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Lic. Edi Leonel Pérez
Abogado y Notario

Guatemala, 06 de jul¡o 2012

Doctor:
Carlos Ebert¡to Herrera Recinos
Jefe de Unidad de Asesoria de Tes¡s
Facultad de Ciencias Juríd¡cas y Sociales
Un¡versidad de San Cados de Guatemala

Respetable Doctor:

Atentamente me d¡rüo a usted con el objeto de ¡nformarle que conforme a
resolución de fecha diecisé¡s de mayo del presente año, he asesorado el trabajo
de la Bachiller: MARCY IRACEMA MONTOYA ORELLANA, ¡ntitulado: 'ANALlslS
JURíDrco y pRÁcrco DE LA AcruActóN DE LA soclEDAD MERGANT|L
EN FoRiracróN"

A este respecto y en cumplimiento a lo que se establece en el Artículo 32
del Normativo para la Elaborac¡ón de Tesis de Licenc¡atura en Cienc¡as Jurídicas y
Sociales y del Examen Genera¡ Públ¡co, me permito rend¡r a usted el siguiente
informe:

El contenido c¡entí¡co y técnico de la presente ¡nvestigación juríd¡ca, en el
campo del derecho mercant¡|, representa un tema que ha sido anal¡zado
desde hace mucho tiempo, pero que ha sido poco tratado, pr¡ncipalmente
en la act¡vidad mercanlil con respecto a la actuac¡ón de la sociedad
mercantil en formación y los efectos jurídicos que conlleva dicha actuación,
previo a su inscripción ante el Registro Mercantil Generalde la República.
Con respecto a la metodologia ut¡lizada, además de las técn¡cas de
investigación, la ¡nvestigadora MONTOYA ORELLANA, ut¡l¡zó las más
aprop¡adas para la invest¡gación efectuada, principalmente el método
analít¡co, que sirvió para el correspond¡ente análisis de la documentación
obtenida, tanto de autores nac¡onales como extranjeros. Con respecto a la
técnica ut¡l¡zada, la de carácter b¡bl¡ográf¡co fue de gran ut¡l¡dad para la
culminación del informe f¡nal.
con respecto a la redacción que cont¡ene la investigación realizada, es
oportuno indicar que los aspectos de puntuación, redacción y gramát¡ca son
los recomendados por el D¡cc¡onario de la Real Academ¡a Española.
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Dirección: 7e. AV. 6-53 Zona 4, Ed¡ficio elTriangulo, oficina número 68
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Lic. Edi Leonel Pérez
Abogado y Notario

La contr¡bución c¡entífica del tema presentado, demuestra la ¡nquietud e
interés de la invest¡gadora al elegir un tema de gran trascendenc¡a, social,
económ¡ca y iurídica, en materia mercantil guatemalteca, principalmente, en
lo relativo a la actuación de las sociedades mercant¡les, desde su creac¡Ón,

func¡onamiento y liquidación.
Con respecto a las conclusiones y recomendaciones, en la invest¡gación
presentada se demuestra el aná¡¡s¡s juríd¡co y social efectuado y al
respecto, las m¡smas minciden con el tema central de la presente

investigación con el desanollo de cada uno de los capitulos.
En mater¡a bibl¡ográfica, el derecho mercantil t¡ene pa[a los estudiantes de
Guatemala abundante bibliografía, sin embargo, también ex¡ste un buen
aporte b¡bl¡ográfico de autores extranjeros, tomando en cons¡derac¡ón la
¡mportanc¡a de d¡cha disciplina juríd¡ca y de allí la invest¡gadora utilizó la
b¡bl¡ografía más apropiada.

Por lo antes ¡ndicado, considero que el trabajo de ¡nvestigac¡ón de la bach¡ller:
MARCY IRACEMA MONTOYA ORELLANA, puede servir de base para la
sustentación del examen público respectivo y en virtud de ello, emito mi
DICTAMEN FAVORABLE para continuar con el trámite respectivo.

Sin otro particular me suscribo, atentamente,

l;lj'¡

D¡recc¡ón: 7s- AV. 6-53 zona 4, Edif¡c¡o elTr¡angulo, of¡c¡na número 68

Ciudad de Guatemala
fel.23325622 - 57U8!4O
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DE TES¡s DE LA FAcuLTAD DE crENcrAs JURíDlcAs y socrALES
Guatemala, diez de aqosto del año dos m¡l doce.

Atentamente, pase a el LICENCTADO VICTOR HUGO GIRÓN N/EJIA, para que proceda a
revisar el trabajo de tesis de la estudiante MARCY IRACEMA MONTOYA ORELLANA,
iNtitUIAdO: "ANALISIS JURÍDICO Y PRACTICO DE LA ACTUACIÓN DE LA SOCIEDAD
MERcANTtL EN FoRN¡AclóN'.

lvle perm¡lo hacer de su conocimiento que está facultado pata rcallzat las mod¡ficaciones dé
forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigac¡ón, asimismo, del títu¡o del trabajo de
tesis- En el dictamen correspond¡ente deberá cumplir con los requis¡tos establecidos en el
Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de L¡cenc¡atura en Ciencias Jurídicas y
Sociáles y del Examen General Público, el cual establece: "Tanto él asesor como el revísor de
tesis, harán consiar en los d¡ctamenes correspondientes, su opinión respecto del contenido

redacc¡ón, los cuadros estadísücos s¡ fueren necesar¡os, ¡a con ílica de la misma,
las conclusiones, las recomendaciones y la b rafía ut¡ eben el
trabajo de ¡nvestigación y olrás considereacio[es que

DR. BO ILCAR IVEJ
JEFE D LA UNIDAD ASESO E TESIS

cc.Unidad de Tesis
BAN,,lO/iyr.

, si aprueban
pertinentes"



LIC VíCTOR HUGO GIRÓN MEJÍA
' Abogado y Notario

10¡. Aven¡da 3-68 zona 4
Guatemala, teléfono 5010-7807

Jefe de la Unidad de Tes¡s
Doctor Bonerge Am¡lcar Mejía Orellana
Facultad de Ciencias Jurídicas y Soc¡ales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.

Respetable Doctor;

En atención al nomb{amiento de fecha diez de agosto del año en curso, en donde se
me des¡gna como REVISOR DE TESIS, de la estud¡ante MARCY IRACEMA
MONTOYA ORELLANA, respecto a su trabajo de tesis ¡ntitulado 'ANÁLIS|S JURíDICO
Y PRÁCTICO DE LA AGTUAGIóN DE LA socIEDAD MERCANTIL EN
FORMACIóN', con el ob.ieto de ¡nformar sobre m¡ labor y oportunamente emit¡r
d¡ctamen respect¡vo:

L Con relación al conten¡do c¡entíf¡co que presenta el estudio realizado por la
estudiante MONTOYA ORELLANA, representa un aporte para la comun¡dad
juridica, tomando en cons¡deración el aspecto doctrinario, juríd¡co y práct¡co del
derecho mercant¡1, de las sociedades mercantiles, del proceso de ¡nscripción de una
soc¡edad anón¡ma en Guatemala y la actuación de la misma durante el proceso de
formac¡ón, ¡nscripción y funcionamiento, realizando aportes en materia mercantil.

ll. Con respecto a la metodología y técnicas ut¡l¡zadas en el desarrollo de la
invest¡gación, fue fundamental la utilización del método analítico, pr¡nc¡palmente en
el análisis de diversidad de ¡nformación recop¡lada y selecc¡onada para la
elaboración del ¡nforme f¡nal, y en cuanto a la técnica ésta fue bibl¡ográfica,
tomando en cuenta los datos ¡mportantes del marco b¡bl¡ográf¡co que contiene el
estudio en materia mercant¡1.

lll. En cuanto a la redacción, ortografía y puntuac¡ón del estudio presentado, éste
contiene las directrices establecidas por el D¡cc¡onar¡o de la Real Academ¡a
Española.

lV. La contribución científ¡ca que contiene el presente estudio elaborado en el marco
del derecho mercantil, con respecto a la actuac¡ón de la sociedad mercantil en
fo¡mación es de gran importanc¡a para estud¡antes, profesionales del Derecho y
comerciantes, tomando en cuenta que el tráfico mercantil es fuente generadora de
diversas act¡v¡dades económ¡cas en Guatemala.

V. Las conclusiones y recomendac¡ones que cont¡ene el presente estud¡o, es el
resultado de d¡versos análisis durante la elaboración y culminación del trabajo de



LIC. VíCTOR HUGO GIRÓN MEJiA
Abogado y Notarío

10". Avenida 3-68 zona 4
Guatemala, teléfono 5010-7807

graduac¡ón en el campo del derecho mercant¡I, misma que son acordes al plan de
jnvest¡gación aprobado.

Vl. El mater¡al bibliográfico ut¡l¡zado, por la estudiante en el desarrollo del estudio
conclu¡do demuestra la divers¡dad de autores nacionales y extranjeros con relación
al tema, además, del análisis de las dispos¡ciones legales vigentes, y la actividad
pr¡ncipal que desarrolla el Registro Mercantil General de la República y sobre todo
los efectos juríd¡cos de la actuac¡ón de la sociedad mercant¡l en formación.

Por lo que considero que cumple con los requ¡sitos, que para el efecto establece el
Artículo 32 del Normativo para la Elaborac¡ón de Tesis de Licenc¡atura en C¡encias
Juríd¡cas y Sociales y del Examen Público, por lo anteriormente indicado procedo a
émitir el presente dictamen de revisor en forma FAVORABLE, para que pueda
conl¡nuar con el trárn¡te correspondiente, para su posterior evaluación por el Tr¡bunal
Examinador en el Examen Público de Tes¡s, previo a optar el grado académico de
Licenciado en Ciencias Jurid¡cas y Sociales y los títulos profesionales de Abogado y
Notario.

S¡n otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

--:-<Lic. Victor
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INTRODUCCIÓN

La investrgación se realizó para ana\izar \a gestión interna y exiena que \\e\an a cabo

las personas ¡ndividuales que han celebrado un contrato de sociedad mercantil, así como

los actos jurídicos que es necesar¡o realizar como parte del proceso constitutivo y que

han dado lugar a muchas dudas en el med¡ojurídico mercant¡1. Bajo la premisa de que el

derecho mercantil actúa en forma ilógica en algunas oportunidades, aunque con sentido

práctico no son extrañas ciertas relac¡ones jurídicas que aparentemente carecen de

sentido

En términos generales, se estudió el caso de la sociedad anónima, cuyo problema se

agudiza cuando la ley permite que pueda constituirse en forma sucesiva, concluyendo

que en esta sociedad es donde las dificultades son evidentes debido al proceso de

suscripción públ¡ca de las acciones, en cuyo desarrollo actúan los promotores de la

sociedad en formación, generándoles derechos y obligaciones con la circunstancia de su

inexistencia como persona jurídica.

La hipótesis se comprobó al establecer que en el derecho mercantil guatemalteco no

existen noTmas precisas que regulen la actuación de la sociedad mercantil en forrnación,

por lo que es necesario cubrir esta laguna legal.

El objetivo logrado fue el análisis jurídico y práct¡co de la normativa relacionada a la

creación de la sociedad mercantil en Guatemalai así como el aná¡isis desde el punto de

vista doctrinario de su constitución, inscripc¡ón y funcionamiento; y determ¡nar la

i¡)
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importancia de establecer los Iímites legales de actuación de una sociedad mercantrl Ñl.g-92

formación.

Los supuestos de la ¡nvestigac¡ón harán referencia al aporte de dinero o bienes que hace

cada socio para conformar el capital y cuyo valor porcentual respecto a éste se

representa en acciones, o en los derechos de participación y al porcentaje que

representa la aportación o el trabajo dentro de las socjedades no accionadas, que da

derecho a la percepción de uiilidades, en la proporción convenida.

La presente tesis se diseñó y divid¡ó en cuatro capítulos. El prjmer capíiulo hace

referencia al derecho mercantil y su naturaleza jurídica; el segundo se refiere a las

soc¡edades mercantiles y aspectos generales; el lercero desarrolla el proceso de

inscripción de una sociedad anónima en Guatemala; y el cuarto se refiere a un anál¡sis

juridico y práctico de la actuación de la sociedad mercantil en formación y sus efectos

jurÍdicos, económicos y registrales.

El enfoque metodológico utilizado fue el analítico ya que se desplazó todo el

conocimiento en partes, en base a lo que establece la legislación nac¡onal e

internacional. En cuanto a las técnicas, se aplicaron las bibliográficas y documentales,

con las que se recopiló el material para el desanollo deltema.

(i0



CAPíTULO I

1, Derecho mercantil

1.1. Origen

Se considera oportuno y necesario que se analice en forma resumida el origen del

derecho mercantil en Guatemala, por lo que coniinuación se hace un enfoque desde la

fase anterior a !a conquisia, la época colonial, Guatemala independiente, y en las nuevas

tendencias del derecho mercantil.

Anterior a la conqu:sta

La completa transformación política y económica a que lue someiido el territorio ocupado

por el antiguo imperio maya a consecuencia de la conquista de los españoles, así como

ios posteriores cambios sociales y económicos bajo el gobiemo nacional e independiente,

han borrado completamente las huellas de aquella antigua civilización indígena, cuyo

estud¡o, bajo el aspecto económico y mercaniil, no puede tener más aliciente que el de

una simple curiosidad histórica.

EI espacio donde se desarrolló esta culiura es la gran lengua de iierra que arranca de las

sieras del pais y de Chiápas, se exiiende entre los Golfos de Campeche y Honduras y

termina en el extrcmo de la península del Yucatán; abarca, portanto, territorio de [i]éxico,

Guatemala,Honduras, y a Belice íntegraménte.

1



En el ¡mper¡o maya se pueden d¡stinguir dos partes territoriales importantes y mu

distintas: una norteña y otra sureña: la pr¡mera se ext¡ende por el estado mexicano de

Yucatán y por ia parte norte de los de Campeche y Qu¡ntana Roo; y la segunda de ellas,

la sureña, el resto del territorio de ese país.

La economía de este imperio dependia de la agricultura y del comercio. Los mayas eran

comerciantes por excelenc¡a que realizaban la actividad del trueque con pescado, m¡e¡,

conchas, obsdiana, jade, cerám¡ca, sal, cacao, plumas, pedernal y algodón. Sus rutas

mercant¡les seguían el curso de ríos ¡mportantes en el área y las costas del Golfo de

México, el Car¡be y el Pacít¡co. Su ¡mper¡o comercial se extendía cons¡derablemente; las

rutas comerc¡ales más transitadas fueron desde la costa hacia el centro de México y a las

altiplan¡cies de Ch¡apas, Gualemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá; se establecieron

pára tránsportar productos como vain¡lla, hule, plumas, p¡eles de jaguar, tabaco y m¡el,

así como conchas, pescado seco y perlas.

El autor Jorge Luján comenta: 'El comerc¡o era una actividad llevada fuera de sus

fronteras por comerc¡antes y los productos eran transportados ut¡l¡zando esclavos,

llevando los productos a través de cam¡nos y aún por mar en grandes canoas. Por lo

regular, el comercio se hacía med¡ante el intercambio o trueque, de los diversos

productos, aunque tamb¡én se utilizaban los granos de cacao a manera de moneda".1

Alrededor del año 300 después de Cristo lá ciudad de Teotihuacán llegó a ser la mayor

potencia en México y tuvo un impacto increíble en el comercio de¡ mundo maya.

Teot¡huacán tuvo una inmensa red de comercio, la cual fue b¡en usada por el pueblo para

i lujin MDñoz, Jorge. Del desho .olo¡isl al derecho nacion¡l: el ciso de Gu¡temals. Pág. 84

2



comercializar sus produdos. Los de las tienas altas comercializaron la obsidiana, pie**:u,l;)

mol¡da, jade, plumas de quetzal y copal. M¡entras que los de las tierras bajas,

comercial¡zaron con, piel de jaguar, piedra de pedernal que se usaba para producir

chispa frotando una contra otra, el chert, sal, balche, la m¡el, el pescado seco y carne

ahumada.

Existieron rutas importantes de comerc¡o por mar, de hecho, Ios mayas desarrollaron una

tradición marít¡ma que los llevó desde el Golfo de Méx¡co hasta el Caribe y las islas de

Honduras. Ellos tamb¡én excavaron canales para incrementar su mov¡l¡dad por el

comercio ut¡lizando canoas ¡ncluyendo la navegación por ríos. A mediados de los años

800, un grupo maya, conocido como el Putún, emigraron al estado de Yucatán,

procedentes de la reg¡ón costera del Golfo de México, Tabasco. Ellos eran guerreros y

comerc¡antes sin igual en el área maya. Llegaron a ser excelentes comerciantes marinos,

moviendo productos alrededor de la península y más allá utilizando canoas, las cuales

fueron capaces de viajar a grandes distanc¡as sin dificultad.

