliberan sobre asun

tos propios de las ordinarias y extraordinarias , lo que desde -

luego debe expresarse en la convocatoria. (Art. 237 Com.) 

~ciones para atacar los acuerdos adoptados por una Jun 

ta Genera 1. 

a) Acción de nulidad.- Esta acción tiene por objeto obtener la 

declaración de inexistencia o nulidad de la Juntas o de sus 
acuerdos. 

La titularidad, el ejercicio y la prescripción de tal acción se 

rige por las normas del Derecho Comú n. 

d) Acción de oposición judicial o de impugnación.- Esta acción 

tiene por objeto atacar los acuerdos que sin declaración judi

cial serían válidos. 

La titularidad de esta acción la tiene cualquier accionista in 

dividualmente considerado; y para hacer uso de este derecho se 

rá necesario que el reclamante no hubiere asistido a la Junta 

impugnada o hubiere votado en contra del acuerdo tomado,y siem

pre que el motivo de la oposición se contraiga a la violación 

de una disposición legal o del pacto social. La acción prescri

be en seis meses contados desde la fecha en que terminó la res

pectiva Junta. 

Ambas acciones se presentan contra la sociedad, quien 
será representada en el juicio por sus representantes legales. 



45 

11 - t.DHINISTRACION. y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA. 

A - JUNTA DIRECTIVIl O ADMINISTRADOR UNICO. 

La administración de la Sociedad Anónima se ejerce a través de 

un or8anismo de carácter permanente denominado Junta Directiva, o 

por medio de un administrador único. 

La Junta Directiva o el Administrador único en su caso, consti-

~iyen un ór8ano cuya actividad es de carácter preponderantemente ej~ 
cutivo, ya que son los que normalmente ejecutan los acuerdos de las 

Juntas Generales. Pero al mismo tiempo, tienen cierto poder de deci 

si6n dentro de la competencia que les señala la escritura social o -

la ley, siempre desde luee o, con relación a la buena marcha de la so 

ciedad que se administra. 

El número de administradores que tendrá la sociedad, es cuestión 

que se determinará en la escritura social; y la importancia de si es 

uno o varios, está en que si son dos o más, deberá constituirse una 

Junta Directiva; la cual celebrará sesión válida cuando asistan la ma 

yoría de los miembros, y se tomará resolución válida con la mayoría 

de votos de los presentes, teniendo el presidente, voto de calidad 

en casos de empate. 

Reguisi tos para desempeñ.E.r el carRO de Direc tor 

1) Tener la capacidad necesaria para el ejercicio del comercio 

(Art. 257 y 7 Com.) 

2) Otorear earantía del buen manejo del careo (Art. 259 Com.) La 

prestaci6n de tal Barantía debe establecerse en el pacto social, y -

puede consistir en fianza, hipoteca, depósito de acciones o de dine

ro en un establecimiento bancario. 

El car80 de administrador puede desempeñarse por personas que po

drán ser o no, accionistas seBún lo decida la Junta General; es de ca 

rácter~ancialmente temporal, y debe desepeñarse personalmente. 

Nombramiento de los Administradores. 

Deben distin8uirse dos situaciones ~ el nombramiento inicial, y 

el nombramiento para llenar vacantes. 
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El nombramiento inicial corresponde hacerlo a la asamblea ordi

naria de accionistas, o a Juntas Especiales cuando hay diversas cate 

go rías de acciones según lo establezca el pacto social (Art. 254, 223 

Ord. 11 y 206 Ord. V. Com.). 

El nombramiento para cubrir vacan tes (por revocaci6n o remoción" 

renuncia o incapacidad de los administradores propietarios), corres

ponde a la Junta General cuando son definitivas (264 Ord. IV.) Si se 

trata de vacantes provisionales la provisi6n se hace por medio de -

los administradores suplentes, según l~normas establecidas al res

pecto en el pacto social, y a falta de ellas se aplicarán las reglas 

del artículo 264 Como 

Conclusión del carp,o de administrador . Causas. 

