
UNAM IIIII/II/III /Ill /Ill 
29 

. TESIS-BCCT 





INSTITUTO DE GEOLOGIA 
BIBLIOTECA 





5'1(300) 
f'c\ Bf 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

J'La Protecci6n Oiplomatica 

a los Accionistas Extranjeros de 

Sociedades An6nimas MexicanasJ/ 

MIGUEL P ARRODI CAZAUX 

MEXICO, D. F. 
1 9 3 8 







L 



A mi padre el Sr. Don 

GABRIEL A PARRODI, 

a quien debo mi licenciatura, 

con carino, admiraci6n 

y gratitud. 

A la memoria de mi madre .. 

A mis hennanos ... 

A mis maestros. 



. '·~ .. 
'·l~l •. 

/ ..... 

!) \ t' 

' .. 
,, T 

1:~~~ ;" 

I j 1 j 

,I' 



i \" 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Facultad de Derecho y · Ciencias Sociales. 

JJLa Protecci6n Oiplomatica 

a los Accionistas Extranjeros de 

Sociedades An6nimas Mexicanasu 

:(MIGUEL PARRODI CAZAUX 
~. 

' "'.;,' ' 
~· " ~ tl 1 

.. 't-.i •. , ~. ~ • '" j; .~" 
:"(;' !)!!_• . • ... 

~ • ' 1' ,. T esis presentada a Ia consi-

,·, 

t • 

deraci6n del H. Jurado para 

obtener el titulo de Licen-

ciado en Derecho. 

MEXICO, D. F. 
1 9 3 8 

81S't.10TECA 

I 
I, 
'I 



, . 

. , 
I , 

,"" '.f 
·~. j < 

~~ 

'• 
t ~ • 



'· . .., 

t t l( 
i I 4"· :• ~ f . 

.s: 
;, 

>: t 
~'\.: .. 

J, . ~,"' 
~ ' .. 

';; ~ •. 1 
t ,, 

·. 

',_ ~ " 
' ~ Someto este modesto ensayo a vuestra consideracion, esperan-

'do sa bran comprender, dada Ia animosidad e inquietudes propias de 

los e.spiritus j6venes, los apasionamientos y errores en que incurra ~ 

deseando tan solo hacer la advertencia de que el unico objeto que 

~ . 

,, 
' 

me mueve a tocar este punto es el de orientar mi pensamiento ante :~ 

Ia siguiente pregunta: LSeguira nuestro pais un sendero que lo con-

duzca ala paz, al bienestar social. a Ia seguridad ~ o bien. las medi-

'~ das adoptadas ultimamente lo llevaran a la ruina, al caos o al 

ridiculo? &l-1,~ 1' ~~ ;~' 
~ . 

Quiero hacer constar, asimismo, que mi tema es independien- ' 

te de cualesquiera miras economicas 0 de intereses politicos, y que 

r ' unicamente he deseado tocar este asunto desde un punto de vista de 
""~. 

solucion j urldica, aun cuando en el desarrollo del presente estudio 

exponga yo Ia idea que tengo al respecto. 
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., PRO LOGO 
: { 

Las especiales circunstancias en que se encuentra nuestro pai" ~- . 
·nwtivadas par l(ffi e:rf;ropiaci6n efectuada a ta.s empresas petroleras: 
han dcspertado mi inq1tietud y me han i1w·itado a resolver el arduo 
problema de desentrm7iar la siguiente pregun.ta: 6Cabe o no, la pro-
tecci6n dipl.omatica a los accionistas e:rtJ-anjeros de sociedades an6-
nimas ntex ·icanas? La cucrsti6n ·par reso.Zver es fundamental y de vital 
importancia para nuestro pais, ya que las sociedades M£6nimas se 
han 1nultiplicado, existiendo c-u.antiosos capitales e:ctranjeros in-uerti
dos en eUas; de tal swerte~ que el pre-se-nt e pra'blemw no est a reducido.,. 
tan solo a la cuesti6n petrrolera, svno qrue se extiende tam bien a las.· 
diversas companias mineras, industriales, agricolas, etc .. 

.S~i mi labor llega tan siquiera a obtenerr como fntto , no ya la 
resoincir5n de este ptroblenw, que seria el ideal de esta tes.i.'Y, sino tan; 
siquie1'a a i-nquleta:r el espiritu de jHr•isconsultos y estudiantes con 
suticiente preparaci6n y mayor experiettu;ia, para que trataran estr; 
tema; me considerare recompensado de la labo·r e111£ prendida y de · 
haber tratado dcntro de mis po.s·ibilidades, de re.wl·ve~r el problema;;. 
que est-itno de trasrcndrfi-CW ,f>ara nuestro patr,ia_ 

La di·uersidad de· matices "J' fac etas del asunto es ian grande · 
que , a medida que se va ahondando en su contenido, s.e ab-ren nue-
7.JOS problemas, nuevas interrogaciones, q1te nos seria imposible 
plantear tar!. siquiem. en fs te rcducido trabaf()'; pero precisamente la· 
multiplicidad que sc drrh•c de! p1·esente t. rabafo, ahrira nuevas .fuen
tes de ohservaci6n y estudio, que ampliaran con toda seguridad, los: 
puntas que necesariam.ente han de quedar en simples consideracio
nes generales, y a Ia VfZ, proporcimzaran te11ws especiales para e[ 
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desarrollo de tiuevas tesi:S; redandeando-se con etia.s ei problentd plan~ 
_teado., y pode r deducir entonces una conclusion definitiva y de im..: 

· .presdndible urgentia en los a.ctuales montentos. 
·El panorama de desarrollo de esta tesis; al . principia vasto y 

.. tonfuso, hubo de deHnearse a grandes rasgos, hasta sistematizarlo 
~V concretizarlrJ suficientemenfe; para que fuera posible intentar al~ 

r: gunas conclusiones que e"Stadm ez puestas a la critica y al estudio, 
t arentes probablemente de significado dr:finitivo, pero llenas de uti 
espiritu ansioso par resolver el problema planteado. 

Un estudio sintetico de las sociedades mercantiles, dando su 
concepto y clasificaci6n; y a la ve.z un sinzple bosquejo de las soc·ie
dades an6nimas; servira de pream bulo al de.renvolvimiento del te=
ma. La censideraci6n de la naturaleza juridica de los accionistas; 
con sus derechos y obligaciones y el e-studio de' las acciones de las 
sociedades a.n6nima.s, trazaran ;ya el eje sabre el q·u.e gira la presen" 
·te tesis. 

F@sterio1'11-terJit~, la consideraci6n. ·de la sociedad an6nima. come 
·,persona ono,ral~ la edistencia a ine.fistencia de la misma, con un e-s= 
;Judio brelH! :de su historia ,;v · diferentes teorias sabre la personalidad 

.:moral;' jJara en senuida pasar al estudio de la ndcienalidad de la.s 
:persona,; morales; y detenninar si en realidad corresponde el con ..: 
tcepto de nacionalidad a las personas morales, 0 'es 'simplemente un 

.c·atributo de las pef,so,nas _fisica-s, nds llevara ineludiblemente a la 
·:protecci6n diplom:atita, e sea al meollo del asuntp ; · consideraremos 
~asimisnw si el cararter de accionista extra:njero pu,'ed~ imprimir su 
jJropia. nacioi1:wlidad a las -accione-s de una sociedad· ajena a su na" 
;cionalidad. Co.n esto podremos ya afirmar algunas conclusione.S 
£1cerca de si es jur.idica o no, Ia protec-ci6n diploinatica de lo-s accio= 
ia..istas ·e.ztranjeros de sociedades an6nimas 111exzcanas, 

bebemos recdrdar qzte todo pais, eh teorla al menos; es sobe" 
iano e independiente respecto de los 4emas; asi; pues, entramos cori 
esto al campo del Derecho -Jnternacional Publ-ico; pero a la v ez, to
caremos inevitablemente problemas de J)erecho International Pri..: 
vado, pues habrd de determlnar entre dtras casas, ld nacionalidad 
de la;J· personas morales y en especial de las .~odedades an6nimasj 
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as£ como la nacionalidad de los accionistas. Aun cuando para al
gunos tratad-istas, el problema de la nacionalidad es un problema de 
Derecho Inferno y no de Derecho Internacional Privado, pues afir~ 
man que cada Estado es soberano para imponer normas regulado~ 
ras de la nacionalidad y determinar a su amplio arbitrio este atri
buto de las personas (fisicas o morales); consider a conveniente afir
nwr en este pr(ilogo, que a mi parecer no puede quedar al compte
to arl;itrio de un Estado la determinacion de todas las reglas con.:. 
forme a las cuales hay a de fijar se la na.cionalidad, pues ante to do 
no se encuentra ai-slado sino que forma parte de una comunidad in""' 
ternacional, y los principios de tal cmnunidad deben siempre se?' 
superiores a los 1~nterese.)· aislados de cada naci6n, 

Por todas · estas consideraciones, supondremos en nuestro des
arrollo algunes conceptos generales:, tanto de Derecho Internacio.nal 
1...;ublico como de Derecho Internacional Privado, sin que esto quie
·'a decir, que en lo relativo a nuestro tema no los trataremos con 
ampiitud, y si no con la que seria de desearse, al menos con clari
dad suficiente para su comprensi6n, 

Las dificultade-s creadas a nuestro pais, por la expropiaci6n 
petrolera, ameritan su pronta resoluci6n, y :va sea que se considere 
buena v mala tal metlida; no por ella deja de mostrar la gran tras
cendencia que acarreara no tan solo para el porvenir de Mexico, 
,sino tambien para el porvenir de otras naciones latino-americanas 
que se encuentran en condiciones similares a la nuestra. Este paso 
podra originar nuevas teorias de Derecho y a la vez orientar la po
sicion econ6mica de aquellos paises, bien sea en pro o en contra de 
las med~das adoptadas por el Gobierno J11 exicano, 

t omo un parkntesis en este breve pr6logo, sera bueno conside
rar que el Derecho liiternaciona! Publico ha sido violado con fre
cuencia en estos ultimos anos, y que pasa en la actualidad por una 
crisis tremenda, pues tal parece que el ((derecho del mas fuerte" se 
impone, como lo han demostrado los casos de Etiopia, China y Aus
tria, que a muchos hace pensar en tal aseveraci6n. Pero muy lejos 
de esto, esta el afirmar que el Derecho Internacional Public-o no 
e.xiste, que unicamente es alga fantasm.ag6rico, sin existencia pro-
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pia, que solo es el producto de las pequdias naciones debiles, como 
m.edidas para contener a Las grandes potencias en su afan insaciable 
de conquista y expansion, tanto territorial como econ6mica; sino 
que le debemos otorga-r validcz real, existente en la comunidad in
ternacional, y el hecho, de que ~~eamos constantetnente transgredidas 
sus normas no hace sin.o darnos la afirmativa de su existencia, pues
to que : "J puede acaso violarse 1-tna nor·nw cuando no existe?" 

D ebe·mos de consignar asim,ismo, qtte no es solamente Mexico 
el un,;co pais en que el proble11w por resolverse p1(;ede ser plantea
do, ya que otras naciones, principalJnente Centr o y Sud-america
nas, se encuentran en condiciones y circ:u,nstancias econ6micas pa
rccidas, y como ejemplo citan:mos a Venezuela, Colombia, Cuba, 
A rgentina y Per·u, siendo necesario se1ialar, por lo que se refiere a 
eslos dos t'dtimos, que la politica por ellos seguida en la cu,esti6n 
petrolera es similar a la nuestra, en cuanto que se desea que el go
bierno sea el que control e tal producci6n, aun cuando para ello se 
valgan de medias di.ferentes. Argentina ha tratado de co·mprar a 
las d:versas co!J npaiJ.,ias existentes las concesiones otO?'gadas por 
gobie_rnoj· anteriores, y sd hast a .lr;z, fecha no lo ha logrado, se debe 
principalmente a cuestiones politic as; en el P eru, la falta d pago 
de las contribuciones implica "'ipso facto", el t?'anslado de dominio 
al gobierno de las concesz.ones petroleras otorgadas a las empresas 
y particulares. ,11,... • 

El periodo de a,qitaci6n y de guerras intestinas par que ha pa
sado n1.-testro pais desde el atfio de 1910 a la fecha, le han impedido 
efectuar su desarroUo con la normal-idad que seria de desearse. La 
falta de gobiernos integros y probos, la mala administraci6n, el robo 
y la f l!lfta de . sentido patriotico, as£ C01·no ef desmesurc..do regimen 
de proteccion obrera y cam pesina, han orillado la situccion de ban
canota en que parece encontrar se Mexico; y todos . eslos aconteci-
1nientos redunda rr. profundamente en sus condiciones econ6micas, 
ya que la atencion de nuesf1'0 pais se ha vista desviada de sus prin-

' cip~les fines : seguridad y bien comun. Ahara bien, J podra existir 
seguridad, cuando sin m,ed·ir el alcance de los grandes perjuicios 
econ6micos que ocasionaran a la situaci6n del pais, se presenta un 
decreta con el fin de proteger no ya a una clase determinada, sino 
a un n:umero reducido en com.paraci6n de la totalidad de la pobla-
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cion, alegando para el efecto Ia ex fJro j;iacion par causa de ut,ili
dad publica? 

El derecho de expropiacion, a mi manera de ver, es indispen
sable en los acttwles momentos y a veces se impone, per6J una cosa 
es el usa de un derecho y otra el abuso. En el presente caso, el abu
so del derecho de cxpropiacion que se ha venido hac·iendo a partir 
de la C onstitucion Politica de la Repu.Mica, del aiio de 1917, ha si
do notorio, no digamos ya en la cuestion agraria, sino en la indus
trial, y como consecuencia necesaria ha detennina.do el recelo de in
dustriales y capitalistas, tanto nacionales como extranjeros, para la 
inversion de capitales, con el consiguiente perjuicio de todo el pais, 
ya que cuando se presenta en Mexico una perspectiva de desarro
llo industrial bien .raquitica, se la mata de un soto golpe, dejando al 
pais su retorno al estado semi-colonial en que se encontraba. 

* * * 
Hemos ya expresado que cada pais es libre y soberano respec-

to de los demas Estados, pero encontramos que ademas, cada Esta
do tiene el derecho de proteger a sus nacionales en el extranjero, 
asi como a su vez tiene la obligacion de velar par el respeto de los 
extranjeros que se encuentren en su territorio, tanto par lo que se 

", rre fiere a su persona como cuanto se refiera a sus intereses, de esto 
· \ se deriva, fundam entatmente, el llamado "Derecho de Proteccion 

Di plomatica". 
En los Estados primitivos, lo mas probable es que tal protec

cion diplomatica se ejerciera par media de las armas, ya que como 
se deriva del estudio historico de los pueblos antiguos, se conside
raba al extranjero como a un enemi,qo. 

La interdependencia cada dia mayor entre todas las naciones, 
ha hecho que la protecci6n diplomatica adquiera un caracter distin
to y de mayor complejidad al de los tiempos primitivos; y en la ac~ 
tualidad, la intervenci6n armada es rara, acudiendose de preferen
cia al arbitraje de los Tribunates I nternacionales para dirimir los 
conflictos. S eria de desearse que este arbitraje, hast a el presente 
voluntario, fuera de caracter obligatorio para todos los paises. 

Creemos que con lo anteriormente ~.xpu~sto, queda esbozado el 
plan del presente trabajo, y nos remitimos a las paginas subsecuen
tes en lo que se refiere a su desarrollo, para concluir presentando 
las consideraciones que estimo aduuadas. 
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CAPITULO I. 

SOCIEDADES JVIE1~CANTILES 

A.-CONCEPTO Y CLASIFJCACION.-Sociedad en sen
tido lato, podemos decir que "es la reunion de varias personas para 
dirigir sus esfuerzos a un mismo fin". Sin embargo, el elemento 
personal no es suficiente para determinar el concepto, ya que exis
ten sociedades sin personas o al menos en las cuales el factor per
sonal pasa a un segundo rango, como en las sociedades anonimas, 
o bien, constituidas por una sola persona (sistema ingh~s). 

Se ha creido necesario agregar, al concepto dado, un elemento 
patrimonial para redondearlo, diciendose entonces que para que 
exista la sociedad, "es necesario que se pongan en comun bienes o 
industrias para el alcance de un fin com{m". Esta nocion corres
ponde tanto a la asociacion como a la sociedad, y se ha querido di
ferenciarlas atendiendo al motivo; en la sociedad: es el lucro; en 
tanto que en la asociacion se persiguen fines no patrimoniales. 

La mayoria de los tratadistas afirman que la sociedad es un 
contrato, y al efecto, en las disposiciones legales la encontramos 
como formando parte del Capitulo de los Contratos; en el Codigo 
Civil del Distrito y Territorios Federales de 1884-, en su articulo 
2,219, se habla del contra to de sociedad; en el articulo 2,688 del Co
digo Civil vigente, se ha seguido el mismo criteria. Como el Codi
go de Comercio de 1889 en su articulo 81, dice que seran aplicables 
a los actos mercantiles las disposiciones del Codigo Civil (en un 
principio las del Codigo de 1884 y posteriormente las del Codigo 
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f' de 1928), el contrato de sociedad mercantil estara sujeto a las re
glas generales de los Contratos. La nueva Ley General de Socie
dades l\l[ercantiles, presupone en su articulo 79 la existencia de un 
contrato en las sociedades. 

:t1J ~. .. :t 

Los elementos del contra to social son : l 
4

: ' '~-"' , , , ~. 
' ~ 

a ) Poner en comun bienes o industrias; ... ··~ ... .,;. 
b) Participaci6n comun en perdidas y ganancias; y ·' ~. 
c) Intencion de formar sociedad ( affectio societatis). 
Respecto del caracter verdaderamente di stintivo de la sociedad, 

existe discrepancia entre los diversos tratadistas. Houpin afirma 
que la naturaleza juridica de la sociedad se encuentra en la "affec
tio societatis", y dice, para la constitucion de una sociedad se nece
sitan determinados requisitos externos, pero la reunion, la agrupa
ci6n o bien la relacion de las personas no basta, sino que es nece
saria la intenci6n de las mismas para formar ul'la sociedad. Esta 
doctrina at iende al elemento interno. 

E n oposicion a la teoria precedente, esta la de V. Gella, el cual 
atiende al elemento externo, por creer que al Derecho no interesa 
ya el elemento inte rno, y senala como rasgo caracteristico de la so
ciedad 'la ligabilidad" , es decir, la responsabilidad directa de los so
cios £rente a los terceros, por actos en que consiste la gestion social. 
E fectivamente, en loda sociedad, el socio responde por su aporta
cion ( responsabilidad limitada), y a veces con su patrimonio per
sonal ( responsabilidad ilimitada ) , por todos los actos de quien le
gitimarnente dirija la explotacion del negocio; y es de tal suerte 
importante este caracter que, creemos sea el verdaderamente distin
tivo de las sociedarles y que sirva para diferenciarlo de cualquier 
otra asociacion o agrupaci6n. 

La sociedad sera entonces: uza reunion de personas para la ex
plotaci6n de un nepocio, cuya gest.i6n produce respecto de tales per
sonas: una rcsponsabilidad directa .frente a terceros". 

La sociedad o empresa societaria corre-sponde a dos principa
les fines : realizar la produccion y desplazar el riesga entre el ma
yor numero de gentes. Esto se debe a la importancia de las empre
sas debido al desarrollo moderno, en que las necesidades son supe
riores a las fuerzas y recursos individuales. 

Aceptando este concepto de sociedad, sera preciso, aunque sea 
en formct somera, efectuar la distincion entre sociedades civiles y 
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mercantiles, ya que nuestro concepto de sociedad es aplicable tanto 

a unas como a otras. 
Nuestro Codigo Civil vigente, en su articulo 2,688 considera a 

la sociedad civil como un contrato y la define en la siguiente forma: 
"For el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a 
combinar sus recursos o esfuerzos para la realizacion de un fin co
mun, de cara.cter preponderantemente economico, pero que no cons
tituya una especwlaci6n comercial". De tal definicion, puede dedu
cirse que la distincion entre las sociedades ·civiles y las mercantiles 
debe efectuarse atendienclo al objeto para el cual se constituyen; si 
se trata de realizar especulaciones comerciales seran sociedades 
mercantiles, en caso contrario nos encontramos frente a sociedades 

civiles. 
Echavarri considera a la sociedad mercantil como: "la union 

econ6mica coordinada, para formar un ser distinto de los elemen
tos individ11ales que se agrupan". Entiencle por coordinada, la 
union econ6mica de medios por la cual cada una de las personas 
a las que les faltan estos medios para la explotacion de un negocio, 
fundan y ejercitan una tercera y separada gestion que es la que 
produce la sociedad. Afirma, asimismo, la existencia de una per
sonalidad juridica de la sociedad, cliversa de la personalidad de los 
elementos particulares que la integran, con voluntacl, patrimonio y 
fines autonomos. 

Para el. autor antes citado, la distinci6n entre sociedades ClVl

les y mercantiles no es el lucro perseguiclo, ya que ambas pueden 
coincidir en esto, sino en que las sociedades seran mercantiles en 
tanto que ejerciten habitualmente actos reputados mercantiles. 

Paul Pic nos habla tambien de la cli stinci6n entre sociedades 
civiles y mercantiles. La teoria clasica, dice el citado autor, acep
ta la teoria objetiva para distinguir las socieclades mercantiles de 
las civiles, diciendo que debe tomarse en consideraci6n la realiza
ci6n de actos de comercio, y no la form a bajo la cual se constitu
yan las sociedacles. Sin embargo, la doctrina francesa se ha incli
nado, a partir de Ja Ley de 1893 de Sociedades. hacia un criteria 
formal de distinci6n en lo que se refiere a las soci.edades en coman
dita por acciones y socie~ades an6nimas , subsisti endo el criteria ob
jetivo de distincion para las sociedades en nombre colectivo y en 
comandita simple. 
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Esto se debe a que todas las sociedades por acciones tienen un 
objetq comun, o sea, el procurarse cn~~dito, agrupando capitales pa
ra la obra comt'm, emitiendo para tal objeto, titulos, obligaciones o 
acciones, en los que la forma es independiente del objeto social. 

La distincion entre sociedades civiles y mercantiles es necesa
ria por sus consecuencias practicas; Pic sefiala tres grupos: 

I.-La calidad de comerciante reconocida a la sociedad mer
cantil; tiene determinados efectos: 

a) La sociedad mercantil que deje de efectuar ... sus pagos va a 
Ia quiebra. 

b) La sociedad mercantil esta su jeta a reglas especiales de 
prescripci6n, y tiene la obligaci6n de guardar sus libros que cons
tituyen la prueba fundamental de la sociedad. 

c) Ll competencia, es decir, si el tribunal que resuelva sobre 
cualquier litigio es el civil o el mercantil. (En nuestro derecho no 

, If tiene este efecto la distincion, ya que los tribunales civiles conocen 
tanto de asuntos civiles como mercantiles). · ·:~. 

II.-La so.ciedad civil ( segun la doctrina cia sica) no forma -, , 
un ser ant6nomo separado de los asociadas, puesto que su patrimo
nio social es una simple agrupaci6n del patrimonio particular de los 
socios, y el contrato social solo produce efecto respecto de los socios 
entre si y no con respecto a terceros. 

La sociedad mercantil se manifiesta como un organismo do
tado de vida j uridica propia ( personalidad moral), capaz de dere-
hos y obligaciones, exteriorizan!do su personalidad por medio de 

las formas de publici dad ( Registro Publico del Comercio), encar
gando el control y administraci6n a 6rganos pmpios, y prolongan
do su vida legal despues de su disolucj6n hasta el momento de su 
I iq uidaci6n. 

Respecto a los terceros la distinci6n es clara; las sociedades 
civiles se comprometen por actos de los socios con poder suficiente, 
en tanto que las sociedades mercantiles como "organismos abiertos 
al publico" se obligan por conducto de sus administradores o ge
rentes. 

