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1. INTRODUCCIN.

Este curso pretende acercar al alumno las nociones bsicas de
Derecho Empresarial que

sern utilizadas en el mbito directivo de la empresa.

Desde las formas ms habituales de organizacin de la empresa
(tipos de sociedades),

hasta todas aquellas cuestiones que estn relacionadas con el
ordenamiento jurdico

empresarial: contratos mercantiles, concursos, etc.

En definitiva, se trata de dar una visin general de la normativa
de tipo mercantil que

pueda afectar a la marcha de una empresa.

El curso, se intentar plantear desde una perspectiva
eminentemente prctica, para poder

relacionar en todo momento lo que dice la Ley con lo que
realmente ocurre en la

realidad, fijndonos como criterio de partida la utilidad que
todas estas cuestiones

puedan tener en el normal desenvolvimiento de una gestin
empresarial.
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2. LA ORGANIZACIN JURDICA DE LA EMPRESA.

2.1. Introduccin.

Entendemos que es imprescindible saber diferenciar entre
diferentes formas jurdicas de

organizar una empresa, puesto que esto determinar saber
gestionarla.

Este aspecto, la forma jurdica empresarial, condiciona de tal
manera a las empresas,

que convierte a las organizaciones en unas estructuras sujetas a
unas reglas diferentes

segn se haya optado por un tipo societario u otro. En otras
palabras, define a las

empresas de tal forma que hace que tengan un rgimen diferente
segn sea la modalidad

empresarial elegida.

En definitiva, entendemos que es imprescindible que toda empresa
y posibles

promotores de empresas conozcan los diferentes tipos de
sociedades y de formas

jurdicas de empresa.

De esta forma podrn tener mayor conocimiento del rgimen que les
afectar en el

desenvolvimiento de su actividad.
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2.2. El Empresario Individual.

Una de las formas ms corrientes de organizar una actividad
empresarial es mediante lo

que conocemos como empresario individual.

Esta opcin no es ms que aquel empresario que decide emprender
por cuenta propia un

negocio. Por tanto, el elemento caracterstico de esta forma
jurdica ser la ausencia de

socios.

Empresario individual es, a todos los efectos, igual a
empresa.

Aclaramos esto porque existe una percepcin a veces diferente: no
es que las sociedades

sean empresas y los empresarios individuales meros autnomos que
trabajan por

cuenta propia. No. El empresario individual es una empresa a
todos los efectos: solo que

una empresa que est perfectamente identificada con el titular
del negocio. Para

aclararnos, es lo que muchas veces llamamos como autnomos.
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Lgicamente, la empresa cuya titularidad corresponde a un
empresario individual

estar siempre circunscrita al mbito de la PYME. Es decir, es una
forma jurdica de

empresa slo utilizada para pequeas organizaciones.

Son organizaciones, porque un empresario individual o un
autnomo, puede contratar

empleados y tener una estructura empresarial muy similar a una
sociedad.

Tal vez lo ms importante que debemos indicar en relacin con el
empresario individual

sea su rgimen de responsabilidad. El empresario individual tiene
un rgimen de

responsabilidad muy estricto que le hace responder de todas las
deudas de su negocio

con sus bienes particulares. Por el hecho de darse de alta l
mismo para poner en

marcha su negocio, asume que de ir mal las cosas, tendr que ser
tambin l mismo

quien responda de todas las deudas, incluso con sus bienes
personales.

A diferencia de esto, la constitucin de una sociedad
(especialmente las sociedades

mercantiles), provoca un cambio radical: es la sociedad la que
responde de las deudas,

pero nunca sus socios con su patrimonio particular. Aunque s, en
muchas ocasiones, los

administradores

Esta diferencia de rgimen entre sociedad y empresario individual
es una de las razones

fundamentales por las que los empresarios prefieren trabajar a
travs de sociedades que

a travs de su propia persona.

Los empresarios individuales son los que trabajan por cuenta
propia.

Responden siempre con su propio patrimonio de las deudas de
laempresa.

Son una forma habitual de ejercer actividades profesionales
y

empresariales de poca envergadura (PYMES).
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Caso Prctico 1.