1) Revocación. Que el cargo de administrador es revocable, es 

una característica esencial admitida en todos los ordenamientos mer

cantiles. La Junta General tiene' amplias facultades para revocar el 

nombramiento de administrador sin necesidad de expresar la causa, ya 

que se trata de puestos de confianza. En nuestra legislaci6n sin em 

bargo, se establece que la revocaci6n del administrador nombrado por 

las minorías, s6lo podrá hacerse con el consentimiento unánime de és 

taso 

Generalmente, la revocación se da por causa de responsabilidad 

en que incurren los administradores, y en este caso, el cese en el 

desempeño del cargo se da automáticamente, tan pronto la Junta Gene

ral resuelva se les exija judicialmente la responsabilidad. 

2) Inhabilitaci6n para el ejercicio del comercio. Si una pers~ 

na pierde la capacidad para el ejercicio del comercio, no puede se

euir desempehando el cargo de administrador (Art. 267 Com.) 

3) Transcurso del pazo. El cargo de administrador es de carác

ter temporal-; aún cuando si el pacto social no lo prohibe , las perso

nas nombradas pueden ser reelegidas. 

4) Renuncia. El cargo es voluntario, nadie puede ser obligado 

a aceptarlo o seguirlo desempeñando. En este caso, la renuncia sur

te efectos sin necesidad de aceptación, pero no se puede abandonar el . 

c argo, sino hasta que se haga entrega al sustituto correspondiente. 

(Art. 268 Com.) 
BIBLIOTECA CENTR"L 
UNIVE~S'DAD DE EL. SAL.IIAOOR · 
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5) Disoluci6n de la sociedad. En esta situaci6n, la casaci6n 

no es autom~tica, sino que los administradores continuarán en el de

sempeño de su cargo, mientras los li quidadores no hayan entrado en 

funciones. (Art. 329 Com.) 

6) Quiebra de la Sociedad. En caso de quiebra, la represent~ 

ci6n y administraci6n corresponde al Síndico de la quiebra. 

Funcionamiento del 6rp,ano a~~istrativo. 

a ) Competencia. La competencia general del 6rgano administrati 

va est~ determinada en la escritura social, según se infiere del Art. 

22 Ore IX Com. No obstante, encontramos en algun~ disposiciúnes del 

C6digo de Comercio, las siguientes atribuciones concretas que corres

ponden al 6rgano encargado de la administraci6n de la sociedad. 

1) Cumplir los acuerdos de las Juntas Generales, siempre que no 

se hayan designado ejecutores especiales de los mismos. Por ejemplo, 

les corresponde la ejecuci6n de la fusi6n (319 lnc. 3 Com.), de la -

transformaci6n ( Art. 324 inc. lo. Com.) etc. 

2) Cuidar de los documentos de las sesiones de Juntas Generales 

(actas, etc. Art. 246 Com.); 

3) Permitir y facilitar a los socios, la inspecci6n de los bala~ 

ces y sus anexos cuando se ha convocado a Junta General (Art. 285 y 

236 Com.) 

4) Deben practicar anualmente el balance y estado de pérdidas y 

ganancias (Art. 283 Com.) 

5) Formar el fond~ de reserva legal ( Art. 39 Com.) 

6) Convocar a Juntas Generales de accionistas (Art. 230 Com.)et~ . 

b) Prohibiciones. El 6rgano de administraci6n, debe encausar su 

actividad dentro de los límites de la competencia que le ha señalado 

la ley y el pacto social, y en orden a la mejor marcha de los negocios 

de la Sociedad. 

Entre los actos que les está prohibido realizar, encontramos los 

siguientes : 

1) No pueden adquirir o autorizar la adquisici6n de acciones -

emitidas por la misma sociedad ( Art. 141 y 143 Com.) 