Ill .-Las sociedades civiles no tienen tipos legales a que suje
tarse. en tanto que las sociedades mercantiles deben de constituir
se forzosamente, bajo alguna de hs formas estatuidas por la ley, 
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y esta obligaci6n se deriva de la garantia que debe otorgarse a los 
terceros. 

Contra esta distinci6n entre las sociedades civiles ( considera
das con forme a la teoria clasica), se endereza la doctrina francesa 
modcrna tratando de atenttar las distinciones entre estas sociedades 
y las sociedades mercantiles, concedicndoles personalidad juridica 
a las sociedades civiles. 

En la actualidad, y de acuerdo con ella, nuestra Ley General 
de Sociedades Mercantiles atiende a un criterio formal, para esta
blecer la distinci6n, al decir en su articulo 49 que se "consideraran 
como sociedades mercantiles todas las que se constituyan en .algu
na de las formas enumeradas en el articulo IQ; al efecto, este ar
ticulo enumera las clases que se consideran como sociedades mer
cantiles, independientemente de que las actividacles a que se dedi
quen sean mercantiles o no; este criterio es sustentado tambien por 
V. Gella y nos parece el mas acertado para efectuar la distinci6n 
entre sociedades civiles y mercantiles. Encontramos por lo tanto, 
que son sociedades mercantiles por determinacion de la ley: 

r.-Sociedad en nombre colectivo. 
2.-Sociedad en comandita simple. 
3.--Sociedad de responsabilidad limitada. 
4.--SOCIEDAD ANONIMA. 
s.-Sociedad en comandita por accwnes. 
6.- Sociedad Cooperativa. ' ' 

Sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una 
raz6n social y en la que todos los socios responden, de modo subsi
diario, ilimitada y solidariarnente, de las obligaciones sociales. ( Ar
ticulo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles). 

)ociedad en comandita simple es la que existe bajo una raz6n 
social y se compone de uno o varios socios comanditados que res
ponden, de m<~nera subsidiaria, ilimitada y soliclariamente, de las 
obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios, que unica
mente est an ohligados al pago de sus aportaciones. (Articulo 5 I de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles). 

Sociedad de responsabilida.d litnitada es la constituida entre 
socios que solamente estan obligados al pago de sus aportaciones, 
sin que las partes sociales puedan estar representadas por titulos 
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Esto se debe a que todas las sociedades por acciones tienen un 
objetq comun, 0 sea, el procurarse credito, agrupando capitales pa
ra Ia obra com{m, emitiendo para tal objeto, titulos, obligaciones o 
acciones, en los que Ia forma es independiente del objeto social. 

La distinci6n entre sociedades civiles y mercantiles es necesa
ria por sus consecuencias practicas; Pic sefiala tres grupos: 

I.-La calidad de comerciante reconocida a la sociedad mer
cantil; tiene determinados efectos : 

a) La sociedad mercantil que deje de efectuar -sus pagos va a 
Ia quiebra. 

b) La sociedad mercantil esta su j eta a reg las especiales de 
prescripci6n, y tiene Ia obligaci6n de guardar sus libros que cons
tituyen la prueba fundamental de la sociedad. 

c) La tompetencia, es decir, si el tribunal que resuelva sobre 
cualquier litigio es el civil o el mercantil. (En nuestro derecho no 
tiene este efecto la distinci6n, ya que los tribunales civiles conocen 
tanto de asuntos civiles como mercantiles) . 

II.-La sociedad civil ( segun Ia doctrina clasica) no forma 
un ser ant6nomo sepa rado de los asociados, puesto que su patrimo
nio social es una simple agrupaci6n del patrimonio particular de los 
socios, y el contrato social solo produce efecto respecto de los socios 
entre si y no con respecto a terceros. 

L a sociedad mercantil se manifiesta com~ un organismo do
tado de vida juridica propia ( personalidad moral), capaz de dere
c;hos y obligaciones, exteriorizando su personalidad por medio de 
las formas de publici dad ( Registro Publico del Comercio), encar
gando el control y administraci6n a 6rganos propios, y prolongan
do su vida legal despues de su disoluci6n hasta el momento de su 
1iquidaci6n. 

Respecto a los terceros la distinci6n es clara; las sociedades 
civiles se comprometen por actos de los socios con poder suficiente, 
en tanto que las sociedades mercantiles como "organismos abiertos 
al publico" se obligan por conducto de sus administradores o ge
rentes. 

liT .- Las sociedades civiles no tienen tipos legales a que suje
ta rse. en tanto que las sociedades mercantiles deben de constituir
se forzosamente, bajo alguna de l:t s formas estatuidas por la ley, 
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negociables a la arden 0 al portador, pues solo seran cedibles en 
'-" • los casas y con los requisitos que establece la presentc ley. ( Articu

lo 58 de la Ley General de Sociedades :Niercantlles ). 
S ociedad en comandita po"' acciones es la que se com pone de 

uno o varios socios comanclitados que responden de manera subsi
diaria, ilimitada y solidariamente, de las obligaci anes sociales, y de 
uno o varios comanditarios que unicamente es1an obligados al pago 
de sus acciones. (Articulo 207 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles). 

Sociedad Coop erativa es la que se constituye sabre el princi
pia de igualdad en derechos y responsabiliclacles de todos sus aso
ciadas, y que reparte a sus miembros los rendimientos que ob
tiene, en proporci6n a los frutos y ventajas que cada uno perso
nalmente hubiere producido a la misma sociedad, y no en propor
ci6n al capital aportado. (Articulo I<? de la Ley General de So
ciedades Cooperativas). 

Como declicaremos una parte mas amplia a la Sociedad An6-
nima, nos abstenemos de dar la definicion legal, y nos remitimos 
a los parrafos siguientes, en los que daremos una explicaci6n sm
tetica de la mtsma. 

* * * 

-Teniendo ya el criteri,o y concepto rle las sociedades mercanti
les, trataremos de hacer una clasificaci6n de las mismas. Tal cla
sificaci6n puede efectuarse atendiendo :1. diversos criterios. 

r.-Atendiendo al elemento preponclerante en Ja sociedad, po

demos dividirlas en: Sociedades de Personas y Sociedades de Ca
pitales. 

2.-Atendiendo a la responsabilidad de los socios, podemos di
vidirlas en: Sociedades de responsabiliclad limitada y Sociedades de 
responsabilidad ilimitada. 

3.-Atendiendo a la mutabilidad de su capital social, podemos 
dividirlas en: Sociedades de Capital fijo y Sociedades .de capital 
variable. 

Algunos autores creen poder efectuar otra clasificaci6n de las 
sociedades atendiendo al objet.o o fin que persiguen, y al efecto 
hacen una enumeraci6n de elias, asi tenemos : Sociedad de transpor-
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te terrestre, de transporte maritima, sociedades de dep6sito ( AJI.ma
cenes Generales de Deposito), Sociedades de credito, Sociedades 
mineras, etc. Este c.riterio, a mi modo de ver, es sumamente vago, 
y en realidad podemos, dentro de las clasificaciones anteriores in
tercalarla, por lo que desechamos esta division. 

Tomaremos como principal criteria el de la clasificacion que 
atiende al elemento preponderante en la socierlad, es decir, las divi
diremos en Sociedades de personas y Sociedades de capitales. Tal 
clasificaci6n no es absoluta, ya que encontramos el elemento perso
nal, y como consecuencia de este el patrimonial en todas elias, sino 
que atiende tan solo a la preponderancia de uno de los dos fac-

to res. 

Las sociedades denominadas de personas son aquellas en las 
que interesa el elemento personal, a tal grado que, por ejemplo, en 
las sociedades en nombre colectivo la muerte o separacion de un 
socio acarrean la disoluci6n de la sociedad o bien su transformaci6n 
en otra sociedad ( novaci6n del contra to social) ; ya que precisa
mente se taman en consideraci6n las cualidades personales de los 
socios, tales como: aptitud, inteligencia, honradez, actividad, etc., 
en tanto que en las sociedades de capitales, el elemento humano, sin 
que llegue a excluirse, pues como dice algun autor '.'detras de las 
acciones estan los accionistas", pasa a segundo grado, y lo que se 
toma en cuenta es el capital aportado por cada uno de los socio-s. 

Como algunos tratadistas de prestigio, y entre ellos V. Gella, 
optan porque una de las clasificaciones mas acertadas de las socie
dades mercantiles es aquella que atiende al criteria de responsabi
lidad de los socios, crecmos pertinente dar una noci6n breve de ella. 

Tenemos que las sociedades, atendiendo a este punto de vista, 
pueden dividirse en sociedades de responsabilidad limitada, y so
ciedades de responsabilidad ilimitada. En las primeras, como su 
nombre lo indica, la responsabilidad de los socios £rente a terceros, 
unicamente alcanza a sus respectivas aportaciones, sin que su patri
monio personal responda de las obligaciones sociales. En las socie
dades de responsabilidad ilimitada, los socios responden £rente a 
terceros tanto con su aportaci6n social, cuanto con su patrimonio 
personal. Consideramos por lo tanto suficiente esta aclaraci6n pa
ra terminar con la clasificaci6n de las sociedades mercantiles. 
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B.-SOCIEDAD ANON!ltr1A.-Daremos unas cuantas defi
niciones de la sociedad anonima, tomada~ de los tratadistas que a 
mi juicio han procurado desarrollar esta clase de sociedades, para 
luego dar una sintesis de su historia y pasar en seguida a las dis
posiciones legales vigentes, por lo que respecta a su constitucion, 
desarrollo y disolucion, y terminar con su liquidacion. 

Paul Pic define la sociedad (;lnonima como: "Una sociedad 
compuesta exclusivamente de asociadas obligados hasta el importe 
de su aportacion, desprovista de razon social, en la que todas las 
partes estan representadas por acciones negociables y cuya gestion 
se otorga a mandatarios revocables sin responsabilidad personal 
mas que en el caso de culpa y en la medida del perjuicio causado". 

V. Gella la defiu"e asi: "La Sociedad Anonima es aquella que 
se_ forma bajo una razon social para un objeto determinado, cuyo 
capital fijado anticipadamente es dividido en acciones, y cuyos 
asociadas no son responsables £rente a tercero de las deudas de la 
compafiia sino en la medida de su aportacion". 

Echavarri dice: "La Sociedad Anonima es el comerciante co
lectivo resultado de aquel contrato social en que los otorgantes 
acuerdan ejercer el comercio con el capital aportado por los socios 
y sin extender mas alla su responsabi1idad, cuyo patrimonio es ad
ministrado por mandatarios amovibles". 

Copper Royer define a la soc.iedad anonima como: "aquella 
sociedad que se forma bajo una fazon social, sin enunciar el nom
bre de los asociadas, y en donde las deudas no esttm garantizadas 
mas que por el capital social, sin que los asociadas se obliguen per
sonalmente". 

Thall~r : "La Sociedad Anonima es una sociedad compuesta 
exclusivamente de socios obligados hasta la concurrencia de su apor
tacion, en las que las partes estan representadas por acciones ne
gociables". 

?\T uestra Ley General de Sociedades 11ercantiles, en su articu
lo 87, nos da la siguiente definicion: "Sociedad Anonima es la que 
existe bajo una denominacion y se compone exclusivamente de so
cios cuya obligacion se limita al pago de sus acciones". 

En mi concepto, la definicion mas acertada es la dada por Paul 
Pic, en tanto que fija la responsabilidad de los socios, la carencia 
de razon social ( considerando que en esta deben sefialarse los nom-
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bres de los socios) por tratarse de una sociedad de capitales, a mas 
de indicar la negociabilidad de los titulos ( acciones) y fijar el ca~ 
racter de los mandatarios respecto de su revocabilidad y persona
bilidad. 

HISTORIA.-Algunos autores creen encontrar el origen de 
1\ls Sociedades An6nimas en algunas instituciones romanas, como 
lo son las "societates vectigalum", por considerar que en ellas el ele
mento preponderante es el capital y en las que el elemento perso
nal pasaba a segundo rango. 

Otros autores afirman que el origen mas remota de las socie
dades an6nimas se encuentra en la Edad Media, y dicen que efec
tivamente, con Ia agrupacion de los acreedores del Estado se en
cuentra el germen de tales sociedades. En aquel tiempo era fre
cuente que el Estado, para Ia otrganizacibn de grandes expediciones, 

, 1 solicitara capitales de los particu1ares, los que se reuniap para co
brarselo. Creemos que estas instituciones no tienen ningun nexo 
que haga suponer que fueron el antecedente de las sociedades an6-
mmas. 

Ya en el siglo XVI, con Ia formaci6n de las Gll'andes Compa
)1ias Holandesas, Inglesas y Francesas de las Tndia,s.. Occidentales 
y Orientales, encontramos los caracteres de las socredades an6ni
mas con mayor precision. A pesar de esto habia una gran confu
sion legislativa al respecto, ya que para cada Campania' existia una 
legislaci6n especial dictada por el Estado. 

En Francia, al expedirse el C6digD de 1807, se reglament6 ya 
el funcionamiento de Jas Sociedades Anonimas, considerandose es
V1s mas o menos como en la forma actual, aun cuando era preciso 
de la autorizaci6n gubernamental para su constituci6n. 

Con lo expuesto, creo poder afirmar que ]a Sociedad An6nima 
<'S creaci6n de los tiempos modernos, es d.ecir, de fines del siglo 
XVIII y principios del XIX, aun cuando su desarrollo ha sido pro
pia del presente siglo. 

La Sociedad An6nima aparece en el ultimo grado de la evo
lucion econ6mica. En un principia solamente podian establecerse, 
como ya hemos dicho, por media de autorizaci6n gubernamentaJ; 
en la actualidad predomina la libertad para organizarias siemprt 
que se llenen los requisitos legales establecidos por Ja ley. 

Dentro de la clasificaci6n general de sociedades que hemos ex-
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p uesto con anter ioridad, podemos catalpga:r a la Sociedad An6nima 
como una sociedad de capital, en tanto que la base. de su existencia 
es el capital social y no los miembros que la componen . (Vivante). 

L a Ley General de Sociedades l\1 ercantiles en vigorl con gra.n 
:acierto ha dedicado un amplio espacio a la Socie'dad An6nima, to
mando e~ consideracion que es una de ·las formas· mas .'usadas y de 
mayor facilidad para la explotacion. de n:egocios, industrias, etc., 
que por su cuantia .no podrian realizarse · por medio de capit~les 
2.islados. · 

L a union de pequenos ca:pitales forma el fondo social, y debi
do a esto se establecen bases de cierta rigidez para garantizar a los 
·inversionistas sus intereses' y evitar . .l,os fraudes, que desgra:ciada
mente son r1umerosos y que cal).Sf.n perjuicios. al publico y hacen 
que se desconf ie de esta cla~ e de sociedades. 

Se dedic6 especial interC.s a, la ~ormaci6n de ~ la sociedad y a · 
·1as acciones de. la· misma, ampli~ndose la protecci6n a las minorias 
sm menoscabo del interes general, se limit6 asimismo el retiro de 
los socios, valido unicamente en los casos. en que la · Asamblea Ge:.. 
1:eral de Accionist:1.s decidiera el cambio de objeto de la sociedad, 
el cambia de nacionali dad de la misma o la transf0rmaci6w de la 
sociedad. en cuantc1 que · puede tener esta ultima, responsabilidad 
..Qe los socios. 

E n la Sociedad An6nima encontram os dos elementos : a) Per
anal; b) P atrimonial. 

I 

a) Elemen fo persona!.-En t2.nto que la sociedad es una ,re-
1aci6n de personas, es indispensable tal elemento, y por consiguien
te se necesitan var ias de elbs para la ex istencia de una . sociedad 
an6nima. N uestro derecho estima qtte por lo menos de ben existir 
5 socios (fracc. I, del articulo 89 de la L ey General de Sociedades 
Mercantiles), y enc0ntramos con esto, la negaci6n del sistema del 
"one man company'' ingles, en virtud del cual un solo socio puede 
reunir en su t artera todas las acciones ; al respecto el ·articulo 2 29, 

de la citada ley es explicito al hablar de las causas de disoluci6n de 
la sociedad, al decir en su fracci6n IV: "Porque el riumero de ac
cionistas llegue a ser inferior al minimo que esta ·ley- establece, ·o 
porque las partes de inten~s ( acciones) se retman en una sob per-

" sona . 
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Ademas, debemos considerar el elemento personal, en <manto 
que la sociedad constittiye una :responsabilid.ad (lim.itacla en el caso· 
<~. 1 vaJor de las acciones )' f rente a terceros . 

b) Elemento patrimonrial.~Es tambicn in di sv::~ 1 · ~bl e, y en 
las 'sociedades an6nimas debe -no unicamente consistir .en responsa
bilidades . o valores , ecOJ)Omico~ qu~ Je permitan realizar su fin, sino 
que es preciso ' qu~ e1 patrimonio de la sociedad an6nima sea objeto. 
Je previa y efectiva aporta.ci6n ( comprobaci6n) . La comprobaci6n 
tonsiste en que los bjenes 0 V?-lores aportados, hayan sidb realmen
te aportados '_y no que ficticiamente se consideren comQ integrand0, 

el · fondo social. 
La ley, al establecer los requisitos para la constituci6n de la 

Sociedad An6nima, indica que el ·capital social no· sea menor de 
$ ~s ,ooo.oo y estc ' int~grarnente ' suscrito, que se exhiba en ' dinero. 
efectivo cuando menos el ~o% del valor de cacla acci6n pagadera 
en nmi1era~io ,' y SJ_~;~· .?~ , e~hiba in~~gran\lente el valor de cada acci6n 
que haya de pagarse en ·toclo o en parte con bienes ·distintos al nu-

merari<?. ., , 
ta £alta o perdida del capital social ( elemento · patrimonial de 

·las sociedades an6nimas) impiclen 13. constituci6n o implican la di-
· solt{ci6n de la sociedad an6nima. 

Organo.s. rf-e . Ad11tin,i:st-raci6n de la S ociedad A·n6nima.-Son :. 
los Adm!nistradores o Gerentes. nombraclos po r la Asamblea Gene

' ·ra'l de Accionistas o en la escritura publica constitutiva de la so
ciedad; y la Asamblea General de Ac~ionistas. 

L os' i'>.dministraclores y G~rentes deben ser considerados como· 
mandatarios de la sociedad, y su caracter es temporal y revocable. 

_ , La Asamblea ·General de Accionistas, dice Copper Royer, "es. 
la reunion de accioni stas convocados con el fin de tomar ciertas re
·soluciones de intercs colecti\ro". Podemos afirmar qpe es el 6rga
no supremo de la socieclad an6nima· y asi lo dice el articulo 178 d 
la Ley General ·de Sociedades 1\!Iercantiles. 

·Las Asambleas pucclen ser de 3 clases : ·Constitutivas, Ordina--

rias y Extraordinarias. 
La . Asamblea Constitutiva tiene por objeto fu~damental, co

mo su nombre lo indica, la constituci6n de la sociedad. Adem~s , en 
~11a se nombran ' los· Adminis tradores --y Comisari os ~ncargados de 
hacer la comprobacion de los bienes aportados, con obligaci6n de 
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examinar la p~rticipaci6n que se hayan arrogado los fundadores, 
y en el termino de 15 dias dehenin convocar a Ia Asamblea Ge
neral de Accioni stas. 

Ademas debe hacerse la convocatoria por medio de una publi 
caci6n en un Peri6dico Oficial. Esta Asamblea Constitutiva, gene
ralmente es presidida por los socios fundadores o por aquellos que 
nombren dichos socios. 

La Asamble.a Ordinaria es aquella que se reune con posterio
ridad. a la Constitutiva y en la que se delibera sobre cualesquiera 
objetos que no importen ninguna modificaci6n al pacto social ( es
tatutos). Debe · r-eunirse por los menos una vez al aiio. (Copper 
Royer). 

El objet0 fundamental de estas asambleas es la discusi6n y 
.:aprobaci6n del balance, el nombramiento de Administradores o 
Consejo de Administraci6n y pot u1timo, determinar los emolumen
tos de tales Administradores y Comisarios cuando no se hayan fi
jado en los Est3:tutos. 

Para considerarse legalmente constituida una Asamblea Ordi
·naria, debe · de estar representada por lo menos, la mitad del capital 
·social, y las reso1uci<me.s seran validas solo cuando se tomen por 
,riiayoria de los votos presentes. 

Es necesario saber que aociones confieren derecho a los socios 
'para asistir a las Asambleas Generales Ordinarias. Haremos por lo 
ttanto una clasificaci6n de acciones: 

1 .-Acciones de capital : Son las que representan una parte del 
-capital ·social. 

2.-Acciones de goce: Son las liberadas despues del -reembol
·so del capital de las acdones. . 

3.-Acciones en usufruct~·. El nudo-propietario es el que tie
ne derecho a asistir a las Asambleas. 

· 4.-Acciones en p~enda.-El derecho . de asistir a la Asamblea 
corresponde al socio y no al acr~edor prendario, aun cuando tenga 
en posesi6n la acci6n. 

· s.-Acciones embargadas. El derecho de asistir a Ia Asamble• 
corresponde al socio embargado. 

6.-Acciones en copropiedad. Corresponde el derecho de asi5-
tir at' copropi.etario que haya sido nombtado en comun acuerdo o 
pof 'dtsposici6n judicial. 
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Los llamados "bonos de fundador" no dan derecho a asistir a 
las Asambleas, sino tan solo a participar en las utilidades de la so
ciedad. 

La Asamblea Extraordinaria es aquella que se reune con cl 
objeto de modificar los estatutos de la sociedad. (Copper Royer). 

De acuerdo con la importancia de esta clase de Asambleas, la 
ley fija un determinado m1mero de requisitos para su constitucioo, 
asi como para las votaciones que en ellas se celebr~n. _ 

En las Asambleas Extraordinarias deberan estar representadas, 
por lo menos, las tres cuartas partes del capital y )as resoluciones 
se tomarar{ por el voto de las acciones que representen la mitad del 
capital social. 

Las aetas de las Asambleas Extraordinafias deben protocoli
zarse ante N otario y ser inscritas en el Registro Publico del Co
mercio. 

Como se vera, los requisitos legales son mayores en l~s Asam
bleas Extraordinarias de Accionistas, por tratarse de Asambleas 

. que tienen por objeto la modificaci6n de los estatutos de la socie
dad. Entre las principales modificaciones senalaremos: el cambio 
de objeto de Ia sociedad, el cambio de nacionalidad de la sociedad 
y la transformaci6n de la 'sociedad; siendo de notar que solo en ta
les modificaciones es permitido el retiro de los socios. 

Organas de Vigilancia en las Saciedades An6nir~ws.-Para 
evitar los' fraudes y coritrolar las operaciones que realizan las socie
dades an6nimas, fue indispensable el establecimiento de Comisarios 
de Vigilancia, que son los encargad~s de vi-gilar las funciones de 
los Consejeros de la Administraci6n. Su nombramiento es tempo
ral y revocable, y tienen por misi6n fundamental el cerciorarse de 
la constituci6n y subsistencia de la garantia de la sociedad, exigir 
un balance mensual a los Ad~inistradores, inspeccionar los libros, 
intervenir en el balance, proponer los puntos que crean pertinentes 
en Ia Orden del Dia de las Asambleas, convocar a las mismas en 
el caso de que el Consejo de Administ~aci6n se niegue a hacer la 
convocatoria o bien a solicitud de los socios; asistir a las sesiones 
del Consejo de Administraci6n y Asambleas de Accionistas con voz 
pero sin voto, y en general vigilar· ilimitadamente y en cualquier 
tiempo las operaciones de la sociedad. 
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Disohtci6n y Liquidacion de las Sociedade · An6nimas.-La 
disolucion de la Sociedad An6nima se efectua de acuerdo con lo es
tipulado en el conty::tto soci.al o bien por disposici6n de la ley. El 

: tc.rmino f ij ado para s'u duraci6n cuando , se l1aya vencido, la impo
sibilidad de seguir realizando el ·ob jeto principal de la sociedad, el 
acuerdo de los socios y la £alta de accionistas cuando su numero 

~ I ' ' 

sea inferior al estipulado por la l~y, a~i CQ1110 1 1~ .. P6r~Eda de las dos 
terceras partes del capital social, son . las causas de disoluci6n que 
enuncia la ley, y que se encuentran regJamentc~das en el Capi tulo 
X de la Ley Genera~ de Soci~dades ~1'ercar1tiles. 