Los responsables del comerc¡o distribuían por toda el área maya desde la obsidiana de

las t¡erras altas al jade, pasando por la cerámica y los productos perecederos como el

cacao, las plumas y los ropajes de algodón, que alcanzaron zonas tan lejanas como

Costa Rica o Teotihuacán.

lmpoftaban: cobre, oro, plata, jade, obs¡diana verde, cerámica, pireta, conchas y otros

objetos marinost además exportaban cacao, plumas de quetzal, pedernal, ámbar, lava

volcán¡ca, copal, fibras vegetales y sal. En esos t¡empos hubo dos tipos de comercio



,1a,,.::','^:"'- .

t',j'j:;,*,'.r.,\.. .'7
interno; el local y el nac¡onal y su foco principat era el mercado que se celebraba, >l':-:"i7

menos, una vez a la semana. "Mediante el local se red¡str¡buían los bienes producidos

por los d¡versos sectores laborales de una misma ciudad d¡spersa, y med¡ante el nac¡onal

ponía en contacto varias ciudades que se habían especializado en determ¡nados

productos".2

Los mayas basaron su economía princ¡palmente en el comercio de la agricultura.

Basándose en cosechar legumbres, verduras, frutos y granos sobre todo el maiz,

llegando a ser este uno de sus pr¡ncipales productos de consumo y exportac¡ón. La tierra

era ¡mportante preparar¡a antes de ser plantada, para esto se cortaban y quemaban

grandes parcelas de t¡erra; esta act¡v¡dad hace que la t¡erra sea fértil una sola vez, por lo

siendo la economía pr¡ncipal y llegando a ser tan éxtensa, requería de tierras

abundantes, lo que provocó Ia extensión de su imperio. La cacerla de an¡ma¡es salvajes y

coleccionar productos del bosque también eran activ¡dades ¡mportantes.

El aumento de la poblac¡ón durante los períodos clásicos tempranos y tardíos en Tikal,

forzó a los gobernantes a encontrar las alternativas para las cosechas alto productivas.

Se introdujeron métodos ¡ntens¡vos que hic¡eron uso de ¡rr¡gación, por med¡o de los

canales y las t¡enas elevadas relacionadas con la agricultura hidrául¡ca que se

complementó con jard¡nes de vegetales y árboles frutales.

Su intensiva agricultura y el deseo de mejorar sus cond¡ciones hizo que los mayas

comenzaran a utilizar técnicas especiales asociadas en la actualidad con la ingeniería

'Ibid. Pág. 84
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h¡dráulica, una de ellas es comprobada cuando al construir su ciudad T¡kal pensaron en- --

recolectar agua en inmensos depósitos, llamados chultunes, que eran s¡Jos cavados bajo

el subsuelo recubierto con estuco para pÍevenir la absorción de agua. Siendo esia una

gran hazaña de la ingeniería maya, impulsada por una necesidad económica.

Estudios de agriculiura y almacenamiento en chultunes realizados en T¡kal han

demostrado el uso continuo del ramón que fue un producto usado para prcparar tortillas,

panes dulces o una avena espesa. Luján l\,4uñoz comenta: "Los chultunes eran los

mejores sitios para el almacenamiento construidos por los antiguos mayas. no creaban

moho y solamente el 6.5% contenía agua, también era fácil de preservar para los largos

períodos de tiempo. El maíz y frijoles tienden a enmohecerse más rápido que el ramón,

debido a su alto contenido de agua. Su importancia dietét¡ca ha sido comprobada, el cual

tiene un alto nivel proteinico y contenido calórico, el ramón era un producto ampliamente

aceptado, tanto como el maiz, frijoles, calabaza, pimiento, batata, yuca, jicama y varias

.plantas medicinales y comestibles".3 Esios alimentos fueron consumidos, mientras

surgían otros que cumplieran con las necesidades de la poblac¡ón; en Tikal no era tan

hostil como se pensaba y esos otros productos agrícolas debieron de haber sido

cultivados en la región.

Diariamente los suplementos dietéticos básicos de maí2, los frijoles y ramón incluyeron la

carne de animal, pescado, productos dei mar, cosechas de la raíz y frutas locales. Esta

diversa dieta, junto con productos cultivados a través de ambos sistemas agrícolas

exiensos e intensivos, enriquec¡ó la subsistencia de la población de Tikal. Las alianzas

'Ibid, Pág 85
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polít¡cas, organ¡zadas a través de los matrimonios reales, eran un medio de pr"""*ul^ l*{:-: l,'"

paz entre los diferentes sitios pero también estimuló la operac¡ón de rutas comerciales

establecidas enire estos esiados de la ciudad. El comercio fluyó de un lugar a otro,

cuando estas al¡anzas aumentaron el grado de interacción entre las diferentes regiones

El comercio era una actividad fundamental para los mayas. Las investigac¡ones

arqueológicas han demostrado que subsecuentemente en los tiempos tempranos el

género popular y los materiales crudos circularon a través de Tikal y otros sitios en la

región mundial maya de los distantes lugares como Yucatán, el océano Pacífico y el mar

caribeño; como la sal, conchas, caracoles y espinas de mantarraya, la obsidiana, eljade,

las plumas del quetzal, el moledor de piedra y otros artículos vinieron de las regiones

montañosas guatemaltecas.

Agrega Luján: 'Ellos valoraban el cacao como un bien exquisito para comidas y bebidas.

Por sus características físicas, las semillas del cacao se convirtieron en una seudo

moneda para ¡ntercambios comerciales. Fue descubierto por los españoles en el año de

1502 cuando Cristóbal Colón se encontró con una embarcación maya en el Golfo de

Honduras cargada de este elemento, pero según las crónicas fue Hemán Córtez de los

pÍimeros en probar su sabor. Las semillas del cacao poseían valor comercial y, secas

eran usadas como moneda para comprar alimentos. Durante la conquista, Hernán Cortez

reporta al re¡no las limitaciones que encontraron en el nuevo mundo para poder conseguir

al¡mentos La compra de los mismos a los indígenas se veía afectada por el poco valor

que encontraban en lo que los españoles podían ofrecer. Fue entonces que se debió



ped¡r a l\¡octezuma semillas de cacao para poder así entrar en negociaciones

productos. ".4

Epoca colon¡al

La actual República de Guatemala fue conqu¡siada en 1524 por el capitán Pedro de

AIvarado, con la ayuda de un ejérciio de auxiliares ¡ndígenas provenientes de l\¡éxico. Su

expedición obedeció al deseo de Hemán Cortés conquistador del imper¡o Azteca, de

llegar más al sur del territorio recién conquistado y del cual le llegaban notic¡as. Comenta

Jorge. Luján: "Alvarado aprovechó la situación política de la región que consisiía en un

enfrentamiento enire dos de los pueblos o señoríos con mayor desarrollo y organrzacrón

social presentes en io que hoy es Guatemala: los cakchiqueles y los quichés, de esa

cuenta con el apoyo de los cakchiqueles vence a los quichés, se apodera de su capital y

sojuzga a sus reyes. Posteriormente se trasladó a lximché capital del reino Cakchiquel y

funda allí la ciudad de Santiago de Guatemala el 27 de julio de 1524, siendo ésta la

primera capital de Guatemala la cual fue trasladada posteriormente por una rebelión del

pueblo cakchiquel contra los conquisiadores. Sojuzgada la rebelión, Jorge de Alvarado

hermano del Adelantado Pedro de Alvarado, traslada la ciudad de Santiago al Valle de

Almolonga en las faldas del Volcán de Agua. Guatemala, junto con el resto del territorio

de Centroamérica constituyó la Capitanía General del Reino de Guaiemala ".5

Con la Constitución de la República de lndios para tratar de una forma especial a la

población nativa, se hace una separación entre unos y otros. Las leyes nuevas de 1542

' tt'¡d. Pág. 85

'rbid.Pág 85



en su afán reformista hasta cierto punto, no lograron romper con el sistema económico

social establecido aquí, que const¡tuia en la reducción de los jndÍgenas a quenes

denominaban indios

Estas reducciones en Guatemala constituyen lo que se llamó pueblos de indios, que

estaban a cargo de un encomendero que junto con la responsabilidad de darles alimento,

protecc¡ón y enseñarles la fe cristiana, podía disfrutar a cambio de mano de obra barata y

un control totalsobre la población sojuzgada que estaba encomendada a su cuidado.

En los pr¡meros años de la colonia, la base de la economía fue la encomienda. Los

repartimientos consistian en que los soldados españoles recibían tierras o minas, e

¡ndígenas para trabajarlas, como pago por los servicios que prestaron durante la

conquista de Guatemala. A cambio, los españoles se comprometían a cristianizar y

lroteger a los indígenas que se les había encomendado, es decir, encargado Este

sistema duró 200 años. Durante ese tiempo, Ios indígenas traba.jaron pa€ los españoles

sin recibir casi ningún beneficio; además, fueron víctimas de una tenible explotación.

Luján agrega: "Si bien muchos de ellos fueron cristianizados, en realjdad no fueron

proteg¡dos a pesar de que existían leyes que obligaban a los españoles a darles un buen

trato. Durante los últimos 100 años de la colonia se prohibió la encomienda en la nueva

España. A partir de ese momento los indígenas se convirtiercn en peones y trabajaron en

los campos y las minas de los españoles a cambio de un salario muy bajo. De todos

modos sus condiciones de vida no mejoraron y siguieron v¡v¡endo en la pobreza. ".6

6 [hid.l¡r! xLl
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Habían unas cuantas industrias, casi todas manuales, como la carpintería, panadería,-

herrería, sastrería, platería; había ingenios para la elaboración de la caña de azúcat y

panela y talleres para la confección de mantas y géneros. El comercio enfrentó muchas

dificultades durante la colonia. Los comerciantes tenían dificultades para vender sus

productos porque pagaban altos impuestos al gobierno español no tenían pennrso para

vender todos los productos que deseaban, ios caminos y mares eran malos e inseguros,

muy pocas personas podían pagar los altos precios de las mercancías y existía el

contrabando.

En lo referente al comercio de la nueva España con otros países, éste estuvo vigilado por

la Casa de Contratación, que era la única autorizada por el gobíemo español para dar

permisos de compm y venta, cobrar impuestos, construir barcos, revisar las mercancías y

dec¡dir quiénes podían t¡ipular las embarcac¡ones. Todo el comercio se hacía por barcos.

Pallares dice: "Los principales puertos era el de San Felipe, en el lago de lzabal, y Santo

Tomás de Castilla en la bahía del mismo nombre".7

Guatemala ¡ndepend¡ente

Al igual que el resto de hispanoamérica, inició su v;da independ¡ente dividida en dos

bandos o partidos: los conseruadores y los liberales. Los primeros deseaban cambiar

lentamente, pero manteniendo los elementos fundamentales de la sociedad; eran

devotos e incluso fanáticos, y consideraban que ia iglesia católica, según había sido

durante ia colonia, debÍa de estar vinculada al gobierno, como religión otic¡al. Los

TPallarcs, Jacnto Dcrecho mercanlil m€ricano. Pág.178
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querían una socjedad modema, nueva,

oficial, la¡ca y tolerante.

?/^'{l]]'-.\
,/tj|""''" ' \I': 

- 
i

\i'.1"'-,.i\.' '"I
la sociedad se transformara profundamente>-:Jrl

dilerente; con libertad de cultos, s¡n religión

En cuanto al sistema juríd¡co, los conservadores no veían obstáculo a que continuara

vigente e¡ derecho colonial, sólo incorporando la nueva legis¡ación que fuera necesaria.

Los liberales, al contrario, consjderaban que era índispensable abandonar la v¡eja

legislación colonial, y redactar un nuevo sjstema legal que cumpliera un propósito

rcgenerador en la sociedad.

Al emanciparse México de la dominac¡ón española en 1821, heredó sus preocupaciones

económicas y sus tradic¡ones de monopolio y restrícción, de manera que, la salida de un

convoy de caudales para Europa, asemejaba un convoy fúnebre por la impresión de

desagrado y descontento que producía en los mexicanos. Luján expresa: "Bajo el irnperio

de estos sentimientos no es extraño que ¡a primera disposic¡ón económica que haya

dictado el gobierno mexicano, haya consignado una larga lista de los artículos del

comercio cuya importación y exportación quedaba prohibida; sin embargo, el progreso de

las ideas ganaba teneno, y aunque son contradictorias muchas veces las tendencias de

la legislación en todo el período corido desde la independencia hasta el año de 1857, no

puede negarse que han prevalecido las dispos¡ciones dictadas en el sentido de la libertad

mercantil y económica".3

s Luillll Muñoz,.lor-qe. Ob. Cit. P¿lg 88
10
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En la primera oportun¡dad que tuvieron, tras su triunfo en 1829 los llberale\i:::-y'

centroamericanos trataron afanosamente de abandonar el derecho colonlal. En este

momento se pensó también en reformar la legislación civii La legislatura de '1836

encargó, en febrero de dicho año, aljurisia Miguel Laneinaga que creara un Código Civil

que correspondiera a la legislación penal de Livingston. Se recomendó a Larre¡naga que

se guia€ por el Código C¡vil de Louisiana elaborado en parle por Livingston o por

cualqu¡er otro de los Estados Unidos de América

Se prefería al Louisiana por su modelo napoleónico. Expresa Salazar: "En vista de lo

limitado del tiempo y. que se consideró absurdo que estuvieran v¡gentes dos sistemas

jud¡c¡ales contradictorios, en septiembre se em¡tió una ley provisional que autorizaba el

s¡stema de jurados en el ramo clvil".e

Entre 1838 y 39 se fue consolidando en el Estado de Guaiemala el predominio del partido

conservador, al mismo tiempo que la República de Ceniro Amérjca dejaba de ex¡st¡r en la

realidad y cada uno de los Estados funcionaba como una unidad independienie.

Luján comenta: "Tras la jefatura de Valenzuela llegó pronto la de l\,4ariano Rivera Paz,

febrero-abril de 1838 y a partir de julio de ese año, favorable a los conservadores, y se

inició el proceso de desmontaje de la legislación liberal considerada más radical. Con ello

hubo de aplicarse todo el sistema legal anterior a la emancipación. En 1839 se reunió

una Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala, la cual fue aprobando una sene

" Salazal , Carlos Mcmoria de la sccretaía gener¿l del estado dcl supremo gobierno dc Gu¿ttm¿la. 1'ág I 3

11
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de decretos, que muestran no sólo las pnor¡dades de los conseTvadores, sino aquello qul.g
cons¡deraron más condenable de la legislación anterior.

El rég¡men conservador perdió a su lídery presidenle vitalicio Rafae¡ Canera en 1865 Su

sustituto, escogido en su lecho de muerte por el propio Canera, lue el Mariscal Vicente

Cema, quien carecía de cual¡dades y habilidades políticas. Poco a poco el régimen se

debilitó, lo cual ya se hizo evidente en la reelecc¡ón por la Asamblea de Cerna en 1869.

Hubo un intenlo de derrocarlo ese mismo año encabezado por el l\¡ariscal Serapio Cruz,

que fracasó en enero de 1870.

Sin embargo, el año siguiente si iriunfó la invasión desde México encabezada por N¡¡guel

García Granados y Justo Rufino Barrios, quienes entraron triunfantes, en la ciudad de

Guatemala el 30 de junio de 1871.Tras el triunfo l¡beral no hubo de inmediato un esfuezo

de reiorma del sistema leqa¡.

Ni siquiera se emitió la Constitución, que se había ofrecido para sustituir al Acta

Constitutiva de 1851, la cual García Granados había llamado en 1871 documento informe

y absurdo, fraguado con la mira de establecer una dictadura, de la cual sacan partido

algunas personas que le sirven de agentes y satélites. La Ley Consliiutiva de la

República de Guatemala se decretó hasta el 11 de diciembre de 1879. "1o

Carlos Salazar expresa: "En 1877 se emitió el Código de Comercio de la República de

Guatemala, promulgado por Decreto del 20 de julio. La Comisión Codificadora, integrada

oftid.t¿g 97
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por l\¡anuel Echeverría, Antonio Machado y Esteban Apaicio, presentó un informe

explicativo en 36 páginas. Era de 1318 Artículos, en cuatro libros: I de los comerciantes y

de los agentes de comercio; ll de los contraios de comerc¡o en general, sus formas y

efectos; lll del comercio marítimo, y lV de las quiebras. Como anexo se incluyó la Ley de

Enjuic¡amiento lvlercantil de la República de Guatemala con 137 Artículos, en cuatrc

tíiulos. ".11

Nuevas tendenc¡as del derecho mercantil

Las actuales características de la economía parecen imponer una revisión de la

estruclura del derecho mercantil. En efecto, las exigencias de abundante producción y

tráfico racionalizado, para la rápida satisfacción de necesidades siempre crecienies y

abastecimiento de grandes mercados, que caracterizan a nuestra economía actual, han

vuelto punto menos que ¡ntrascendente para la práctica mercantil la regulacíón de los

actos de comercio a¡slados, para centrar su inlerés en los celebrados en forma reiterada

o mas¡v¿, que exigen una articulación legal espec¡al y diversa de la de los actos aislados,

en la cual las peculiaridades quedan relegadas a segundo término, para da¡ énfasis a la

forma repetida o encadenamiento con que los actos se realizan. Ahora bien, esta

regulación mas¡va de actos requiere indefect¡blemente, de una organización

especializada y profesional, de una adecuada combinación de los factores de la

producción o empresa que permitan su realización. Con esta nueva concepción, el núcleo

central del sistema de regulación mercantil, desplaza el acto aislado hacia la

orqanización, hacia la empresa, en cuyo seno se realizan los actos reiterados mas¡vos, y

rr SrhTf (l¡rlos ob Cit. Páp l'l
13
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en los que destaca más la ordenación que el acto, más la forma o apanencta que la 
-

esencia.