2) No pueden hacer o autorizar préstamos, recibiendo como garan-
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tío las acciones que lo misma Sociedad ha emitido (Art. 142 y 143 Com.) 

3) No pueden votar en asuntos en los que existan conflictos de -

intereses con la sociedad ( Art. 168, 167 Y 269 Inc. 20. Com.) 

4) No pueden repartir dividendos que no sean reales (Art. 38 Com.) 

5) No podrán ejercer actos de administraci6n cuando haya disolu

ci6n. En este caso corresponde a los liquidadores los funciones que 

normalmente desepeñaban los administradores (Art. 327, 329 Y 332 Com.) 

6) Les está prohibido también: a) aplicar a sus propios negocios 

fondos de la sociedad, b) hacer por cuenta de la sociedad operaciones 

distintas de las finalidades sociales, c) ejercer personalmente la mis 

ma actividad comercial de lo sociedad, o participar en sociedades que 

se dediquen a toles actividades, y d) celebrar negocios por cuenta pr~ 

pia con la sociedad. Se establecen como excepciones a los dos últimos 

literales el caso en que se obtenga autorizaci6n especial de parte de 

las Juntos Generales, y cuando se trato de prestar a la sociedad ser

vicios personales o profesionales. ( Art. 275 Com.) 

B- REPRESENTACION 

Los conceptos de administraci6n y representaci6n son diferentes; 

el primero significa actuaci6n interna de la sociedad, se refiere o 

la adopci6n de acuerdos, yo sea por medio de la Junta General o de la 

Junto Directivo. Lo representaci6n en cambio significo actuaci6n ex

terna, creando o extinguiendo vínculos jurídicos cuyós efectos recaen 

sobre la sociedad; es decir significo hacer trascender a los terceros 

10 voluntad de lo sociedad manifestada por la Junta General o por la 

Junto Directiva. 

E~a escritura constitutiva, debe figurar lo designaci6n de lo 

persona autorizada paro representar judicial y extrajudicialmente a 

lo sociedad y usar 10 firma social; o falto de designaci6n, toles fa 

cultades corresponden al administrador único o 01 presidente de 10 -

Junta Directivo. 

En todo caso, estos son apoderados permanentes. 

Además, lo ley permite la existencia de apoderados especiales 

poro asun os concretos y determinados. Estos pueden ser miembros de 
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lo propio Junto Directivo, en cuyo coso reciben el nombre de "conse

jeros delegados", o personas extrañas, que son los propiamente apode

rados. 

Los Consejeros delegados sin embargo realmente no se limitan a 

la ejecuci6n de actos concretos, sino que act6an con lo total compe

tencia de lo Junto Directiva, puesto que ésta hoce uno de1egaci6n o 

aquellos de los funciones que le son propias por naturaleza. En lo 

práctica en los estatutos se señalan expresamente las facultades de

legables; debiendo el consejero ajustarse a los instrucciones que r~ 

ciban de lo Junto Directivo, y ésto, tiene el deber de vigilar y con

trolar a~uellos, recibiéndoles peri6dicamente cuenta de su gesti6n. 

Los apoderados propiamente son los que en efecto ejecutan actos 

concretos y determinados; pueden ser nombrados por 10 Junto General 

(Art. 225 Coml por lo Junto Directivo o por gerentes (Art. 272 Com.) 

El límite de estDs poderes está en los facultades propios del 6rgano 

que los confiere. 

Lo posibilidad establecido en el Art. 272 Com., de que los admi

nistradores pueden conferir poderes, nos hoce plantearnos lo interro

gante de si existe contradicci6n entre tal artículo y el 257 lnc. 20. 

Com., que dispone: "el cargo de director es personal y no podrá de

sempeñarse por medio de representante". Lo verdad es que no existe 

contradicci6n entre los disposiciones mencionados, puesto que los 

apoderados o que se refiere el Art. 272, serán representantes de l a 

sociedad y no de los administradores; claramente este 6ltimo artícu

lo nos habla de 11 ••• poderes en nombre ele la sociedad ••• ". 