Un profesional decide crear una consultora. Para ello, de
momento prefiere darse de alta

como empresario individual y asociarse con otros profesionales
de su campo. Empieza

su actividad y, poco a poco, va consiguiendo clientes que le
permiten irse consolidando

como consultor. Sin embargo, al cabo de 5 aos una crisis en el
sector le lleva a

acumular deudas importantes: tiene varios clientes que no le
pagan y l a su vez no

puede afrontar sus obligaciones frente a terceros: el sueldo de
su secretaria, la Seguridad

Social, el pago a la empresa de servicios con la que subcontrat
la limpieza de su

oficina, el alquiler, el leasing de sus equipos informticos,
etc. Ante la imposibilidad de

pagar a sus acreedores, decide cerrar el negocio.

Las deudas de su empresa podrn ser reclamadas a su mujer, en el
caso de que l no

tenga patrimonio suficiente para sufragarlas?

Solucin Caso Prctico 1.

Esta es una situacin muy habitual en los casos de empresarios
individuales o

profesionales que estn casados. Si se inicia una actividad por
cuenta propia, sin

constituir una sociedad, normalmente se opta por hacer lo que se
llama separacin de

bienes. Esta separacin de bienes no es ms que un rgimen optativo
(salvo en

Catalua, que es el rgimen habitual), por el cual un matrimonio
separa el dinero o

patrimonio que ambos cnyuges tienen para que nunca se pueda
reclamar a la otra

persona (al cnyuge que no ejerce ninguna actividad empresarial)
las deudas que se

originen por la actividad del cnyuge que s ejerce una actividad
de empresa. En

definitiva, que es una medida de prudencia por lo que pueda
pasar.
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2.3. El Empresario Social: Tipos de Sociedades.

No es una casualidad o un capricho que existan diferentes formas
societarias. A pesar

de la complejidad que supone diferenciar los distintos tipos de
sociedades, debemos de

asumir que cada una de ellas est pensada para una situacin
concreta. De nada servira

este texto si no supisemos identificar las diferentes
situaciones que aconsejan crear una

sociedad diferente al resto.

Por esta razn, vamos a intentar explicar de la forma ms
sencillaposible no solo el

rgimen concreto que se aplica a cada una de ellas, sino tambin
su concepcin, sunecesidad y su aprovechamiento en la prctica.

2.3.1. La Sociedad Responsabilidad Limitada (SL o SRL).

La Sociedad de Responsabilidad Limitada(en adelante SL) es un
tipo de asociacin

de personas con el nico objetivo de ejercer una actividad
empresarial de forma

lucrativa.

La Exposicin de Motivos de la Ley de SL (Ley 2/1995, de
Sociedades de

Responsabilidad Limitada), define a este tipo de sociedades a
travs de tres

caractersticas fundamentales:

La SL es una mezcla entre sociedad capitalista (la SA) y
sociedades

personalistas (Sociedades Colectivas y Comanditarias).Esto
quiere decir que no

es tpicamente una SA, sino que tiene aspectos que recuerdan
mucho a las ya

caducas Colectivas y Comanditarias (sociedades que hoy no tienen
la menor

incidencia en la prctica pero que se caracterizan por su carcter
personalista).

Exactamente lo que quiere decir la ley es que la SL, a pesar de
ser muy parecida a la

SA, tiene mucho que ver con las sociedades personalistas, en el
sentido de dar
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mucha importancia a las personas, a la identidad de los socios
como relaciones

basadas en la confianza y en el grupo elegido para llevar a cabo
la empresa.

En resumen, es primordial la confianza que haya entre los socios
y, por tanto, que

no entren en la sociedad personas con las que no se tenga esa
confianza. Ms

adelante veremos en qu se concreta esto.

Tambin dice la ley en su Exposicin de Motivos que la SL es una
sociedad

cerrada. Esto, que tal vez se comprenda poco, es seguramente lo
ms caracterstico

de este tipo societario.

Sociedad cerrada, hace referencia a la posibilidad de que entren
personas distintas

a las que originariamente formaron la sociedad.