Una vez disti.elta la socied~d por c',ualqniera de los motivos m
clicados, se procede a su liquidaci6n. e ·wml>ran liq-.}-idadores, los 
que., vienen en cierfo. modo a substituir a los Administradores y Ge
rentes de la soc.iedad, teniendo a su cargo el efecluar el Balance F i
nal de la Soci edad, la cancela.ci6n de Ia inscripci 6n en el R egi stro 
Publico del Comercio, la liquidaci6n a cada socio de su habe.r social. 

· Ia v~nta de l9s bie~es de !a sociedad, asi como el cobro y el pago de 
las Cleudas y c.reditos de la sociedad y la conclusion de las opera
ciones pendientes. 

La soc,iedad adn despues' de disuelta, conserva su personalidad 
jutidica para efectuar su ligui.ciacion . . 

Con esto daremos por terrrninado el simple . esquerna de las so
ciedades an6nimas, que nos .ha servido. para darnos una idea de su 
ccmstit~ci6n, 6rganos, funcio~1an:Jiento asi como de su disoluci6n y 
liquid2'Ci6n, que no's sera. suficiente para el objeto de nuestro es-

tudio. . ~: . 

C. ·~·N aturaleza !tv1'£dica del Acc;onista. - · Resumiremos los 
·principales caracteres de las Sociedadcs !\.nc'mimas : 

'; · I :::_-Su capital social se divide en un determinado -n{unero de 
f racciones que representan una suma determinada, que tiene como 
ventaj a la reparticion de los beneficios y la determinacion del valor 
corriente de estes t1tu1os en la Bolsa. 

2.--'A cada una de esta·s fracciones corresponde un certificado 
otorgado · por la · sociedad al accionista, en cuyo poder constituye 
una ·prueba de su derecho. A este certi f icado se le da . el · nombre 

de acci6n. . . ·:. 
3.-Estos certificados ( acci ones) son titulos rregociables· regi

dos por el principia de la · in<;.orporaci 6n del ·dere<;ho al documento, 
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y de aqui se clesprencle b forma en que se transmitdn :, por simpJe 
entreg~. ( al port~aclor) o mechante endoso·. ( nominativos) . 

4.-Las acciones, ep ; prin.cipio, son cedibles1 'libren1ente. 'I'o<do· · ~ 
accionista qtie tran~n1ite su titulo dej a su lugar conro socip al cesio ' • i 

nario, el cua l asume 'todos los derechos y obligaciones inh.erentes a l ., ' ·r,.~ ;; '· . , 
cari1cter de accionistas. ... .. ~i. '' .'\ )· ' 

't, f· •~ I 'f! f 
Respecto a la naturaleza jurirlica de la accwn, es decir, al sig- ""' · ' '-i 

no que las disti ngue, existe di screpancia entre los diversos autores. 
Seg{m una teoria, la acci6n proviene de la division del capital so
cial en partes iguales, de un mismo valo,r, nomin.al, aul! .cu<:):ndo , los 
intereses de las inismas pueda~ diferir. ·Cqnfo1~rne ~ la ~eoria, gene
ralmente aceptada,' !a esencLa d e .la acci6n e.s su lib,re .~ransmisib.ili . 
dad. De aquf, afinr,J,an los sostenedores de .esta doctrina, se dyr.iva -~>" 
la distinci6n' funclanJ.ental entre ' acci6n e in teres ; 0 parte soci~·l; es- . . f;~ ... ~··· ~ ,~J 
te generalmente 'no es t rransn1~sible, puest~ que se refiere ~ las so- \ ; ... ' t : .~." 
ciedades de personas. I,.atour 'l Bouteron ~pi nan qu~ , este !criterio :' ''4.. • .~~. · ·;r.:~ 
no es absoluto y dicen q'ue a · m~s de s.u tr~ I~ s1:n i sibilida,d, . l.a · a<;:ci6n !, • •. ~. ::· 

presenta otra caracteristica 'con1o ~s la de que el ~ertificado otorga, " 
·~: 

do a los asociados sea un titulo negociable desf.nado a , la cir~ulaci6n. · ··t"' 

En la practica, lo que se entiende' p~i acci6n es el titulo otorgado al . · 
asociado. 

E-esumiendo :. {(La accwn es una cos(]; mueble,. indivisibl f ,, es . • 
un titulo de · credito que consi_rpba el de1'echo del accionista a .lp. ad::. ·t 
ministra,ci6n de la socie.dad, a la participacirjn de utilida(les de·· la . r,) 
misma, y en caso de disoluc1.6n, al acti·vo rema;nente despues del pa- r 

go de las deudas soc·Z:ales". ' 

.. 

I 
i1~' 

~ _, 
-~ 
'! •· 

>*.: 

·~· ~i Nuestra Ley de Sociedades l\1ercantile§ en su art,culo II~ , de- . · ,· ', · ·~,' ~ "~ 

. ,t . 

fine asi la acci6n: "Las acciones en que se divide. el capital SQl1iaJ . . .';1: '~ )' •, 
de una sociedad an6nima, estaran representadas po~ titulos que ser- l . ··,· ·~"h~: ·' ·f 

viran para acreditar y transmitir la oalidad y los derechos de so,cio,. .•. ··" . 
y se regiran por las disposiciones rel a.tivas a valores literales, ... en , 
lo que sea compatible con su naturaleza y no este m.odifi~ado por · '. ; 
la presente ley". .. . · . · 

Como po'demos observar, la Clefi1~ici6n legal d~ acci6n se ~ ~se-; 
meja a la que hemos expuesto y que ha resultado de las diversas 
doctrinas. 

Hemos ya hecho mencwn de la clasi.f icaci6n de las acciones, 
a l tratar de las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas, por 
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lo que no insistiremos en ella. U nicamente consignaremos ]a clasi
ficacion de acciones por lo que respecta a la diversidad de las apor
t.lcioncs en : liberadas y pagadoras. 

L as acciones liberadas son aqueltas que han sido cubiertas por 
aportaciones de bienes o industrias. 

Las acciones pagadoras son aquellas que han sido cubiertas en 
numerario. 

Para que una persona tenga el caracter de accionista es preci
so que suscriba una o varias acciones o bien que las adquiera por 
alguna de las formas previstas en el derecho comun, lo mas frecuen
te en el presente caso, es la compra en la Balsa. Algunos autores 
consideran que el accionista necesita ser capaz de obligarse para 
pocler suscribir las acciones, pero como este no es el unico medio 
de llcgar a ser accionistas, creemos que no es necesaria la capacidad 
y la rechazamos como elemento indispensable del caracter de ac
rioni sta. 

Veremos a continuaci6n las obligaciones y derechos de, los ao
cionistas: 

1.-0bligacioncs de los Accionistas.-Puede afirmarse que son 
dos las principales obligaciones de los accionistas: Pagar la c~nti
dad que han suscrito y adherirse a los estatutos. 

Los subscriptores de acciones liberadas deben aportar los bie
nes o industria s a que se hayan comprometido, hasta cubrir el im
porte total de la acci6n. Los subscriptores de acciones pagadoras 
deben aportar en efectivo la suma senalada como valor de la ac-

1.... ci611. De llecl1() , la inversi611 del accionista no se efectUa en el mo
mfinto mismo de la subscripci6n, sino que puede cubrir el valor de 
la acci6n por media de aportaciones sucesivas. Los estatutos de Ia 
sociedad pueden indicar la forma como se hagan tales inversiones, 
o bien la sociedad se reserva el derecho de solicitar de los accionis
tas nueva s aportaciones, en caso de ser necesarias y cuando Io juz
gue conveniente. 
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Esta obligaci6n de los accionistas de aportar bienes o dinero, 
debe reputarse mercantil, ya que de otra manera existiria una ac
ci6n directa contra los accionistas para constrenirlos a llevar a cabo 

su aporta,ci6n. 
Cuando en el funcionamiento de la ociedad se haga necesaria 

una nue va apor taci6n de los socios, e ·tarin obligados a efectuar la 
inversion exigida, pues de no hacerlo la sociedad tiene el derecho, 
sobreentendido en la I:nayoria de los casos, de rematar em la Bolsa 
(en nuestro derecbo se t;ntregan a un agente corredor para su ven
ta\ los titulos no liberados mediante duplicados, cargando los gas

tos y riesgos al accionista. 
:s· te remate ti ene par objeto el evitar un procedimien,to largo 

v de algt:m costo, y su natur leza juridioa es aniloga a la resolu
ci6n de los cont.ratos sina lagmiticos, cuando una de las partes tiene 
el derecho de rescindir el sontrato por el in umplimiento de la con
traparte. Teniendo un efecto retroactivo la resoluc.i6n del contrato, 
y equipadmdose el remate de la acci6n a taL figura jur'idica, las ac
ciones se considerarin como no suscritas y sedm puestas a la venta 
por un agente corredor( ai ticulos u 8, 1 r9 y f20 de la Ley General 

cle Sociedades Niercantiles ). 
Como el valor de las acciones es vari able, en cuanto a su coti

za<Sion en la Bolsa. una vez rematadas o vendidas tales acGiones, 
habri que Jiquidar la di ferencia entre su precio prin11itivn (en el 
mom en to de la suscripci6n) y el precio que tuvieren en el momento 
de la venta: si es mayor, se reembolsara al accionista con el rema
nentE: ; si es menor, la sociedad t1ene el derecho y acci6,n para exigir 
el precio q_ue falte hasta la concurrencia con el primitivo. 

l l.- -De1'echos da los A ccionistas.- Son multiples y varios los 
derechos que otorga la acci6n. Podemos enumerar: los siguientes : 

1.-J)erecho a dividendos, es de ir, el accionista puede exigir 
una parte de los beneficios sociales anuales. Este . derec~rto debe ba
sarse en la resoluci6n de la Asamblea General de Accionistas que es 
la encargada de fijarlos. En principia, el dividendo debe ser igual 
para todas las accione,S, sin embargo nues~ra ley admite dividendos 
mayores para las acciones de voto lirnitado ( ar ticulo ii3, pirrafo 

cuarto ). 

2.- Derecho al reembolso de la aportaci6n en caso de disolu
ci6n de la sociedad. Cuando despucs de liquidarse una_ sociedad res-
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ta algun activo, debera. dividirse entre los accionistas. En caso de 
que el activo neto sea superior a las aportaciones de los socios, se 
dividira como si se tratara de dividendos (llamad.os en esta ocasi6n 
por algunos autores, "bonos de liquidaci6n''). 

3.--Derecho de asistir a las Asambleas Generales de i\ .. ccionis
tas con voz y voto, interviniendo ya sea en la constituci6n de la 
sociedad o para la modificaci6n de ios estatutos, asi como en lo q~e 
respecta al funcionamiento de la sociedad y su administraci6n. 

4.-Derecho a intereses (articulo I 23 de la Ley General de So
ciedades Mer·Cantiles). N uestra ley fija como maximo el 9% de 
inten~s, y por un periodo que no exceda de 3 anos, cargandose los 
intereses que se paguen a "gastos generales". 

s.-Derecho de cesibilidad de las acciones; consignado en los 
articulos 130 y 131, denotan uno de los caracteres fundamentales de 
estos titulos. 

6.-Derecho de reponer o canjear su titulo o cupones ( articu·
los 124 y 140). Se can jean los certificados provisionales por los 
titulos definitivos, asi como cuando se modifiquen las indicaciones 
contenidas en los titulos de las acciones. 

7.-Derecho preferente de subscripci6n en caso de aumento del 
capital social (articulo 132). Tal derecho es de justicia y equidad, 
puesto que los accionistas primitivos han arriesgado su capital con 
el que se ha beneficiado la sociedad. 

8.-Derecho de examinar el Balance social y sus anexos, asi 
como el de formular oposiciones dentro de termino, en contra de 
dicho Balance (articulo 17 5). 

9.-Derecho de retirarse de la sociedad. La nueva ley lo ha 
limitado en tres casos: 

Por cambia de nacionalidad de la sociedad ; 
Por cambia de objeto de la sociedad; y 
Por transformaci6n de la sociedad. 

Respecto del derecho del aocionista al capital social, algunos 
autores creen que se trata de un verdadero derecho de copropiedad. 
Lyon Caen y Renault asi como Thaller, estiman que la sociedad, 
considerada como persona moral, es la {mica propietaria del fondo 
social en cuanto que dure su existencia. 

La opinion mas generalizada es la de que no existe tal derecho 
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de copropiedad de los socios respecto al capital social, smo hasta la 

disoluci6n de la sociedad. 
Tomando en consideraci6n que la naturaleza juridica del accio-

nista consiste en el conjunto de derechos y obligaciones de los mis
mos, podemos concluir el presente capitulo afirmando que: "es ac
cionista toda persona que mediante un acto o hecho ju.ridico, queda 
sujeta a determinadas obligac1ones y gozando de determinados de
rech.os con respecto a Ia sociedad de la que forma parte". 

33 



"'"', t 
,1;' . '"' ' •l 

( 

• -r. 

., 

i '·/\ ~ l 

"'~f ·r,t. } " 
~.' 
<t'-



' l' 

I') 

.... ~r, 

.·· 
SOCIEDADES 

F 

\1 ,\: 
~:;'·;.., 

A.-·CONCEPTO Y TEOR IAS.-Se dice que las sociedades 
mercantiles constituyen personas nLOrales, es decir, entes capaces de 
derechos y obligaciones que, al igual que las personas fisicas, son 
capaces de poseer y administrar un patrimonio di stinto al de cada 
uno de los asociadas . ~ , 

Tal personalidad se basa en una ficci6n legal en vista de las 
ventajas practicas que tal soluci6n presenta, al erig1r por una vo
luntad del legislador, las sociedades mercantiles en personas juridi
cas con todas las prerrogativas y cargas que ~e der 'van de este" re
conocimiento legal. 

Con tal teoria se dice: 'Cuando varias personas forman una 
sociedad, no son ellas las que ejercen el comercio, pues se ha inter
puesto entre los asoci::tdos un ser juridico diferente a las personas 
fisicas, con un nombre propio y con vida juridi.ca suficiente para 
31dquirir bienes, con traer obligaciones y defender su patrimonio". 

En un afan de desentrafiar el problema de la personalidad mo
ral de las sociedades, y no satisfaciendo la teoria de la ficci6n, se 
han, esbozado doctrinas sutiles para explicar la naturaleza juridica 
de las personas morales. A mas de la teorfa de la ficci6n, conside
raremos algunas teorias realistas, la teoria de la propiedad colectiva 
y la de los patrimonios de afectaci6n. 
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CAPITULO I I. 

PERSONALIDAD MORAL DE LAS SOCIED \DES 
MERCANTJLES 

i 

A.-CONCEPTO Y TEORIAS.-Se dice que las sociedades 
mercantiles constituyen personas morales, ~s decir, entes capaces de 
derecbos y obligaciones que, al igual que las per onas fi sicas, son 
capaces de poseer y administrar un patrin10nio distinto al de cada 

uno de los asociados . 

Tal personalidad se basa en una ficci6n legal en vista de las 
ventajas practicas que tal soluci6n presenta, al erigir por una vo
luntad del legislaclor, las socieclacles mercantiles en personas juricli
cas con todas las prerrogativas y cargas que e derivan de e te re
conocimiento legal. 

Con tal teoria se dice : 'Cuando varias personas forman una 
sociedad, no son ellas la~ que ejercen el omercio, pues se ha inter
puesto entre los asoci;j_dos un ser juridico diferente a las personas 
fisicas, con un nombre propio y con vida juridica suficiente para 
<lidquirir bienes, contraer obligaciones y defender su patrimonio". 

En un afan de desentranar el problema de la personalidacl mo
ral de las socieclades, y no satisfacienclo la teoria de la ficci6n, se 
han esbozado cloctrinas sutiles para explicar la naturaleza juridica 
de las personas morales. A mas de la teoria de la ficci6n, conside
raremos algunas teorias realistas, la teoria de la propiedad colectiva 
y la de los patrimonios de afectaci6n. 
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Para Lacour y Bouteron, la personalidad moral de las socieda
des se justifica por la perrnanencia del interes social. 

Teoria Clasica de la Ficci6n Legal.-Segun esta teoria, la per
sonalidad se otorga a las sociedades por el Estado (persona moral 
por excelencia)' del que emanan todas las demas personas mora
les, las que no son si no simple reflejo del Estado. 

El legislador por causas de utilidad practica da a las socieda
des, reguiarmente constituidas, una personalidad juridica indepen
diente de la personalidad de cada uno de sus miembros, conside
randolas con patrimonio propio y diferente del de sus asociada-s y 
capacitada para tener derechos y obligaciones al igua·l que las per
sonas fisicas. 

Desde un punto de vista juridico-positivo, tal ficci6n legal pue
de ser admitida, pero desde un punto de vista filos6fico cae por 
su base, pues bien, el Estado es el que otorga personalidad a las 
sociedades, ~qui en le otorga al Estado el caracter de persona mo
ral? Sa vigny ha querido destruir este argumento alegando que 
existen dos clases de personas morales: naturales y artificiales. Las 
primeras no necesitan de ninguna ficci6n, pues existen por si, en 
tanto que las segundas necesitan del reconocimiento expreso del 
Estado. Esta argumentaci6n es falsa, puesto que si existen perso
nas mm·ales naturales, no es exacto que haya necesidad de recu
rrir a una ficci6n. 

Teorias realistas.-Una de las teorias realistas es la correspon
diente a la Escuela Sociol6gica Contemporanea ; esta escuela ve a 
las sociedades humanas, no como una simple agrupaci6n de perso
nas fisicas, sino COmO ({organis111JOS vivientes", analogos a las perso
nas individuales por su estructura interna y por su funcionamiento 
biol6gico o fisiol6gico. 

El Estado, es decir, la naci6n organizada, no es solamente la 
unica realidad viviente. Esta vida colectiva se comunica en alguna 
forma a todos los organismos sociales, pudiendo ser estos, politicos 
o administrativos como lo son .: los Estados federados, Municipios, 
Establecimientos Publicos de Beneficencia, Instituciones, etc.; o 
bien, organismos privados persiguiendo o no fines econ6mi.cos o so
ciales, como son: las Asociaciones de cualquier naturaleza y las So
ciedades Civiles y M:.ercantiles. 
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Esta tesis originada en .A..lemania·, principalmente por Gierke y 
J ellinek, fue tomada y desarrollada por Hauriou. De acuerdo con 
esta teoria realista, la ley no crea las personas morales, estas exis-

. ,< ten fuera de ella con una v~da propia y obj etiva. Hauriou dice : "Es 

" ' 

indiscutible que cuando una asociaci6n o soci.edad funciona duran
te un cierto lapso de tiempo, posee a los ojos de todos una perso
nalidad". No podemos decir que sean seres ficticios, sino realida
des concretas, puesto que tienen un domicilio, un patrimonio y su 
persona1idad es reconocida por las personas que colaboran en ella 
o las que la conocen. 

La consideraci6n de las personas morales como "organismos", 
ha dado lugar a otra teoria, realista tambien, pero basada en un 
elemento psicol6gico. La persona moral, dicen sus partidarios, es 
efectivamente una realidad y no una ficci6n legal, pero mas que co-
mo organismo se nos presenta como un haz de voluntades particu
lares convergentes hacia un fin comun, que se convierte en una 
"voluntad colectiva". La unidad del fin, es decir, el objeto perse
guido, es la que crea la unidad psico16gica de cada persona moral, 
que hace de ella una realidad reconocida, pero no creada por la 
ley. La individualidad de las asociaciones, sociedades, etc., se per
petua por el fin que se persigue. Como explicaci6n de esta tesis se 
dice que los hombres que componen los entes colectivos son de dos 
clases: 

a) Individuales y divergentes ; y 
b) Convergentes y determinados por un fin social. 

. Michaud aporta una variaci6n a esta teoria. Sustituye el cri
teria de la voluntad colectiva por el de 131 ({utilidad comun". Este 
autor ve en la personalidad el medio de objetivar ciertos intereses 
colectivos, agrupandolos frente a los individuales para asegurarles 
una protecci6n mas eficaz. 

Teo ria de la pro pied ad colectiva.-Para esta doctrina, I a per
sonalidad moral no es sino una "etiqueta", una forma c6moda pa
ra de.:;ignar una forma de propiedad, pero ·no habra nunca, bajo 
esta etiqueta, una realidad objeti-va ni juridica. 

Los sujetos de derecho no pueden ser sino los individuos, : 
unicamente cuando se posee colectivamente bienes, se emplea, para 
individualizar este patrimonio, la c6moda denominaci6n de persona 
moral ; pero en el fondo este patrimonio sed. pura y simplemente la 
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propi.edad colectiva del conjunto de indi iduos que forman la aso
ciaci6n. 

Berthelemy dice: "Podemos ser propietarios de alguna cosa en 
tres formas: 

. ~-riil ~ 
a) lndividua.lmen,te ; I ' 

b ) ndivisiblernente, es deci r, a cada uno u11a parte alicuota 
del todo; y 

c) Colectivamente, es decir, a todos considerados como uno 
solo". 

En e e ultimo caso, el'l el que los asociados no forman mas que 
solo sm jeto de derechol una persona, esta) lejos de ser diferente 

a las de cada uno de los aso iado , 11 0 es sino La totalidad de los 
mismos. E sta cone pci6n, af iTma Berth6lemy, conviene perfecta
mente a las soc1cdades Civiles y 11ercant'les. 

T eor,ia del Pa trimonio de Afectaci6rn.- Considera que fue;;a de 
toda persona fie i i ~ t, existen patrimonio.' agrupaclos que tienen por 
liga y ba e de un iJi ati6n, su afectaci6n a un fin . Los sostenedo
res de esta teorLa creen que e un error fund ;;tmen La 1 el comsiderar 
1ue es indi pensa,ble 1 idea de la person;;Lli dad mC> ral para explicar 
toda separaci6n de patrin1,onios independientes, al lado de los diver
sos pat.rimonios particula:res de donde prov'ienen, puesto que la fic
·i6n de Ja personalidad moral, es SO]O I~ece sa ri a para Servir de ba
·e a la orgatuzaci6n oorporativa, pero es rnuy di .'tinto a la separa
t ion de pat r imonios, es clecir, a la constituci6n de un patrimonio de 
a f ectaci6n. 

L ar tes is de la propiedad colectiva )la sido clesechada por Ia 
mayoria de los autores, por considerarla cimentada en un cri terio 
strecho y del cual es imposible deducir la noci6n de la personaE

clad moral, atendienclo tan olo a una simple agrupaci6n de bi_eue. 
p;;ttrimonia les afectados a un fin cleterminado. 

Como critica a las escuelas realistas, Paul P ic a firma que de 
buen o mal grado admiten ficciones : ~no es acaso una ficci6n la 
propiedad olectiva? ~La idea misma de voluntad colectiva? Acep
t:l el citado autor la teoria clasica de la ficci6n, en vista de sus con
r..: ecuencias practicas, consignando entre esta·s, la de asegurar una 
vigilancia mas firme que la de los otros sistemas. 

De acuerdo con los textos de la epoca mediaeval, se deduce la 
teorla de la ficci6n legal. desde el mmnento en que el Estado reco-
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noce la existencia de las corporaciones o fundaciones como seres 
distintos de las personas fisicas que las componen. 

De aqui surgi6 otra cuesti6n: ~Era necesaria la autorizaci6n 
especial del Gobierno, para que las sociedades se constituyeran en 
personas morales? En general, es absolutamente indispensable, 
pues si la persona moral se constituye gret·cias a la f icci6n de la que 
se vale el Estado, y este es el que determina que asociaciones, so
ciedades, fundaciones, etc., tienen personalidad moral, es logico el 
caracter necesario de tal autoriz-aci6n. 