C- GERENTES. 

Los gerentes son personas que se encargan de administrar y de -

representar o lo sociedad con sujeci6n o la Junta Directiva. Son en 

realidad una especie de administradores subordinados. 

La justificaci6n de que exista esta figura, lo encontramos en 

la falta de cobtinuidad con que ej ~ rce sus actividades la Junta Di

recti~a, y en la imposibilidad de que un administrador único, en su 

caso, atienda las variadas necesidades sociales. 

Los gerentes pueden ser, generales o especiales, según atiendan 

todas los necesidades de la sociedad, o necesidades específicas. Ge 
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neralmente existen en los sociedades, un gerente general y varios 

gerentes especiales, estos últimos están subordinados a ~uél. 

El nombramiento de los gerentes corresponde o lo Junta Direc

tivo o al administrador único; pudiendo establecerse igual facultad 

poro lo Junto General, en el pacto social. ( h rt. 270 Com.) 

El campo de octuaci6n de los gerentes es fundamentalmente con

vencional; y dentro de los atribuciones que se le confieren tienen 

amplio facultad de administración y representación, pudiendo inclu

so conferir poderes en nombre de lo sociedad. 

Reguisitos poro desempeñar el cargo de gerente. 

1) Ser capaz poro ejercer el comercio (hrt. 273 y 7 Com.) 

2) Rendir lo garantía que el pnc to social determine o lo que -

exija el 6rgano que los nombro. 
~. 

~demás de estos requisitos generales, establecidos por lo ley, 

el pOEto social puede exigir requisitos especiales, tales como tener 

ciertn preparación, edad, estado civil, etc. 

El cargo de gerente debe desempeñarse personalmente y lo persono 

nombrado puede ser o no accionista. 

Los gerentes pueden ser nombrados por tiempo indeterminado, o por 

un período fijo; pero en todo coso, el nombramiento es revocable, con 

lo limitación de que solo puede hacerlo el mismo órgano que los nom

bró ( Art. 210 inc. 20. Com.) 

D- RESPONShBILIDhD DE LOS ADMINISTRADORES . 

La responsabilidad de los administradores por el mol desempeño 

de su en~argo puede ser exigido, según el coso: o) por lo sociedad, 

b) por los accionistas y c) por los acreedores. 

Responsabilidad frente a lo sociedad 

Hay cosos en que el titular de lo acción de responsabilidad, es 

únicamente lo sociedad. En tales cosos, se trota de uno acción que 

tiende en forma exclusiva a que seo reintegrado el capital social, -

perdido por actitudes culposas e incluso dolosas de quienes ejercen 

la administración. 

La responsabilidad en caso de que haya Junta Directiva es de ca

rácter solidario, puesto que se trata de un 6rgano en el que se supo-
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ne. los ~esoluciones tomadas han sido discutidas por todos. Sin em

bargo, no son responsables el Director que no estuvo de acuerdo en 

el ~to aprobado que motiva la responsabilidad, y así lo hizo constar 

en el acta de la sesi6n correspondiente, así como aquel que no conc~ 

rri6 a la sesi6n y manifieste por escrito no estar de acuerdo con la 

resoluci6n. 

Unicamente quedan exonerados de responsabilidad, . los administr~ 

dores ~ a} por aprobaci6n por parte de la Junta General, de la ges

ti6n específico o del balance (Arto 278 Ord o 1 y 11 Com.) b} cuando 

actúan cumpliendo acuerdos de la Junta General que no son notonnmen

te ilegales, yc) por renuncia expresa o transacci6n acordados por la 

Junta General (ARt. 278 Ord. 111 Com.) 

Responsabilidad frente a los accionistas. 