En otras palabras, que sea difcil que las participaciones de uno
de los socios

caigan en manos extraas. Como puede verse, esto contrasta con el
espritu de la

SA que, a diferencia de la SL, permite la transmisin de las
acciones sin ningn tipo

de restriccin.

Como veamos antes, si la confianza entre los socios (los
partcipes) es algo

caracterstico de las SL, la limitacin para transmitir las
participaciones fuera de los

socios que ya estn en la sociedad no es ms que una manifestacin
de este

principio.

Por ltimo, decir que su rgimen jurdico es muy flexible, en el
sentido de que se

pueden establecer en los estatutos multitud de variaciones sobre
el rgimen general,

sin poder eliminar, lgicamente, los mnimos principios inmutables
que establece la

ley. Esta flexibilidad se concreta, a diferencia de lo que
ocurre en la SA, en los

siguientes detalles:

- Solamente es admisible la fundacin simultnea de la sociedad,
mientras que

la SA puede fundarse de diferentes formas.

- El capital social mnimo es de 3.006 euros.
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- Cuando se aportan bienes a la sociedad no es necesario contar
con un informe

de un tasador para comprobar el valor de los mismos.

- En general, existen menores previsiones estatutarias.

Los estatutos de la SL son, como en cualquier otra sociedad, las
normas de

organizacin de la empresa que regulan de forma particular, en
relacin con el rgimen

general que establece la ley, su funcionamiento, las relaciones
de la sociedad con los

socios, las relaciones de los socios entre s y las relaciones de
lasociedad frente a otras

empresas.

En otras palabras, es su norma bsica de funcionamiento.

El capital sociales aquel conjunto de aportaciones que hacen los
socios a la sociedad y

que figura de forma inmutable en los estatutos.

Es decir, es una cantidad fija que tiene siempre el mismo valor,
que debe constar

obligatoriamente en los estatutos y que solo vara si la sociedad
realiza alguna operacinde reduccin o ampliacin del capital.

Sin embargo, para entender el concepto de capital social hay que
explicar la

diferencia con otro trmino parecido: el patrimonio de la
sociedad. El patrimonio de

la sociedades un trmino ms amplio:

Se refiere al conjunto efectivo de bienes y derechos que la
sociedad posee, estando por

tanto sujeto a las variaciones del negocio (beneficios, prdidas,
adquisiciones, etc.).

Sin embargo, el capital social es esa cifra que figura en la
contabilidad de la sociedad

como una cifra constante. Simplemente es un dato contable que ha
de figurar en el

pasivo del balance, como un dato ms dentro de lo que es el
patrimonio de la sociedad.

El capital social cumple con dos fines fundamentales.
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En primer lugar, es un tope contable por el que se establece que
nunca el patrimonio

puede encontrarse por debajo, al menos de una forma
permanente.

Por otro lado, cumple una importante funcin de garanta, ya que
al no responder los

socios de las deudas de la sociedad, al menos debe existir una
cantidad inmutable

que sirva para pagar las deudas a los terceros acreedores.

En cuanto a las participaciones sociales, no son ms que la parte
proporcional del

capital social que corresponde a cada socio.

Estas participaciones son indivisibles y deben estar
numeradas.

Por ejemplo, si hay una sociedad que tiene de capital social
30.000 euros, las

participaciones en que se divide ese capital social podran ser
300, cada una de un valor

de 100 euros. Si hay tres socios, estos socios se repartirn las
participaciones segn su

aportacin. Si los tres aportaron lo mismo, se les adjudicar a
cada uno de ellos 100

participaciones.

A este respecto, es necesario destacar que existe la obligacin
de llevar un LibroRegistro de Sociosen el que ha de constar la
titularidad originaria de cada participacin

as como las sucesivas transmisiones.

Al igual que el resto de sociedades, las SLnecesitan de la
existencia de ciertos rganos

para su correcto funcionamiento. Sera muy complicado gobernar
una sociedad con la

sola voluntad de los socios, debindose reunir siempre que se
necesitase tomar una

decisin.