Podemos concluir que, conforme a la doctrina moderna, y en 
especial segun nuestra legislaci6n vigente, es aceptada la teoria de 
la ficci6n legal, por constituir una tradici6n que ba sentado fuerza 
en las legislaciones, jurisprudencia y doctrina, lo cual es facil de 
demostrar efectuando un simple analisis de los C6digos vigentes, 
con lo que quedara suficientemente demostrada la prerrogativa del 
Pnder Publico de crear y delimitar con precision las personas mo
rales y sus derechos. 

El C6digo C1vil en vigor. en sus disposiciones g-enerales acerca 
de las personas morales dice, en su articulo 25: "Son personas mo
rales: III.-Las sociedades civiles y Mercantiles". El C6digo Ci
vil de 1884 _lo determinaba en su articulo 38. La Ley General de 
Sociedades Mercantiles dice en su articulo 2 9 : "Las sociedades mer
cantiles inscritas en el Registro Publico de Comercio tienen perso
nalidad juridica distinta de la de los socios". Como vemos, se ha 
agregado en este articulo el requisito de la inscripci6n en el Regis
tro Publico de Comercio, el cual es obligatorio para las sociedades 
rnercantiles de acuerdo con lo consignado en el articulo 19, del C6-
digo de Comercio de 1890, que a la letra dice: "La inscripci6n o 
matricula en el Registro Mercantil sera potestativa para los indivi
duos que se dediquen al comercio, y obligatoria para las sociedades 
mercantiles y para los buques .. . " 

De lo que antecede se deduce que el legislador mexicano ha 
adoptado la teoria de Ia ficci6n legal para justificar la personali
dad moral de las sociedades mercantiles. 
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B.-CONSECUENCIAS PRACTI CAS DE L A PERSONA
LIDAD MORAL DB LAS SOCIEDADES MERCANTILES.
Podemos considerar cuatro grandes consecuencias pricticas deriva
das de la personalidad moral de las sociedades mercantiles : 

I.-Domicilio legal y capacidad juridica. 
II.-Capital o fondo social. Garantia exclusiva de los acree-

dores sociales. 
III.-Medida de la obligacion de los socios al pas ivo social. 
IV.-Caracter del derecho del socio. 
Primera Consecuencia.-Domicilio legal y caj)acidad jur£dica. 
a) Toda sociedad mercantil, regularmente constituida, es una 

persona juridica. y al igual que las personas fisi cas posee m1 do
micilio legal, con las consecuencias que de tal se derivan. 

El domicilio legal de las personas morales es el principal asien
to o establecimiento de los negocios de la sociedad. La mayor parte 
de los autores concuerdan en esta afirmaoion. La determinacion del 
principal establecimiento o asiento de los negocios de la sociedad es 
de gran importancia, puesto que podra sefialarse: 

r.-La nacionalidad de la sociedad y con ella la ley que deter
mine los requisitos para su constitucion y funcionamiento. 

2.-EI Tri,bunal competente para resolver cualquiera· clase de 
conflictos o litigios y quiebras que se presenten a las sociedades 
mercantiles. 

La determinacion del domicilio de la sociedad es dificil cuando 
la sede social se encuentra en Iugar o pais diverso al de explotacion. 
La sede social es el Iugar donde residen los organos juridicos de la 
sociedad: administradores, asambleas generales de accionistas, con
siderandose tambien como sede social el Iugar donde se emiten las 
acciones, titulos, etc. 

La sede o Iugar de explotacion es aquel en que se efectuan las 
operaciones tecnicas de la sociedad, manufacturas u otras. 

La doctrina se ha inclinado a considerar el Iugar de la sede so
cial como el domicilio, de acuerdo con dos motivos : Primero, por 
ser mas juridico en tanto que en ese Iugar residen ( realmente) los 
organos superiores de Ia sociedad; Segundo, por ser Ia mas practi
ca, en tanto que el Iugar de explotacion puede ser vario, es decir, 
realizarse en varios lugares o paises, y la sede social no debe ser 
sino una exclusivamente. 
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Se ha criti:cado este sistema de .fijar el domicilio de la sociedad 
atendiendo al lugar donde se encuentre el principal asiento de sus 
negocios, en cuanto que pueden encontrarse sus 6rganos disemina
dos en distintos lugares, por ejemplo, el Consejo de Administraci6n 
en un lugar, la Asamblea General de Accionistas en otro, etc., sin 
embargo, creemos que esta critica no ofrece en realidad un proble
ma, pues se puede determinar el dornicilio de la sociedad atendien
do exclusivamente al lugar en que se encuentre la Asamblea Gene
ral de Accionistas, por ser este el 6rgano supremo de las sociedades 
an6nimas. 

b) .-Capacidad juridica de las sociedades.-Las sociedades 
mercantiles, consideradas como personas morales.. son capaces de 
adquirir bienes, enajenarlos, contratar y comparecer ante los Tribu
nales en defensa de sus intereses por medio de sus representantes 
legales. Estos generalmente son los Gerentes o Administradores de 
la sociedad. Algunas legislaciones consignan que el sirnple hecho de 
ser Gerente es suficiente para que se les considere capacitados pa
ra adquirir derechos y contraer obligaciones en representaci6n de 
Ia sociedad, salvo lo que se pacte en los estatutos de la misma. Los 
actos realizados por un simple socio, o bien, por el G~rente en caso 
de que se exceda del poder que se le otorgue, son nulos con respecto 
a la sociedad, y obligaran tan solo a los que hayan celebrado el ac- ,,_~ 

to, del cual deben responder. ·.'·~:, 

Los Gerentes pueden adquirir bienes en representaci6n (ie Ja 
sociedad a titulo oneroso y gratuito, de acuerdo con las ideas mo
dernas. Antiguamente se .restringia a las sociedades el derecho de 
adquirir bienes a titulo gratuito, principalmente porque se aumen
taba en esta forma la "mano muerta", o sea, los bienes que no re
portarian ninguna utilidad y que acapararian las sociedades exclu
yendolos del comercio. En algunos paises, la adquisici6n por dona
ciones o cualquier otro acto a titulo gratuito, queda sujeta a una 
autorizaci6n gubernamental para que tenga validez. 

Ademas, debemos hacer notar que la capacidad, tanto para las 
personas fi sicas como para las morales, es la regia general y la in
capacidad es la excepci6n, por lo que en tanto que el legislador no 
mencione expresamente tal incapacidad, las sociedades mercantiles 
son libres para adquirir toda clase de bienes, asi como para enaje
narlos y contratar. 
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Respecto a la enajenacwn o gravamea de los bienes de la so
ciedad, el Gerente poclra efectuarlos previa autorizacion de la socie
qad. En cuanto a los socios, no pueden hipotecar los bienes socia
les aun cuando sea por la cantidad que hayan aportado a la socie
dad, pues ya hemos sefialado que el patrimonio social es distinto 
del de cada uno de los socios; ni tampoco pueden vender o enajemar 
un bien social aun cuando se hayan limitado al manto de su aporta
cion. 

Por lo que se refiere a las obligaciones contractuales, seran va
lidas las celebradas por los Gerentes o Administradores en represen
tacion de la sociedad, cuando esten dentro del poder conferido, o 
bien, cuando los estatutos los autoricen, pues en caso contrario care
cera.n de validez. 

Como consecuencia de la capacidad de Jas sociedades mer
cantiles para contraer obligaciones y adqulrir derechos, se despren
de la conclusion de que : las sociedades deudoras 1;10 pueden oponer, 
en compensacion, los creditos de sus aso iados, asi corno que no es 
oponible a la sociedad acreedora, la compensacion por las deudas de 
SUS SOClOS. 

Segunda Consecuencia.-Capital o fonda social. Garantia ex
clusiva de los acreedores sociales.-Esta consecuencia indica tan so
lo que los acreedores de la sociedad estan investi.dos de un verda
dero derecho de preferencia respecto de los acreedores personales 
de los asociadas, los que no podran cobrar sus creditos sino hasta 
que se encuentren totalmente cubiertas las deudas sociales. 

La teoria de la ficcion legal, aceptada por nosotros, es explicita 
al respecto, puesto que efectua una verdadera separacion de patri
monios considerandolos independientes ( el patrimonio personal del 
socio y la participacio.n que tiene en el patrimonio social), tal como 
sucede en el lla:mado "beneficia de inventario", en el que el patri
monio del heredero queda independiente del patrimonio del autor 
de la herencia· cuando asi convenga a sus intereses. La teoria del 
patrimonio de afectacion, aun cuando parte de principios distintos, 
llega a la misma conclusion, es decir, separa los partimonios: el so
cjal, del personal del socio. 

Tercera consecuencia.-M edida de !a obligaci6n de los so nos 
al pasivo social.-En las sociedades mercantiles se determina en los 
estatutos debidamente publicados, tanto por lo que se refiere a ter-
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ceros, cuanto por lo que concierna entre los asociadas, la medida de 
su obligacion respecto del pasivo social. En la.s sociedades anoni
mas hemos visto que la responsabilidad del socio se limita a su 
aportacion, por lo que los acreedores sociales no pueden afectarlo 
en su patrimonio personal. 

Cuarta consecuencia.-Caracter del derecho del socio.-En tan
to que el patrimonio social es distinto del de cada uno de los aso
ciadas, el derecho de estos es {micamente sobre los dividendos, y en 
algunos casos, un derecho eventual al patrimonio social una vez que 
se haya disuelto la sociedad. Es por lo tanto un derecho personal, 
mueble. Se considera mueble, en virtud de que la ley no lo consig
na entre los bienes inmuebles, asi porque, en lo que se refiere a las 
acciones, estan consideradas como bienes muebles expresamente; al 
respecto los articulos 754 y 755 del Cocligo Civil vigente son sufi
cientemente claros, dicen respectivamente: "Son muebles por deter
minacion de la ley, las obligaciones y los derechos o Ct~cciones que 
tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de 
accion personal"; "For igual raz6n se reputan las acciones que ca
da socio tiene en las asociaciones o sociedades, aun cuando a estas 
pertenezcan algunos bienes inmuebles". De este ultimo articulo de
ducimos, que el caracter del derecho del accionista, no depende de 
los bienes que forman el capital o fondo social. 

Hemos afirmado ya, que el derecho del socio puede ~er respec
to de dos cosas: dividendos y participacion en el capital social cuan
do se disuelva la sociedad. Del · primero, no nos cabe duda en afir
mar que es un derecho personal; del segundo, tambien afirmamos 
que se trata de un derecho personal, puesto que, al apo: tar el socio 
bienes, recibe en cambio un credito pqr igual v::llor ( acc:on), per
diendo a su vez todo derecho a administrar ( personalmente) los bie
nes aportados. Una vez disuelta la sociedad. se desvanece la perso
nalidad moral y los socios adquieren el cad.cter de copropietarios 
del capital social, pudiendo entonces tener a la vez sus derechos, 
caracteristicas de reales o personales, depencliendo, entonces si, del 
caracier inmueble 0 mueble de los bienes que formaban el fondo so
cial y sobre los cuales recae su derecho. 

Del caracter de derecho personal del socio, consignado asi por 
la exclusion legal y ademas por afirmarlo expresamente los articu
los citados con anterioridad, se derivan varias consecuencias: 
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r .-Siendo un derecho personal, los acreedores personales del 
socio, pueden embarga~lo por sus propia·s deudas. Tal consecuencia 
no reviste interes, pues sabemos que los acreedores pueden embar
gar todos los bienes del deudor asi como sus derechos, ya sean estos 
reales o personales. 

2.-Determinar las condiciones de validez de la cesi6n de las 
participaciones del socio. Si se trata de titulos pertenecientes en co
propiedad, el acuerdo de los copropietarios basado en la autoriza
,!=i6n de los estatutos, bara. que la cesi6n del derecho sea oponible a 
terceros, sin que sea preciso recurrir a ninguna forma de publicidad. 
Visto como derecho personal, la cesi6n debera efectuarse de acuer
do con las formalidades que establezca la ley relativa a la cesi6n de 
derechos. Los accionistas escapan, por la naturaleza de su derecho 
( incorporado al titulo), a las formalidades de la ley civil y quedan 
sujetos, por lo que se refiere a la transmisi6n de las acciones, a nor
mas especiales consignadas en nuestro derecho en la Ley General 
de Titulos y Operaciones rle Credito. 

Del caracter mueble del derecho del socio se deducen multiples 
consecuencias, como son : 

1.-Las formalidades de la ceswn (del derecho) variaran de 
acuerdo con la forma que revi sta el titulo: si es nominativo sera por 
endoso, y si <:ts al portador bastanl. la simple entrega, para hacer tal 
cesi6n oponible a los terceros. 

2.-La capacidad de enajenar bienes muebles es suficiente pa
ra que el accionista pueda ceder su parte. Al respecto, el articulo 
r <? . de la Ley General de rnitulos y Operaciones de Credito, dice al 
hablar de los titulos de credito: " ... Su expedici6n, emisi6n, endo
so, aval o aceptaci6n y las demas operaciones que en ellos se con
signen, son aetas de comercio". De aqui ded.ucimos que es necesa
ria la ca-pacidad para ejecutar actos de comercio, y no simplemente 
la capacidad de enajenar bienes muebles. 

3.-El derecho mueble del socio queda dentro de la sociedad 
conyugal para los efectos de esta. 

4.-El legata.rio de bienes muebles tiene derecho a excluir al 
legatario de bienes inmuebles respecto de las acciones. 

s.-El derecho del socio es libre de toda hipoteca por ser la ac
ci6n un bien mueble. 
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6.-El tutor puede adquirir acciones de una sociedad con bie
nes del menor que este bajo tutela. En nuestro derecho, el tutor 
necesita de autorizaci6n judicial para poder adquirir o enajenar va
lores comerciales ( acciones, etc.). 

Resumiendo: Nuestro derecho ace pta la personalidad moral de 
las sociedades mercantiles, previos algunos requisitos, fundandola 
en la teoria de la ficci6n, par considerar necesaria esta personali
dad debido a las consecuencias practicas que de ella se derivan. 
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Consideraremos la nacionalidad de las personas fisicas y la de 
las _personas morales, comenzando por dar algunas definiciones de 
la nacionalidad haciendo la critica de las mismas. 

Weiss, define la nacionalidad como "el v'inculo que liga una 
persona o una cosa a una nacion determjnada" . 

Niboyet, Diena y la mayoria de los autores estan de acuerdo 
en considerar que la nacionalidad es "el vinculo juridico y politjco 

entre el individuo y el Estado". 
Foignet la define como "el vinculo jurldico que liga a un indi-

viduo con un Estado determinado" . 
La definicion de Weiss no es correeta en cuanto que no n0s di

ce que clase de vinculo es el que liga al individuo con el Estado, 
debiendo anadirsele para mayor clar:idad, que es un vinculo juridi
co, pues asi se desprende de la explicacion subsecuente, en la que 
considera que la naturaleza de la nacionalidad se encuentra en un 
"contrato sinalagmatico" celebrado entre el individuo y el Estado; 
pero no esta tan solo en esto el error de su definicion, sino que fun
damentalmente en la expresion que senala que las cosas pueden es
tar ligadas a un Estado determinado, ya que esto es tanto como 
afirmar que existe una relacion entre la cosa y el Estado, y sabemos 
que es exclusivo de las personas el tener derechos y obligaciones y 
poseer una nacionalidad, en tanto que las cosas solo pueden ser ob
jetos de Derecho, pero nunca sujetos de relaci6n. 

47 



r 

,. . 

6. 

La definicion de Niboyet ha sido criticada principalmente, en 
cuanto que cree tal autor, que es necesario el vinculo politico a mas 
del juridico; sin embargo, encontramos que tanto la mujer como los 
menores, no tienen ningun vinculo politico con el Estado y a pesar 
de ello poseen una naoionalidad; en cambio en algunos pJ. ises los 
extranjeros estan vinculrtdos politicamgnle al Estado en que se en
cuentran teniendo derecho a votar y ser votados, v. gr. A rgentina 
y Espana ( respecto de los hispano-americanos). A pesar de esta 
argumentacion en contrario, los partidarios de la definicion de N i
boyet, alegan que la expresion "vinculo poHtico" clenota tan solo la 
relacion existente entre el inclivicluo o persona y el Estaclo en la 
misma forma que existia entre la "polis" griega y la "civitas" ro
mana y sus miembros; por lo que no es suficiente, y con esto criti
camos la definicion de Foignet, decir que la nacionaliclacl es sola
mente el vincul juriclico que liga a un individuo con un Estado 
determinado, pues los extranjeros tambien se encuentran ligaclos 
juriclicamente al Estado, pero no politicamente. 

A.--PERSONAS FISICAS.-Weiss acepta como sinonimas 
las palabras Estado y N.acion. Existe, sin embargo, una clistinciop 
entre ambas. La Nacion es el conjunto de individuos unidos por la 
raza, lengua, religion, costumbres, pasado comun, etc. ; en tanto que 
el EstaD.o es la organizacion juridico-politica de individuos deter
minada en el tiempo y en el espacio. La corriente modern de las 
nacionalidades pugna por tratar que toda N acion se organice en Es
tado, y de aqui se desprende la concepcion del Estaclo moderno co
mo "nacion organizada juridicamente". ~iboyet dice que cada vez 
que se haga :-:-ferencia al termino "nacionalidad", debe hacerse con
siderando tan solo el caracter de subdito de un Estado, hacienda 
abstraccion completa de la idea de N acion y del principia de las 
nacionalidades, cosa e~ la. que coincidimos, ya que la nacionalidad 
debe considerarse siempre desde un punto de vista politico de la 
conexion de los individuos con un Estado dete~minado. 

El funclamento juridico de la nacionalidad lo encuentra Weiss 
en un "contrato sinalagmatico" celebrado entre el Estado y cada 
uno de los individuos-miembros del mismo. De aqui se deriva que 
la naciona1idad no se imponga, puesto que el individuo puede cam
biarla si as1 lo desea. El caracter contractual de la nacionalidad im
plica una serie de derechos y obligaciones tanto para el individuo 
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como para el Esrado. Los derec1>os del Estado se convierten en obli
gaciones para el nacional, y a la inversa, los der~chos del nacional 
llegan a ser obligaciones del Estado. Este tiene la obligacion de pro
teger a sus nacionales, no solamente en su territorio, sino aun en el 
extranjero; y por consiguieute, el nacional que se encuentre fuera 
del Estado al que pertenece, esta obligado a cumplir sus le) es, v. gr. 
contribuir a las cargas publicas y acudir a la defensa de su patria 
en caso de que esta lo requiera. 

Siendo un contrato la nacionalidad, es preciso el consentimiento 
de las p:1rtes para que produzca efectos. E l consent\miento del Es
tado resulta: bien de una ley general que determine para el futuro 
las condiciones indispensables para considerar nacionales a los in
dividuos; o bien de una naturalizaci6n, o finalmente, por una ane
xi6n territorial. E l consentimiento del individuo puede manifestar
se en forma tacita o expresa ; expresa, cuando el individuo mani
fieste su voluntad de seguir siendo nacional, o bien, solicite su. na
turalizaci6n; tacita, cuando de acuerdo con las leyes del Estado, sea 
considerado como nacional y no se sustraiga o trate de sustraerse a 
tales disposiciones. 

Lo afirmado no implica que el Estado no pueda imponer las 
condiciones bajo las cuales deben quedar suj etos los individuos, sino 
que es soberano para irnponer, si as] lo desea, su nacionalidad a to
dos los individuos que vivan en su territorjo y unicamente se res
tringe tal soberania por los acuerdo·s o Tratados Inten;acionales. 

Aceptando la mayoria de los juristas que la libertad humana, 
es el principia basico y el fin a que debe tratar de acercarse todo 
si sterna de Derecho, se asienta que el hombre es libre para cambiar 
su consentimiento, necesario para la ex.istencia del contrato, y variar 
su tnacionalidad. Esta tesis se basa en la teoria del Contrato Social 
de Rousseau. 

N osotros no aceptamos la idea del contra to, por considerar que 
este implica forzosamente el consentimiento de las partes, y sabemos 
que el Estado es libre para establecer, modiJicar o reformar en 
cualquier tiempo, las condiciones o requisitos necesarios para con
siderar a las personas como miembros o subditos suyos. Conclu
yendo por considerar que la definicion mas acertada es lade Niboyet, 
una vez h,echa la aclaraci6n de lo que debe entenderse por "vinculo 
politico". 
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El concepto de nacionalidad ha evolucionado. En Grecia y Ro
ma fue personal, es decir, se teNia en consideraci6n fundamental al 
"jus sanguinis", sin que se tamara en cuenta el "jus soli"; el sim
ple hecho de ser ciudadano romano era suficiente para considerar 
tambien roma.nos a sus descendientes nacier;;tn en el Lugar que fue ra. 
Con el Edicto de Caracalla se volvi6 te~-ritorial el concepto de na
cionalidad, al deeir: "Omnes qui in urbis romanu s sun " , explidm
dose en esta formula que se consideraria ciudadano ( nacional ) ro
mano, a todo individuo que nactera dentro del territorio que abar
caba el Imperio de Roma. 

En la Edad Media, el feudalismo hizo que se siguiera adop
tando el sistema territorial, puesto que el individuo se 1'1igaba" al 
lugar en que se encontraba en una forma absoluta. De aqui surge 
el sistema ing:les de la "allegeance" perpetua, o sea, la indisolubili
dad del vinculo que une al inclividuo con el Esta:do en el que ha 
nacido. 

La Revo1uci6n Francesa, al consignar entre sus postulados la 
libertad, cambj6 el sistema territorial, volviendose a la . personaE
dad del Dereoho. 

Origen de la nacionalidad.-Puecle derivarse de tres causas : 

I.-Familiar ( N acionalidad de origen o de nacimiento). 
2.-Contractual ( N aturalizaci6n). 
3.-Por mera fuerza material ( Anexi6n). 
De la primera de estas causas se han derivado dos grancles 

principios de Derecho Internacional Privado: el jus sanguinis y el 
jus soli. El primero atiende a la nacionalidad de los ascendientes, en 
cuanto que existen vinoulos de sangre, y el segundo, atiende tan 
solo al lugar o territorio en que se nace. 

Estos sistemas para determinar la nacionalidacl, no tienen una 
aplicaci6n absoluta, sino que generalmente se combinan. Podemos 
citar algunos ejemplos: 

Alem~mia es el tipo clasico del jus sanguinis, por lo que los hijos 
de alemanes naciclos en el extran_iero son consicleraclos como alema
nes; Argentin<t adopta el jus soli por necesidacles clemograficas, y al 
efecto, todo inclividuo que nazca en territorio argentino tendra esta 
nacionalicad, independientemente de la que tengan los ascendientes; 
Inglaterra acepta el jus soli temperado por el jus sanguinis; y por 

50 



·f,~,._{ ~ ~ • ... ~ 
. ~· '(. .. 
)\. j 'Jl. 

ultimo Mexico, a,cepta cuaJquiera de los dos pnnClplOS indiferen

temente. 
Estos ejemplos se explican de acuerdo con las necesidades de 

inmigraci6n y emigraci6n de cada pais; si tiene pocos habitantes 
y necesita poblarse, adoptara el jus soli, si le sobran y necesita de la 
emigraci6n, se guiara por el jus sanguinis. De Los diversos si stemas 
adoptados entre los dife;entes Estados, surgen a menudo conflictos 
de leyes; y el Iicenciado Esteva RtliZ afirma que unicamente en es
te caso, el problema de la nacionalidad cae dentro del estudio del 
Derecho Internacional Privado, pues si no se suscitan tales proble

mas es una cuesti6n de puro Derecho Interno. 
Podemos r esumir en tres los conceptos que existen de la na-

cionalidad : 
a) Continental ~nropeo ( adoptado por Mexico), es d que de

fine a la nacionalidad como el vinculo juridico y politico 
que une al individuo con el Estado. 

b) Ingles, en el que la nacionalidad es el vinculo del individuo 
con el Rey, convertido en la entidad moral Corona, encar
nada en la persona fisica del Rey. 

c) Sovietico. La nacionalidad es un concepto de base econ6-
mica. Todos Jos trabaj adores del mundo se consicleran ru
sos en tanto que los capitalistas nunca pueden, serlo. 