Los accionistas en forma personal, tienen acci6n para reclamar 

a los administradores de lo violoci6n de sus derechos, individualme~ 

te considerados. Caso típico es el referente a la violaci6n al dere 

cho de suscribir preferentemente las nuevas acciones (Art. 157 y 176 

Inc. 3 y 4 Com.), o cuando se niegan a inscribir un accionista en el 

Registro de Acciones Nominativos. (Art. 156 Com.). 

Responsabilida frente a los acreedores. 

Como la disminuci6n del patrimonio de la sociedad afecta no so

lamente a ~sta como persona jurídico, sino qeu tambi~n a sus ocreedo 

res puesto que les disminuye lo garantía de sus cr~ditos, se concede 

o ~stos acci6n para reclamar ce los actos de los administradores que 

han disminuido el patrimonio eJ e lo sociedad, Así puede observarse en 

los Artículos 141, 142, 143; 167 Y 168, 38, 39, 275, etc. Como que -
siempre do occi6n a los acreedores de lo sociedad. 

111 - FISCil.LIZll.CION O VIGILANCIA. 

Lo fiscolizaci6n o vigilancia del funcionamiento de las sociedo 

des an6nimas debe apreciarse en dos ospectos ~ a) en cuanto a la so 

ciedad misma se refiere; y b) en lo referente al Estado. 

La fiscalizaci6n, en lo Que lo sociedad misma se refiere, puede 

hacerse a trav~s de cualquiera de los sistemas siguientes: por un au 
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vigilancia". 

En nuestra legislaci6n se establece que la vigilancia de la sacie 

dad an6nima debe confiarse o un auditor, que es uno persona con cono

cimi entos suficientes sobre contabilidod y o quien el Estado ha dota

do de fe pública paro poder certificar documentos referentes a la con 

tabilidad que sobre los negocios deben llevar los comerciantes. 

Fundamentalmente, la actividad del auditor es contable, pero en 

general, su misi6n es la de vigilar en forma permanente los operacio

nes de lo sociedad. (Art. 291 Oro X Com.) 

Los requisitos necesarios para ser auditor, aparecen señalados 

en el Art. 290 Com., únicamente nos intereso hacer énfasis en que el 

coreo de auditor es incompatible con el de administrador o gerente, y 

que puede ser ejercido por personas físicas o sociales. 

El auditor puede ser nombrado por tiempo definido o indefinido, 

según se establezco en el poeta social; pero puede revocorse el nom

bramiento por la Junto General, en cualquier momento. (hrt. 293 y -

286 Com.) 

Puede ej ercerse lo vigilancia de la Sociedad también por medio 

de un "Consejo de Vigilancia", pero siempre es n ecesario el nombro

miento del auditor. Como se inteerará el consejo y cuales son sus 

facultades, son cuestiones a determina rse por el Pacto Social. 

En 10 que al Estado se refiere, la vigilancia de las sociedades 

an6nimas se realiza a través de una oficina especializada, que podrá 

ser la &lper-intendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, 

o la Inspecci6n de Sociedades Mercantiles y Sindicatos, según seo la 

actividad a que se dedique 10 sociedad. 

12) OTROS TITULOS DE PARTICIPI.CION EN LAS SOCIED!.DES hNONU1!l.S . 

Estos Son títulos que incorporan derecho a sus tenedores de pa~ 

ticipar en las utilidades repartibles de la sociedad; y se diferen

cian de las acciones e n que no represent~n participaci6n en el capi

tal social, ni dan derecho a participar en la administroci6n de la 

sociedad. 