A finales del s¡glo XX se desarrollaron profundámente las teorías sobre la empresa, con

miras a convertirla en el eje central de la normativa mercantil, lo cual implica que esta

nueva concepción del derecho mercantil comienza a llevarse a la legislación

contemporánea.

1.2. Concepto

El derecho mercantil se puede definir como el conjunto de normas relat¡vas a los

comerciantes como tales, a los actos de comercio y a las relaciones Juríd¡cas derivadas

de la realización de estos

Para el efecto, el doctor Villegas Lai"a indica; "Es la ciencia juríd¡ca del derecho privado,

que mediante normas jurídicas regula las relaciones entre comerciantes, también se dice

que el Derecho lvlercantil es la ciencia del derecho privado que regula a los actos de

comercio y a los comerciantes. Es el sistema de noTmas jurídicas que regulan las

aciividades de los comerciantes, los actos de comerc¡o y la actuación de las personas

que los realizan, aunque no tengan calidad mercantil."12

D Vrll€g¿s L¿¡a, René Artrro D€recho mcrcanril gu¡temalt€.o, Pág 58
14
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individuos que

Por su parte, el autor Manuel Broseta, se relere al derecho mercantil

manera: "Rama del derecho privado que regula las relac'ones de los

ejecutan actos de comercio o que tienen el carácter de comerciantes."l3

b.)

c)

a)

1.3. Características

El derecho mercantil cuenta con características fundamentajes para su existencia, siendo

las mismas las que a continuacjón se enumeran y explican de manera breve para su

conocimiento:

Poco formal¡sta: El derecho mercantil es poco formalista debido a que los negocios

mercantiles se concretan con bien sencillas formalidades, siendo las excepciones

únicamente los fideicomisos y las sociedades mercaniiles.

Rapidez: Entre las caracteÍísticas de¡ derecho mercantil se encuenira la rapidez, ya

que tienen que contar con prontitud, debido a que el comerciante tiene que negocrar

en cantidad y en el mejor iiempo posible.

Adaptabil¡dad: El derecho mercantil tiene que coniar con adaptabilidad, debido a que

el comercio es una función dei género humano masculino y femenjno que cambia

todos los días, y por ende las maneras de comerciar se desarollan de forma

progresiva y constante teniendo que adaptarse a las condiciones reales existentes en

la legislación mercantil vigente en Guatemala.

1r 13rort4 Mmuel ltlanüal de dcrsho m.rcantil. Pág t87
15



d) Tendencia a ser ¡nternac¡onal: El derecho mercantil tiene la característica de

t¡ende a ser internacional, debido a que la producción tanio de los bienes como de

servicios es para el mercado interno e internacional.

e) Segur¡dad juríd¡ca: El derecho mercantil tiene la característjca de contar con

seguridad jurídica debido a que se basa en la observancia estricta de que la

negociación mercantil se encuentra fundamentada en la buena fe guardada y en la

verdad sabida, de forma que ningún acto posier¡or pueda desvirtuar lo que las partes

han quer¡do al momento de obligarse.

1.4. Naturalezajuríd¡ca

1.4.1. Ubicación del derecho mercantil

La división que se da entre el derecho público y el derecho privado, establece el autor

Rudé "Es relativamente reciente pues tanto los juristas romanos como los de la Edad

Media, únicamente se refirieron al derecho privado. A partir de la Revolución Francesa

esta djvisión se afianza de mejor manera."r4

Resu¡ta probiemático tratar de ubicar al derecho mercantil, dentro de la clasificación

tradicional del derecho privado o derecho público, tampoco es tácil que se le ident¡fique

en la otra demarcación jurídica, es dec¡r, su autonomía. El derecho mercantil es una rama

del derecho pnvado, porque incorpora a todas las ramas empresarjales. Todas las

activ¡dades de comercio se vinculan con este tipo específico de derecho. También se le

" Rr c<. ,:errge 1¡ Revol{.ión Frun.c\a. P.,t lU<
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v¡ncula al derecho pnvado porque crea y resuelve sus conflictos, asimrsmo, rige )'\- "t'

actividad de los comerciantes dentro d€ este contexlo. Para el efecto el autor Sánchez

Calero, se refiere al derecho mercantil de la siguiente manera: "Lo incluye dentro de esta

rama porque comprende el conjunto de normas jurídicas relativas al empresario y a los

actos rélacionados con el desarrollo de su activ¡dad económica;"r5

Rodrigo Uría, ub¡ca al derecho mercantil: "dentro de este espectro porque el derecho

mercantil ordena la organización y la actividad de los empresarios en el mercado."l6

Por su parle, el derecho público comprende las reglas jurídicas relaiivas a actividades

que afectan principafmente al Estado o de las relaciones entre éste y los particulares. El

derecho públjco der¡va de la exjstencia del Estado, de sus poderes y de la necesidad de

resguardar el interés común de los particulares que realizan sus actividades privadas,

para eviiar abusos. El derecho público mercant¡l reglamenta la libertad de cornelcio y sus

instituciones en sus relaciones con e¡ Estado, con los intereses o derechos de la

sociedad en su conjunio. El Registro Mercantil, es la inst¡tución encargada del registro de

los actos y contratos mercantiles, su creación ha propiciado que algunos tratad¡stas

¡ncluyan al derecho mercantil en el derecho público.

La presencia del constitucional law y administrative law en Inglaterra, la presentan como

una excepción rara vez utilizan expresiones de derecho público y derecho privado

porque se basa en el principio clásico de que las mismas Íeglas jurídicas aplicadas por

'; S¿incnez Calero.leman¿o. Instilucionei de dc¡ech¡, mcrc¡¡til. Pág 79

"'tl;aRo,t'igo Dcrccbo ncrc¿rntil. Pág. 9l
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los sujetos de derecho. sin drstrnguir entre los particulares v:/los tr¡bunales, rigen para todos

y el Estado.

1.4,2, Algunas seme¡anzas entre lo civil y mercantil

Por su pane el autor Rubén Alberto Contreras Ortiz, manifiesta que los contratos c¡viles y

mercantiles tienen importantes semejanzas: "Ambos se desanollan en el ámbito del

derecho pr¡vado y los dos se rigen consecuentemente, de manera general por normas

legales supletorias y sólo excepcionalmente por normas legales imperativas "lT Agrega

ope se fundamentan en la buena fe, en la ljbertad de contratación, en la liberiad de forma

y es excepcional la soiemn¡dad.

1.4.3. Algunas diferencias entre lo civ¡ly mercantil

Lo civ'l gira alrededor de los derechos y obligaciones de ¡as personas, mientras que lo

mercantil se refiere a la actividad profesional Cel comerciante, como lo establecen los

Ariículos 1 y I del Código de Comercio; en lo c¡vil, la representac¡ón es srempre expres¿

mientras que en lo mercantil se admiie la representación aparente. En lo civil, las partes

se determinan desde el inic¡o y en lo mercantil hay jndeterminación inicíal como lo

establece el Artículo 692 del Código de Comercio. En lo civil, se permite la contratación

intuito personae, mientras que en lo mercantil no es requisito condiiio stne qua non

(cond¡ción necesaria indispensable o como prerrequisjto para que un acto o negocio

jurídico sea válido o produzca sus efectos). En lo civil, se puede negociar sobre cosas

rr Conttms O¡r¿. Rubén Albcfo Obligaciones y negociorjüridicG c¡viles. P¿ig 297
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lícitas susceptibles de apropiación, en lo mercantil en lo que sea juridicamente posiO$::--/

además las cosas mercantiles. En lo civil generalmente se adqu¡ere para sí mismo y en lo

mercantil para el intercambio y circulación como lo regula el Artículo 2 numeral 2 del

Código de Comercio. Quizá la distinción fundamental sea que en lo civil es posible

contratar gratuitamente, mientras que en lo mercantil no, pues su principal finalidad es el

lucro. En lo civil, no se permite la capital¡zación de intereses mientras que en lo mercant¡l

sí En lo civil no es admis¡ble incorporar cláusulas adicionales excepto en los contratos

ampliatorios, como lo establecen los Artículos 1574 y 1578 del Cód¡go Civil. En lo

mer€ant¡l s¡, como ocurre con los contratos mediante formularios de acuerdo con el

Artículo 672 del Código de Comercio. En lo civil puede darse la contratación condicional,

en lo mercant¡¡ no. En lo civil la solidaridad de los deudores debe ser expresa, en Io

mercantil los codeudores y cofiadores son solidar¡os.

La mora, en lo civil necesita de requerimiento de pago, en lo mercantil no, excepto si se

pactó lo contrario. Es decir en el derecho civil, tanto el deudor como el acreedor, pueden

caer en mora, en tal caso, es necesaria su interpretación judic¡al o noiar,al. En ei derecho

mercaniil, se cae en mora sin necesidad de requerimiento, es decjr, basta que el plazo

haya vencido o sea exigible. En lo civil tanto en Ja promesa como en la opción, el plazo lo

fija la ley mientras que en lo mercantil lo fijan las partes.

1.5. Principios

El derecho mercantil cuenta con princ¡pios fundarnentales, siendo los mismos los que a

continuación se dan a conocer:
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a) Verdad sabida y buena fe

El análisis de los Añículos 1 y 669 del Código de Comercio de Guaiemala, denotan que

los princip¡os que inspiran al derecho mercantil son la verdad sabida y la buena fe

guardada, que constituyen también los principios más imponantes del derecho mercantil.

Se podría agregar la auionomía de la voluntad de las partes, aunque la legislación de

Guatemala no la contemple taxativamente, toda vez que la naturaleza intrínseca del

derecho mercantil, necesita que las partes actúen haciendo uso de su plena y más

absoluta libertad

El principio de verdad sabida y buena fe guardada, consiste en la facultad que tiene un

funcionar;o de adoptar una determ¡nación que esté sustentada en la subjetiva convicción

que, por razones de conciencia, se forme en tomo a un asunto. El Código de Comercio

de Guatemala, en el Artículo '1 establece que los comerciantes, los negocios jurídicos y

las cosas mercantiles se ¡nterpretarán de acuerdo con los princ¡pios que inspiran el

derecho mercantil. Para tal efecto, es necesario traer a cuenta el Artículo 669 que lo

amplía a la ejecución y cumplimiento de Ias obligaciones y coniratos mercantiles. La

verdad sabida según el Diccionarjo de la Real Academia Española es: "La conformidad

de lo que se dice con lo que se siente o piensa..."18 Y sobre la buena fe Juan Carlos

Gariboto indica que: "Es un principio jurídico general y superior en todo ordenamiento

sociai jurídicamente organ¡zado."1e Et Artículo 17 de la Ley del Organismo Jud¡c¡al de

'3RcalAcado¡ia L::$añola Diccionario de l¿ lengua española.Pig 1125

'' Gr¡ibotlo, Juan Crbs Tco¡ía gcncral delactoiuúdico. Pág.35
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Guatemala, preceptúa que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigenctas

la buena fe.

El autor Juan Carlos Rezzonico, define: "La palabra fides puede servir como hilo

conductor, e indica de manera general, todo aquello con io que se puede contar con

seguridad, una esperanza firme respecto de un acontecer, el sentirse obligado por la

palabra empeñada, vinculado por la propia declaración experjmentando a eso mtsmo

respecto de otros. Esa fe aparece entonces objeiivamente, como una cualidad que se

puede atribuir a algo que nos es digno de creencia, como el caso de alqunos

documentos, de los cuales se d¡ce que son auténticos en cuanto ellos derivan fe't0

El Código Civil suizo, en el Artículo 2 manda obrar en tal seniido en el ejercicio de tos

derechos y en el cumplimienio de los deberes. El Código Civil japonés, en el Artículo 1

inciso dos, ordena una comportamiento de acuerdo con la buena fue. El Código Cjvil

español, establece la buena fe en el Artículo 7 inciso uno.

La buena fe, en el mundo moderno, se convierte en una exigencia de confianza, no sólo

como mecanjsmo de soluciones, sino como un regulador firme de rejacjones juridicas

que imp¡dan el abuso de derecho en fraude a la ley. El Código de Comercio guatemalteco

en el Artículo 362 regula que se considerará competencia desleal, injusta y prohibida,

todo acto o hecho contrar¡o a la buena fe

:0 Rczz¡nico .ILra C¿rlos. Principios f¡ndametrtalca delos contrnfos. Pág 4¡1.1
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á:rv*,i'b) Onerosidad

Ante la prestacjón de un parte se obtiene una contraprestación de la otra parte, ante una

obligación se tiene un derecho, aunque las prestaciones no sean equ¡valentes pues en el

mundo del comercio no existe nada gratuito.

c) lntenc¡ón de lucro

En condiciones normales, lo que se pretende en el mundo del comercio, es la obtención

de un lucTo, una prestación, utilidad, gananc¡a o provecho. Es decir, e¡ beneflcio logrado

con una inversión o activ¡dad de comercio real¡zada.

d) Representac¡ón aparente

Se da cuando una persona se presenta como representante de otra, sin necesidad de

documentartal siiuación con un mandato. como ocure en elderecho civil ElArtículo 670

del Código de Comercio de Guatemala, regula que : "Quien haya dado lugar, con actos

positivos u omisiones graves a que se crea, confome a los usos deJ comercio, que

alguna persona está facultada para actuar como un representante, no podrá invocar la

falta de representación respecto a terceros de buena te".

e) Poco formal¡sta

El derecho mercantil simpl¡f¡ca la forma, pues la validez de los contraios no está sujeta a

normas específicas como en el ámbito c¡vil donde se exige escritura pública, documento
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privado con frrmas legalizadas, actas levantadas ante el alcalde municipal, póf\gi--/

correspondencia o en forma verbal. Sin embargo, el fideicomiso y la sociedad sí

requieren de solemnidades paÍiculares indicadas en el Código de Comercio

guatemalteco. ElArtículo 671 de dicho Cód¡go regula que: "Los contratos de comercio, no

están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualquiera que sea la lorma y eI

idioma en que se celebren las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos

que aparczca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en territorio

guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo, se extenderán en el idioma

español. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley,

.equieran formas o solen'nidades especiales.

0 Ante la duda se t¡enen que favorecer las soluciones que hagan efect¡va la

circulación

Cuando exista duda en el tráfico de las mercancías, deben buscarse los medios que

.permitan solucionar las diferencias y superar los obstáculos que se presentan

favoreciendo en todo caso, la libre circulación de las mismas.

23
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CAP¡TULO II

2. Sociedades mercantiles

2.'1. Aspectos generales

El empresario mercantil o comerciante puede ser tanto una persona ind¡v¡dual como una

lurídica; la persona jurídica o sociedad mercanti¡ rcgularmenie se organiza para ejercer

una aciividad económica similar a la que realiza el empresario individual y en la m¡sma

forma, lleva a cabo la coordinación de trabajo, elementos materiales y valores

incorpóreos que constituyen una empresa. La sociedad mercantil es pues empresario, la

sociedad mercantif no adquiere la condición de empresario por el hecho de que ejercita

una actividad comercial, adquiere dicha calidad únicamente si adopta una de las formas

de sociedad expresamente establecidas por el Código de Comercio guatemalteco.

Para releirse al empresario social también se usa la expresión empresa colectíva.

Explica Vásquez Martínez: "Entendiéndose por tal empresa como t¡tular social o djcho en

otras palabras cuyo titular es una soc¡edad mercantil."'?1 Lo inadecuado de esta expresión

resulta patente por el hecho de considerarse la empresa como una un¡versalidad, corno

una cosa y ser consecuentemente susceptible de enajenación, de usufructo, de

arrendamiento y extinción. Una sociedad puede ser titular de una o más empresas srn

que las vicisitudes de ésta afecten necesariamenie la existencia de la sociedad. También

!r Vásqus Md1¡rc¿ EdrrluDdo. Institu.ion$ de derecho mcreantil. PáS. 59
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cabe la posibilidad de una empresa cuyos titulares sean dos o más sociedades, es pues

enóneo identif¡car empresa y sociedad.

Las empresas con titular social tienden a seÍ cada vez más frecuentes, ello obedece a la

necesidad de capitales de consideración que son propias de la vida económica moderna

y del mundo capitalista, Ios cuales son elementos esenciales puesto que airaen los

capitales y fomentan el ahorro.

Asimismo él autor Martínez comenta: "El fenómeno asociativo se inicia para hacede

frente a la necesidad de montar, conjugar y mover el conjunto jnstrumental de elementos

heterogéneos que requiere la explotación de una ernpresa de cierta magnitud y para

asumir los riesgos cada día mayores que implica el ejercic¡o de una actividad económica

en qran escala."2

De lo anterior, se indica que las sociedades mercantiles resulian organismos adecuados

para hacede frente a tales requerimienios, ya que como entes Jurídicos permiten repartir

entre una pluralidad de personas el capital, el riesgo y la actividad, necesarias para la

buena marcha de las empresas, susi¡tuyendo así ventajosamente al empresario

indiv¡dual, también debe agregarse que delerm¡nadas actividades mercantiles como la

banca, los seguros y las fianzas, por su importancia social y por los nesgos que

conllevan, requieren de un empresario social a cuyo efecto la ley impone un determinado

tipo de soc¡edad.