Principios de la nacionalidad.--Stoerck, basado en Martens, 
formu16 respecto de la nacionalidad 4 grandes principios, partiendo 
de la consideraci6n de que cada Estado es Iibre y soberano y tiene 
derecho a ser respet.aclo por los demas, em lo que se refiere a sus le

yes particulares. 

Primer principio.-Ciudaclania ( entre nosotros nacionalidad). 
Todo individuo debe tener una nacionalidad. Stoerck considera que 
no puede existir ningun individuo sin nacionalidad, por considerar 
que de menos tiene la nacionalidad de origen. 

Segundo principio.-Especialidad.- Todo individuo debe tener 
una sola nacionalidacl. Los individuos deben estar uniclos, para los 
efectos de este atributo personal, a un solo Estaclo, pues los dere
chos y obligaciones que le son concomitantes se opondrian en caso 
de existir una doble nacionalidad. 

Tercer principio.-Mutabilidad.-Todo inclividuo puede variar 
su nacionaliclad. Efectivamente, desde la Revoluci6n Francesa se ha 
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consagrado el derecho del hombre de expatriarse libremente cuando 
asi lo desee, siempre y cuando sea aceptado en el seno de otro Esta
do, pa ra lo cual debera sujetarse a los requisitos de naturalizaci6n 
que este determine. 

Cuarto Principio.-Continuidad.- Todo individuo debe conser
var su nacionaliclad (de origen) en tanto que no adquiera otra. Es
te principia, al igua1 que el primero, tiende a evitar la existencia 
de uheimathlosen o apatridas". 

Como compl.emento a los anteriores prine1p10s de Stoerck, se 
ha planteado otra cu esti6n: ~ E l E stado es absoluto para determinar 
quienes son sus nacionales? P ara los tratadistas que afirman que 
la nacionalidad es pura· cuesti6n de Derecho Interno, no cabe la 
menor duda en afirmar que el Estado tiene pleno derecho para ha
cer tal determinacif>n. Para otros autores se limita este derecho de-

'f bido a la comunidad internacional, en cuanto que su ejercicio me

'1,• 

noscabe o perjudique la soberania de otros Estados; encontrando
nos aqui una de las caracteristicas de la relaci6n entre los Estados 
Independientes, que no se basa en realidad en una independ encia 
absoluta, sino en una interdependencia similar, valga la compara
ci6n, a la existente entre los P oderes Pt1blicos: Ejecutivo, Legisla
tivo y Judicial. 

DisjJosiciones de D erecho P ositivo 1/"efer entes a la nacionalidad 
de las personas f isicas en .A1 {x-ico.-La prfmera disposici6n res
pecto de la nacionalidad en l\1exico, la encontramos en los Tratados 
de Cordoba de 24 de agosto de I82I, que en su articulo 15, dice: 
"Toda persona que pertenece a una sociedad ( E stado), alter ado el 
sistema de gobierno, o pasando el pais a poder de otro principe, 
queda en el estado de libertad natural para trasladarse con su for
tuna a donde le cbnvenga, sin que haya derecho para privarle de 
esta libertad, a menos que tenga contraida alguna deuda con la so
ciedad ( E stado) a que pertenecia, por deli to o de otro de los mo
dos de que conocen los publicistas : en este caso estan los euro
peos avecinclados en N ueva E spana , y los americanos residentes en 
la Peninsula ( Es·pana ) ; por consiguiente seran arbitros a penna
nec.er, adoptando esta 0 aquella patria . .. JJ 

Las Leyes Constitucionales de 30 de diciembre de I8J6, regla
mentan la nacionalidad en el articulo I 9 de la Ley Prirnera, que dice 

, "Son mexicanos: I.-Los nacidos en el territorio de la Republica, 
j' 
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de padre mexicano por nacumento o por naturalizaci6n.- IL-Los ~;\ 
nacidos en pais extranjero de p::tdre mexicano por nacimiento, si al 
entrar en el derecho de di sponer de si, ·estuvieron ya radicados en la 
Repttblica o avisaren que resuelven hacerlo, y lo verificaren dentro 
del aiio, despues de haber dado el aviso.-III.-Los nacidos en terri
torio extranjero de padre mexicano por naturalizaci6n, que no hayan 
perdido esta cualidad, si practican lo prevenido en el parrafo ante
rior.-IV.- Los nacidos en el territo ·io de )a Re~ublica de padre 
extran j ero, que hayan permanecido en el hasta la epoca de disponer 
de si, y dado al entrar en ella el referido aviso.-V.-Los no naci:dos 
en el, que estaban fijados en la Republica cuando esta declar6 su 
independencia, juraron la acta de ella y han continuado residiendo 
aqui.-VI.-Los nacidos en territorio extranjero, que i ~troducidos 
legalmente despues de la independencia, hayan obtenido carta de 
naturalizaci6n con los requisitos que prescriben las leyes" . 

Como podemos observar, existe uha gran imprecision de len
guaje y las ideas son confusas en esta disposici6n legal; pero dado 
el tiempo en que fue dada, es de notar ya que se enuncian los prin
cipios fundamentales de la nacionalidad como principales determinan
tes de la misma ; ademas, la indicaci6n de que solamente el padre me
xicano otorgaba nacionalidad a sus descendienfes, y no la madre, nos 
da la idea que existia respecto de , a incapacidad de la mujer para el 
ejercicio de derechos y el cumplimiento de las obligaciones, y que se 
tom6 en consideraci6n a la nmjer unicamente hasta la Constituci6n 
de 1857, para el efecto de atribuir a los hijos la nacionalidad de la 
madre. 

Las Bases de Organizaci6n PoUtica de la R epublica M exicana 
de I 3 de junio de I843; reglamentaron la nacionalidad en su articu
lo I I, diciendo : "Son mexicanos: I.-Todos los nacidos en cual
quier punto del territorio de la Republica y los que nacieren fuera 
de ella de padre mexicano.-II.-Los que sin haber nacido en la Re
publica se hallaron avecinados en el1a en 1821 y no hubieren renun
ciado a su calidad de mexicanos ; los que siendo naturales de Centro 
America cuando perteneci6 a la naci6n Mexicana, se hallaban en el 
territorio de esta y desde entonces hayan continuado residi endo en 
bl.-III.-Los extranjeros que hayan obtenido u obtuvieren carta 
de naturalizaci6n conforme a las leyes". 
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El Acta de Reforma de 1847, tuvo el error de fundamentar en 
su articulo 19 la ciudadania mexicana, sin tomar en consideraci6n 
los requisitos que se necesitaban para ser nacional mexicano, cosa 
que se reglament6 en la Ley de Extranjeria y N acionalidad de 18 54· 
El articulo 19 del Acta de Refo1:_mas de 1847 decia: "Todo mexicano, 
por nacimiento y por naturalizaci6n, que haya llegado a la edad de 
21 anos y que tenga modo honesto de vivir y que no haya sido con
denado en proceso legal a alguna pena infamante, es ciudadano de 
los Estados Unidos Mexicanos". 

La Constituci6n Politic a de ta Republica, del aiio de 18 57, re
glamenta la nacionalidad mexicana en la fracci6n I, del articulo 30, 
diciendo : "Son mexicanos : I.- Todos los nacidos dentro y fuera 
del t.erritorio de la Republica de padres mexicanos.-II.-Los ex
tranjeros que se naturalicen conforme a las leyes de la Federaci6n.
III.-Los extranjero~ que adquieran bienes rakes en la Republica 
o tengan hijos mexicanos, siempre que no manifi.esten la resoluci6n 
cle conservar su naciona lidad". 

Este precepto fue reglan1,entado por la L ey de Extranjeria Y 
atu1'alizaci6n de 1886, la que debido a los en-ores implantados en 

el articulo 30 constitucional, del ano de 1857, tuvo muchas defi-

C1enetas. 

La C onstituci6n Politic a de la Republica de 1917, tambien en 
su articulo 30, trat6 de borrar las deficiencias de la Constituci6n 
anterior, seiialando la distinci6n entre mexicanos por nacimiento Y 
mexicanos por naturalizaci6n con mayor claridad. L a reglan:!enta
ci6n de este articulo ha sido hecha por la Lev de N acionalidad y N a
tnraliza-ci6n de .E9J1, la que en sus primer~s articulos no hace sino 
repetir los terminos del articulo constitucional, y afirmando en su 
articulo 69 que: "Son extranjeros todos aquellos que no sean me
xicanos de acuerdo con las disp0siciones de la presente ley". Otorga, 
asirnismo, facilidades para la naturalizaci6n de los extranjeros cuan
clo se encuentren ligados por algun vinculo a nacionales mexicanos, 
o bien, cuando por su comunidad de lengua, religion, raza, costum
bres, etc., ( indolatinos), sean facilmente asimilables al Estado me
x icano; o bien, cuando en virtud de los intereses continuos han 
llegaclo a establecerse en la Republica con intenciones de residir 

e~1 ella. 
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Para finaliza t~ este estudio consideraremos que la nacionalidad 
tiene como principia basico el " jus soli", por estimar que el "jus, 
sanguinis", se deriva en ultimo grado del primero. 

De lo expuesto deducese: ({la nacionalidad es el vinculo juridicO! 
y jJoiit-ico que liga a tma persona con un Estado detenninado" .. 

B.-PERSONAS AfORALES.-DIVERSAS TEDRIAS.-
S OCIJ]DA DES AN01'l! J1AS.-Ante todo debemo~ consignar que 
algunos autores niegan la existencia de la nacionalidad de las perso
nas morales, entre los que se encuentran P illet y _Niboyet, asi como 
el licenciaclo· E steva Ruiz. Nosotros ~Zreemos qu~ dada la utilidad 
que respresenta el a tribuir una nacionaiidad a las personas mora.-Ies, 
es de afirmarse que, al igual que las personas fisicas, poseen una 
r1acio11alida·d. ·~ · · 

Laurent y Vareilles-Sommieres afirman que no existe una na
cionalidad de las personas n1orales por · considerar que la personaE
dad moral es ·una simple abstraccion de Ia mente Ji.umana, carente 
de realidad, y que la nacionalidad es solo propia de los individuos: 
E n tanto que· \ rareilles-Sommieres· de acuerdo cmi su idea de la 
rregaci6n de la personalidad n1oral di1stinta a la de -ros socios, se 
imaginan la . nacionalida;d cfe Ias sociedades, tal na 'ionalidad solo 
]a conciben basadJ. en la "tali dad de -los sociO's, es decir, en la nacio~· 

nalidad de la mayorfa de- los socios ;· peTo eri ei caso particular de 
la s Sociedades An6nimas,· serfa.· in:iposihle efettuar esta · determina~ 

cion por Ia naturafeza misma d·e ros accionistas·, esenciafmente va
r iable. 

Michoud esta de acue~.do en que tas personas· moraies tengan' 
tma riaciona lidad, en . cuartto que esto representa grandes ventajas
pra.cticas, y dice que la nacionalidad de las personas · rr:iorales es igual 
a la nacio.nalidad de las personas fisicas, pues en ultimo termino Ia· 
nacionalidad es la idea de dependencia respecto de la autaridad que 
gobierna en un pafs determinado. N a·turalmente,· agrega este a·utor, 
.que por Io que se refiere a Ia deten11inaci6n de la naciomtlidad, va :..c 
riad m los metodos, pero . una" vez . considerado un indivi'duo 0 una· 
persona moral como nacionai, producira este atributo los mismos 
efectos de ,acuerdo con la natura!eza pro pia de cada persona. 
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D e acuerdo con los postulaclos de la lteoria de la ficcion, .la na
cionalidad de la s personas morales sedt ia del Estado que l~s auto
rice. :r-.1ichoud criti,ca esto principalme~te por lo que se refiere a las 
sociedades mercantiles, por considerar que no es indi~pensable la au
torizaci6n del Estado para que funcionen. En nuestro Derecho ya 
veremos como si es necesaria esta autorizaci6n para el funciona
miento de soci-edades extranjeras. 

Respecto a la nacionalidad de las sociedades por acciones, Mi
choud acepta como criterio m;is exacto para determinar su nacio
nalidad, el que se refiere al lugar en que se encuentren los Organos 
de Administraci6n, por considerar que de estos dependen las activi ~ 

dades de la sociedad. Senala como consecuencias de la nacionalidad 
.de 1as pe,rsonas mora1es la·s siguientes : 

aj Las restricciones aplicables a los extranjeros (personas fi
.sicas) sea·an .aplicables a las personas morales extranjeras. 

®) La~ •restricciones aplicables a las personas morales nacw
:nales .son :ap1icables a las ,personas morales extranjeras. 

,c) Pueden establecerse restricciones especiales por cada pais, 
:.a las diversas clases o .categorias de personas morales, v. gr.: las 
Jlnstituriones de Credi1!o, Seguros, etc. 

A~eptada la idea de que las sociedades mercantiles, considera
,:(ias como personas morales, poseen una nacionalidad, veremos las 
· (;liferentes teorias que s.e han formula do al respecto para determi-
mar tal atributo. 

I• 
\ I 

1.-Teoria de la nacionaHdad de los socios.--Sostiene que las 
],personas morales deben tener la nacionalidad que tengan los socios, 
• O al menos, la de la mayoria de ellos. Sin embargo hemos aceptado 
·que las sociedades mercantiles t~enen una personalidad distinta a la 
de sus socios, por 1o que la simple agrupaci6n de la nacion<;tlidad de 

:los mismos no es suficiente paar determinar la nacionalic~ad de la 
·-sociedad. Ya en 1854. se decia en 1a Ley de Extranjeria y Nacio~ 
;nalidad del mismo ano, que los extranj eros se considerarian como 
·naCiona1es ( mexicanos), para el e fecto de reputar mexicana a la so
Ciedad, cuando sus componentes fueran en numero inferior a las ~ 
.;partes de una misma nacionalidad, y que en el caso de estar repre
sentado tal numero por personas sujetas al mismo gobierno,. la so
ciedad se consideraria extranjera de acuerdo con la nacionalidad 
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de sus socios. Este criterio ha sido desechado muy espeeialmente 
en lo que se refiere a las sociedades de, capitales. 

2.-Teo ria de Ia voluntad de los fundadores de las sociedades.
Este sistema despreciado tambiet1 en la actualidad por considerarse 
absurdo que los particulares puedan imponer a un Estado su vo
luntad, cuando sabemo~ que este es el que otorga tal atributo; se 
basa en que las sociedades tendran la nacionalidad que voluntaria
mente le impongan sus fundadores y que const~ en sus respectiv~s

actas constitutivas. 

3.-Tevr.ia dellugar de constituci6n de la sociedad.-Se ha afir-· 
mado tambien que la nacionalid~d de las sociedades mercantiles de
pendera ·del lugar en que se constituyan ; siendo esto criticable en 
cuanto que la voluntad de los fundadores puede hacer que se esco~ia 

un pais determinado, imponiendo asi de manera analoga a la t.eoria,. 
anterior, su voluntad al Estaclo en que se organice dicha sociedad. 
Como argumento a su favor, se alega (_]Ue ai igual que el "jus soli" 
para , I~ determinacion de }a nacionaficlad de· las persOnas fisicas-; 
debera , considerarse el Iugar de constituci6n de la socieclad para. 
atribuirle una nacionalidacl. 

Este sistema ha sido causa de numerosos ataques, en virtucl de · 
que se ·presta para el llamado "fraude a Ia ley"r, o sea, que se eva~ 
dan Ieyc:;s 'rna~ rigidas, para: su,ietarse a una regiamentaci6n ma·s. 
liberal d~; las sociedades. 

Indepenclientemente- del "fraucle a la ley" es preciso determi·
nar en que momenta queda constituida ·un;;r so<riedad mercantil. sr 
admitimos en principia que la nacionalidacl es un atributo de las 
personas, ya se::m estas fisicas 0 morales, admitiremos que tal na;~ 

cionaliclad solo existe en cuanno que haya p€rsonas·, y l:a persona 
moral ( sociedad merc;1.ntii) na·ce, al menos en ~uestro Derecho, en 
el momenta en qu'e se in.scriba en el Registro P{tblico del Comercio ; 
y si a e~to agregamos ;que et pafs .en que se efect{te . taD registro O· 

las formalidacles necesarias par~ . cons ide~-~ r a la .sociedad mercantil 
como persona mo1·ai , es el mismo cfe consfituci6n de fa sociedad, 
csta debera tener la na\iomdicbcl de tal pafs. con' lo que re~hazamos 
las teorias que fija.n et momenta de constituirse fa sociedad cuando 
se celebra el contrato social o bien cuando se suscribe el capital 
de la sociedad. 
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4.-Tcoria .del Domicilio.-Centro de E.'Cplotaci6n.-Sede so
,cial.-1..::. o bastanclo ninguna de las teorias enunciadas J!>ara resolver 
rel problema, segCm algunos autores, se ha tratado de fi jar la na
.(:io~ali'dad de Jas sociedacles. de acuerdo con el lugar del domicilio 
,de las misruas, -su centro de explotaci6n o s·u sede social. 
l La c;let~rmipaci6n del domicilio soc;al es de gran importancia, 
puesto que de aqui se derivara la nacionalidad de la sociedad. Ahara 

·-bien: ~que se entiende por domi ilio social ? ~ existe un domicilio 
:de las personas morales? El articulo 33, del C6cligo Civil del Distri
,,to y Territorios Federales en vigor dice: "Las personas morales tie
.nen S'\1 domicilio en el lugar donde se halle es.tablecida su adminis
'traci6n" . . . ; esto no resuel~e eJ p1·oblema sino mas bien surge 
otro ~ cu2J es la admimistraci6n de la sociedad? Nosotros creemos 
que para resolver lo que es el domi·cilio social, debem.os acudir a la 
noci6n de domicilio de las personas fi sicas, al efecto, el articulo 29 
del citado C6digo Civil, dice: "El domicilio de una persona es '· . . el 

. lugar eri· que ti@11e el princjpal asiento de' sus negocios ... " Si la so
.-ciedad solo tiene un esta1blecimi·ento, queclara resuelto el problema 
, ,pues ese sera su domicilio ; pero en el caso de que .tenga varios es-
tablecimientos habra que d~terminar cual es el principal de ellos, 
·cosa que podemos ha:cer si toma:puos en consideraci6n el estabJeci-

. miento en que funcionen los principales 6rganos, que a su vez se 
determinaran tomando en cuenta los tipos especiales de sociedades 
mercantiles. Nuestra legislaci6n corrobora lo anterior, a] fij ar · eL 
domicilio de a1lgunas clases o tipos de sociedades como son: las Ins
tituciones de C~edito y las Companias de Seguros. 

La critica al sistema del clomicilio estriba en .que en ultimo ter
mino, la nacionalidad de la sociedad quedara suj eta al igual que en 
1os anteriores sistemas, a la voluntad de los "fundadores, puesto que 
· podran fij ar el doniicilio del principal asierito O.e · sus negoci0s en 
donde me)or les c·onvenga. ~ 

Lyon Caen y Renauld af irman que debe fijarse el domici1io de 
una sociedatl, de acuerdo con el lugar ·del centro de C' xplotaciun in
-dustrial a · corJ-Lercial de la · sociedad, por cons\dera:r que ahi radica 
.e1 centro de sus intereses. Sin embargo tal sisteina nos parece insu
ficiente po'r considerar que tua misma sociedad puecle tener diversos 
centros de e:xp1otaci6n en distintos paises a la vez, con lo que se ca
receria de una base firme 'para cleterminar su nacionalidad. 
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·La teo ria de la sede social ha cre1do resolver este problema, afir
mando que las sociedades deb en · Lener la 11adonalidad del pais o Es
tadO 'en que se encuentre su sede social. La secle social es el lugar 
en que se encuentra toda la actividad de la sociedad, tanto econo
mica como administrativa y legal, es decir, es el higar -en que se 
encuentran los principales 6rganos de la sociedaCl. Estos variaran, 
como hemos dicho, de acuerclo con la~ distintas clases de socieda
des de que se trate~ 

s.___:_Una ultima teoria es la Hamada teoria del control. De acuer
do con ~11a debera tomarse en consideraci6n la nacionalidad -de ios 
directores de la sociedad o bien de los encargados de reforma_r -Y 
vigilar todos los aetas de los diferentes 6rganos sociales. Bsta teo
ria carece de bases cientificas y solo fue consecuencia de~ la neces1~ 
dad surgida a raiz cle la Guerra Europea ( 1914-I9I8), para · el efec
to de efectuar el secuestro de bienes de los enemigos; volviendose 
con posteridad a~l sistema de la sede social. 

Sociedades An6nimas.-Para completar lo expuesto veremos en 
particular la nacionalidad de las sociedades anonimas. ' Basta aqui 
son aplicables los conceptos generales a que hemos hecho menci6n ; 
pero debemos consignar reglas especiales de acuerdo con este tipo 
de sociedades. Si la Sociedad An6nima se ha constituido de acuerdo 
con las leyes del pats en que se encuenlre su sede social y su centro 
de explotaci6n, es includable que poseera la nacionalidad de ta~l pais. 
Ahora bi·en ~ cuaJ e..s el lugar en qt~e se encuentra el principal esta
blecimiento de las Sociedades Anonimas? Nos inclinamos a fijarlo, 
siguiendo a Pic, en el lugar en que se encuentre o se retina la Asam
blea General de Accionistas, por s·er este el Organa Supremo de la 
sociedad, puesto que tiene el poder de diso1ver la sociedad, modifi-
car sus estatutos y determina r su · ~a'mbio de nacionalidad. -

. Se presenta un problema enorme al respecto ~como conocer b 
n<l;cip4~1idad de los accionistas y .como seguir el cambio de naciona:-· 
lidad de la sociedad? Se propu?,o· la idea de que las acciones fuera f1, 
nominativas, pero se rechaz6 porque lo unico que s~ lograba· con 
esto era 'dificultar :~la· f:1r'cuia2i6n-, de las · 2cciones. Ot~~ siste1~a ·pro-

~ , , I l, ·• t · 

puesto, J a mi p~recer rllaS exacto, es el de )l acer consta'r en cada 
acci611 ( nominativa o al portador), que para todo io que ~e refiere 
a los derechos y obligaciones del socio respecto del fonda social, este 
debera considerarse como nacional ' (de acuerdo con la nacionalidad 
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de la sociedad); como ejemplo de este sistema, tenemos las acciones 
de la Cia. Mexicana de Petroleo "El Aguila", S. A., que dicen en 
una de sus cl;1usulas: "'l'odo extranjero que en cualquier tiempo o 
por cualquier titulo adquiera un interes o una participacion social 
en esta sociedad, se considerara por ese simple hccho co·N10 mexica
no rcspecto de una y atra, y s entendera que conviene en no in
vocar la protecc£6n de su gobierno respecto de dicho interes o parti 
cipacion, bajo, la pena, en caso de £altar a su convenio, de perderla 
en beneficia de la nacion mexicana". N aturalmente que se puede 
argumentar en contra de cste sis tema, que se trata de una Sociedad 
Anonima "sui generis", debido a las operaciones que realiza; pero a 
1•esar de ello sc podra bacer e:xtcnsivo estc criterio a todas las so
ceidades anonimas. 

La doctrina ha establecido que la nacionalidad de las socieda
des anonimas depende de la sede social, sin que se tenga en cu·cnta 
1a nacionalidad de l6s acci onist:1.s ni el origen de sus capitales. (Re
vista de Derecho Internacional Privado. Tomo XXIV. 49 Trimestre 
de 1929, Pag. 657). 