Por esta razn, existen dos rganos: el rgano de decisin general
(la Junta), y el

rgano de Administracin, que es el encargado, en el da a da de
tomar las decisiones

ms especficas para el cumplimiento de su actividad.

La Junta de Partcipes o Junta General.
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La Junta de Partcipes es la reunin de socios que tiene por
objeto decidir los asuntos

propios de su competencia.

Esas decisiones deber tomarlas por mayora, o bien la que est
marcada en la Ley para

cada caso, o bien la que se haya fijado en los estatutos.

Los administradores.

En primer lugar es necesario aclarar que administradores
equivale a decir

miembros del rgano de administracin.

En las SL, al igual que en las SA, el rgano de administracin
puede adoptar diversas

estructuras: Administrador nico, Administradores Solidarios,
Administradores

Mancomunados o Consejo de Administracin. Pues bien, el trmino
administradores

hace referencia a cualquiera de ellos. Desde los consejeros,
miembros de un Consejo de

Administracin, hasta el Administrador nico. Todos ellos son
administradores u

rganos de administracin.

Una vez vista esta primera puntualizacin de trminos, vamos a ver
con ms

detenimiento qu es un administrador.

Un administradores aquella persona que, como miembro del rgano
de administracin

de la sociedad, la representa y la gestiona de una forma
directa.

En cuanto a la representacin, resulta fcil pensar que, al ser
imposible que una

sociedad acte por s misma (no tiene brazos para firmar, ni
piernas para ir al banco,etc.), es necesario que haya unas personas
que sean responsables de los actos externos

de la sociedad.

No solo firmar los contratos o ir al banco, sino tambin apoderar
a otras personas,

nombrar nuevos representantes, etc. En definitiva, todo aquello
que suponga la

representacin directa de la sociedad.
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Por otro lado, en relacin con la gestin de la sociedad, tambin
son los administradores

los responsables ltimos y directos. Son los que, a fin de
cuentas, llevan a la prctica los

acuerdos adoptados por los socios.

Al ser la Junta de Partcipes un rgano de deliberacin demasiado
alejado de la gestin,

sern los propios administradores los que se encarguen de
concretar todas aquellas

directrices que recibieron de los socios, bajo su gestin directa
y tambin bajo su directa

responsabilidad.

En este sentido, dependiendo del mayor o menor tamao de la
empresa, los

administradores se encargarn de la eleccin de las lneas de
negocio, las formas de

ventas, la financiacin, las cuentas, o tal vez, si el tamao de
la SL lo permite, de la

eleccin de las personas adecuadas que desempeen de forma
delegada todas estas

competencias.

Decamos antes que el rgano de administracin de la sociedad puede
constituirse de

cuatro formas diferentes:

En primer lugar, a travs de un Administrador nico, que ostentar
todas las

funciones de gestin y representacin de la sociedad.

Normalmente es la forma elegida por pequeas sociedades en las
que existe un socio

mayoritario o la mayor parte de las participaciones estn en
manos de una familia.

En segundo lugar, a travs de varios Administradores Solidarios,
que al ser

administradores con potestad de actuacin individual, tienen los
mismo poderes

cada uno de ellos que un Administrador nico.

En tercer lugar, a travs de varios Administradores Mancomunados.
En este caso,

su actuacin debe ser conjunta puesto que en caso contrario, si
actuasen de forma

separada, no podran vincular a la sociedad.

En otras palabras, para poder actuar la sociedad necesitar la
firma de al menos dos

de los administradores mancomunados. Esta es la razn por la que
normalmente
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suelen ser dos, ya que un nmero mayor de administradores
mancomunados hara

muy difcil la gestin diaria de la empresa.

Por ltimo, un Consejo de Administracin, integrado por un mnimo
de tres

miembros y un mximo de 12. En este caso el rgano de
administracin se

convierte en un rgano deliberante y colegiado, en el sentido de
que su funcin es

discutir y deliberar las decisiones entre todos y someterlas a
votacin, adoptndose

por tanto por mayora.

En este sentido su organizacin y funcionamiento es similar al de
la Junta de

Partcipes.

En cuanto al nombramiento de los administradores, esta
competencia le corresponde en

exclusiva a la Junta General.