" rbid- Pá8.59
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sociedades mercant¡les, algunos desde el punto de vista jurídico, económico o social

pero la mayoría de ellos, ha determ¡nado la impodancia económica de la sociedad

mercant¡|. A cont¡nuación se presentan algunos de esos conceptos con el fin de conocer

mejor los diversos puntos de vista.

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, la sociedad mercantil es: "La soc¡edad mercant¡1,

caracterizada como persona jurídica, constituye el comerciante social o colectivo, y

reviste mult¡iud de formas, de las cuales las más frecuentes son: la sociedad colectiva, ia

anónima, la comand¡taria, la de responsabilidad limitada, la de capital e industria,

anal¡zadas en las respectivas voces."?3

Cabanellas, al analizar dicha definición hace énfasis en las dos característ'cas

fundamentales que tiene toda sociedad mercantil: e¡ reconocimiento como persona

jurídica y las diierentes clases de sociedades que pueden ser objeto de constitución.

Además, Edmundo Vásquez l\¡añinez, define la sociedad mercantil de la siguiente

manera: "Como la agrupación de varias personas que, organizada med¡ante un contrato

en una de las formas establecidas por la ley, dotada de personalidad jurídica y de

patrimonio prop¡o, tiene por final¡dad ejercer una actividad económjca y dividir las

ganancias."24

! alabalellás, Cuillermo Diccionario de d€r€cho usual t'ág. t l5
L M¿njnez Vásquez Edmuldo. Ob. Cit Pág. ó0
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Vásquez lvlartínez, indica los principales elementos de la sociedad mercantil entre lolj5tz
cuales se encuentra la reun¡ón de varias personas, la constitución de la misma en

escritura pública, que se debe organizar conforme las sociedades regutadas en el Código

de Comercio guatemalteco, que tiene personalidad jurídica, patrimon¡o propio y que su

esencia es desanollar una act¡vidad económica y dividirse las ganancias.

En lo referente a la escritura constitutiva, Edmundo Vásquez Martínez la define de la

siguiente manera: "La escritura púb¡ica, es la forrna determinada por la ley para la

existenc¡a de la sociedad, se trata por ello de una forma ad substant¡am, o dicho en otros

términos, de un requ¡sito sustancial."2s

En tal virtud, se puede determinar que la sociedad mercant¡l iiene la naturaleza de

contrato, lo que Íepresenta Ia celebración de un negocio jurídico que requiere para su

validez, de conformidad con el Código de Comercio Artículo 16lo siguiente: "Solemnidad

de la soc¡edad. La constituc¡ón de las sociedades y todas sus modificaciones, incluyendo

prórrogas, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación,

fusión, disolución o cualesquiera otras reformas o ampiiaciones, se harán constar en

escritura pública. La separación o ingresos de socios en las sociedades no accionadas,

también se formaiizará en escritura pública."

O sea que la sociedad mercantil nace a la vida jurídica solamente cuando se hace

constar en el instrumento notarial denom¡nado escritura pública.

" rbid.Pág 72
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Para León Bolafflo, citado por el doctor René Arluro Villegas Lara, la socredad mercanXt3g,l/

es considerada como: "La sociedad mercantil regular es un sujeto autónomo de

relaciones jurídicas constituidas por medio de un contrato que tiene notoriedad legal,

entre dos o más personas, las cuales se proponen ejecutar, bajo una denominación

soc¡al y con un fondo social, formado por las respectivas aportac¡ones, uno o más actos

mércantiles, para repart¡r cons¡guientemente entre ellos los beneiicios y las pérdidas de

la empresa común en ¡a proporción pactada o legal." 26

En esta definiclón prcsentada por Villegas Lara, no aparece la esencia que constituye la

sociedad mercant¡l aunque sí, toma en cuenta otros elementos, como lo son el cap¡tal

soc¡al relacionado a ¡as aportaciones dependiendo el tipo de sociedad const¡tu¡da, no

haciendo referencia al procedimiento de inscripción del contrato soclal autorizado.

Se fortalece la idea asimismo con lo que regula el Código de Comercio de Guatemala,

gue no tiene un concepto de sociedad mercantil, no obstante se encuentra regulado en el

Artículo 3 lo siguiente: "Las sociedades organ¡zadas bajo forma mercantil tienen Ia

calidad de cornerc¡antes, cualquiera que sea su objeto".

2.2. lmportanc¡a juríd¡ca y económ¡ca

Paz Alvarez menciona: "Aunque en muchos casos la persona jurídica mercantil se ha

u¡JÉado como instrumento para ejercer el monopolio y la especulación; y como un medio

idóneo para defraudar el principio de buena ie comercia' no podemos descartar la

'o nlid,Pág. 60
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importancia que la sociedad mercaniil tiene en el desan'ollo de una economía

neol¡beral.

Fundamentalmenie se puede decir, que la importancia de la sociedad mercant¡i consiste

en lo siguiente:

- La constituclón de la sociedad mercantil ha favorecido la producción a gran escala,

encauzando la colaboración de muchas personas y permitiendo la utilización de

medios económicos más sólidos.

- El ejercicio de actividades mercantiles que conllevan alto riesgo, como el caso de los

bancos, aseguradoras, reaseguradoras, almacenes generales de depós¡to, bolsa de

valores, etcéteÍa, se realiza a través de la sociedad anónima, que es una de las formas

gue adopta la sociedad mercantil.

- Por el hecho de que actualmente prevalecen la sociedad anónima y la de

responsabilidad limitada, es a través de estas formas de sociedad; que se protege el

patrimonio personal de los socios que integran la persona jurídica mercantil, al limitar

su responsabilidad al monto de las acciones que han suscrito o al monto de sus

respectivas aportaciones."'7

La relevancia de la sociedad mercantil es indudable; ya que desde sus incipientes

a,bores: donde ya se presagiaban las múJtiples ventajas e innovaciones que traerían al

desanollo de la actividad mercantil, hasta llegar a nuestra época que se caracteriza por el

aumento del comercio internacional, la tecnifjcación de los procesos de producción, la

rr Paz 

^lvarez. 

ltoberto T€oría clcmcnlal dcl dcrccho mc.cantil guatcmaltso. Pig .19
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\ ",., ./eficacia del ¡ntercambio de bienes y servicios, la incorporación de las empresas---

transnac¡onales al mercado nacional, en fin, en una sola palabra la globalización o

internacionalización de las relaciones económicas; es decir, la producción, el comercio y

las finanzas; la sociedad mercantil ha sido el conducto o el medio que ha abierto la

brecha hac¡a la consolidac¡ón de esfuezos compartidos de los soc¡os por encontrar un

proliio instrumento que les permita desarollar su actividad comercial; dotándoles de los

mecanismos legales, depend¡endo la forma mercantil que deseen constituir para los fines

específicos que se propongan materializar.

Para reconocer la importanc¡a jurídica y económ¡ca de ¡a actuación mercantil la podemos

.puntualizar al realizar un estudio y análisis del mercado mundial con sus cambios

constantes y la actual¡zación de medios y avancés tecnológjcos que se presentan en la

actividad comercial, asicomo los cambios de toda índole que influyen en dicha a6tuación.

2.3. Clas¡f¡cación

2.3,1. La sociedad colectiva

Es una sociedad mercantil, de t¡po personalista, que se identiiica con una razón social, en

la que los socios, por las obl¡gaciones sociales, responden de modo subs¡diar¡o, ilimitado

y sol¡dariamente.

El Artículo 59 del Código de Comercio, regula que:

social y en la cual todos los socios responden

solidariamente, de las obligaciones sociales."
31
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Es una sociedad personalista; Porque s¡n olvidar la importancia del capital para la vida

de cualquier sociedad, la calidad personal del socio contribuye a que las relaciones de

la soc¡edad con lerceros sean sólidas.

Se identifica con razón social: Es el nombre con que se identifica y se forma con el

nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más socios, con el

agregado de "y Compañía, Sociedad Colectjva" "y Cí4. , S.C."

La responsabjlidad de los socjos es ilimiiada, solidaria y subsidiaria.

- Es subsid¡aúa: Cuando la sociedad no puede cumplir sus obligaciones con su propio

patr¡monio, el socio suple.

- Es ll¡mitada: El socio responde con su patrimonio personal

- Es solidaria: La responsabilidad se tiene por el total y no por una pade de la deuda.

Asimismo. los órganos de la sociedad colect,va son:

Junta General. Órgano de soberanía, que toma las resoluciones que le corresponden

de coniormidad con la ley y su escritura. La convocatoria la pueden hacer los

administradores o cualquier socio, siendo suficiente para el efecto una simple c¡tac¡ón

por escr¡to con cuarenta y ocho horas de anticipación. En esta sociedad se puede

hacerjunta totalitaria de socios.

Administración: Como en todas las sociedades los administradores pueden o no ser

socios. Si no se indica quien es el socio administrador lo son todos.

32
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2"3.2. La sociedad en comandita simple

Es una sociedad mercantil de iipo personalista, que se ¡dentifica con razón social,

requiere de un capital fundacional y en la que coexisten dos tipos de socios

d'ferentes grados de responsabilidad

Es la que existe bajo una razón social, y está compuesla de uno o varios socios

comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y sol¡daria de las

obligaciones sociales, y por uno o varios socios comanditarios que tienen responsabilidad

limitada al monto de su aportación.

Características de la sociedad en comandita simple:

La responsabilidad de los socios comanditados es solidaria, subsidiaria e ilimiiada

La responsabilidad de los socios cornanditarios es por el monto de sus aportaciones.

Es de capital fundacional, porque es requisito indispensable para otorgar la escritura

de sociedad que el capital esté aportado íntegramente.

i as aportaciones no se rep"esentan por acciones.

Los socios comanditados tienen con exclusividad la administración, sa¡vo que se

estipule en la escritura que sea administrada por extraños. Los socios comandiiarios

tienen prohibido cualquier acto de administración. El socio comanditario puede asistir a

las juntas de socios, con voz pero sin voto; examinar, inspeccionar, vigilar y fiscaliza.

la contabilidad y los actos de los administradores, celebrar contTatos por cuenta propia

que

con
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d&r:¡Zo ajena con la sociedad, siempre que los mismos no afecten la libre adm¡nistración

la sociedad, participar en la liquidación de la sociedad.

Existe bajo una razón social, la cual se forma con el nombre de uno de los socios

comanditados o con ios apellidos de dos o más de ellos con el agregado de la leyenda:

"y Compañía Sociedad en Comandita", la que podrá abreviarse: "y Cia, S en C

2.3.3. La sociedad de responsab¡l¡dad l¡mitada

Es una sociedad mercantii que se identifica con razón social o denominación, tiene

capiial fundac¡onal dividido en aportes no representables por títulos valores y en la que la

responsabilidad de los socios se limita al monto de sus apodaciones, salvo lo convenido

en la escritura social.

El Código de Comeício, en el Artículo 78 regula lo siguiente: "Es la compuesia por var¡os

socios que sólo están obligados al pago de sus aportaciones. Por las obligaciones

sociales responde únicamente el patrimonjo de la sodedad, y en su caso, la suma que a

más de las aportaciones convenga la escrjtura. El capital estará dividido en apofiac¡ones

que no podrán ¡ncorporarse a titulos de ninguna naturaleza ni denominarse acciones."

Características de la sociedad de responsabilidad limitada:

Se identifica con razón social o denominación: La denominación se formará libremente,

pero siempre hará referencia a la act¡vidad social principa¡i la razón social se formará
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con el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de dos o más de ellos,

en ambos casos es obligatorio agregar la leyenda: "y Compañía Limitada pudiendo

abreviarsé como: "y Cia. Ltda.

Es de capital fundacional, es decir que el cap¡tal debe estar iotaimente pagado previo

al otorgamiento de la escritura constitutiva.

El número de socios no podrá exceder de 20.

No se admite socio industrial.

La responsabilidad de los socios se limita al monto de sus respectivas apoftaciones,

salvo lo convenido en la escrltura social.

El capital está dividido en aportaciones que no podrán incorporarse a t¡tulos de n¡nguna

naturaleza ni denominarse acciones.

Los órganos de la sociedad de responsabilidad limitada son los siguientes:

De soberanía o décisión: Junta general de socios reunida confonne a la ley.

Admín¡stración: Representa a la sociedad, la ley no indica como adminjstrar esta

sociedad, de modo que la escritura públíca debe indicarlo.

Fiscalización: Cada socio tiene derecho a obtener de los administradores informe def

desarrollo de los negocios sociales y a consu¡tar los libros de la sociedad. En la

escritura social se puede establecer un consejo de vig¡lancia.

2.3.4. La sociedad anónima

Es una sociedad formalmente mercaniil, de carácter capitalista, se identifica con

denominación, tiene un capital dividido y representado en títulos llamados acciones, y los
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socios limitan su responsabilidad hasta el monto total de las acciones

propiedad.

que son de

El Código de Comercio en el Artículo 86 regula lo siguiente: "Es aquella sociedad

mercantil que tiene dividido y representado su capital por acciones. en donde la

responsabilidad de cada socio o accionista está l¡mitada al pago de las acciones que

hubiere suscrito."

Las característ¡cas de la sociedad anónima son las siguientes:

- Es de carácter capitalista, pues lo que importa es lo que cada socio aporta a la

socredad. no sus c¿racterístrcas personales.

- Se ¡dentifica con denominación, la que podrá formarse libremente con el agregado

obligaiorio de ¡a leyenda: "Sociedad Anónima", que podrá abreviarse: " S.A. ' La

denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o

más de ellos, pero en este caso deberá igua¡mente incluirse la designación del objeto

principal.

- El capital de la sociedad anónima está dividido y representado en títulos llamados

acc¡ones, las que servirán para acreditar y transm¡tir la calidad de socio.

- Hay libertad para transm¡tir la calidad de socio mediante la transferencia de las

acciones.

Los órganos de la sociedad funcionan independlentemente y cada uno tiene

delimitadas sus func¡ones
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Se gobierna democráticamente, porque la voluntad de la mayoría (de acciones)

que da fundamento a los acuerdos sociales.

El capital social tiene tres formas: autorizado, suscrjto y pagado.

2.3.5. La sociedad en comand¡ta por acciones

Es aquélla en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria,

¡limiiada y solidaria por las obligaciones sociales y uno o vaios socios comanditarios que

tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito.

Las aportaciones deben estar representadas por acciones, Articulo 195 del Cód¡go de

Comercio; en virtud de que se divide por acc¡ones, el régimen jurídico es compatible con

el de la sociedad anónima.

La responsabilidad de los socios comanditados es solidaria, subsidiaria e ilimitada.

La responsabilidad de los socios comanditarios es por el monto de sus aporiaciones.

Los socios comanditados tienen con exclusividad la administración

Existe bajo una nz6n social, la cual se forma con el nombre de uno de los socios

comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos con el agregado de la leyenda:

"y Compañía, Sociedad en Csmand¡ta por Acciones", la que podrá abrevjarse: "y Cía.,

s.c.A.

Es obligatorio establecer en la escr¡tura constitutiva un órgano de fiscalización

integrado por uno o varios contadores, auditores o comisarios nombrados

exclusivamente por los socios comanditarios.
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2.3.6.Banca, af¡anzadora, aseguradoraJ almacenes generales

f¡nanc¡eras reguladas, bolsa de comerc¡o y bolsa de valores

El Código de Comercio, en el Artículo 12 regula lo siguiente: "Los bancos, aseguradoras,

reaseguradoras, af¡anzadoras, reafianzadoras, financ¡eras, almacenes generales de

depósito, bolsa de valores, entidades mutualistas y demás análogas se rigen en cuanto a

su forma, organización y funcionamiento, por lo que dispone el Código de Comercio. La

autorizac¡ón para constituirse y operar se regirá por las leyes especiales."

Bolsa de valores: Es el establecimiento público autorizado, en el que comerciantes o sus

agentes se reúnen para concertar transacciones o cumplir determinadas operacrones

mercant¡les.

Las funciones que presta la bolsa de va'ores son las siguientes:

- Centro de reunión de comerciantes para concJuir contratos.

- Es un centro de public¡dad comercial.

- Centro donde se iijan valores a mercancías y títulos valores, de acuerdo a las leyes del

me¡cado.

- Centro donde se fomentan nuevos usos mercantiles.