Disposiciones Positivas de Derccho M exicano respecto a la 
nacionalidad de las personas morales.-Una. vez trazado el estudio 
teorico de la cuestion, veremos las disposiciones que al respecto han 
existido en nuestro Derecho. 

Vallarta cree encontrar una atribucion de nacionalidad a las 
personas morales en el articulo 17 de la Ley sobre Extranjeria y 
Nacionalidad, de .)O de enero de 1854, que dice: "Los extranjeros, 
en los contratos de sociedad comercial c~on los mexicanos, seguiran 
la condicion de estos, para el efecto de re?petar a la sociedad como 
mexica a ; esto no tendra Iugar en el caso de que las ~ partes 
de las personas en dichas sociedades sean extranjeros sujetos a un 
mismo gobierno, que cntonces tendran el canicter de cxtranjero". 
De esta ultima parte deducimos que se reJiere a la scx:icclad comer
cia! pues no cabe otra intertP reta.cion. 

Nuestra legislacion se refiere de una manera mas precisa, a la 
naciona,lidad de las personas morales en la Ley de Extranjeria y 
Naturalizaci6n, de 28 de mayo de r886 en Stl articulo 59 , que dice: 
"La nacionalidad de las personas morales se regula por la ley que 
autoriza su formacion. En consecuencia, todas las que se con~itu-
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yan conforme a las Leyes de la R,epub-lica, seran mexicanas siem
.pre que ademas tengan en ella su domicilio legal. 

Las personas morales exti anjeras gozan en Mexi·co de .los de
rechos que les conceden las leyes del pais de su domicilio, siempre 
que estas no sean contrarias a las leyes de la N aci6n". 

La Constituci6n Politica de la Republica del afio de 1917, en 
su articulo 27, fracci6n I, hab-la de sociedades ext,ranjeras, de lo 
que se deduce el reconocimiento de Ia nacionalidad de las sociedades__. 

La Ley Organica de Ia Fracci6n I, del articulo 27 constitucio-
nal, clictada en 31 de diciembre de 192s, expresa en su articulo 2", 
que el extranjero que desee formar parte de una sociedad rnexicana 
que tenga por objeto fundamental Ia explotaci6n del subsuelo de la 
N aci6n ( petr6leo, minas, etc.), debera hacer un convenio ante Ia 
Secretaria de Relaciones Exteriores para que se le considere na
cional respecto de la parte de bienes que le toea en Ia sociedad y en 
no invocar la protecci6n de su gobierno. En el articulo 49 de esta 
ley organica, se dice que las personas extranjeras que representen 
antes de la vigencia de esta ley el so% 0 mas del interes total de 
cualquier clase de sociedades, podran conservarlo hasta su muerte 
tratandose de personas fisicas, o por diez afios tratandose de perso
nas morales. Tal precepto es un poco confuso y carece de base cien
tifica. 

El C6digo Civil del Distrito y Territorios Federates de 19.28, 
menciona tambien la nacionalidad de las sociedades civiles en su 
artkulo 2,736. 

La Ley de N acionalidad y N aturalizaci6n de S de enero de 
1934, se refiere a la nacionalidad de las personas morales en su ar- · 
ticulo sQ. que a la letra dice: 

"Son personas morales de nacionalidad mexicana las que se 
constituyan conforme a las leyes de la Republica y tengan en ella 
su domicili0 legal". Tambien en los articulos 32, 33 y 34 de Ia mis
ma ley, se habla expresamente de personas morales extranjeras. 

En particular, Ia Ley General de Sociedades Mercantiles de 28 
de agosto de 1934, se refiere en su Capitulo XII a ,}as Sociedades 
Extranjeras. En el articulo 2SO les reconoce personalidad juridica, 
y en articulos subsecuentes indica ]a necesidad de la autorizaci6n 
de ]a Secretarfa de la Economia N acional para su funcionamiento, 
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De lo expuesto concluiremos: las sociedadcs mercantiles si tie
nen una ;w~ionalidad, y el hecho de que, jmra detenninar este atri.., 
buto, no exista .un criteria uniforme en todos los paises, no es base 
suficiente paar negarles el atributo de nacionalidad. 

En la Sociedad de las Naciones se dijo que "es util conservar 
la nocion . de n'acionalidad de las sociedades como un concepto co
modo para obt'ener algunas soludones reconocidamente ventajosas"_. 
(America!l Journal of Internacional Lavv T. XXII, 1928. Suplemen
to, Pig. 179). Maurice Travers tambien dice: "La idea de nacio- ' 
nalidad de sociedades asegura en la mayor parte de los Estados, de 
manera suficiente y simultanea, la expansion y la defensa econo
micas. Contribuye desde luego poderosamente a la expansion eco
nom.ica cpermitiendo que las sociedades, consideradas como nacio.."ra
les, reciban los beneficios de diversos tratados~ especialmente 1os 
de con1.ercio y la protecci6n d:iplomatica". 



,, 
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CAPITULO IV 

Dividiremos en dos partes e1 presente Capitulo: Concepto y ori- .~ 

gen de la proteccion diplomatica y proteccion diplomatica a los ac
cionistas extranjeros de sociedades an6nimas mexicanas. 

A.--ORIGEN Y CONCEPTO.-En la antiguedad los extr~n
jeros se consideraron fuera del derecho comun, es decir, se les ne
gaba toda clase de derechos. En la India, Egipto y en los tiempos 
primitivos de Grecia y Roma, se seguia tal criterio; pero el progre
sivo desarrollo de estos pueblos determino la concesion de algunas 
prerrogativas y derechos a los extranj eros. 

En Atenas, se acabo por distinguir cuatro clases de extran
jeros: 

Los {(isotelos", quienes gozaban de ciertos de.recbos privados 
como el de contraer matrimonio, derecho a la propiedad de inmue
bles, exencion de impuestos a que estaban sujetos otros extranjeros 
y el derecho de acudir a los tribunales sin necesidad del patrocinio 
de un ciudadano ateniense. 

Los ((metecos", que una vez autorizados por el gobierno, goza
ban del derecho de domicilio formando parte de la ciudad; del de
recho a la protecci6n de las leyes, derecho de comercio y ejercicio 
de cualquier profesion; pero no podian casarse, ni poseer inmuebles, 
ni tener derecho de sucesion, a la vez que quedaban sujetos a pagar 
una contribucion especial ademas de los impuestos ordinarios. 

Los ((extranjeros", propiamente dichos, que carecian del dere-
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cho de domicilio y que no gozaban de los derechos otorgados a los 
metecos sino en cuanto que tuvieran la protecci6n, por el patrocinio 
voluntario, de un 'proxeneta", es decir, de un ciudadano ateniense. 

Los "barbaros", nacidos fuera de la civilizaci6n griega y en 
principia desprovistos de toclo derecho y de toda protecci6n. 

En Roma ta11,1bien se distinguieron diversas clases de extr~n- !· 

jeros: 
Los "barbaros", nacidos fuera del Imperio romano y que no 

gozaban de ninguna clase de derechos : 

Los "peregrinos", divididos en ordinarios y privilegiados, y los 
que no siendo ciudadanos romanos, nacieron en el territorio del Im
perio o se encontraran en el, y que gozaban del "jus gentium". Asi
mismo, se les concedia el "jus comercii", por considerarlo despre
ciable los ciudadanos romanos. 

El advenimiento del Cristianismo suaviz6 la condici6n de los 
extranjeros, pues de enemigos (hostis), se llegaron a considerar 
como hermanos. 

Los pueblos barbaros de los siglos \ l y VI, desconocieron cual
quier derecho de los extranjeros. 

En la Edad Media, los senores feudales otorgaban su protec
ci6n a los extranjeros, mediante la prestaci6n de servicios que estos 
efectuaran o por la aportaci6n que hicieren de cierta cantidad de di
nero para tal objeto. 

Cuando se constituyeron las monarquias absolutas, mejor6 la 
situaci6n de los extranjeros; pero unicamente l;lasta el advenimien
to de la Revoluci6n Era cesa fue cuando se les consider6 como 
iguales a los nacionales, respecto de los derechos individuates o 
publicos. 

El principia de que los extranjeros no pueden pretender un 
tratamiento mejor que el que se da a los nacionales, no ha sido 
siempre reconocido. En la historia encontramos infinidad de ejem
plos al respecto; China nos ofrece los mas destacados po~ existir 
en ella el regimen de las "Capitulaciones"; los Estados Latino-Ame
ricanos fueron tambien una muestra de la desigu;;tldad entre na
cionales y extranjeros, a raiz de su independencia, conservando al
guno5 paises (Nicaragua) reminiscencias de la situaci6n privilegia
da de los extranjeros. 
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La mayor parte de las Constituciones Politicas de los Estados 
modernos sientan el principio de igualdad de nacionales y extran
jeros, nuestra Constituci6n les asegura todas las garantias indivi
duales (art. 33). y la Republica Cbecoeslovaca en su Constituci6n 
del aiio de 1920 proclam6 "todos los habitantes de la l:{eRublica go
zan al igual que los nacionales de un pleno y absoluto dcrecho de 
protecci6n a la vida y a la libertad, . . . asi como al derecho de 
propiedad ... " 

Sin embargo algunos , paises, entre ellos Polonia en su Cons
tituci6n del afio de 1921-, solo otorg<ll el derecho de proteccion a la 
vida, libertad y propiedad de los extranjeros, en cuanto tlue haya 
reciprocidad, por parte de los Estados a que pertenezcan, respecto 
de los polacos. .,. 

Los extranjeros en general, gozan de diversos derechos y se 
encuentran privados de otros: 

1 9-Como seres humanos gozan de libertad, inviolabilidad en 
su persona o domicilio, libertad de conciencia y de culto, de trabajo 
e industria y del derecho de propiedad, por ser este indispensable 
pa ra su subsistencia. Es decir, gozan de los derechos llamados in
dividuates o publicos. 

2<?-Carecen de derechos politicos, en cuanto que no pueden 
participar en la administraci6n o en el ejercicio de las funciones del 
Poder Publico. 

39-Gozan de los beneficios que resulten del comercio interna
cional, como son: el derecho de comunicaci6n internacional, circula
ci6n y residencia, derecho a todos los actos juridicos tendientes a 
la adquisici6n, conservaci6n o aumento de su patrimonio, asi como 
el derecho de protecci6n a su persona y bienes. 

49-Los derechos de los extranjeros, pueden estar som_etidos a 
las restricciones y limitaciones indispensables que cada Estado im
ponga para su propia conservaci6n. Por ejemplo: impedir el derecho 
de propiedad de tierras en regiones fronterizas o militarizadas, etc. 

Como obligaciones, los extranjeros, a la par que los nacionales 
deben contribuir a los impuestos, ya sean directos o indirectos. 

Respecto a la asimilaci6n que se cree existe entre el nacional 
y el ext nnjero. respecto del Estado en que se encuentran, hay dos 
a rgumentos en contra: Los extranjeros no tienen obligaci6n de pres
tar servicios 1,11ilitares al Estado en que residan, y segundo·, si es 
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cierto que el Estado puede, por causas de necesidad, quitar sus bie
nes a sus nacionales sin alterar el orden juridico internacional, no 
podra hacer lo mismo con respecto a los bienes de los extranjeros 
sin dar lugar a reclamaciones de otros Estados. 

Algunos jur~stas partiendo de estas consideraciortes generales, 
ham aceptado el derecho de propiedad sobre bienes muebles, pero lo 
niegan respecto de los bienes inmuebles. En los Estados U nidos, de 
acuerdo con el "common law", no se permite al extra11jero posecr 
un inmueble con titulo oponible al Estado. Mexico en 1886, habia 
reconocido a los extranjeros la facultad de adquirir navios nacw
nales o bienes inmuebles. 

En la actualidad parece verse un retroceso, en cuanto a La evo
lucion que se habia advertido respecto a la condicion de los extran
jeros, en los paises nacionalistas, los que tratan de restriug ir hasta 
el minimum sus derechos. in embargo, la mayoria de los Estados, 
confieren a los extranjeros el goce y ejercicio de todos los derechos 
civiles. ex~.luyendo de su dominio unicamente los derechos politicos, 
de donde se deriva que los extranjeros se encuentran en un plano 
de igualdad respecto de los natio ales, y el hecho de que puedan 
invocar la proteccion de sus gobiernos no es suficiente para afirmar 
que gozan de priv ilegios mayores que los naciona.Jes. 

,. 
li'", ,_ ... 

El concepto de la protecci6n diplonuitica es dificil de definir 
en cuanto que es un punto que m ... ha sido tratado con la extension 
que amerita. Se ha tratado de definir como un derecho del Estado, 
en tanto que otros afirman que se trata de una obligacion del Es-
tado respecto de sus nacionales. Se dice que el Estado tiene el de- l" 

recho de proteger a sus subditos, tanto en el interior como en e1 
exterio:r, puesto que el vinculo de la nacionalidad, y en consecuencia 
las relaciones que implica, no se rompe por e1 simple hecho de que 
sus nacionaJles se ausenten del pais. Esta concepcion de la protec-
cion se deriva de l<:t teoria absolutista del Estado, en virtud de la 
cual este es el organismo del que dependen todos los derechos, y que 
por lo tanto es el ll.nico que puede ejercerlos y solo mediante su au
torizacion, gozan de ellos los particulares. 
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La tesis que sostiene que la protecci6n diplomatica de los 
subditos de un Estado en el extranjero, constituye una obligaci6n 
para dicho Estado, se basa en una teoria opuesta al absolutismo. 
El Estado, conforme a esta doctrina, solo es una creaci6n de los 
individuos por lo que debe tener como fin ultimo el garantizar a 
estos su vida, libertad, etc., de donde se concluye que es una obli
gaci6n del Estado la de proteger a sus nacionales dentro y fuera 

de su territorio. 
~Como resolver entonces la cuesti6n de la naturaleza juridica 

de la protecci6n di plomatica ? ~ Es un derecho del individuo en vir
tud del cual pueda exigirla del Estado del que es miembro, o perte
nece al Estado como poder discreciona-1 el otorgarla a sus naciona
les? La doctrina universalmente aceptada es la que sostiene que la 
protecci6n cliplomatica es un poder o facultad discrecional del Es
tado, por considerar que el interes del nacional no puede ser superior 
a los intereses generales de la sociedad ; asi tenemos que aun una re
clamaci6n ya iniciada por un Estaclo, puede ser abandonada por in
tereses o razones superiores, sin que el pa rticular lesionado pueda re- ,, 
clamar una indemnizaci6n a su propio gobierno por ese desabucio. 

Nosotros creemos que e Estado tiene derechos y obligaciones 
respecto de sus subditos, pero que el derecho del Estado de proteger 
a ,sus nacionales respecto de los actos de otros Estados, no consti
tuye una obligaci6n, sjno que tal derecho de protecci6n es indepen
diente de las obligaciones del Estado para con sus subditos, y po
demos considerar que en realidad, la protecci6n di lomatica, como 
lo af irma Borchard, no constituye respecto de los particula res o na
cionales de un Estado, mas que un privilegio de estos para so]jci
tarla cuando se lesionen sus intereses, quedando al poder discre
cional del Estado, el otorgar o negar dicha protecci6n. 

De lo expuesto concluimos que la protecci6n diplomatica es 
"el poder discrecional de un Estado, en virtud del cual puede con
cederla o no a sus nacionales que la soliciten, cuando hayan sido le
sionados en su persona, derechos o intereses, por a,ctos de otro.s 

Estados". 

El ob jeto d la protecci6n diplomatica es el de que sea reparado 
el dafio causado a los nacionales en el extranjero, ya sea restituyen
doles sus bienes, libertad, etc., o bien, obtener la indemnizaci6n co

rrespondiente al dafio causado. 
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La protecci6n diplomatica no puede llegar al grado de sustraer 
los nacionales del Estado que la otorga, a la jurisdicci6n del 

pais en que se encuentren respecto de las cuestiones civi les o crimi
nates, sino debe tener tan solo como objeto, el poner remedio a los 
abusos de autoridades, asi como a las injusticias que contra sus 
personas e intereses se hubieren ostensiblemente cometido. 

Fundantentos de la protecci6n diplomatica.-Se han elaborado 
diversas teorias acerca de las bases sobre las que descansa la pro
tecci6n diplomatica. Entre las mas destacadas ·. tenemos ~ ~la teor!a 
de la soberania de los Estados, la teoria del endoso, la teoria de hi 
legitima ·defensa y la teoria de la responsabilidad de los Estados. 

Teoria de la Soberania.-Von Liszt afirma en su tratado de 
Derecho Internacional Pt1blico, que la protecci6n de los subditos de 
tin Estado en el extranjero, es una consecuencia inmediata del con
cepto de soberania del Estado. Al respecto dice : "toda agresi6n o 
ataque a esta facultad de protecci6n constituye un delito internacio
nal". La protecci6n se ejercita por medio de los agentes diplomati
cos acreditados en el pais en que residen los subditos lesionados, en 
virtud de la representaci6n que ostentan. Segun la Constituci6n ale
mana de 1919, tal derecho de protecci6n puede llegar hasta la in
tromisi6n en los asuntos interiores de otro Estado. Von Liszt critica 
mas tarde, en su obra citada, este derecho de intromisi6n, afirmando 
que es contraria al Derecho Internacional, ya que con ella un Es
tado exige por parte del Estado intervenido, la ejecuci6n de una 
acci6n o la omisi6n de un acto, que va acompali.acla en ciertos casos 
de la amenaza o el empleo de la fuerza armada, cosa que menosca
ba el principia de soberania e independencia del Estado intervenido 
respecto de su poder de dictar dentro de su territorio, las medidas 
de orden polltico, econ6mico o financiero que estime convenientes. 

Contra esta argumentaci6n se ha dicho que los Estados gozan de 
una soberartia relativa y no absoluta, por encontrarse dentro de una 
comunidad internacional, por lo que cada Estado debe permitir den
tro de su territorio que otro Estado proteja a sus subditos. Esto 
constituye }a idea de interdependencia y solidaridad de los Estados 
que forman la familia internacional. De acuerdo con esta teoria, el 
nstituto de Derecho Internacional, fundado en las teorias de Vattel, 

propuso en 1874 el siguiente principia: "Los extranjeros deben gozar 
de derecbos y capacidad suficiente, independienteme~te de toda esti-

I{ i1 
.. ·,.,'t.t-, 

'i"' 68 I ' 
'l 

\ lf 
·'• ' I •· "".,.: 'r ' I' 

\ 

'\. 



· ... J )!' 

,. 

pulaci6n contractual (Tratados) y de toda condici6n de reciprocidad. 
No se puede consiclerar esto como una simple cortesia del Estado en 
que residan, sino que el reconocimiento y el respeto de tales derechos 
por parte de todos los Estados, deben considerarse como un deber de 
justicia internacional, el que no cesa sino en los casos de incompa
tibilidad absoluta con otra soberania o Gon el orden publico del Estado 
en que se encuentren". 

El deber de justicia internacionaL, para ser una noci6n pn1ctica, 
es preciso que se determine su contenido. Se dice que existe un 
"standard" o minimum de derechos de que deben gozar los extran
jeros y los cuales estan protegidos, autorizadamente, por los Estados 
a que pertenecen. Pero la realizaci6n de la protecci6n diplomatica, 
implica necesariamente una limitaci6n a la soberania territorial del 
Estado, de acuerdo con Ia idea de interdependencia y solidaridad a 
que hemos hecho mencion. Sin embargo, los Estados se autolim.itan 
cuando reconocen a los extranjeros el minimum de derecl os, que de
ben poseer, como son: la libertad, propiedad, etc. 

Antokoletz a firma que el Estado tiene el deber (no la obligaci6n) 
de proteger a sus nacionales en el extranjero, por meclio de sus agen
tes diplomaticos y consulares, contra los vejamenes injustos que su
fran en el Estado en que residan, ya sea en su persona o en sus 
bienes. 

Se ha considerado como un princ;p10 de derecho internacional, 
el que la protecci6n diplomatica restringe el derecho de jurisdicci6n 
de los Estados, por lo que no se puede negar la legitimidad de las 
reclamaciones, cualquiera que sea su fundamento; pero el Estado 
que trate de proteger a sus subditus debe de hacerlo con gran pru
dencia por respeto a la soberania del pals en que se encuentren sus 
nacionales. 

Este principio se debe a la filosofia individualista y democratica, 
pues en resumen no hace sino consagrar los derechos de los Estados 
considerados como comunidades de individuos, por lo que en ultima 
instancia la protecci6n diplomatica viene a ser un problema de con-
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d4:i6n de los extranjeros. . ~>l '\ 

Los publicistas originadores de este princ1p10 fueron Vittoria, 
Suarez y Grocio, quienes consideraron al Estado como un miembro 
de la humanidad entera. De aqui se deriv6, bajo la influencia del 
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Cristianismo, la regia general de que cada Estado debe respetar en 
todos los hombres, nacionales o extranjeros, la personaLidad humana. 

Como argumento decisivo para demostrar que la protecci6n di
pl·omatica es un derecho derivado de la soberania del Estado, se ha 
dicho: "El Estado es soberano para determinar quienes son naciona
les o extranjeros en su territorio". De este principia se deducen 
los derechos y obligaciones de sus subditos. Ahora bien, el hecho de 
que un nacional se traslade al extranjero, no implica la ruptura del 
vinculo ( nacionalidad) con el Estado, de donde se deriva que, aun 
cuando quede sometido a la legislaci6n y jurisdicci6n del Estado en 
que resida, tal cosa no implica la terminaci6n de sus relaciones con 
el Estado del cual es miembro, y la mejor prueba de esto es que esta 
obliga·do a acudir al llamamiento que le haga el Estado " jus avocan
di", para desempenar el servicio militar o defender la patria en caso 
de guerra. Asimismo, tiene la obligaci6n de votar y de contribuir a 
los gastos pttblicos del Estado. 

Respecto de la contribuci6n de los individuos para los gastos 
publicos, se presenta un problema : ~ deben las personas contribuir a 
los gastos publicos del Estado en que se encuentran y ademas a los 
del Estado del que son miembros? Este problema ha recibido el 
nombre de "doble imposici6n". Algunos autores lo critican por con
siderarlo injusto, entre ellos Strisower ; en tanto que otros tratadistas 
lo aceptan diciendo que el extranjero debe contribuir, conforme a las 
leyes del pais del que es nacional, a los gastos publicos de tal Estado, 
y tambien a los gastos publicos del pais en que reside, ya que de este 
ultimo saca ventajas econ6micas ( Westlake, Bar, Grigiotti, etc.). 

EI concepto de soberania es util para la fundamentaci6n de la 
protecci6n diplomatica pero no es suficiente. 

T eoria del Endoso.-Se ha formulado esta teoria para explicar 
la protecci6n diplomatica. De acuerdo con ella el extra:o.jero lesio
nado "endosa" al Estado a que pertenece, la acci6n que tiene para 
reclamar al Estado en que se encuentra y que lo ha agraviado, la 
reclamaci6n por indemnizaci6n de los daiios sufridos o el cumpli
miento de los contratos celebrados. El Estado endosado, dice Bor
chard, apr~ciara si los intereses privaclos no seran perjudicia,les a la 
colectiviclacl, pue~to que las reclamaciones pueden afectar la sensible 
maquina de "ta diplomacia. 
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El endoso se produce en dos formas: bien espontaneamente por 
la reclamacion que bace el Estado al que pertenece el particular lesio ~ 
nado; 0 bien por Ia solicitud que este haga al Estado para que inter-· 
venga a su favor. 

La presente teoria se relaciona intimamente con el prool€ma de: 
la determinacion de la nacionalidad del particular lesionado. Se han:. 
p1·eseutado al efecto clos principios de derecho internacional: el indi
v iduo carece de accion ante la J usticia Interna<tional en contra del 
EstJ.clo del cual es micmbro ; y segundo, no· puede tampoco intentar 
tal accion, el individuo que sea considerado como nacional tanto por 
el E stado recla:mante, cuanto por el Estado demandado ( casos de· 
do~Jlc nacionalidad). Como este caso debe resolverse, se han pro
puesto tres sistemas par2. determinar la: vercfadera nacionalidad de la_ 
persona lesionada : 

r 9 Atenicndose a las leyes del E stado reclamante~ 

2 9 Ateniendose a las leyes del Estado clemandaclo . 
.3n Otorgaudo al Jue~ J nternacional ~ amplia libertad para deter-· 

minar Ia nacionalidad, pudiendo este· exigir requisitos superiores a los. 
cxigido·s por cada uno de los Estados en litigio. 