Entre estos títulos tenemos los siguientes : 
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1.) BONOS m:: FUNDLDon 

Los bonos de fundador son títulos que dan derecho a sus tenedores 

a participar en las utilidades repartibles anuales hasta en un diez -

por ciento después de haberse entregado a los dem~s accionistas un seis 

por ciento sobre el valor que han pagado a cuenta de las acciones sus

critas.-

Se entregan a los fundadores de la sociedad, es decir, a los fir

mantes del programa sí la sociedad se constituyó en forma sucesiva o 

pdblica, y a los otorgantes de la escritura social cuando la sociedad 

se constituye en forma simult~nea.-

Pueden emitirse en cualquiera de las formas siguientes: a) como no 

negociable o intransferible ( Lrt. 219 Inc. 10. Com.) , b) Como nomina 

tivos, en cuyo caso solo podr~n transferirse con autorizaci6n de la ad

ministración social, y c) al porta dor, los cuales no necesitan de au

torización para ser transferidos.-

Se emiten por un período de diez años como m~ximo, contados desde -

que se constituye la sociedad; y pueden otorgarse como un medio para -

que los fun dadores paguen com lo que de ellos obtengan, el valor de las 

acciones que suscriben.-

B. BONOS DE TRAnAJ ADOR 

Son títulos que se emiten a favor de personas que prestan servicie s 

a la sociedad, entre los que no debe entenderse comprendidos los que d~ 

hecho ejercen el poder de dirección y mando, y a quienes en última ins

tancia se les debe obediencia, como serían el personal de confianza,ge

rentes, alto personal ténico, etc. La finalidad de los bonos de trabaj~ 

dar debe ser,retribuir a los empleados de la sociedad e interesarlos en 

la mejor marcha de los negocios sociales.-

Tal retribución no debe entenderse desde luego como sinónimo de 

salario que se debe pagar al trabajador por los servicios que presta, 

puesto que no hay certeza de que no obtendrán beneficios en todos los 

ejercicios sociales; la incertidunbre es pues, la característica de los 

beneficios; y los trabajadores tienen constitucionalmente derecho a un 

salario mínimo (Art. 182 número 20. C.P.), al cual no pueden renunciar 

(Art. 195 C.P.). Lo que sí puede hacerse, es entregar los bonos de tr~ 

bajador como una complementación de salario, siempre que antes se cubra 



- 54 

el salario mínimo a que tiene derecho el trabajador.-
La emisi6n de bonos de trabajador nos hace plantearnos el problema 

de si esos títulos son alienables, es decir, si se puede comerciar li

bremente con ellos.-

Para responder a tal cuesti6n, debe tenerse en cuento con que car6c

ter se han emitido; es decir, si son nominativos o son no negociables, 

dnicas formas en que pueden emitirse segdn nuestra legislaci6n (Art. 216 

porte final). Si se emiten como no negociables, ello significa que no se 

pueden enajenar, ni en formo absoluta (caso de la transfer~ncia), ni en 

forma relativa (caso de constituci6n de prenda sobre ellos)-

Si se emiten como nominativos, pueden traspasarse o constituir pre~ 

da sobre ellos, solamente que paro transferirse Se necesita de la auto

rizaci6n de la administraci6n social. Si se ha constituido prendo sobre 

ellos, el acreedor prendario tendr~ derecho o los beneficios que resulten 

o favor del titular del bono, pudiendo incluso embargarlos y rematarse 

o adjudicarse judicialmente.-

Lo emisi6n de bonos de trabajador debe estar prevista en la escri

turo social, en la que figurán todo lo relativo a la formo de emisi6n, 

derechos que incorporo, etc.-

C. CERTIFICADOS DE GOCE 

Son títulos que confieren o antiguos accionistas de la sociedad, 

participaci6n en los utilidades líquidos de ~sta, despu~s de haber pago

da lo que corresponde o los acciones que no han sido canceladas. A veces 

tambi~n incorporan derecho a participar en el reporto del haber social.-

Se emiten a favor de los tenedores de acciones que han sido amorti

zados con utilidades repartibles, o su valor nominal, o sobre ~ste pero 

por bajo del valor contable o real. La determinaci6n de los acciones a 

amortizar en este caso deber6 hacerse por sorteo y lo emisi6n de certi

ficados de goce en su lugar, debe estor provista en el pacto social.-

Para ceder un certificado de goce no se necesito de autorizaci6n 

de lo administraci6n social, seo que se emiten como nominativos o al 

portador.-

13 - SOCIEDAD ANONIMA y PARTICIPACION OBRERA 

Se trata de uno figuro que tiene por objeto darle participaci6n a 

sus trabajadores, en la administraci6n de lo sociedad, en los beneficios 

obtenidos o en el capital social. 
BIBLIOTECA f"'~"ITPe., L , 
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En legislaciones como la fancesa, se regula con mucha ampl! 