¿Cómo se constituye la bolsa de valores? Se constituye como sociedad anónima y está

sujeta para su autorización, funcionamiento y fiscalización al Registro del lvlercado de
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-"rruirü'fValorcs y lvlercancías, tal como

de Guatemala.

lo regula el Decreto 34-96 del Conqreso de la

2-3-7- Sociedades de inversión

Organización en la cual los fondos combinados de múltiples participantes son invertidos

en una divers¡dad de valores, a fin de obtener seguridad del capital por medio de la

distribución de los riesgos

La Ley del l\/lercado de Valores y l\¡ercancías, en el Artículo 73 regula y define a las

sociedades de inversión de la siguiente manera: "Son aquéllas que tienen por obieto

exclusivo la ¡nversión de sus recursos en los valores (ver Artículo 2 de la Ley del ¡,4ercado

de Valores y l\¡ercancías) y están sujetas a las siguientes disposiciones:

- Se constituyen como sociedad anónima con un capital pagado mínimo, en efectivo, de

cincuenta mii quetzales.

- Su capital es variable

Las acciones que emitan podrán recomprarse sin necesidad de reducir el cap¡tal social,

y en tal caso pasarán a figurar óomo acciones de tesoreria.

- Su escritura podrá disponer que la administración de la sociedad se encomiende a una

sociedad gestora.

- Si su escritura lo permite podrá invedir recursos en cuentas de ahorro, certificados de

depós¡to u otros inshumentos financreros.

- Deberán inscribiren el registro la oferta pública de sus valores.
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Sólo podrán cot¡zarse en bolsa sus acciones emitidas sin derecho de recompra "{:-::j/
Deberán anunciar e' valor neto de sus activos por acción, en la fo.ma y con la

périodicidad que para el efecto disponga el reg¡stro.

No forman reserva legal ni tampoco tienen el derecho preferente de suscnpc¡ón en la

emisión de nuevas acciones.

2.3.8. Sociedades de cap¡tal var¡able

Son aquéllas en las que el capital social es suscepi¡ble de aumento, por aportac¡ones

posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios, y de disminución por retiro

parcial o total de las aporiaciones, sin modificar la escritura consiitutiva.

2.3.9. Sociedadesextran¡eras

Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que tengan en el ierritorio de la

Repúb¡ica la sede de su administración o el objeto princ,pal de la empresa, están sujetas,

incluso en lo que se refiere a los requisitos de validez de la escritura constjtutíva, a todas

las d¡sposjciones del Código de Comercro.

La forma de¡ documento de constitución se regirá por las leyes de su país de origen.

Queda prohibido el funcionamiento de sociedades extranjeras que se dediquen a ja

prestac¡ón de servicios profesionales.
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Deben tener permanentemente en el país, cuando menos, un mandatario.

Las soc¡edades extranjeras, para esiablecerse legalmente en Guatemala deben

presentar la sigulente documentación al Registro [/]ercantil: comprobar que está

debidamente constituida, presentar copia cedificada de su escritura constitut¡va y de los

estatutos. comprobar que ha sido debidamente adoptada una resolución por su órgano

competente para estos f¡nes, constituir en la República un mandatario con representación

con amplias facuitades para realizar todos los actos y negoc¡os jurídicos de su giro y para

representar legalmente a la socjedad en juicio y fuera de él constituir un capital asignado

para sus operaciones en la República y una fianza a favor de terceros por una cantidad

no menor al equivalente en quetzales de US$ 50,000.00, someterse a la jurisdicción de

los tribunales del país, declaración de que no podrán invocar derechos de extranjería, y

cop¡a certificada de su último balance generaly estado de pérdidas y ganancias.

Antes de retirarse del país o de suspendet sus operaciones en Guatemala, las

sociedades extranjeras autorizadas deben obtener autonzación pata hacerlo, la que les

será extendida por el Req¡stro Mercant¡1.

No necesitan autorización ni registrarse en el país cuando realicen las siguientes

operaciones: ser parte en cualquier gestión o juic¡o, abrir o mantener cuentas bancarjas,

efectuar ventas o compras a agentes de comercio, gestionar pedidos por medio de

agentes, otorgar préstamos, abrir créditos, emiiir, endosar o protestar títulos de crédito,

adquirir bienes muebles, derechos reales o bienes inmuebles.
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"../Las sociedades extranjeras que tengan el propósito de operar temporalmente en el paii-:-' ..

por un plazo no mayor de dos años, deberán obtener previamente autorización especial

del Registro Mercantil.

2-3.10. Sociedades off shore

El término "off-shore" nació en los Estados Un¡dos para designar a las pe¡sonas jurídicas

de tipo financiero con domicilio legal fuera de las fronteras de este país. Nluchos bancos

estadoun¡denses t¡enen subs¡diarias off-shore para llevar a cabo actividades que están

éxcesivamente reguladas, soportan una excesiva carga fiscal o están prohibidas bajo las

levés estadounidenses. Lo que podríamos llamar indusiria financiera otf-shore

(princ¡palmente bancos, aseguradores y administradoras de fdeicomisos) comenzó a

desarollarse a partir de los años 50 de este siglo en pequeñas jurisdicciones autónomas,

cercanas a las costas de los Estados Unidos, por lo general, colonias o ex colonias

inglesas. Además de la sociedad off-shore de iipo flnanciero, en la actualidad es

frecuente la creación de otras sociedades off-shore para ayudar a disminuir la carga fiscal

que soportan las empresas en América Latina o para asegurar la propiedad individual

frente a la inestabilidad política.

Las soc¡edades otf-shore suelen constituirse en alguno de Jos llamados paraísos fiscales,

que se caracterizan por la ausencia total de impuestos d¡rectos (inexistencia de impuesto

sobre la renta, impuesto a las ganancias de capital, retenciones de cualquier clase,

impuestos sobre herenc¡as o legados, etc.) y por tasas muy mode¡adas de impuestos

indirectos (casi únicamente derechos arancelarios). Práct¡camenie Ia única carga que
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soportan las sociedades

actualizada la incorporación o registro de la sociedad otf-shore en el país sede.

Los criterios para escoger el país sede de una sociedad off-shore son rnuy variados y

dependen en gran medida de las actividades que se deseen llevar a cabo con esa

sociedad. Actualmente, se reconocen ¡nternacionalmente como países o territorios útiles

para este tipo de sociedades, entre otros, a los siguientes: Anguilla, Ant¡gua, Aruba,

Bahamas, Bermuda, lsfas Vírgenes Británicas, lslas Cayman, lslas Cook, Chipre, Dubai,

Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, lsla de l\¡an, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo,

[/]adeira, Malta, lvlauacio, lvlónaco, Panamá, Samoa Occidenta{.

2.4. Formación

La formación de toda sociedad mercantil se integra por acios, órganos y bienes, mismos

que están regulados en la normativa específica, siendo los principales e¡ementos de

dicha estructura la fundación o constitución, los órganos que la integran y los bienes.

Con relación a la solemnidad de la sociedad, ésta debe constar en escritura pública que

deberá ser autorizada por un notario llenando los requisitos que para el efecto regula el

Código de Comercio, además de las disposiciones requeridas por el Código de Notariado

Decreio 314 del Congreso de la República de Guatemala: "Afículo 16 - Solemnidad de

la Soc¡edad. La Const¡tución de la Sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo

prórogas, aumento o reducción de capital, camb¡o de razón social o denominación,

fusión, d¡solución o cualesquiera otras reformas o ampliaciones, se harán oonstar erl
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escritura pública. La separación o ingreso de socios en las sociedades no

también se fotmalizatá en escritura pública. Salvo en las sociedades por

modilicación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de los

embargo, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por

tomada por la mayoría que la propia escr¡tura determine, pero en este caso la minoría

tendrá derecho a separarse de la sociedad".

Con respecto a la solemnidad de la sociedad, la normatlva antes citada hace referenc¡a al

conten¡do de la m¡sma en escrituÉ pública, regulando el moi¡vo de la constitución o

rnod¡ficac¡ón conespondiente, y sin este requisito, no tiene validez jurídica y por ende

comercial.

Por otra parte, Ia sociedad mercaniil sólo puede surgir por medio de un contrato de

soc¡edad. La escritura es un requ¡sito sustanc¡al y a la vez formal, tomando en cuenta

que para la validez de la misma deben ¡lenarse los requisitos exigidos por los socios y por

la sociedad; y en relac¡ón al patrimonio social, éste debe establecerse en capital,

aportaciones y la rcserva legal; en relación a los requisitos funcionales: La forma de la

administración de la sociedad, el aspecto de la liqu¡dacÍón, el reparto o distribución de

util¡dades, los casos de disolución de las mismas y, el modo de resolver de ios socios.

Con respecto a la ¡nscripción de una sociedad mercantil ante el Registro Mercantil

General de la República, para el efecto el Artículo 17 del Código de Comercio regula lo

siguiente: "Registro. El testimonio de Ia escritura constitutiva, el de ampliac¡ón y sus



modificaciones, deberá presentarse al Registro Mercantil, dentro del mes siguiente a

fecha de la escritura "

La normativa citada establece las formalidades del registro del testimonio de la escritura

constitutiva de la sociedad mercantil, pues de no presentar el mismo la soc¡edad se

califica como iffegu¡ar; es decir, existe escritura const¡iutiva pero carece de inscripcjón

La misma debe contener una (azón o denominación social, es decir, la primera, es eI

nombre con que se identifica un comerciante social con otros comercjantes y con sus

clientes y la misma se iorma con el nombre y apeilido de uno de los soc¡os fundadorés o

con los apellidos de dos o más de elios; mientras la segunda, ind¡cá la act¡vidad principal

de la soc¡edad mercani¡l y en ese orden los comerciantes o no comerciantes que deciden

constitu¡r una sociedad deben de aportar bienes que pueden ser muebles o inmuebles

que se cons¡deran apodaciones no dinerar¡as o capitales, mismos que pasan al dom¡nio

de Ia sociedad; para el eiecto el Artículo 27 dei Código de Comercio regula lo siguiente:

"Aportac¡ones no dinerarias. Los bienes que no cons¡stan en d¡nero, aportados por los

socios, pasan al dominio de la sociedad, sin necesidad de tradición y se detallarán y

justipreciarán en la escritura constitutiva o en el inveniario previamente aceptado por los

socios, el que deberá proiocolizarse. Si por culpa o dolo se fljare un avalúo mayor del

verdadero, los socios responderán soljdariamente en favor de terceros y de la sociedad,

por e\ exceso de\ lalor que se hubiere asignado y por \os daños y perjuiaios que resu\ten,

quedando asimismo obligados a reponer el faltante. Son admisibles como aportaciones

los bienes muebles o inmuebles, las patentes de invención, los estudios de pre
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fact¡b¡l¡dad y factibilidad, los costos de preparación para la creación de empresa, ""1[/
como la estimación de la promoción de la misma, siempre que fueren expresamente

aceptados en su justipreciación, conforme lo establece el primer párrafo. No es válida

como aportación la simple responsabilidad por un socio. Los soc¡os quedan obligados al

saneamiento de lo que aporten a la sociedad".

Un aspecto de gran relevancia én cuanto a las aportaciones no dinerarias, es que las

mismas deben detallarse en la escritura const¡tutiva o en el inventario, mismo que deberá

proiocol¡zarse además de indicar que los bienes muebles o inmuebles pueden ser

admitidos como aportaciones no dinerarias

2.5. Régimen legal apl¡cable

La Constitución Política de la Republica de Guatemala, en el Artículo 43 régula lo

siquiente: "Libedad de ¡ndustria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria,

de comerc¡o y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés

nacional ¡mpongan las leyes."

Por su parte, el Código de Comercio en el ArtÍculo '10 regula 
'o 

siguiente: "Sociedades

mércant¡les. Son sociedades organizadas bajo forma mercaniil, exclusivamente las

siguientes: 10. La sociedad colectiva. 20. La sociedad en comandita simple. 30. La

sociedad de responsabilidad limitada. 40. La sociedad anónima. 50. La soc¡edad en

comandita Por acciones."
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S¡n embargo, en lo aplicable a las sociedades mercantiles éstas se regrrán por talt11;;/
estipulaciones de la escritura social y por las disposiciones de la legislación, para el

efecto, el Código de Comercio en el Artículo 14 regula: "Personalidad juridica. La

sociedad mercantil constiiuida de acuerdo a las disposiciones de esie Código e inscrita

en el Registro l\¡ercantil, tendrá personalidad juridica propia y distinta de la de los soc¡os

¡ndiv¡dualmente cons¡derados Para la const¡tución de sociedades, la persona o personas

que comparezcan como socios fundadores, deberán hacerlo por si o en representación

de otro, debiendo en este caso, acreditar tal calidad en la forma legal. Queda prohibida la

comparecencia como gesior de negocios".

Con relac¡ón a la personalidad jurid¡ca, ésta es considerada como ia investidura jurídica

que la ley otorga a toda sociedad mercantil como consecuencia de la inscripción regjstral

correspondiente.

Asimismo, ei Artículo 15 del Código de Comerdo regula lo referente a la legislación

aplicable de la siguienie manera: "Las sociedades mercantiles se regirán por las

estipulaciones de la escritura social y por las disposiciones del presente Código. Contra

el contenido de la escritura social, es prohibido a los socios hacer pacto reseTvado u

oponer prueba alguna

El contrato social, entendido éste como el conjunto de disposiciones legales que

comprende la creac¡ón, funcionarniento y liquidación de la sociedad mercantil y lo no

estipulado en dicho contrato, se deberá regir supletoriamente con las normas contenidas

en el Código de Comercio.
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Por su parte, el Articulo 53 del Código de Cornerc¡o, regula lo relac¡onado a los lrbros de V
actas de la siguiente manera: "Las sociedades mercantiles llevarán un ljbro o registro de

actas, de juntas generales de socios o asambleas generales de accionistas, según el

caso. Cuando sean varios los administradores, es obligatorio llevar un libro de actas en el

que se harán constar las decisiones que tomen con referencia a los negocios de ia

sociedad."
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CAPiTULO III

3. Proceso de inscr¡pc¡ón de una sociedad anón¡ma en Guatemala

3.1. Aspectos qenerales

De todas las soc¡edades mercantiles ninguna tiene la importancia de la sociedad

anónima, es el instrumento jurídico más adecuado para desarrollar empresas de gran

extensión y permite la participación en ellas de un gran número de personas. Se Ia

considera por ello la más importante de las formas asociativas en la vida modema y se le

átribuye en buena pane el desenvolvimiento industrjal y comerciaf del mundo

contemporáneo. Para Vásquez es: "La división del cap¡tal en acciones, la movilidad de

éstas merced a su incorporación a títulos esencialmente negociables, la limitación

individual del riesgo a¡ capital representado por las acciones poseídas."28

Es importante haceT refe¡encia que en la h¡storia de la humanidad ha ex¡stido la

neces¡dad y conveniencia de unirse para conseguir objeiívos individuales y colectivos con

fines económicos; buscando siempre la armonía y seguridad jurídica, ya que conforme la

actividad económica ha c¡ecido y se distingue por su carácier netamente capitalista,

invirtiendo en sociedades el riesgo de los socios se limita exclus¡vamente a las acciones

que poseen. La facil¡dad de transm¡sión de esios títulos y su capacidad para consegutr

me¡ores ganancias de dinero; ha convertido a la sociedad anónima en el instrumento

idóneo para la éxpansión económica en iodos los países y a pesar de esto no ha logrado

'Vásqus Mr¡ríncr Ednundo. Ob. Cit Pág 141
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obtener uniformidad doctrinaria en cuanto a su def¡nición por los diferentes especiali

sin embargo, casi todas contienen los mismos elementos. Para el efecto, el jur¡sta Raúl

Cervantes Ahumada, indica lo sigu¡ente: "La soc¡edad mercantil es una persona jurídica,

es un comeÍciante. No debe confundirse a la ent¡dad sociedad con el acto constitutivo."2e

Por su parte, el autor Joaquín Garr¡gues, define a la sociedad anónima como: "Una

sociedad capitalista dedicada, con capital propio dividido en acciones y con una

denominación objetiva y bajo el principio de la responsabilidad limítada de lo socios frente

a la sociedad, a ¡a explotación de una industria mercantil."30

El autor Emilio Langle Rubio, expresa: "Una sociedad compuesta exclusivamente de

socios obligados hasta la concunencia de su aportación, sin razón social, en la que lodas

las partes están representadas por acciones negocjables y cuya gestión se confía a

mandatarios revocables llamados administradores quienes no tienen que responder del

pas¡vo social con su foTtuna personal, salvo el caso de culpa determinante de su

responsabilidad."3l

Asimismo, la sociedad anónima tiene responsabilidad jurídica propia y por lo tanto, es

¡mportante distinguir los atributos inherentes a la misma, ya que tiene característ¡cas

diferentes a las demás sociedades, y para el efecto éstas se describen a continuación:

¡' ccl-\ ántes Ahumada. ltaul Derecho mer.antiL 1'ág 36

' ' csnigues, loaquin. Curso dc dcrrcho mcrcantil. Pág I i
I'Li¡uelcRublo. Hmilio Manualde derccho mercantil español. l'ág. 476



c)

a) Es una sociedad capitalista en la que no interesan las cond¡ciones personales

cada soilo, s\no \a aporlai\on que cada uno rea\\ce a\ captta\ socla\:

El capital debe estar dividido en partes alícuotas denominadas acciones, con estas

acciones, se obtiene la condición de soc¡o al portador de la misma o al titularl

Es una sociedad de responsab¡lidad lim¡tada en la que el socio responde frente a la

soc¡edad, solamente con la aportación de las acciones que se establezcan dentro de

la escritura pública;

Es una sociedad mercantil debido a que se encuenlra regulada dentro de la

legislación del derecho mercantil, porque tiene carácter mercantil;

Se identif¡ca ftenie a terceros por medio de la denominación social, la cua¡ debe

quedar establecida en Ia escritura de constitución para poder individualizarla.

b)

e)

3,2, Obl¡gaciones prev¡as de carácter notarial

Para la constitución de soc¡edades anónimas en Guatemala, como punto primordial, se

sugiere al interesado asesorarse de los aspectos legales que la regulan, previo a

desanollar el proyecto de su interés. El notario debe ¡nd¡car fos derechos, ¡ncidenc¡as,

contingencias y responsabilidades de acoroe al ptan a concreta.se

Como punto de partida, vale apuntár que una sociedad anónima es un contrato que tiene

reguisitos preestablecidos y solemnes que se deben de cumplir; entre los cuales se

destaca que se debe formalizar como ya se indicó en escritura públ¡ca, para lo cual sólo

los notarios tienen facultad para forma¡izarlo y autorízarlo. Previaménte se redacta la

minuta o bon-ador que contiene los estatutos que regulará a la sociedad a constituir.
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Se entiende por fundación de la sociedad anónima, según Vásquez Martínez. "El

conjunto de operaciones necesarias para que pueda funcionar y actuar como persona

jurídica. Esas operaciones se llevan a cabo en etapas o fases que van desde los actos

preliminares que desarro\lan \os {undadores, hasla la lnscnpc\ón en el Reg\stro

lVercantil."32

Las operaciones preliminares no están determinadas por la ley y hasta cierto punto

carecen de relevancia, aunque la doctrina discute si se trata o no de un contrato. Las

otras fases si selencuentran reguladas jurídicamente y son en el derecho guatemalteco el

otorgarniento de la escrjtura social, la aportación de capital y la inscripción en el Registro

Mercantil.