Y aunque sea curioso o difcil de entender, el cargo de
administrador puede

corresponderle a una persona fsica o a una persona jurdica (por
ejemplo, otra

sociedad), aunque en este ltimo caso la sociedad elegida deber
designar a una persona

para que le represente y para desempear las funciones propias
del cargo.

Al ver las notas caractersticas de la SL, veamos cmo sta se
defina como una

sociedad cerrada.

Nos referamos con este trmino a la dificultad que existe en este
tipo de sociedades de

incorporar nuevos socios, puesto que la normativa aplicable
estableci un sistema en el

que fuese prioritario que los socios originarios siguiesen
sindolo a lo largo de la vida

de la sociedad, salvo casos muy concretos. Esta es, sin duda
alguna, la mayor diferencia

que existe entre las SA y las SL.

Pues bien, esto en definitiva se traduce en que siempre que algn
socio quiera

transmitir sus participaciones, deber comunicarlo por escrito a
los

administradores. Si no se hace as, el nuevo socio no llegar a
serlo y,
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consecuentemente, no podr usar los derechos inherentes a tal
condicin: votar en las

juntas, cobrar los dividendos, etc.

El resto de socios, por consiguiente, tendr derecho a adquirir
esas participaciones de

forma prioritaria. Esto es lo que se llama derecho de adquisicin
preferente.

Siempre ha existido en nuestro pas una discusin generalizada
sobre la conveniencia o

no de legalizar las sociedades unipersonales.

Daba la impresin que una sociedad con un solo socio era algo
contradictorio, contrario

al concepto mismo de contrato sociedad. Sin embargo, muchas eran
las razones por lasque se demandaba poder constituir sociedades con
un solo socio. Al final, esta situacin

provocaba que se constituyesen sociedades con socios ficticios,
con participaciones

minoritarias, para evitar caer en la prohibicin del socio
nico.

Desde el ao 1995, con la normativa de las SL, se han legalizado
en nuestro pas las

SA y las SL unipersonales. Por tanto, ya se ha eliminado el
antiguo problema que

indicbamos anteriormente.

Bajo nuestro punto de vista, este nuevo rgimen tiene unas
ventajas indudables sobre

algunas figuras similares:

En primer lugar, facilita a los empresarios individuales
(autnomos) que, por no

tener socios, deban de constituirse como empresarios
individuales o constituir

sociedades con socios ficticios.

En segundo lugar, facilita tambin a estos colectivos la
transmisin de su empresa.Ciertamente es ms sencillo transmitir una
empresa que est representada en

participaciones, al ser bienes que se transmiten por sucesin
hereditaria, que

transmitir una empresa cuyo titular es una persona fsica
(autnomo o empresario

individual), y que se extingue con el fallecimiento de esta
persona. E igualmente en

el caso de venta.

Y por ltimo, es un tipo de sociedad muy adecuado para grupos de
empresas.
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Por ejemplo, si la empresa Coca-Cola viniese a implantarse en
nuestro pas, podra

constituir la empresa Coca-Cola Espaa SL Unipersonal (o SA
Unipersonal), sin

necesidad de tener ms socios que la propia sociedad matriz. Lo
mismo ocurre con

pequeas sociedades que pueden estar participadas por una
matriz.

Las SL son sociedades normalmente pequeas en donde lo

fundamental es la confianza de los socios (partcipes).

Como consecuencia de ello, la transmisin de participaciones a
otraspersonas diferentes de los socios est restringida.

Quienes gobiernan la SL son los socios, a travs de la Junta, y
los

administradores.

Por ltimo, pueden existir SL unipersonales (sociedades con un
solo socio).

Caso Prctico 2.

Dos socios pretenden constituir una SL para desarrollar una
actividad de exportacin de

productos alimenticios. Estudian la inversin inicial, y
determinan que el capital social

debe ser de 60.000 euros. Cada uno de ellos decide entonces
participar al 50% y

aportando 30.000 euros de capital. Asimismo, los dos sern al
mismo tiempo

administradores mancomunados de la sociedad.