tud esta figura, estableciendo aún en su Constitución, la ohl! 

gación que tienen las sociedades de darle participación a los 

que en ella prestan servicio, en los beneficios que se obtengan, 
por medio de los bónos de trabajadores. 

En general, podemos senalar que la participación de los tra

bajadores en las sociedades anónimas puede establecerse a tra-

vés de cualquiera de las formas siguientes: 

a) Permitir el nombramiento de representantes de los traba

jadores en el consejo directivo de la sociedad. Con ello se lo 

gra 10 participación de los trabajadores en la administración 

social; 

b) Dar participación a los trabajadores en las utilidades 

de la sociedad, a través de los bonos de trabajadores, en otras 

legislaciones conocidos como "Acciones de Trabajo"; y 

c) Dar participación en el patrimonio de la sociedad, median 

te la entrega de cierto número de acciones a las personas que 

prestan servicio a la sociedad, de cuyo pago no responden estas 

sino que generalmente se cubren con utilidades o son pagadas 

por los socios mismos. 

En nuestra legislación no encontramos disposiciones que ha

gan obligatorio el funcionamiento de esta figura social; únic~ 

mente encontramos regulado la posibilidad de que se emitan bo-

nos de trabajadores, pero no es una obligación su emisión sino 

que ello debe estar previsto en el pacto social. 



CAPITULO IV' 
--~...;-...;.;;..,;... 

SOCIEDAD EN COXANDITA POR ACCIONES 

14- Concepto y Características propias.- lS-Constitución.

l6-0rganización y Funcionamiento.-

14- CONCEPTO Y CARACTERISTICAS PROPIAS.-

Se entiende por sociedad en comandita por acciones "la so-

ciedad mercantil, constituida bajo razón social, cuyo capital 

social se divide en partes alícutas, representadas por títulos 

valores llamados acciones, y en la que algunos socios solo res 

ponden de la cancelación de las mismas, y otros deben respon--

der solidaria e ilimitadamente por las deudas sociales". 

De la anterior definición puede inferirse que esta forma so 

cial tiene las siguientes características: 

a) Es una sociedad mixta.- Esta es la principal caracter{s-

tica y nos indica que en la sociedad en comandita por acciones 

encontramos elementos propios de las sociedades de personas, 

concretamente de la sociedad colectiva, y elementos propios de 

la sociedad anónima que es la forma típica de las sociedades 

de capitales. Los elementos de la sociedad colectiva lo consti 

tuyen la existencia de socios que responden ilimitada y ~ 801id~ 

riamente por las deudas sociales, y que además tienen el dere-

cho de administrar la sociedad; estos son los socios comandita 

dos. 

Los elementos de la sociedad anónima 10 constituyen la exis 

tencia de socios cuya obligación es la de hacer el aporte con-

venido, que no pa~ticipan en la administración de la sociedad 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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y no responden personalmente por las deudas sociales; estos son 

los socios comanditarios. 

b) Se constituye bajo razón socia1.- Esto significa que la 

sociedad al actuar en el ámbito de las relaciones jurídicas lo 

hará con un nombre comercial que se formará con los nombres de 

uno o más socios comanditados, seguidos de las palabras "y ca!;! 

pafi{a" o su equivalente, después de la cual se agregarán las 

palabras "sociedad en comandita" o "S. en C.=", 10 cual servirá 

para indicar que la responsabilidad de algunos accionistas es 

ilimitada. 

c) El capital social está dividido en partes iguales como 

en las sociedades anónimas, documentadas por medio de acciones 

que incorporan iguales derec has que las de las sociedades anó-

nimas, de las cuales únicamente difieren las suscritas por los 

socios comanditados, en virtud de que no pueden transferirse 

sin el consentimiento unánime de los socios de su clase y el de 

la mayor{~ absoluta de l o s comanditarios, y serán siempre nomi-

nativas (Art. 300 inc. 1 0 . Com.). 