Con respecto al otorgamiento de la escritura social, en el sistema guatemalteco, el primer

paso para fundar una sociedad anón¡ma es el otorgamiento de la escritura constitut¡va

La escritura social es el acto notarial mediante el cual los socios fundadores constituyen

la sociedad y estipulan las reglas relativas a su organización, funcionamiento y

disolución La escrjtura contiene el contrato de la soc¡edad y const¡tuye el único cuerpo

normativo propio de la misma, de tal manera que jurídicamente la sociedad se rige por

las disposiciones contenidas en su escritura social y en la ley. Lo estipulado en ia

escritura liene preferencia sobre las disposiciones legales que no tengan carácter

inderoqable o imperativo.

rr 
Vásquez ManineT- Ildnr ¡do Ob. CA Pág. 156
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De lo anterior, el Código de Notariado guatemalteco, en el Articulo 46 regula lo ¡s1s¡,.¡¡g \.-:ji

a las obllgaclones que se deben cumplir para la inscripción de una sociedad anónima: ,,La

esc.itura constitutiva de sociedad, además de los requis¡tos necesarios para la vafidez del

instrumento y de las estipulaciones propias de la clase a que corresponda, contendrá los

sigu¡entes:

1.

3.

4.

5.

Clase y objeto de la soc¡edad, expresando las negociaciones sobre las cuales

versará su giro.

Razón soc¡al.
)

Nombre de ¡a sociedad, si lo tuviere.

Domicil¡o de la misma.

Capital social y la parte que apoña cada socio sea en d¡nero, en cualquiera otra clase

de bienes o en industria personal; el vafor que se le asigne o la forma en que debe

hacerse el justiprecio, en caso que no se les hubiere asignado valor alguno.

Según la naiuraleza de la sociedad, designación de la persona o personas que la

administrarán y sus facultades.

7. Parte de beneficios o pérdidas que se le asignen a cada soc¡o, fecha y forma de su

distribución.

8. Durac¡ón de la sociedad.

L Casos en que procederá la d¡solución de la sociedad antes de su vencimiento.

'10. Las épocas fijas en que se presentará la memoria, inveniario, balance general de las

operaciones sociales y proyecto de distribución de util¡dades.

1 1. Bases sobre las cuales debe hacerse la liquidación y divisjón del haber social.

'12. Cómo se formará la mayoría en los casos en que los socios tengan derecho a votar
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13. Cantidad que pueda tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales, :'11,q,,, :./

según la naturaleza de la sociedad.

14. S¡ las diferencias que surjan entre los socios deberán ser sometidas o no a la

resolución de árbjtros y, en su caso, la forma en que se hará el nombramiento; y

15. Los demás pactos que convengan los socios "

Los requisitos de la escritura social los regula el Articulo 47 def Código de Notariado,

como ad¡ciona¡es a los que establece para la escritura constitutiva de las sociedades en

geneml, dichos requis¡tos son:

"1. Los nombres, generales y domicilios de los socios fundadores.

2. La enunciación clara y completa del objeto de la empresa o negocio del que ioma su

denominación.

3. El cap¡tal de la compañía, el número, valores y clases de las acc¡ones en que se

d¡v¡de, Ias preferencias en el pago de dividendos y amort,zaciones de las disiinias

series de accjones, si las hubiere; las primas que se estipuiaren en caso de redención

V la forma y plazo en que los socios deben consignar su importe en la caja sociai

4. El monto del capital suscrito en el momento de la organización de la sociedad y la

parte que este electrvamente pagada.

5. La forma de la administración, las facultades de los administradoresl la manera de

nombrarlos y las atribuciones que correspondan a la Junta General de Accionistas.

6. Las fechas en que dében celebrarse las sesiones ordinarias de la Junla General de

Accionistas
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La época fta en que debe formarce el inventario, el balance de inventario o cuadro del 
-

estado financiero y acordarse los div¡dendos.

a)

b)

8. La parte de las utilidades que se destinan para formar el fondo de reserva; y

L EI tanto por c¡ento de pérdida del capital social que debe causar la disolución de la

soc¡edad antes del vencimiento de su pl¿2o."

3.3. Autorización prov¡sional y definit¡va

Con respecto a la autorización provisionai, el procedimiento a seguir en el Registro

l\,4ercantil es el siguiente:

Se inscribe provisionalmente, asignándole número de registro, folio y libro,

Se emite edicto correspond¡ente para poner en conocimiento público la rnscnpcrón

provisional, dicha publicac¡ón se hará por cuenta del interesado una sola vez en el

Diario Oficial.

Efectuada la publicación, el interesado deberá presentar con un memorial dicha

publicación, indicando en el memorial, el número de expediente, registro, folio y libro que

le fue asignado a la sociedad en su insclipción prov¡sional. La publicación es agregada al

expedienie respectivo.

Asimismo, con respecto a la autorización definitiva de una soc¡edad anónima, si ocho

días después de la publicación, no exist¡ere oposición alguna, el Registrador Mercantil

autoriza la inscripción definitiva de la sociedad y sus efectos se retrotraerán a la fecha de
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la inscripción provisional. Para el efecto de la inscripc¡ón definitiva, el interesado

presentar los siquientes documentos

a) Fotocopia del nombramiento del representante legal, debidamente razonado por el

Registro l\.{ercantil;

b) Testimonio o test¡monios de la escritura de constitución y ampliacjón s¡ los iuviere;

c) Timbre fiscal de ley para adherirlo a la patente de sociedad que el Regisiro emite, así

como eltimbre o t¡mbres que se adhieren a ¡os testimonios.

Presentados los documenios antes indicados y habiendo cumpl¡do con los requisitos

legales y que Ia sociedad no esté condicionada, previo a su inscripc¡ón definitiva con

algún requisito pendienté, el operador encargado procede a inscribirla definitivamente y a

razonar el o los testimonios presentados y elaborar la patente de sociedad anónima, a la

que previo a su entrega al interesado se deben adherir los timbres de ley.

Con los tesiimonios y la patente de sociedad emltida, debidamenie firmados por el

Regist€dor ¡,4ercantil, la sociedad nace a la vida jurídica obteniendo así su personalidad

jurídica, tal como lo regula el Artículo 14 del Código de Comercio: "Persona¡¡dad jurídica.

La sociedad mercantil constitu¡da de acuerdo a las disposiciones de este Código e

¡nscrita en el Registro lvlercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de Ia de los

socjos jndividualmente considerados. Para la constitución de soc¡edades, la persona o

pérsonas que comparezcan como socios fundadores, deberán hacerlo por sí o en

rcprcsentación de otro, debiendo en este caso, acreditar tal cal¡dad en la forma legal.

Queda prohibida la comparecenc¡a como gestor de negoc¡os."
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En el Código de Comercio, con referencia a la autorización provisional el Artículo 341 -!:-:-'"

regula lo siguiente: "lnscripc¡ón Provisional. Solicitada la inscripción de una sociedad o de

cualquier modificación a su escritura social, el Registrador con vista del testimonio

respectivo, si la escdtura llena los requisitos legales y no cont¡ene disposiciones

contrarias a la ley, hará la inscripción provisional y la pondrá en conocim¡ento del público

por med¡o de un aviso por cuenta del interesado publicado en el diario ofic¡al. Este aviso

coniendrá un resumen de los detalles de la inscrjpción enumerados en el Artículo 337 de

este Código o de la modificación de que se trate y la fecha en que se hizo la inscripción

provisional. Si se tratare de sociedades colect¡vas o de responsabilidad limiiada, es

fozoao publicar el nombre de todos los socios Transcunidos sesenta días (60), desde la

fecha de la inscripción provisional sin que se hubiere presentado la publlcación del ed¡cto,

el Reg¡strador ordenará la cancelacjón de la inscripción provisional."

AsÍmismo el Artículo 343, regula la ¡nscripción deÍnit¡va de la sigu¡enie manera.

"lnscipción Definit¡va. Ocho días háb¡les después de la techa de la publicación, si no

hubiere objeción de parte interesada o de la Procuraduría General de la Nación, ni hay

objeción de las enumeradas en el artículo anterior, el Registrador hará la inscripción

definitiva, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de la inscripción provis¡onal, y

devolverá razonado el testimonio respectivo."

lnscripción de una soc¡edad mercanf¡l

Descargar y llenar 2 originales de la solicitud de inscripc¡ón de sociedades mereantiles

de la página ofic¡al de intemet que corresponde al Regístro lvlercant¡l ante la

Superintendencia de Administrac¡ón Tributaria y Reg¡siro lvlercantil, debe imprim¡rla o



bien comprar un formulario de solicitud de inscripción de socledad mercanlil que

un costo de Q 2.00.

Solicitar una orden de pago y cancelarla en las venianillas del Banco de Desarrollo

Rural, Sociedad Anónima, ubicadas en el Registro lvlercantil por la inscripción de la

sociedad la caniidad de:

- Q 27500 para inscripción de sociedad mercantil. Por cada Q 1,000.00 del capital

autorizado, deberá pagar Q 6.00. El monto máximo a pagar por dicho arancel es de Q

25,000.00.

,, Q 15.00 por edicto para publ¡cación.

- Q75.00 porla inscripción dei nombramiento del representante legal de la sociedad.

- Q100 O0 por la inscripción de la empresa mercantil de la sociedad.

- Con la orden de pago ya cancelada, presentar expediente en las ventanillas

recepioras de documentos en un folder iamaño oficio con pestaña. Ei expediente

debe contener:

2 odginaies de la solicitud de inscripción de sociedades mercantiles ante la

Superintendencia de Administración Tr¡butaria y Registro l\lercantil impresas, recibos

de pago de los honorarios por inscr¡pción de la sociedad, edicto, nombramiento del

representante fegal y la empresa de la sociedad.

Test¡monio original de la escritura públlca de la de constitución de la sociedad y un

duplicado debidamente firmado, sellado y enumerado por e, notario.



Acta original del nombramiento del representante legal nombrado en la

constituUva de la socledad y dupllcado de ]a misma.

- Original y fotocopia simple del documento de identificac¡ón del representante legal.

- El expediente es calif¡cado por el departamento de asesoría jurídica. Si está conecio y

conforme la ley, se remite al departamento de sociedades que, previo a la ¡nscripción

provisional rem¡te el expediente a la oficina de la Superintendencia de Administración

Tributaía ubicada en el Registro l\,4ercantif para que asigne número de identificación

tributaria a la sociedad. El expediente pasa de nuevo al departamenio de sociedades

que inscrjbe provisionalmente la sociedad y emite el ed¡cio para su publicación una

yez en el Diario Oficial, cuya entrega puede solicitarse en la ventaniila

correspondiente.

- Luego, es remitido al departamento de auxiliares de comercio para que inscriba el

nombramiento del representante iegal de ¡a sociedad y una vez hecha esta

inscripción, el expediente regresa a la ventanilla para que se entregue al interesado:

El nombramiento del representante fegal con su razón de inscripción, de la constancia

de inscripción de la sociedad en el Registro Unificado Tributario y si lo hub¡era

solicitado, también se le entregarán la resolución de habilitación de libros, la

autorización de facturas y la acreditación de imprenta.

- Ocho días hábiles después de la publicación del edicto, se debe presentar en el

Reqistro lvlercantil:

- Un memor¡al solicitando la inscripción defin¡tiva de la sociedad.

- La pág¡na completa donde aparece la publicación de la inscripción prov¡sional

- El testimonio original de la escritura.
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Fotocopia del nombramiento del representante legal previamente inscrito en

Registro ¡,4ercantil.

Luego de realizados iodos los trámites, puede pasar a recoger su expediente a la

ventanilla de entrega de docume'ttos.

- Cuándo pase a recoger su expediente: Revise cujdadosamente su patente, verifique

la razón en ei testimonio original y adhiera Q 200.00 de timbres fiscales en la patente

de comercio de soc¡edad; Q 50.00 de timbres flscales en la patente de comercio de

empresa; requerir en la ventanilla que le sellen los timbres adhendos en las patentes y

el nombram¡ento del representante legal.

Dentro de un año máxirno, después de inscrita definitivamente la sociedad, debe hacerse

el trámite para inscribir el aviso de emisión de acciones (sólo para sociedades
I

accionadas), el cual se realiza siguiendo los pasos respectivos para el aviso de emisión

de acciones.

Con respecto a la inscripción de una sociedad anónima en el Registro Mercantil, ésta se

debe realizar dentro del mes sigutente al otorgamiento de Ia escr¡tura constitutiva, debe

presentarse al Registro lvlercantil para su inscripción de conformidad con los Artículos 17

y 334 del Código de Comerc'o

Previamente a la inscripción definitiva, el Registro inscribe provisionalmente a la sociedad

y ordena la publicación de tres avisos en un mes en el Diario Oficial, y otro de mayor

circulación, dichos avisos deben contener un resumen de los detalles de inscrpcjón



La rnscripción se hace con base en el testimonio de la escritura constitutiva, taly como )o

regula el Artículo 337 del Código de Comercjo: "Sociedades mercantiles La 
'nscripción

de las sociedades mercantiles se hará con base en el test¡monio respectivo, que

comprenderá: 1o. Forma de organización. 20. Denominación o razón social y nombre

comercial si lo hubiere. 30. Domicilio y el de sus sucursales. 40. Objeto. 50. Plazo de

duración. 60. Capita¡ social. 70. Notario autorizante de la escritura de constitución, lugar y

fecha. 80. Órganos de administración, facultades de los administradores. 9o. Órganos de

ragjjanc¡a si los tuviere. Siempre que se trate de sociedades cuyo objeto requiera

concesión o licencia estatal, será indispensable adjuntar el acuerdo gubernatjvo o ia

autorización correspondiente y el término de inscripción principiará a contar a partir de ¡a

fecha del acuerdo o aulotización."

La ;nscripción definitiva debe hacerse quince días después de la última pubticac¡ón

siempre que no haya habido objeción de parte ¡nteresada o de la procuraduría General

de la Nación, esta inscripción reiiotrae sus efectos a la fecha de la provisional, es así

como adqujere la sociedad su personalidad jurídica.

3.4. Registro Mercantil

El Registro ¡,4ercantil es una institución dirigida por el ¡,4in;sterio de Fconomía, que tiene

como fn primordial la inscripción de Jos actos y contratos que determina el Código de

Comercio. Fn el Registro l\¡ercantil se llevan los libros de inscripciones s¡guientes:
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-Comerciantes individuaf es

-Sociedades mercantiles

-Empresas y esiablecimientos mercantiles

-Auxiliares de comercio

-l\¡andatos y poderes

-Aviso de emisión de acciones

-Presentación de documentos

-Libros necesaios para poder realizar las demás inscripciones e

-índ¡ces y libros auxil¡ares

3.5. Princ¡pios registrales

)

Los principios registrales son las reglas fundamentales que sirven de base al sistema

registral de un país determinado, y que pueden espec¡ficarse por inducción o abstracción

de los diversos preceptos de su derecho positivo. Son ios juicios, reglas e jdeas

fundamentales que rigen u orientan un determinado s¡sterna registral.