De acuerdo con esta teoria, Ia protecci6n diplomatica se funda: 
en eJ endoso que le hace al Estado el particular lesionado, deducien
cl ose de esto que una. vez hecho el encloso, el cambia de nacionalidad' 
del particular lesionado, no ~s suficiente para relevar del compromiso: 
de in<iemnizacion. al Estado demandado. E sta doctrina ha sido sos
tenida por V attel, Parker, los Tribunales Mixtos y Ia Comision Mixta: 
Germano-Americana insti tuida en 192 1 per el T ratado de BerHn. 

En <;ontra de ]a presente teoria se ba dicho que el derecho . de 
protecci6n diplomatica es una .relacion existente entre los dos Estados: 
~" no una rclacion cr: trc el eA.'i:ran jero y el Estado en qu~ resida:,. a: fir-· 
n andose al mismo tiempo, que tal derecho de proteccion se manifiesta 
c:.:ar~do hJ. sido lc.sion?..do un derecho del extranjeru que le h;1o-ia sido 
concedido por el Estado en que se encuentra. 

Nos parece que esta objecion a Ja teor1a del endos·o no Heg-a. a< 

destruirla, sino que tan solo la considera en su ultima fase . 

T eoria de la L egitima Def ensa.-La presente teor1a parte de Ia 
idea de absolutismo del Estado. De acuerdo con e!Ia, cuando se le
s'iona la persona o los intereses de los particulares, mediatamente se 
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lesionan los intereses del Estado al que pertene_cen. Sienta como 
"{)rincipio general que "toda vioh c:6n de una norma internacional, 
por lo que se refjere al tratamiento de los extranjeros, constituye una 
ofensa al Estado del que es miembro el particular lesionado". Por 
tal raz6n, el Estado esta autorizaclo por "propio derecho" a hacer 
respetar la persona y bienes de sus nacion;:l'les por medio de la pro
t.ecci6n diplomatica. La mayor parte de las veces lo hace por consi
deraciones de interes general y no del caso particular, ya sea por su 
reputaci6n o para evitar la repetici6n de actos que lesionen a sus 
.subditos. 

Los Estados Unidos han considerado como 'legitima clefensa" 
el hecho de repeler por la fuerza toda vez que la vida o los bienes. 
de sus nacionales son amenazados en otro Estadc. Los Estados U ni
dos han combatido la intervenci6n armada, pero dicen que cuando 
ellos intervienen o han intervenido, lo hacen en legitima defensa y 
'que la agresi6n que efectuan a otro pais no es sino uno de los medios 
(le defensa. Clyde Eagleton dice que es imposible definir el termino 
agresi6n si se le considera en la forma antes expuesta. Sin embargo, 
el caso de protecci6n a los nacionales no debe quedar incluido en el 
derecbo de legitima defensa de los Estados, ya que ni la existencia 
del Estado, ni su independencia, ni su integridad territorial estan en 
peligro. Es cierto que es un derecho de los Estados el de proteger 
a sus nacionales. pero si se quiere evitar las agresiones o interven
.dones, este derecho clebed. hacerse valer ante los Tribunales Interna-
cionales para solucionar padficamente los conflictos que surjan por "L 

'C1 ejercicio o la violac:i6n del derecho de protecci6n. Conforme a Ja 
Convenci6n Porter, en c:1so de que un Estado se niegue al pago de 
una deuda, la guerra no es licita sino cuando ha sido condenado el 
Estado deudor y no pague o rehuse el cumplimiento del fallo inter
nacional. 

Teoria de la Responsabilidad.-Esta ultima teoria, trata de fun
dar la protecci6n diplomatica en el hecho de que los Estados son res-
ponsables por los actos que, ejecuten sus gobiernos, autoridades o t, 
funcionarios. La responsabilidad puede ser de dos clases : mor~:tl 

o,juridica. La primera provi,ene de la violaci6n de un deber interna-
cional; la responsabilidad juridica se funda en la violaci6n de un 
contra to (Tratado), cuasi :co~trato, deli to, cuasi-delito o costumbre. 
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Cons:derada desde otro punto de vista, Ia respons-abilidad puede 
ser: directa o indirecta . Directa, cuando el a·cto es realizado por el 
Gobierno o sus funcionarios; indirecta, cuando el acto es efectuada. 
por particulares en forma imputable al Gobierno. 

Es un principio universalmente reconocido que los extranjeros-. 
deben gozar de un minimum de derechos. Estos pueden ser publicos 
o privados. Los pr imeros son una consecuencia inmediata de la per
SQnalidad, asi tenemos el derecho a la integridad personal, inviolabi
lidad del domici.Jio, libertad individual, libertad de conciencia y culto,. 
libertad de oomunicacion, circulaci6.n ( sujeta a las limitaciones de 
pol ida) , de acudir a los Tribunales y de tener la protecci6n necesaria 
contra los abusos efectuados en su persona o en sus bienes. Si tal 
proteccion no existe. el Estado es responsable de denegacion de jus
ticia frente al Estado del cual es miembro el extranjero. Respecto 
de los derechos privados trataremos solo el derecho de propiedad. En 
principia los extranjeros no pueden ser despojados de sus bienes sin 
su consentimiento ; sin embargo, la Corte Permanente de J usticia 
Internacional ba indicado que pueden ser despojadas de sus bienes 
las personas, por "causa de utilidad publica, liquidacion judicial y 
otros actos analogos". Cada Estado se reserva completa Iibertad de 
escoger la solucion que mejor le convenga, sin que esta Iibertad sea 
limitada por el Derecho Internacional. Este solo exige· el minimum, 
de proteccion jurfdica derivado de la nocion unisma de. comunidad: 
internacional. 

Algunos tratadistas han sostenido· la tesis de fa irresr; onsabilidad" 
de los Estados, aJegando al efecto la soberania y la independenci a: 
absoluta de los mismos, adelnas de decir que los extra11jeros; por er 
solo hecho de encontrarse en un pais deben reportar los r iesgos, tanto· 
de guerras civiles como de aetas de los Poderes P{iblicos, puesto que· 
tambien su estancia en tai E stado les produce determinad'as· ventajas". 

Wiesse, Brusa y Fauchiiie han combatido esta doctri'na Efe la 
irresponsabilidad de los Estados, arguyendo que los danos causados 
a los exfranjeros, sea por gtierras civiles, $Ca por aetos de funcio
narios, originan responsabilidades a los Estados, ya que tal cosa im
pii·ca"' ·culpa del G~b~~rno por no poder controlar el orden, n; otorgar 
fa seguridad sufitiente en su territorio. En caso de expropiaci6n 
Drusa dice que debe haber indemnizaci6n y que csta debe pagarse 
en el plaza mas breve. Fauchille afi·rma que si el Estado saca venta-

73 



jas de todos sus habitantes,- n1-cimJales o cxtranjeros,. debe otorgarlcs 
la protecci6n suficiente, pues en caso contrario sed. responsable de 
los .actos que lesionen los intereses de sus J1abitantcs. 

El lnstituto de Derecho Internacional, en su sesion de N eucha tel 
K 1900) adopt6 entre sus conclusiones la siguiente: " ... 8) las clausu-
1as por ·las ·cua:les los Estados se d~spensan mutuamente del deber de 
j)restar la protecci6n diplomatica, ·.no de ben comprender los casos de 
fde.negaci6n de justicia, .ni de violacion manif iesta deL Derecl'/Jo de 
G.entes". 

Resumiendo : aceptamos la teoria de la responsabilidad de los 
Estados por lo que;: respecta a los actos que emanen de sus funcio
narios o de sus Poderes Publicos, en virtud de que los Estados deben 
:respetar los derechos que la comunidad internacional ha reconocido. 

Doctrinas opuestas a la protecci6n dipl011-Uiti ca.-Se han fonnu
Jado diversas teorias .de las que las principales son: la teoria de la 
:-scib·eran'ia y juris.idicci6n, la teo ria. de 1a renuncia, la teo ria de la No
·rntervenci6n y la. teoria de la "acci6n inter:nacional". 

Teoria de la soberama y jurisdicci6n.-Se dice que los Estados 
~son soberanos para imponer sus leyes dentro de los limites de su te
rritorio. El hecho de que otra ley tuviera vigor en un Estado, impli
'Caria una limitaci6n a su soberania. A pesar de esto, creemos que 
vel fundamenlo ;de 'la protecci6n diplomatica, basado en la interdepen
dencia y solidaridad estatales que traen consigo la teoria de la relati
vidad de la soberania, es mas -exacto. 

Pillet dice que el Estado goza de absoluta soberania dentro de dos 
1imites: uno inferior, en cuanto que toda persona debe gozar de un 
minimum de derechos, y otro superior en cuanto que los extranjeros 
no deben tener mas derechos que los nacionales. Esta teoria se puede 
criticar, en vista de que conforme a estos Hmites, un Estado 'podra 
colocar en situaci6n privilegiada a determinada clase de extranjeros, 
en 'tanto que a otros solo les concederia los derechos indispensables y 
reconocidos por la comunidad internacional, .cosa que aparece a todas 
~ ttcres 1n ]'n·sta. 

La Republica Argentina, en ·1872, sostuvo ante la Gran Bretaiia 
que la protecci6n diplomatica no procedia, puesto que el Gobierno 
argentino, en uso de su soberania, protegia a los extranjeros, por lo 
que eran inUtiles los Tratados que consignaran la protecci6n diplo-
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matica. En iguales te.rminos se pronunci6 el Peru, en IS;-6, ante el 
~ ' .;. Gobierno de Chile .. 

' ·~ 'il: • 
Se ha opuesto tarnbien al derecho de proteccwn diplom{ttica, el 

derecho de jurisdicci6n de los Estados. Este derecho consiste ell la 
sujeci6n que impone el Esrado a todas las personas que sc encuc:1trcn 
en su territorio, sin importar su nac ion~1 l. i dad, respecto de sus aLl to
ridades: legislat1vas, auministrativas y judiciales. De acuerdo ccm 
este derecho de jurisdicci-6n el Estadu es soberano para reglamentar 
las condiciones a qne. deben sujetarse los exuanjeros residentes en su 
territorio. S in embargo, tal derecho no es absoluto, pucsto que el 
Estado debe reconocer a los extran}eros un minimum de derechos, 
de acuerdo con el "standard internacional": Lo expuesto no se opo
ne a que 1111 Estaclo niegue a los extranj eros cLeterminados derechos, 
por ejcmplo: ilLpeclirlcs la propiedad de inmuebles o el ejercicio de 
determinadas profcsiones. Cad a Estado, se dice, . tiene ,el derecho, en 
:ausencia de Trataclos que lo limiten, de rehusar a los extranjeros el 
d.erecho de poseer inmuebles en los lirnites de su territorio (decision 
de la Suprema Corte de los Estados Unicios en 1923) . 

En oposici6n a lo anterior, se ha determinado que cuando un 
extranjero haya adquirido derechos sabre muebles e inmuebles, de 
:acuerdo con las leyes del Estado en que se encuentre, este no podra 
privar de tales derechos al extranj ero si no se funda en un titulo 
reconocido por las naciones civilizadas. {(La expropiaci6n ef ectuada 
por un Estado por causa de utilidad publica debe llevar consigo la 
indemnizaci6.n equitativa correspondiente, dentro delnuis corto plaza, 
para que este de acuerdo con el arden internacional". (Verdross). 

Se desprende de 1~ dicho, que el derecho de soberania y juris
diccion de los Estados no es st.lficiente para negar el derecho de 
protecci6n diplomatica. 

R enuncia a la protecci6n diplomatic a.-Tratando de evitar la 
proteccion diplomatica, se ha formU'lado la teoria de la renuncia 
a la proteccion por un gran publicista argentino, d doctor Carlos 
Calvo, de donde se deriva el nombre de este sistema " Clausula Cal
vo". Esta doctrina ha sido sostenida con gran tes6n por los paises 
Latino-Americanos, los que para solucionar los conflictos interna
c ionales obligan a los extranjeros a renunciar a la proteccion diplo
lnatica de sus gobiernos, en los casos en que surjan dificultades por 
aetas contractuales o derechos que les hayan sido concedidos por el 
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Estado en que se encuentren. En virtud de la "C1ausula Calvo", un 
Estaclo no puede alegar su derecho de proteccjon respecto de sus 
11<lCionale~. cuando estos previamente han renunciado a la protec
cion de sus gobiernos. 

La corriente adoptada por los Estados de Centro y Sud-Ame
rica se debe a los numerosos atropellos que han venido sufriendo, 
por parte de Estados mas poderosos, desde principios de! siglo XIX, 
a rafz de su independencia de Espana . Tales atropellos se preten
dieron basar en la la proteccion que los Estaclos debian asc;,:rar a s~1 s 
nacionales, y que en muchas ocasioncs fue lle v;tda h:t ~; ta b i n~e,·

vencion armada. Nuestro pais presenta algunos casos de includable 
violacion de sus derechos de soberania, entre el que se destaca po,r 
su enormidad, reconocida universalmente, la reclamacion hecha por 
F rancia a l\Iexico en 1839 con motivo de la Hamada "Guerra de los 
T>asteles", eu virtncl de la cual :Mexico fue condenado a pagar 
$6oo,ooo.oo de los que nna vez cubiertas todas las reclamaciones y 
so bran do $2oo,ooo.oo, clijo Thiers su celebre £rase: ' T al canticlad 
sed. para aliviar las necesidades de nuestro pais" ( Discuno en el 
Padamento frances, del 9 de junio de r867). De estas redamacio
nes injustas o exageradas respecto de las indemnizaciones exigidas 
por daiios causados en guerras intestinas a extranjeros, o bien por 
actos de sus funcionarios, han surgido las doctrinas de Drago y de 
Calvo. 

Albertini, en su obra "Derecbo Diplomatico' 7
, dice: "Con h 

proteccion diplomatica se ha qucr ido otorgar una situacion privile~:.... 

giada a los extranjeros sobre los nacionaies, cosa que afortunada
mente va desapareciendo en nuestros dias. Debemos advertir que 
cuando un extranjero se instala en un pais, acepta la posibilidad de 
todos los p!Sligros a CI!le esta expuesto en el, y que el hc.cho de que 
obtuviera, por medio de Ia proteccion de su gobierno, una situacion 
privi]egiada respecto de los nacionales, constituirla una situacion in
tolerable para los Gobiernos que los reciban' ~. 

No es de extraiia r , pues, que la mayor parte de los Estados 
Lati-no-Americanos hayan emmciado en sus leyes fundamet~tales la 
Clausula Calvo. Asi tenemos que : 

Guatemala, que e,11 su,; articulo · I4 constituciona.J expresa: " Ni 
los guatema1tecos ni los ext'r-anjeros, podran en ningun caso, recla-
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mar al Gobierno indemnizaci6n por danos y perJUIClOS que a sus 
personas o bienes causen las facciones". 

Honduras, articulo 14 'constitucional ·: "No podran 'hacer recla
maciones (los extranjeros) ni exigir indemnizaci6n ninguna del Es
taclo, sino en los casos y en la forma en que pudieran hacerlo los 
hondurenos". 

Nicaragua, articulo 14 constitucional: "Los extranjeros no po
drin hacer reclamaciones ni exigir ind.emnizaci6n alguna del Esta
do, sino en los casos y forma en que pudieran hacerlo los nicara
guenses". 

P eru, articulo 39 constitucional: "Los extranjeros en cuanto a 
la propieclad, se hayan en la misma condici6n que los peruanas, sin 
gue en ning{m caso puedan invocar al respecto, situaci6n excepcio
nal ni apelar a reclamaciones diplomaticas". 

Las Republicas de El Salvador, Haiti y Venezuela, en sus ar
t!culos 40, rSs y ro constitucionales, respectivamente, asi como el 
Ecuador el) su ley de r888, asientan que ni los nacionales ni los ex
tranjeros tienen derecho a reclamar indemnizaciones o a solicitar la 
protecci6n diplomitica de sus gobiernos. 

Nuestra Constituci6n Politica, en su articulo 27, fracci6n I, ex
presa : "··-····· Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalizaci6n 
y las sotiedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio 
de las tierras, aguas y sus accesiones o para tener concesiones para 
explotaciones de minas, aguas y combustibles minerales en la Repu
blica Mexicana. El Estado podra conoeder el mismo derecho a los 
extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaria de Relacio
nes, en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en 
no invocar, por lo mis1no, la protecci6n de sus gobiernos por lo que 
se refiere a aquellos ...... , .. " ..,, 

Es cierto que la protecci6n diplomatica ha originado innume
rables abusos, pero esto no implica que deba desecharse. 

Algunos autores afirman que por medio de ella solo se persi
guen fines ventajosos para los Estados fuertes. Como ejemplo ci
tan la ruptura de relaciones Franco-china en r886; la anexi6n de 
Indochina al n1ismo pais; y, en general, las concesiones que de Chi
na han conseguido las grandes potencias europeas. Estos ejemplos 
son relativos, puesto que en China existia el regimen de las "capi
tulaciones" en virtud de que se la conslderaba como naci6n incivi-
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lizada-. Con esta ob_jccion cae por su base Ia oposici6n que se quiso 
hacer con tales ejernplos, al derecho de protecci6n diplomatica. 

El argnmento que la teoria de la renuncia ha creido decisivo 
para negar el derecho de protecci6n diplom{ltica es el siguiente: Si 
un individuo es lib;:e de cambiar su nacionalidad, rompiendo con ello 
todo vinculo que lo ligue al Estado, debe tener el mis~no derecho pa
ra renunciar a la protecci6n del Estado del que forma parte, pnes 
esto seria en {lltimo termino, un simple relajamiento de los lazos que 
implica la nacionalidad. Una objeci6n se ha planteado a esta re
nuncia, y es la de que existen derechos irrenunciables para el indi
viduo, y entre ellos se encuentra el de ser protegido, pero nosotros 
no aceptamos esta ohjeci6n. 

El argumento basico que niega. el derecho de renunciar a la 
protecci6n diplom;;ltica es el que sigue : la protecci6n diplom5.t~ca es 
un poder discrecional del Estado y no un dereci10 del pa1·ticula r, 
puesto que el £,stado puede negar su protecci6n a sus mismos na- , 
cionales; ahora bien : ~ Como podra renunciar el particular un de
recho que no le pertenece? De esta sencilla argumentaci6n deduci
mos que ula proteccion diplomatica n@ se pucde renunciar jJO?' los 
particulares, puesto que es un poder discrecional del Estado y no un 
derecho de los ind1~viduos". Para confirmar esta tesis, daremos la 
soluci6n que present6 el Presidente Taft en 1909, respecto de un 
caso motivado por dafios causados a los misioneros americanos en 
China, de donde se deriv6 este principia: "Un ciudadano norteame
ricano no puede por contrato o c1.1alquiera otra forma, despojarse 
de su derecho, y su gob2erno no puede snstraerse a Ia obligaci6n de 
proteger sus derechos personales y de propiedad, cuando estos hayan 
sido injustamente violados en un pafs extranjero". 

A pesar de estos argumentos, en la Segunda Conferencia Pan
americana celebrada en l\1exico en 1902, en el articuio ;)q de los 
Tratados celebrados r se decfa: "En todos los casos en que un ex
tranjero tenga redamaciones o quejas del orden civil o criminal c 
administrativo contra un Estado o sus nacionales, deberf interponet 
su demanda ante el tribunal competente del pafs; y no ·podra reda 
marse por la via diplomatica, sino en los casos en que haya habido 
de parte de ese tribunal, manifiesta denegaci6n de justicia, o retar
do anor.mal, o violaci6n evidente de los principios de Derecho Inter
nacional". De esta ultima parte se puede detivar un principia con-
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trario a la rehuncia de la protecci6n, puesto que como no se han de
terminado con precision, cuales son los principios del Derecho In
ternacional, siempre se podra hacer uso de la protecci6n diplomatica 
alegando la violaci6n de tales principios. 

Con esto daremos por terminada la teoria de la renuncia a la 
protecci6n diplomatica. 

T eo ria de la No-I ntervenci6n.- Intimamente ligada con la ante
r ior puede presentar diversos matices atendiendo al abjeto que pre
tenda la intervenci6n ( pago de deudas, dafios causados a subditos, 
indemnizaciones, etc.). Drago es uno de los publicistas que con mas 
energia h:1n rechazado la intervenci6n de un Estado por deudas 
publicas, propugnando que se considerara ilegal toda intervenci6n 
armada que tuviera como fin el pago de deudas publicas, o de deu
das contraidas con los nacionales del Estado interventor. 

Esta teoria se origin6 po·r las numerosas reclamaciones que tan
to los Estados U nidos como las potencias europeas hicieron a lps 
paises latino-americanos. Se basaban tales reclamaciones, funda
mentalmente, en los dafios causados a los extranjeros en las guerras 
civiles. Drago, de acuerdo con la idea de irresponsabilidad de los 
Estados, negaba la intervenci6n armada en caso de deudas, pero es
ta conforme en que para justificar la No-Intervenci6n, el Estado 
deudor no hubiere hecho una denegaci6n de justicia o bien rehusado 
e1 pago o no cumpliere el ofrecimiento de solventar el caso en arbi
traje; pues si se presenta cualquiera de estas circunstancias ues ine
vitable y tegitima Ia intervenci6n". 

En los paises de Centro y Sud-Ameri ca podemos af irmar que 
pr r•.calecen cuatro grandes principios: 

L-En sus constituciones o en sus leyes rehusan o restringen 
el derecho de reclamar indemnizaciones al Estado, declarando que 
para el efecto los extranjeros seran considerados como nacionales. 

II.-En los contratos celebrados entre el Estado y los extran
jeros se ha insertado la "Clausula Calvo", en virtud de la cual el 
extranjero renuncia a solicitar la protecci6n diplomatica de su go
bierno por todo lo que se refiere a los mencionados contratos. 

III.-Han consignado la irresponsabilidad de sus gobiernos, en 
Tratados, respecto de los dafios sufridos por extranjeros en las gue
rras intestinas. 

lV.-En las Conferencias Panamericanas se ha fijado que los 
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Estados de America no tendran, respecto de los ext ran j eros, mas 
obligaciones de las que tienen para sus nacionales. 

Teoria de la ((Acci6n Internacional''.-- -Esta teoria en realidad 
no se opone a la protecci6n diplomatica sino que mas bien trata d~ 
sustituirla. 

La corriente moderna aspira a otorgar derecho de acci6n a los 
individuos, sin necesidad de acudir al Estado del que son miembros, 
para reclamar el respeto de sus derechos y las indemnizaciones por 
dafios que se les hayan causado. 

Esta acci6n podria tener dos jurisdicciones: 0 bien se somete 
expresamente en el contrato o acto celebrado, e1 E stado demandaclo 
a la jurisdicci6n del Estado al que pertenece eJ actor; o bien se so
mete el extranjero (actor) a la jurisdicci6n del Estado demandaclo. 

La primera soluci6n implicaria la sumi_sion de la soberania de 
un Estado ~especto de otro; la segunda tendria ~1 gravisimo defecto 
de no asegurar al particular una justicia imparcial. 

Se ha propuesto tambien, que el juicio se ventile en Primera 
Instancia ante un Tribunal Internacional ( vVeh hberg), pero esta 
soluci6n solo !Jaria mas complicado el procedimiento. Por esto, se 
ha aceptado que el actor solicite ante los Tribunales del Estado 
demandado, el cumplimiento de sus obligaciones, y en Segunda Ins
tancia acuda a los Tribunales Internacionales. 