La justificación de tal restricción respecto de 108 comandi-

tados está en que la sociedad entre ellos es personalista, y si 

se permitiera la libertad de circulación de sus acciones podrían 

ver en un momento determinado aumentada su responsabilidad, si 

la transferencia de la acción se hiciera a una persona insolven 

te. 

La mayoría absoluta de los comanditarios a que se refiere la 

disposición mencionada debe entenderse no de personas, sino de 

acciones, lo cual se deriba del carácter capitalista de la so-

ciedad, entre ellos. 
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d) La responsabilidad de los socios por las deudas sociales 

es limitada respecto de los socios comanditarios, y es 11imit~ 

da y solidaria entre los soc ios comanditados. 

15- CONSTITUCION. 

La sociedad en comandita por acciones se constituye por es-

critura pública que debe inscribirse en el registro de comercio 

al igual que la de cualquier otra sociedad, a efecto de que su 

personalidad jurídica quede perfecta .. 

Las formas de constitución son las mismas que las de la so-

ciedad anónima, es decir la constitución puede ser simultánea o 

puede darse también la constitución por suscripción sucesiva o 

pública. Así se deriva del Art. 298, que sujeta a la sociedad 

en comandita por acciones a la regulación propia de la sociedad 

anónima, salvo modificaciones establecidas en el capítulo que 

regula las primeras. 

En todo caso, en la escritura constitutiva deberá señalarse 

claramente quienes son socios comanditados y quienes comandita 

rios. 

16- ORGANIZACION y FUNCIONAMIENTO. 

Los organismos principales de la sociedad en comandita por 

. , 
aCC10n son: 

La junta general de accionistas y el consejo de administra-

dores o el administrador único en el caso de que solo exista un 

socio comanditado. Pudiendo existir también uno o varios geren-

tes generales o especiales, según decidan los administradores. 

La junta general de accionistas no es como en las sociedades 
I 

anónimas el órgano supremo de la sociedad, sino que es el órgan o 
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de manifestación de la voluntad de un sector de los miembros de 

/ la misma, es decir de los socios capitalistas, entre los cuales 

también figuran en nuestra legislación los socios comanditados, 

pues al tenor del Art. 300, cada uno de estos debe suscribir por 

lo menos una acción. Las facultades de la junta general se limi

tan a la separación y sustitución de los socios comanditados que 

incumplen sus obligaciones, que fallecen o son sujetos a inter

dicción. 

La administración de la sociedad es obligación de los socios 

comanditados por lo que tendrán, además del derecho a los divi

dendos por las acciones que han suscrito, participación en las 

utilidades de la sociedad por su carácter de administradores. 

Los socios comanditarios no pueden ajercer acto alguno de ad 

ministración y quedarán obligados ilimitada y solidariamente pa-

ra con terceros, por todas las obligaciones sociales en que to

men parte, contraviniendo su obligación de abstención. 
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ClT /. S 

(1) h SCARELLl, !.punte. citado por Roc1ríeuez y Rodríguez Joaquín. 

Tratado de Sociedades Mercantiles. Tomo l. Pág . 24. 

fl.BREVIATURAS U S fl.DfI. S 

Com., C. de C. = C6digo de Comercio 

C = C6digo Civil. 

C.P.= Constituci6n política • 

.. ... ................... .......... .............. ................. .... ... .................... .... ... ..... .... .. ..... ..... 
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