Dentro de los pr¡ncipales principios registrales se pueden mencionar los siguientesi
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Aquellos actos que para que surtan todos sus efectos jurídicos, es necesario que se

encuentren inscritos en un reg¡stro público. Según Cabanellas significa: "Tomar razón en

un reg¡stro públ¡co de las manifestaciones de los que ante él concurren o de los

documentos que presentan para ser copiados u obtener ciertos datos de ios mismos".3

El Artículo 112'l del citado Código Civil regula que: "La inscr¡pción en el Registro puede

ped¡rse por cualquier persona que tenga ¡nterés en asegurar el derecho que se deba

inscribjr. Los registradores harán toda inscrlpción, anotación o cancelación, dentro del

término de ocho días, contado desde la fecha de recepción del documento. Si éste diere

Iugar a var¡as de las operaciones anies indicadas, el término se ampliará en seis días

más"

Las inscripciones referentes al estado civ¡l de ¡as personas deben efectuarse dentro de

los plazos fijados por la ley, bajo pena de sanciones pecuniarias al infractor; tai como lo

estipula elArtículo 386 del Código Civil y son gratuitas según lo regula el Artículo 388 del

Códjqo Civil.

b) Legalidad

EI registrador debe

fondo Se refrere a

calificar los t¡tuJos

que todo título que

que se pretenden registrar,

pretenda su jnscr'pción, sin

apreciando Ia forma y

excepción, debe estar

r3 C¿búnello!. Gulllenno. Diccion¿rio dc dcrccho usu¿L t'¿g 19l
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someiido a una previa calificación registral, a fin de que en los asientos correspondientes -:" -

solamente tengan acceso los títulos válidos y perfectos. Esta calificación la debe realizar

el registrador respecto a la licitud del acto o resolución judicial, ten¡endo en cuenta las

normas legales vigentes y los antecedentes que obran en los registros públicos

preexistentes, índices. La calificac¡ón de acuerdo al principio de legalidad cons¡ste en un

iuicio de valor, no para declarar un derecho dudoso, sino para incorporar o no al registro

una nueva s¡tuac¡ón jur¡dico registral.

La legálidad en cáso de documentos notariales se debe apreciar en la competencia del

notano, el cumplimiento de los requisitos de formalización del documento, como el uso de

papel adecuado, el pago de los tributos correspondientes, la autenticidad de los tributos

correspondientes, la autenticidad de los tribunales coffespondientes y la pertenencia del

tipo de documento del cual se trate con relación al acto.

c) Rogación

Llamado iamb¡én principio de instancia, significa que lqs inscripciones en los registros

públicos se extienden necesariamente a solicitud de la pade interesada, no procediendo

las inscripciones de ofic¡o, es decir, a voluntad propia del registrador; la rogatoria o la

sol¡citud es necesaria. lvlediante este principio toda inscripción se real¡za a instancja de

quien adquiera el derecho, del que lo transmile o de quien tenga interés en asegurarlo.

El fundamenio de este principio se derjva del necesario reconocimiento que la segundad

iuríd¡ca no puede conseguirse, únicamente, mediante un perfeccionamiento def sistema
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registral, sino que requiere, como exigencia básica para

la exisiencia de documentación auténtica, por lo que

calificación regjstral si los documenios son fraudulentos

realmenie celebrados.

la producción de sus efectos, de .--

de nada serviría una correcta

o que no corresponden a actos

d) Publ¡cidad

Público es aquello que es difundido, conocido, famoso, popular, divulgado, sonado,

sabido. Por lo tanto, el principio de publicidad establece que los actos y hechos inscntos

en un registro, tal el caso del Registro C¡vil, son para el conocimiento del público, se

hacen para ser divulgados, difundidos y surtir los efectos que la ley les asigna, entre

ellos, como acreditar el estado civil de las personas.

En sentido lato, putll¡cidad es la actividad orientada a difund¡r y hacer notorio un

acontecimiento. En sentido menos amplio, consiste en la exie¡iorización o divulgación de

una situación jur¡dica a efecto de provocar su certeza general. El fenómeno publicitario

se presenta como antitético de la certeza. Lo notorio ocupa el polo opuesto a lo secreto.

EJ ordenamiento jurídico, empero, ioma en consideración ambos puntos extremos al

convencimiento, y así como unas veces estima digno'de tutela el interés al secreto (tutela

de la imagen, de la conespondencia, del secreto profesional, ¡ndustrial, etc.), otras acoge

y protege el interés a los mismos.

Es sent¡do estricto, y desde el ángulo técnico-jurídico, debe entenderse por publicidad el

sistema de divulgación dirigido a hacer creíble a todos, determinadas situac¡ones
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juríd¡cas para tutela de los derechos y la seguridad de tráfico. En el derecho modemo,

constituye en suma, una heteropublicidad, la exteriorizac¡ón y divulgac¡ón de las

situaciones juríd¡cas ver¡f¡cada por un ente ajeno a la realización del acontecimiento

publ¡cado.

e) Consentimiento

Todo documento o título sujeto a registro debe tener inmersa la expresión fiel de la

voluntad del sujeto. De conformidad con Ia legislación, esa manifeslación de voluniad

puede ser expresa o tácita y puede resultar también de la presunción de la ley en los

casos en que ésta lo di6ponga expresamente (Artículo 1252 del Código Civ¡¡).

El consentimiento es pues, una especial directriz que debe tomar muy en cuenta el

registrador en su función calificadora de todos aquellos documentos o títulos que lleguen

a su jurisdicc¡ón, en vías de tutela registral.

0 Espec¡alidad

Llamado tamb¡én de determ¡nación, tiene tor objeto individualizar los derechos inscritos

en relación a los bienes y a las personas, determina qué cada inscripción se haga en

pari¡da separada. Se afirma que esie principio es expresión que denota un criterio

singularizador, particulsrizado y de especificación.

66



Se señala en sentido lato, el principio de especialidad busca la determinacjón exacta de

los derechos reales inscribibles y la organización del registro sobre la base de la unidad

reg¡stral de una finca. En sentido estricto, se circunscribe al segundo aspecto,

prescribiendo que a cada finca se le dest¡ne una hoja registral propia.

g) Prior¡dad

Este pdnc¡pio establece que el acto registrable que primeramente ing¡ese en el Registro

se antepone o prevalece a todo acto registrable que, siendo incompatible, no hubiere

ingresado en el Registro, aunque fuere de fecha anterior. Es decir, en el caso típico de

doble venta, el primero que registra excluye los derechos que pudiera haber adquirido el

otro comprador.

Quien ha obtenido una inscripción tiene derecho a presentarla y hacerla valer ante

terceros y ante quien pretenda hace¡ otra inscripción posteriormente. Se refiere a que los

derechos que otorgan los reg'stros públicos están determinados por Ja fecha de su

inscripción y, a su vez, la fecha y hora de inscripción está determinada por el día y la hora

de su presentac¡ón.

h) Legitimac¡ón

Leg¡t¡már es justificar de acuerdo a las leyes, la verdad y la calidad de una cosa. Para

Luis Canal y de Teresa la legitimación es: "Legít¡mo lo que está conforme a las normas,

lo genuino y verdadero, Io que ha sido completado o beneficiado con una presunción de
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ex¡stencia, integridad y exaciitud, que le concede mayor eficacia jurídica. La legitimación:{g/

es en cierto aspecto un traslado de la prueba. El legitimado no tiene nada que probar,

salvo el hecho de serlo En sentldo juridico legitimación es el reconocimiento por la

norma de derecho de la fácultad de realizar un acto jurídico con eficacia".3o

Referente á la prueba del estado civil, ésta se halla enlazada, en Guatemala, al principio

doctrinario de iegitimación, como manifestación de veracidad, como una presunción iuris

tantum, lo que significa que se tiene por verdadero el estado civil que se manifiesla,

mientras no se pruebe lo coniraño.

El sistema legal nacional valora la verdad registral como oficial, al establecer que: "El

Registrc Civil es la institución pública encargada de hacer constar todos los actos

concernientes al estado civil de las personas", tal como lo precepiúa el Articulo 369 del

Cód¡go C¡vil y el Artículo 371 cuando regula: "Las manifestaciones de las actas del

Registro Civ¡1, prueban el estado civil de las personas".

Mientras no sean cancelados o modificados por orden judicial los asienios del Registro

Civil constituyen un medio legal de prueba, hacen fe de los hechos inscritos. El

Registrador es el depositario del Registro, gozando de fe pública én el ejercicio de las

func¡ones que le son propias, siendo responsable mientras no pruebe que el hecho es

impuiable a otra persona, por omisiones, alteraciones, falsificac¡ones y suplantaciones

cometidas en las partidas o asientos del Registro. (Artículo 375 del Código Civii).

" C anal I de I eresq Luis. Derecho notarial I der€cho regirtr¿I. 1'ág. 2 5 I
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'-.l" -)./i) Tracto sucesivo

Llamado también de tracto continuo, trata básicamente de que ninguna inscripción, salvo

la primera, se hará sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emane.

El principio de tracto sucesivo tiene carácter formal por estar impuesto por una norma

que no es de derecho registral material sino formal, ya que pertenece al procedim¡ento de

inscripción y se dirige al registrador, mandándole que cierre el libro de ¡nscripciones a

todo título que pretenda su inscripción cuando no cumpla el tracto sucesivo.
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\*;/CAPíTULO IV

4, Anál¡sis ¡urídico y práctico de la actuación de la soc¡edad mercantil en

formación

4-1. Aspectos generales de la actuac¡ón de la soc¡edad mercant¡l en formación

La gestión interna y extema que llevan a cabo las personas individuales que han

celebrado un contrato de sociedad mercantil, así como los actos jurídicos que es

necesario realizar como parte de su proceso constitutivo, ha dado lugar a muchas dudas

en el medio forense guatemalteco. Bajo la premisa de que el derecho mercantil, actúa en

forma ilógica en algunas oportun¡dades, aunque con sentido práctico no son extrañas

ciertas relaciones jurídicas que aparentemente carecen de sentido; por ejemplo se

pueden cital las que se presentan en el periodo de fonnación de la sociedad y que dan

lugar a diversos problemas de complicada solución y que en última instancia depende de

lo que la leg¡slación de cada país eslablezca En todo caso, como acertadamente indica

ei profesor uruguayo Sagunto Pérez Foniana: "El probiema es uno y io podríamos

diagramar en las preguntas s¡guientes:

1 ¿Es persona jurídica la sociedad en formación? ¿Quién representa a la sociedad en

formación y cuál es la base legal de su gestión social? ¿Qué vinculaciones jurídicas le

produce a la soc¡edad inscrjta en definitiva, los actos realizados en su nombre duranlé su

periodo constitutivo?" 35

r5 Púez Ironra¡a- Sa$¡lo M.rnüal ¡k ¡tcrc.ho comercial lág. :2j
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Por otra parte, dichas intenogantes, conforman aproximadamente el problema de la 
-

actuación de la sociedad en su pedodo de formación y por consiguiente en el derecho

guatemalteco no existen normas prccisas que regulen la actuación de la sociedad

mercantil en formación

En el ámb¡to del derecho comparado, es ¡mportante hacer referencia a la rcalización de

unas iornadas académicas celebradas en la República de Argeniina, por los profesores

Sagunto Pérez Foniana y Luis Muñoz, a Io cual ¡ndican que el problema lleva años en

discusión y que no obstante los aportes teór¡cos, el panorama no se ha despejado en

totalidad, a pesar de que en muchos países, como en e¡ caso de Guatemala, se han

promulgado varios Códigos de Comercio.

Los problemas que se dan con motivo de la actuación de ¡a sociedad mercantil en

formación, atendiendo a lo que prescribe el Código de Comercio, son comunes a

cualquier sociedad, sean éstas sociedad colectiva, sociedad en comanditaria simple o

sociedad accionada, sociedad de responsabil¡dad limitada o sociedad anónima. En el

caso de esta última, el problema se agudiza cuando Ja ley permite que pueda constituirse

en forma sucesiva, ya que es en ésta donde las dificultades son más evidentes debido al

proceso de suscripción pública de las acciones, en cuyo desarollo actúan los promotores

de la soc¡edad en formación, generándole derechos y obligaciones, con la circunstanc¡a

de su inex¡stenc¡a como persona jurídica.

En Guatemala, esta situación no ex¡ste, ya que únicamente está prevista la constitución

simultánea de la sociedad, es decir, que queda organizada en un sólo acto, con la
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autodzación solemne del contrato de soc¡edad. No obstante lo anterior, las dificultades o

problemas, aunque desde otra perspectiva, siempre otorgan por lo menos en la

legislación guatemalteca la categoria de persona jurídica, misma que se adquiere hasta

que es inscrita definitivamente en el Registro l\,4ercantil.

En consecuenc¡a, ex¡sie un periodo const¡tutivo, que va desde la autorización de la

escritura pública hasta la inscr¡pción definiiiva, lo cierto es que durante el tiempo que

media entre la fecha del contrato y la inscripc¡ón, hay personas individuales que actúan

en su nombre, la soc¡edad adquiere derechos y contrae obligaciones. Por consiguiente,

existe una sociedad en formac¡ón que actúa en el ámbito delderecho.

4,2. Act¡vidad desarrollada por los repres€ntantes legales
I

Antes de que ia sociedad sea reconocida como persona jurídica, hay personas

indiv¡duales que actúan en nombre de ella, sin entrar a discutir la validez de algunas

explicaciones, la doctrina y la ley se han preocupado únicamente de resolver el tema de

la responsab¡lidad, es decir ¿Quién va a responder de las obligac¡ones si la sociedad no

es reconocida en definitiva como persona jurídica? A la persona individual que actúa en

nombre de la sociedad en formación se le denomina representante legal o gestor de

negocios, para el efecto el Código de Comercio en el Artículo 18 regula lo siguiente: ,,La

persona que contrate en nombre de la sociedad, antes de que ésta pueda actuar como

persona jurídica, será considerada como gestor de negocios de aquélla y queda

personalmente responsable de ¡os efectos de¡conlrato celebrado."

71



//-".11]|:\
1;¡*"i¡i\
i¿vr?;):,:.. lt/

El artículo antes citado, pareciera dar una claÍdad meridiana, sin embargo ¿Se puede ser'Ql:j,:,'

gestor de negocios de una persona que no exlste? La respuesta a esta interrogante es

no, además el gestor, según la doctrina y la interpretación que se le da a la ley sólo

puede realizar actos que aprovechen a su representado, de manera que no lo puede

vinculár para obligarlo. Entonces, no podrá gestionar un préstamo para la sociedad. La

naturaleza de las cosas dice que sí, pero entonces resulta que la figura dél gestor no es

la más adecuada y que la norma revela un simple escapismo de la doctrina y de la

légjslac¡ón. Parecida crítica se formularía si estos actos se tomaran como estipuJación en

favor de tercero, es decir la sociedad, porque quien actúa en nombre del ente en

formación no lo hace en nombre propio para eltercero, sino que lo hace precisamente en

reprcsentación del tercero.

Es irnportante hacer referencia que la figura del gestor en la actualidad sería acerlada,
¡

siempre y cuando se aceptará como válido el cr¡terio de Pérez Fontana, qu¡en ¡nd¡ca lo

s¡gu¡ente: "El problema se resolvería en forma más senc¡lla y racional admitiendo que la

sociedad en formación es la misma persona jurídica que la sociedad deflnitivamente

constituida."36

Todo lo anterjor, es muy importante porque así se terminaría con la prolija discusión

teórica, que no acaba de ponerse de acuerdo, sobre cómo se trasladan las relaciones del

periodo de formación a la sociedad que adquiere posteriormente la calidad de persona

jurídica. Frente a la teoría de la sucesrón, qLe postula la existencia de dos

ró tbid. Pag :to3
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personalidades, prevalecería la de la identidad que orienta por aceptar que la persona es'{:*..',/

una, durante e\ periodo de formación y a partir de que ha s\do feconoc\da como ta\

4.3. Ámb¡to de actuación de la sociedad mercantil en formac¡ón

Una vez autorizada la escritura constiiutiva de la sociedad mercantil, la misma es

consideÉda como la ley interna que regirá no sólo su creación, funcionamiento s¡no

también su l¡quidación, y en ese orden, es importante señalar que el ámbito de ¿ctuación

les coresponderá a los personeros, representantes o personas inst¡tuidas para ejercer

d¡chos cargos en la misma escritura const¡tutiva. Generalmente, el nombramiento de

reptesentante legal es uno de los más importantes, tomando en cuenta que

efectivamente dicha persona debe actuar en representac'ón de la sociedad mercantil,

tanto a lo intemo como externo de dicha sociedad.

!

Además, la actuac¡ón de una persona en representación de la sociedad mercantil, que

está desanollando algunos aspectos de su inscripción, debe percatarse que todos los

actos realizados deben tener un común responsable, pues d¡cha persona actúa por

delegación de los socios fundadores y por mandato legal de conformidad con lo que

estipula para el efecto el Código de Comercio, contenido en el Decreto 2-70 del Congreso

de la Repúb¡ica.

Para el efecto es importante señalar, que a partir de la autorizac¡ón de la escritura

constitutiva, la sociedad puede contraer obligaciones y ejercer los derechos, toda vez qué
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se haya presentado solicitud de inscripción de comerciante social ante el

¡lercantil General de la República.