Existe un proyecto de Andre Prudhomme al respecto, que en 
sintesis dice: Los litigios nacidos entre un Estado y un miembro de 
otro Estado, en virtud de contratos de interes publico o privado, de
beran someterse a la jurisdicci6n del Estado con el que contrate el 
particular, pero si hay una clausula en tales contratos por la cual 
el Estado esta de acuerdo en someterse a la j urisdicci6n del Estado 
al que pertenece el individuo, no podra excusarse alegando la in
munidad de jurisdicci6n y debera cumplir con tal clausula. Si re
suelto el conflicto el Estado condenado no cumple el fa1lo, el parti
cular podra exigirlo ante un Tribunal Internacional, cuando la suma 
controvertida sea de cierta consicleraci6n. 

A esta acci6n personal internacional, se opone la idea de sobe
rania absoluta de los Estados, puesto que estos no consentiran en 
que un simple particubr los demandara ante un Tribunal Interna
cional. Se ha desechado tambien esta doctrina de la acci6n inter
uacional, en virtud de que no pueden situarse en un mismo plano el 
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Estado demandaclo y el particular. Para confirmar esta opinion se 
han dado varias razones: 

I ~-El T ribunal Internacional aplica tan solo el Derecho Inter
nacio:lal, y los particulares no so;.1 sujetos de Derecho Internacional. 

2~-Los particulares tendrian la posibilidad de demandar ante 
sus propios tribunales al Estado que los ha lesionado. 

3:)-El otorgar tal derecho de acci6n internacional a los parti-

culares es jnutil, en cuanto que el sistema de proteccion diplom~
Lca garantiza mejor sus intereses. 

Como objecion a estas criticas se ha alegado el caso de los 
"heimathlosen", ademas se dice que el particular no tiene garantia 
suficiente, pues : ~ Como saber si un Estado se ocupa de sus intere
ses como el particular los dcsea? .Asimismo se ha alegado que la 
proteccion diplomitica se otorgara casi siempr·e cuan:do sean cuan
tiosos los intereses lesionados, pero no cuando sean de poca man

ta. Un Estado no se dejaria enjuiciar internacionalmente por una 
deuda de $so,ooo.oo, cantidad que puede ser la fortuna de un 
particular y su {mico patrimonio, en tanto que si se trata cle 
$so.ooo.ooo.oo no tendria ningun inconveniente en otorgar su pro
teccion diplomatica. 

Pareciendonos superiores las razones en contra de la "accion 
internacional", desechamos esta teoria como medio de sustituir a 
la protecci6n diplom<ltica, no sin antes senalar que esta teoria nueva 
a punta una idea que quiza mas tarde tenga realizacion: "El indi
viduo puede ser sujeto de Derecho Internacional", cosa que revo
lucionaria por completo el concepto actual del Derecho Interna
cional. 

R equisitos indispensables para que proceda la protecci6n di
plomatica.-La opinion de los tratadistas esta de acuerdo en que 
para que proceda la proteccion diplomatica, es preciso que concu
rran varios requisitos. Ante todo debe asegurarse que el individuo 
que la solic.ita es un nacional. Ya en el capitulo de la N acionalidad 
hemos indicado la forma en que se determina la nacionalidad por 
lo que nos remitimos a dicho estudio. Ademas, el particular debe 
agotar todos los recursos que le ofrezca el Estado que ha lesiona
do sus intereses, pues en caso contrario debe considerarse inopor
tuna toda protecci6n diplomatica. Otro requisito para que proceda 
la proteccion diplomatica es que haya habido "denegacion de jus-
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ticia", y por ultimo, que el Estado de su aprobaci6n a la solicitud 
de protecci6n de los particulares, ya que esta depende de su poder 
discrecional. 

De acuerdo con un principia de Derecho Interriacional, el ex
tr~mjero debe someterse a las leyes del pais en que se encuentre, 
por lo que la protecci6n diplomatica no tendra cabida sino en el ca
so de denegaci6n de justicia o en el de violaci6n flagrante de las 
leyes del pais, con ostensible menoscabo de sus intereses. 

Respecto del primer requisito que hemos sefialado, o sea el de 
que sea nacional la persona que solicite la protecci6n, encontramos 
que la protecci6n diplomatica de un Estado puede otorgarse a los 
nacionales de otros Estados. Por ejemplo, se puede otorgar la pro
tecci6n diplomatica a los nacionales de potencias beligerantes. Tal 
fue el caso de los Estados Unidos que concedieron su protecci6n di
plomfttica a los beligerantes en la guerra chino-japonesa de 1894. 
Sin embargo, este caso es la excepci6n a la regla de que solo a los 
nacionales debe concederse la protecci6n diplomatica. 

Es tambien un principia de Derecho Internacional que la pro
tecci6n diplomatica unicamente procede, cuando se hayan agotado 
todos los recursos que el Derecho Interno de cada pais otorgue a 
los extranjeros, o bien cuando ha resultado int1til la apelaci6n a ios 
tribunales u otras autoridades para que reparen los perjuicios cau
sados. 

Respecto del requisito de "denegaci6n de justicia", debemos ad
vertir que es el que mas se ha usado para el efecto de llevar a cabo 
la protecci6n diplomatica. Se ha dicho que hay denegaci6n de jus
ticia, en sentido lato. cuando el derecho interno de un Estado, o el 
funcionamiento de . sus tribunales no corresponden a las obligacio
nes internacionales de acuerdo con un standard intenwcional de de
recho. 

Otros autores sostienen que hay denegaci6n de justicia, cuando 
faltan los tribunales, no funcionen, no sean accesibles a los extran
jeros o no ofrezcan las garantias necesarias para administrar una 
buena justicia. Este concepto es vago, en tanto que no se puede 
determinar cual es la buena justicia. 

De cualquier forma, se nota la importancia de precisar el con
cepto de denegaci6n de justicia, ya que algunos publicistas conside-
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ran que es el {mico requisi to i:1dispensable para q'.le proceda la pro
teccion diplomatica. 

Otros tratadistas consideran que hay denegacion de justicia so
lo en el caso de que los tribunales se re:msen a fallar o a conocer 
del asunto. En una exageracion, se ha llegado a decir que para que 
se considere existente la denegacion de justicia, basta que la senten
cia sea mJusta. Pero esto seria tanto como conceder al Estado re
clamante el derecho de 'revisar los fallos del Estado demandado . 

Por ultimo, Borchard, autoridad reconocida en la materia, dice 
que la denegaci6n de justicia tiene 2 acepciones: una amplia y otra 
estricta. En el primer sentido, hay denegaci6n de fusticia cada vez 
que un e;rtranjero sufre un perjuicio causado por cualquiera de los 
Poderes del Estado, por un acto contrario a las !eyes vigentes o a las 
consagradas por los Tratados o por los Principios Generales del De
recho de Gentes. En su acepcion estricta, la denegacion de justicia 
solo se ?'efiere a la actitud de los Tribunates. 

No es preciso por lo tanto, la reunion de todos los requisitos que 
hemos senalado, pero si de la mayoria de eJ.los, para que proceda la 
proteccion, pudiendose afirmar que la proteccion diplomatica no de
be proceder sino en el caso de denegacion de justicia, en el sentido 
expresado por Borchard, y cuando se hayan agotado todos los recur
sos que ofrece el Derecho Interno del pais para la reparacion del da
no causado. 

Organos encargados de ejercitar la protecci6n diplomatica.-Af e
dios de hacerla efectiva.-La proteccion diplomatica a los extranje
ros se efectua por medio de los agentes diplomaticos. Estos tienen 2 

funciones : representativa y de observacion. En su caracter repr~
sentativo, el diplomatico trata a nombre de su gobierno los asuntos 
entre ambos paises, mantiene la correspondencia, protege a los nacio
nales, negocia y suscribe tratados velando por el cumplimiento de los 
mismos, y en general, defiende los intereses de su pais en el Estado 
ante el que se encuentra acreditado. En su funci6n de observacion, de
be seguir los acontecimientos politicos, sociales o econ6micos y el 
desenvolvimiento de la opinion del pais en que se encuentra, para in
formar a su propio gobierno. Tiene deberes morales para con su 
Gobierno ( fidelidad) y para con el Gobierno extranjero (leal tad y 
respeto). Debe, asimismo, sobreponer las ideas del Estado que re
presenta a las suyas propias. 
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Como ·vemos, una de las principales obligaciones y derechos del 
Age:1te Diplomatico es la de proteger a sus connacionales. Esta 
protecci6n, dice l\1artens, es de oficio en los casos en que sean victi
mas de procedimi·entos arbitrarios o denegaci6n de justicia por parte 
de las autOi·idades locales. 

Podemos considerar tambien a los agentes diplomaticos, toman
do en cuenta Sits relaciones, en dos formas : Respecto de las relacio
nes eon sus connacionales ; y respecto de las relaciones con el Estado 
ante el cual se encuentra acreditado. 

Los agentes diplomaticos tienen como deber fundamental , uni
versalmente reconocido, el de extender la protecci6n patria a sus 
connacionales, cualquiera que sea la parte del mundo en que se en
cuentren o se hallen localizados sus intereses. "Vigilar sobre sus con
nacionales, defender sus personas e intereses contra los excesos de 
violencia o desmanes de injusticia, es el deber y el derecho que la ley 
internacional les impone y franquea". ( Antokoletz). 

De acuerdo con esto, para que el agente diplomatico otorgue 
la proteccicm, es preciso que se cerciore de que el particular lesionado 
es un connacional. 

Los Agentes Consulares tambien tienen entre sus funcrones la 
de proteger a los nacionales del pais que representan. Las funciones 
que tienen encomendadas los C6nsules importan una grave renuncia 
a la soberania territorial del Estado en que se encuentran los ex
tranjeros sujetos a dicha jurisdicci6n consular, por ser esta actividad 
la manifestaci6n del Estado extranjero de ejercer su soberania sobre 
sus subditos en el exterior "ratione personae". E sta incom.patibili
dad de funciGnes y soberan1as, se ha resuelto generalmente por me
clio de Tratados o Convenciones Consulares. 

l'viientras que la protecci6n rliplomatica al nacional lesionado en 
sn persona o derecb~s, se manifiesta por la presion que ejerce el Es-
tado, por conducto de sus agentes diplomaticos mediante una recla-
maci6n; los agentes consulares protegen en una forma no diploma
tica, pero mas amplia y estable, los intereses, preferentemente co
merciales, de sus connacionales. La distinci6n entre estas dos clases 
de protecci6n estriba en que: la diplomatica·· se funda en el derecho 

f;:• t i internacional general, en tanto que la protecci6n consular se basa 
\k ·~ ~ en Tratados o leyes internas de los paises, o sea, en un derecho in

ternacional particular. 
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~1 edios de ha.cer valer la protecci6n.--En la mayoria de los ca
sas, los agentes diplomaticos hacen, en primer lugar, una adverten
cia al Estado en que se ei1cuentran acreditados, para que este procure 
reparar los danos causados a sus connacionales. Si este Estado se 
niega a hacerlo, el Agente diplomatico consultarci a su Cancilleria 
respectiva. Si esta esta de acuerdo en conceder la proteccion, en
viara una nota ( reclamacion), solicitando tam bien la reparaci6n 
del dana. Una vez agotados estos medias se debe acudir al arbitra
je internacional y si el Estado demandado se niega a someterse a es
te juicio, encontramos como media de hacer valer la proteccion di
plomatica : el derecho de intervencion. 

La intervenci6n es la ingerencia que un Estado tiene en los asun
tos interiores o externos de otro Estado, con el fin de proteger a sus 
nacionales, tanto en sus personas como en sus bienes. La interven
cion se presenta como una presion que un Estado hace a otro, y de 
la que c;;e deriva la alternativa, para el Estado amenazado, de cum
plir con lo exigido por el Estado interventor o de atenerse a las con· 
secuencias, las que pueden llegar hasta la intervenci6n armada. 

Se ha dicho que cnando un Estado intervierie para proteger a 
sus nacionales, este hccho debe llamarse "interposici6n" para aistin
guirlo de la intromision de un Estado en los asuntos internos o PX-· 

ternos de otro y que se denomina "intervencion". Borchard afir
ma que en ambos casas se trata de una intervencion y que unicamen
te esta es mas justificable, en cuanto que pretende la proteccion de 
sus nacionales. 

Algunos paiscs alegan que la intervencion, aun con causas le· 
gitimas, es condenable, puesto que afecta a la independencia de las 
naciones, pero tal criteria no es de aceptarse en el arden internacional. 

El hecho de que el extranjero se encuentra situado en un plano 
de igualdad con respecto al nacional, no quiere decir que sea sufi
ciente esta situacion, para rechazar la protecci6n diplomatica a que 
tengan derecho los extranjeros; y el derecho de intervencion en estos 
casas se ha considerado como justa y legal. 

El derecho de proteccion diplomatica puede llegar basta la de
claraci6n de guerra, y en consecuencia, a la guerra misma. La His
toria nos presenta una gran cantidad de conflictos armadas que han 
tenido como ob_ieto el hacer respetar los derechos y las personas de 
Jos nacionales de un Estado en el extranjero. Como ejemplos ci-
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taremos: la expedici6n inglesa en 1867 contra Abisinia ;Italia contra 
Colombia ( 1885) ; Inglaterra contra Belgica en 1896 ( arreglado por 
medio de un arbitraje) ; Alemania contra Haiti en 1897, y contra 
China en 1898 (Obteniendo como indemnizacion la concesion de 
K iao-T cheou). 

Con esto daremos pot terminado nuestro estudio de la protec
cion diplomatica, y pasaremos al problema que constituye la fi nali
dad de esta tesis : ~ Procede o no la proteccion diplomatica a los ac
cionistas extranjeros de sociedades anonimas mexicanas? 

B.-PROTECCION DIPLOA1ATICA A LOS ACCI ONIS
T A S EXTRA NJEROS DE SOCIEDADES ANONIJ_HA S 111EXI
CANAS .-Determinada ya la naturaleza juridica del accionista y la 
relacion que este tiene con la sociedad, asi como la nacionalidad de 
las personas fisicas y morales y la proteccion diplomatica, no nos 
queda sino ligar estos conceptos para resolver el problema. 

Refiriendonos a un caso concreto, podremos deducir con mayor 
facilidad, la solucion de la cuestion. Tomaremos por ej emplo a los 
accionistas de La Cia. Mexicana de Petr6leo "El Aguila , S. A." . La 
mayoria de estos accionist<ts es de nacionalidad inglesa. 

Hemos vista ya que las acciones constituyen bienes muebles, 
indep~ndientemente de que el fonda social este constituido por in
muebles o que la sociedad tenga por objeto la explotacion de los 
rnismos ; de donde se deriva que el derecho de los accionistas es un 
derecho mueble, en virtud de que recae sobre las acciones que no son 
sino titulos de credito ( cosas muebles). en virtud de las que el accio
nista tiene, entre otros, un derecho a participar en el fondo social re
manente, despues de hecha la disolucion de la sociedad. Si a esto 
agregamos que es un principia de derecho internacional, que los ex
tranjeros gozan de todos los derechos muebles, se deriva de lo ex
puesto, que todos los Estados deben autorizar y proteger tales de
rechos, de acuerdo con el standard internacionai. 

Algunos tratadistas al hablar de las Sociedades Anonimas, dicen 
que no procede la proteccion diplomatica en caso de que se lesionen 
los intereses de la sociedad, puesto que se trata tan solo en estas so
ciedades de una simple agrupacion de capitales y no de personas, y 
los mismos capitales se agrupan precisamente bajo Ia forma anoni-
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m.a, lo que significa Ia' caienc'la l:Ie ._:I~.omhre~ n~uhonalidad~ y r:esporr=--
sabilidad. 

Tal argumento nos paxece puel'iL, pwrsto que el hecho de que: 
!as Sociedades An6nimas sean soG:ieclades de capitales, no implica : 
]a ct bsoltitit ineXistenCia del elementO personal en elias, pues siempTe: 
cncontraremos detras de las acciones a los accioni.stas, y este ele
mento secu1;1dario (el perso.haT) pasa a p.rim€1" plano, cuando se vio-
len los clerechos de la ,sQciedad an6nima, y aparezca con esto, que ~ 
parte de sus accionis.tas son e~tranjeros: 

. 1\denJ.as. en m1es~ro. Capi_tulo III , hem.os afinnacfo que las So- 
~2iecfacles l\1ercant1Je.s deb en p'6se~n una _ nacionalidad, precisamente·· 
por la~ ventajas que este atriputo. les. otorg~ , tales comQ la l'ibre ex
pansion de sus actnri'ciades' y' hYs !· i>~neficios: ·que- les rep0d~n,' los. Tra- · 
tados de Comercio y Protecci6n Diplomatica. - ,. ' ~ ·vc_ 

En el caso _particultJ:r ·ae: la C1a. l\ifexiqma de P.etr6Ieo·· "£1 :P~.gui.:... . 
. l" 't ~ . ~ ' I ~ •' . . • ~ "" ·f . • 

fa., S. A .'', s~ ha querido aducir1 pre€isamente, que esta sO'ciedad'po-
see Ia -~a-cionalidad n1e~ic~na y que po;..· :lo . tanto, no procc_d·e la, pro _, 
tecci6n ·diplomatica de fos ,Es.tacfos eJdt<l!t{]eros. :- Sj ri e~1bargo, sabe-
n1Ds que ?-Si como fa sociedacf anonima goza de una persona.lidad . 
jt1ridica distinta a la de cada: unG> d·€· sus soc1os, asf ta,mbi6n la na
~~:i. onalidad que ostente- cl'ene ser ittdepen~ente' de aqueUa ert~te' posean· 
sl.is 'miembros. 

. Algunos pg.fs:es Iati-noamericarros ('Argentina, t;'qJombia, 
R ica, _ s ·anto Domingo y Paraguay) nan negado Ja nacionalidad de 
las .so~iedad:es, para ~mpedir <;fe anternano fa posioilidad: de una pro:--
r~cci6n dipfm~atica de {o? Estados euya nacionalidaa ostenten. ·· --
. Nuestro articulo 27 constituclonal, ha consignado que .el dere

trho d'e expTo.tacion d'e inm~ebles o del subsueJo d~ Ia nacion ( m~tr6-: . 
- . , ... - ·" f'l t ) - ......... "f" -, 

[eo, miJ;IaS, etc. J, so]o debe otorgarse a los mexicanos 0 a las1 soeie : 
dades mexicanas, y que se podra con,ced'er el' mi-smo de·reoho a los 
extran jeros, previa remttrc:la-' que.t nagan del derecho de· protecci6r{ ere-.-· 
sus gobiernos-. 

De este
1 t~xto ~n~t1ti;ci~na(e~tab·f~ce~}Tos -q~e: l:.a. CT~ . Mex1ca~ - ~ ~ 

na d~ Petroleo' "El' Aguila, S. A.' '·, por t~ner fa na~1o~~al1d.ad · n4e~i.~i:t: ' ~ 
na, goza del derecho de e.xplot~I~ e( petn)fe_o y sui· .derfvados utia_ ve~- - ·"' 
f] tte It fue oto-rgada la concesi6n por el Esta<do ;· pero -~sto no ·qu~ere'~ ,"' 
decir que los socios sean mexicanos·. En Ias acciones d'e e ~ta C1a.,. 
se especifica Ia renuncia a ta protecci6n diplomatica qu e s·e. entiende· 
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aceptada tacit2mcnte, por los tenedores o propietarios de las mismas 
ea caso de que sean extranjeros, y que se consideraran como nacio
nales mexicanos para toclos los efectos que produzcan las mencio
nadas acciones; pero ya hemos visto que esta renuncia es imposible 
de aceptarse puesto que no es un derecho de los particulares sino un 
pocler discrecional clel Estado, el otorgar la protecci6n. De lo que 
concluimos que tal clausula es nula y carece de valor. 

Ahora bien, es indiscutible el derecho que todo Estado tiene pa
ra expropiar bienes "por causa de utiliclad publica", y tal derecho ha 
sido aceptado como principia de derecho internacional. El Gobierno 
mexicano consider6 como utilidad publica la expropiaci6n de los 
bi.enes de la Cia. J\ilexicana de Petr6leo "El Aguila, S. A.",' por los 
signientes motivos: 

La Cia. Mexicana de Petr6leo "El Aguila, S. A.", se opuso al 
aumento de salarios que exigian sus tnbajadores, en vista de consi
derarlos exagerados, y de no poder cubrirlos ; por }o cual se 
decret6 unct. huelga general contra dicha sociedad. Condenada al 
aumento de salarios por la Junta Pederal de Conciliaci6n y Arbitra
je, acudi6 al amparo ante la Suprema Corte de J usticia de la N aci6n, 
la que confirm6 ellaudo de la J unta. Snlicit6, ante la rnisma Supre
ma Corte, la revision, la que volvio a ser desfavorable a la Compania. 
Por tal motivo, la Compania se opuso, terminantemente, a acatar el 
fallo de la Suprema Corte. Como medio de resolver el problema, se 
propu so qne se declararan tenninados los contratos de trabajo cele
brados. £.1 Gobierno mexicano, ante los enormes perjuicios econ6-
micos que acarrearia la paralizaci6n de las actividades de esta Cam
pania, decret6, con fecha r8 de marzo del presente ano, la expropia
ci6n de toclos los bienes de la Sociedad An6nima, indicando que lo 
hacia por causa de utilidad publica, y para "evitar que se perturbara 
el orden econ6mico del pais". 

Tal expropiaci6n, es evidentemente contraria a los principios 
del Derecho Internacional, pues el simple hecho de desacatar un fallo, 
11.0 implicaba la expropiaci6n, sino tan solo una multa 6, a lo mas, 
el embargo de bienes suficientes para cubrir las cantidades exigidas 
por los obreros, pero no para expropiar la totalidad de los bienes de 
la E mpresa. 

Afectados los 2.ccionistas britanicos, acudieron a su Gobierno pa· 
ra solicitar la protecci6n diplomatica, a lo que accedi6 el Estado In-
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gles. Envi6 una primera nota al Gobierno de Mexico, en la que 
expone que no pone en tela de juicio el derecho que este tenga en 
expropiar bienes por causa de utilidad publica, pero insistia en que 
la indemnizaci6n correspondiente se ef ectuara en e1 plazo mas bre
ve, de acuerdo con los principios de Derecho Internacional. l\1exico 
sostuvo su actitud, y se cambiaron varias notas que culminaron con 
la suspension de las relaciones entre nuestro Gobierno y la Gran Bre

tana. 
En nuestro concepto, Mexico ha violado tacitamente y tambien 

en forma e:xpresa, los principios del Derecho Internacional, ya que 
en caso de que sostenga los derechos que arguy6 para expropiar los 
bienes, y la legitimidad de estos derechos, debia someter la cuesti6n al 
arbitraje internacional, el que s,e encargaria de determinar a quien 
correspondia el derecho y la justicia, y el que tambien fijaria el mGn
to de la indemnizaci6n, asi como el plazo en que se tuviera que pa
gar. No aceptando nuestro pais el ir al arbitraje, esta por lo mismo 
haciendo una denegaci6n de justicia, de acuerdo con la concepcion 
que de esta ha dado Borchard. Siendo el caso de denegaci6n de 
justicia, uno de los requisito-s, aceptado universalmente para que 
proceda la protecci6n diplomatica, es includable que en el presente 
caso tal soluci6n sea la que deba predominar. 

._ .. 



I 

t f 

1 ,."- ~ \ 

.I 'iJ,, '·~ 
If'!~ I • ,;\ 

~ ~ ~~, ~ 



,. ,. 

CONCLUSION 

La protecct6n diplomatica de los accionistas extranjeros 
sociedades an6nimas mexicanas, debe siempre proceder, cuando a ella 
se oponga la "Cltmsula Calvo", en virtud de que esta no es sino una 
simple opinion doctrinal, opuesta a los principios generales del De
recho Internacional. 
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El lector se obliga a devolver este libra 
antes del vE:mcimiento de prestamo sefiala
do por el ultimo sella. 