Durante el per¡odo constitutivo, la sociedad me¡cantil por inscribirse tiene como

caracterÍsticas de la temporalidad las siguientes:

a) Otorgamiento de la escrjtura consiitutiva. A partir de su fecha existe un mes de plazo

para presentar el testimonio al Registro lvlercantil;

Presentac¡ón del testimonio al Registro. En la actualidad no existe un plazo o un

iérmino para cal¡flcar la legalidad del instrumento, éste va a depender del volumen del

trabajo que ex¡sle en la institución, aunque supletoriamente se pueda establecer el de

treinta días, de confomidad con el plazo constitucional,

lnscripción provisional y publicaciones, estas se deberán hacer en e¡ plazo de tre¡ntac)

b)

días; )

d) Quince días después de la última publicación se procede a la inscripción definitiva. El

trámite va a depender de la inscripción y d¡ligenc¡as que realice el notario en

presentar las publicaciones, la entrega del testimonio, además, de solicitar dicha

inscrjpción siempre en el plazo de ireinta dias.

De los aspectos antes mencionados, entre la lecha de la escritura constitutiva y la

inscripc¡ón definit¡va, hay un tiempo aproximado de 135 días, durante ese periodo la

sociedad entabla relaciones jurídicas, adquiere derechos y contrae obligaciones, no

obstante que aún no ha sido calificada como persona jurídica.
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Conforme al derecho guatemalteco, son diversos los criierios que se han extemado

s¡endo el de mayor aceptación ei que indica que mientras no haya habido inscripción no

hay sociedad, tomando en cuenia que de existir la sociedad no iendria personalidad

jurídica porque ev¡dentemente no la tiene, en consecuencia, si la sociedad no liene

personalidad jurídica, pues es considerada una soc¡edad en sentido vulgar y por

consiguiente la responsabilidad se le delega a los socios fundadores tomando en cuenta

que no tienen un patrimonio autónomo porque está en un peñodo de inscripción y por

consiguiente no hay más que un grupo de perconas o socios que únicamente van a

responder en forma solidaria ante los actos celebrados en representación de la sociedad

mercant¡l, en p.oceso de inscripción.

Por otra pañe, exisie un problema de indole juridico, que se manifiesta en la certeza que

la sociedad tenga o no personal¡dad jurídica durante su periodo de formación, y para el

efecto, son diversos los criterios que se han externado hasia la presenia fecha en cuanto

a d-aterminarlos. En primer términolexiste la denominada teoría de la ficción, como la

persona juídica existe hasta el momenio en que el Estado le otorga esa calidad,

cuafquiera que sea el procedimiento para otorgar ese reconocimiento, los actos

anteiores no pueden obligar a un enie inexistente.

En ese sentido, las relaciones jurídicas que entablaran los promotores de la sociedad en

formación, únicamente vincularían a quienes han actuado en nombre del ente futuro. por

el contrarío, exisie Ia llámada teoría de la real¡dad, que es similar a la teoría institucional,

acepta que la persona jurídica es una realidad social a ia que el poder públ¡co no hace

más que investirla, de categoría subjetiva por lo tanto como la sociedad ya exisie y su
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real¡za¡:tI:,i,.'-l'reconocimiento es prácticamente declarativo, los actos que sus promotores

duranie su época de formación, obligan a Ia sociedad que resulia en definitiva

En cuanto al criterio institucional, este se caracteriza por ser un proceso de gran

funcionalidad de la sociedad durante el cual es perfectamente dable, que la institución se

v¡ncule jurídicamente, incluso se ha llegado a pensar que la sociedad en formación se

gesla én forma similar a la persona humana, es dec¡r, existe una biología de la sociedad

en formación y como consecuencia de ello rec¡birá un eiecto de Ia ley. D¡cho criterio ha

sido bastante criticado ya que al que está por nacer sólo se le puede favorecer no así

obligarlo, que es precisamente, lo que complica a la sociedad en formación.

En relacion al derecho guatemalteco, sobre la anterior dificultad, en primer término la

personalidad jurídica de la soc¡edad mercantil, prjncipia desde el momento en que queda

inscrita en definitiva, pero, para convaljdar en parte lo que se ha hecho con anierior¡dad,

o sea durante el periodo de formación, dicha inscripción tiene efecto retroact¡vo a la fecha

en que fue ínscrita en forma provjsior]al, o sea que, lo que se hizo entre la ¡nscripción

provisional y la definitiva es imputable a la sociedad.

Por otra parte, existen del comentario anterjor dos aspectos que no quedan resueltos de

dicha información y por consigu¡ente merecen un análisis más profundo, mismo que se

real¡za de ¡a siguiente manera:

a) Si se aceptara la tesis de que la cifra del capital social, es una deuda de la soc¡edad

que tiene cada uno de los socios, aunque fuera sólo para efectos contables, entonces
7a



desde el momento de celebrarse ei contrato, la sociedad ya es deudora,

que su calidad de persona sólo puede principiar a tener efecto a

inscripción provisional, la que es posterior a la fecha contractual.

partir de la

b) S¡ el aporte es d¡nerar¡o, se depositará la cantidad en un banco y por consigujente

debe abrirse una cuenta a nombre de la sociedad en formación, y sí se trata de aporte

no dinerario, que tiene que regisirarse, también se inscribirá previamente a nombre de

la sociedad en fo¡mación, sin que eltestimonio de la escritura soc¡al haya ingresado al

Registro l\lercantil; en estos casos el sujeto colectivo no existe y sin embargo, la

inscdpdón de bienes está a su nombre, por consigu¡ente el efecto retr"oactivo no llega

hasta allí s¡no hasta la inscr¡pción definitiva. Cuando se hace el aporte del depós¡to

dinerario y se abre la cuenta, aún no se fia celebrado el conirato, por cons¡guiente,

const¡tuye una de las mayores dificultades del tema central de la presente tesis y para

el efecto, la solución a dicha probiemática es de carácier objetiva, ya que forman

parte de la actividad comercial y fundamentalmente de las características del derecho

mefcantil.

El noiario que autorjza y procura la inscripción de una sociedad mercaniil, debe conocer

que ex¡sten otÉs relaciones jurídicas negociales que se presentan ya como parte de giro

ordinario de la sociedad; y por consiguienie debe conocer cómo opera la juridicidad de

los actos realizados durante el periodo previo a la inscripción definitiva de la sociedad.
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4.4. Derechos y obl¡gaciones que se generan prev¡o a

mefcanti¡

En cuanto a adquir¡r derechos y contraer obligaciones los actos realizados duranie el

proceso de fundación, hasta la inscripdón del acto constitutivo ante el Registro N¡ercantll

General de la República, serán considerados actos de la sociedad, otorgándola siempre

q.üe ésta la ratifique expresamente, es decir, en iorma documental; sin embargo, en caso

contra¡¡o, responderán por ellos los fundadores y promotores quienes responderán en

forma sol¡daria e ilimitadamente.

En consecuencia, para efectos de la presente ¡nvestigación, es necesario aclarar que el

derecho guaiemalleco tiene la solución de darle efecto retroactivo a la inscripc¡ón

definit¡va; o sea que se convalidan para la persona jurídica que surta todos los actos

realizados en su nombre, a partir de la fecha de la inscripción provisional, como un efecto

puramente registral; ahora bien, con respecto a los actos rea¡izados, antes de la

celebración de{ contrato es dec¡r, la denominada sociedad de hecho, y los que se

ejecutan entre la fecha de la escritura y la de la inscripción provisional es decir, la

llamada sociedad irregular, serán actos de la sociedad como persona, en la medida en

que sean convalidados en forma tácita o expresamente. En consecuencia, en los casos

de la soc¡edad de hecho y la sociedad irregular, no fueron concebidos los trámites para el

desenvolvim¡ento normal de la formación de la sociedad pero, esa serÍa la solución legal

y justa, justa por s¡ no se da la convalidación, es decir, los que actuaron en nombre de la

presunta sociedad, responderán personalmenle ante terceros.

la inscr¡pción de la soc¡ed
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,. ^,'7De los puntos de visia antes externados, es nécesar¡o señalar que jurídicamente la '*

sociedad no puede actuar sino mediante la representación de personas físicas y en

consecuencia dichas personas únicamente adquirirán las obligaciones que ellos hayan

adqu¡rido o en su caso hayan actuado en nombre de la sociedad. Básicamente, le

corresponderá a un juez del ramo civil, en caso de reclamación ante el incumplimiento e

inobservancia de ciertos derechos la posibilidad de resolver o a favor de la sociedad o a

favor de los acreedores

En oiros aspectos prácticos, generalmente en la act¡vidad comercial guatemalteca para el

otorqamjento de algunos créditos las empresas se aseguran requiriendo las patentes de

comercio y de sociedad, la inscripción ante la Administración Tributaria, asi como un

informe de la actividad financiera, mismo que puede ser extendido por un perito contador

o audilor con el propósito de garanlizar las diferentes obligaciones adquiridas por la

sociedad o en su caso por los representantes; por consiguiente, la actuación sólo puede

darse ante un registro público o ante los acreedores de Ia sociedad y únicamente pueden

responder la sociedad propiamente dicha o los socios que para efectos de la constitución

de la sociedad se cons¡deran fundadores.

4.5. Efectos iurídicos, económicos y registrales de la actuación de la soc'ledad

mercant¡l en formación

En pdmer lugar al referirse al émbiio jurídico, es imporiante hacer noiar que en la reunión

de várias personas que unen bienes y capitales, con la finalidad de la explotac¡ón de un

negocio o la prestación de un servicio, es lundamental que la finalidad de estos sea el
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lucro; es decir, es necesario la constitución de una sociedad mercantil, de acuefdo aiq::--l
Código de Comercio vjgente en Guatemala, siendo éstas las que específicamente

regulan los Adículos 1O, 223 y 224,los cuales se citan a continuación:

"Artículo l0.Sociedades mercant¡les. Son sociedades organizadas bajo forma mercantjl,

exclusivamente las siguientesr '1o. La socjedad colectiva. 20 La sociedad en comandita

simple. 30. La soc¡edad dé responsabilidad límitada. 40. La soc¡edad anónima. 50. La

sociedad en comandita por acciones."

Este artículo regula que la legislación guatemalteca exclusivamente sólo reconoce cinco

formas de sociedades mercantiles dándoles denominación.

"Arlículo 223. Sociedades irregulares. Las sociedades no inscritas en el Registro

Mercantil, aun cuando se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, no tienen

existenc¡a legal y sus socios responderán solidaria e i{imitadamente de las obljgaciones

sociales "

La legislación reconoce que en Guatemala existen sociedades no inscritas legalmente en

el Registro l\¡ercantil, aun cuando se hayan exteriorizado como tales trente a terceros;

por lo que regula la forma de responder a sus obligaciones sociales corno solidarias e

ilimitadas por sus socios y establece como irregulares sus actuaciones.

"At1ículo 224. Sociedades de hecho. La omisión de la escritura social y de las

solemnidades prescrjtas, produce nuljdad absoluta. Los socjos, sjn emba¡go,
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responderán solidaria e ilimiiadamente frenie a terceros, con quienes hubieren contraiadoW

a nombre y en interés de ia sociedad de hecho."

Además, resulta importante hacer referencia que los efectos juridicos de toda sociedad

mercantil o comerciante social como también se le conoce, emanan directamente de la

éscritura constitutiva; por cons¡guiente la ley establece que el funcionamiento y todos los

efectos previos y posteriores a su creación deben estar detalladamenie esiablecidos en

d¡cha disposición legal; que entre otros aspectos debe contener como caracteres ser

consensual, plurilateral, princ¡pal, oneroso, absoluto y de tracto sucesivo y en ese orden,

la representación, la personalidad jurídica y iodo lo concerniente a los aspectos jurídicos,

notariales, registrales, tributarios y otros que fueren necesarios; se deberán desarollar

mediante las disposiciones legales vigentes y únicamente, podrán responder por dichos

actos los socjos o la sociedad respectivamente.

En materia económica, los efectos que produce una soc¡edad mercantil son diversos, ya

que los gastos que representa la creación y formación deben ser asumidos generalmente

por los socios fundadores; y las obligaciones que coniraiga la sociedad y los gestores de

la misma, deberán ser respaldados por una garantía de común acuerdo con los

acreedores; sin embargo, los efectos propiamente económicos, derivarán de los

comprom¡sos o deudas que hayan adqu¡r¡do previo a la inscripción de la sociedad

mercantil; siendo un elemento probatorio los estados financieros o las faciuras giradas a

nombre de la sociedad en formación que siempre deberán iener una firma de aceptable,

lo que conlleva efectos de carácter económicos y jurídicos respectivamente
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el registro público guatemalteco, denominado Registro l\,4ercantil General de la Repúbtica,

teniendo su principal base legal en el Código de Comercio exclusivamente en el Libro ll,

que regula lo relativo a las obligac¡ones profesionales de los comerciantes; que para el

efecto, crea dicha institución con ia finalidad de prestar servicios a los comerciantes y

como consecuencia de ello se considera que el Reg¡stro Mercaniil es el encargado de la

¡nscripción, modificación y canceiación de las actividades que desarrollan los

comeÍciantes en Guatemala, por consiguiente en el Registro únicamente aparecen

inscritos los comerciantes que así lo solicitaren, ya que dicho Registro público no realiza

ninguna f¡scal¡zac¡ón para determinar qué comerciante sociai está o no inscr¡to, pues las

obligaciones y los derechos que se adqujeren son tanto juridicos como económicos y por

consiguienie si no está inscrito ante el Registro público antes mencionado, le será muy

difícil realizar operaciones mercantiles de forma crediticia, pues precisamente la

constancia de dicha inscripción es necesaria y fundamental presentala al momento del

requerimienio.

De los efectos antes mencionados, estos se involucran directamente con una sociedad

mercant¡|, desde su creación, formación e ¡nscripción hasta su cancelación; y de allí la

importancja de realizar la presente investigación, para determinar los aspectos teóricos y

práct¡cos necesarios para que un comerciante social realice sus operaciones en el ámbjto

comercial guatemalteco y de esta manera pueda formalizar y cumplir con todas y cada

una de las obligaciones que de coniormidad con la ley deberá cumplir por todo el tiempo

en que se dedique a una activ¡dad de comercio en forma licita; y con el trabajo y aporte

fortalecer la economía nacional y sobre toqo generar empleo, tomando en cuenta que la



diversidad de empresas y sociedades mercantiles, de objetos

iienen como propósito prornover el desarrollo en la búsqueda del

todas y cada una de ias expectativas para la cual fueron creadas.

, ":i;,,,\-: .,'- 'l
y actvidades variadas, "i- ,//'
lucro, con lo que cubren

85



85



CONCLUSIONES

1. Las sociedades en Guatemala son reguiadas según el Código de Comercio, el cual

data de 1970 por lo que ya no corresponde a ia realidad actual sobre modemización

de actividades

2. En Guatemala hay una diversidad de operac¡ones derivadas del comercio que dan pie

a la formación de sociedades mercantiles de modalidades diferentes, pero legalmente

no existe regulación de las mismas para aciuar libremente.

En la actualidad muchas sociedades actúan de forma irregular o de hecho, pues no

existe una forma de detectarJas o supervisadas.

4. La actividad jurídica y práctica que desanolla toda sociedad mercantil en formación

coresponde al giro comercial de la misma, en la práctica mercant¡l guatemalteca, la

inscripción de sociedades mercantiles es rechazada pot no llenar los requ¡silos de tipo

registral.

5. La actuación de la sociedad mercantil en formación no iiene efecios jurídicos

económicos ni registrales previos a su inscripción; puesto que cuando son requeridos

estos efectos son retroactivos sólo a la fecha en que fue inscrita provisionalmente la

sociedad.
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RECOMENDACIONES

1. El Organismo Legislativo, debe realizar un estudio jurídico y un anális¡s comercial de

la aplicabilidad del Código de Comercio vigente y determinar la necesidad de

implementar las tendencias modernas del comercio mundjal exigenies en la

actual¡dad.

2. Se tiene que regular en el Código de Comercio un libro específico con todos

aspectos sustantivos y registrales para la inclusión de otras modal¡dades

sociedades mercantiles que actualmente operan en Guatemala.

3. La creación de una unidad administrativa, que ienga por objeto principal asesorar y

supervjsar a los comerciantes en las diferentes actividades y operac¡ones

mercantiles, y con esto dar cumpl¡miento y certeza jurídica a todos los actos de

comercio celebrados en Guatemala.

El Registro l\4ercantil General de la República, debe jmplementar una reglamentación

específica con criterios jurídicos y registrales en materia de inscrjpción de sociedades

mercanti¡es, con el propósito de establecer los motivos por los cuales una inscripctón

de sociedad mercantil puede ser rechazada y dar cumplimienio a las disposlciones

legales vigentes en Guatemala.

los

de
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5. Que el notario que autoriza y procura la inscr¡pción de una sociedad mercantil,\:9il

conozca como operan los actos realizados durante el periodo previo a la

inscripción deJlniUva de \a socledad; para resguardar los intereses de la misma.
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