Qu ocurrir si no se ponen de acuerdo o si su relacin se
debilita? Se paraliza la

actividad de la sociedad?
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Solucin Caso Prctico 2.

En una situacin de una sociedad con dos socios al 50% cada uno,
se est asumiendo un

altsimo riesgo: el que la relacin entre los dos socios se
deteriore y, por tanto, que se

paralice la vida de la sociedad. Por ello siempre se recomienda
al constituir una

sociedad buscar algn otro socio que pueda desempear una funcin
de arbitraje, para

as superar las crisis que puedan producirse y que llevaran a la
disolucin de la

sociedad por paralizacin de sus rganos de gobierno.

2.3.2. La Sociedad Annima (SA).

Hemos visto cul es el objeto que se persigue al constituir una
SL, la razn de su

carcter cerrado, y el rgimen especfico de sus puntos ms
caractersticos.

Vamos ahora, por el contrario, a adentrarnos en un tipo
societario bien diferente. No

solo diferente por su tamao, que todos percibimos que es
mayor.

Tambin es diferente en lo que a nosotros nos interesa por su
rgimen jurdico,

fundamentalmente traducido en un mayor nmero de obligaciones
para los socios y de

controles por parte de la administracin.

Este tipo de controles no son ms que una manifestacin de una
realidad bien conocida

por todos: la primaca de la SA frente al resto en lo que a las
grandes empresas se

refiere.

En otras palabras: pocas empresas grandes de nuestro pas
(grandes en el sentido de

tamao, envergadura, facturacin y nmero de empleados), tendrn una
forma jurdica

diferente a la SA.

Esto, en definitiva, aconseja mayores controles y mayores
garantas para que el poder

que manejan no pueda ser utilizado de forma abusiva.
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La Ley de Sociedades Annimas define a la SA como una sociedad
mercantil con el capital

integrado por las aportaciones de sus socios y dividido en
acciones, en la que stos no

responden personalmente de las deudas sociales.

Esta definicin puede concretarse en los siguientes puntos:

La SAes una sociedad mercantil, es decir, que se dedica al
comercio, en su acepcin

ms amplia. Por ello es incompatible con otras formas asociativas
que carecen de fin

lucrativo (por ejemplo, las asociaciones).

Es una sociedad capitalista, en el sentido de que lo que la
caracteriza es laaportacin de capital, no la identidad de sus
socios.

El capital est dividido en acciones (veamos que en la SL se
llamaban

participaciones), por lo que la propiedad de una sola accin da a
su titular la

condicin de socio.

Socio, por tanto, ser el que tenga acciones de la SA.

Los socios no responden de las deudas de la sociedad. Al igual
que ocurra con la

SL, los socios de la SA no respondern nunca de las deudas que
tenga la SA. No

obstante, s podrn perder el dinero que invirtieron en la misma,
es decir, el importe

de sus acciones.

Al igual que ocurra con la SL, los estatutos en una SA se
configuran como el

documento madre en el que se regulan las normas bsicas de
organizacin y

funcionamiento de la sociedad.

Por no repetir los puntos que tratbamos en el captulo dedicado a
la SL, sealaremos

nicamente las diferencias existentes entre ambas sociedades.

En primer lugar, existe en las SA una posibilidad de constitucin
diferente a las SL.
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Junto con la forma habitual de constitucin (en un solo acto,
ante el Notario), existe en

las SA la llamada fundacin sucesiva o por suscripcin pblica.
Este sistema no es

nada frecuente en la prctica, ms bien testimonial.

Por ello solo diremos por encima que se trata de un
procedimiento de constitucin

prolongado en el tiempo que se inicia con unos promotores y un
programa de fundacin

y emisin de acciones, para luego pasar a la suscripcin de las
acciones, a la celebracin

de la Junta y a la plasmacin de todo ello en la escritura de
constitucin.

Por lo dems, y refirindonos exclusivamente al momento de su
constitucin, la otra

diferencia fundamental entre SA y SL es que la SA tiene que
incluir en los estatutos los

siguientes puntos de forma obligatoria:

La duracin de la sociedad. Normalmente se suele fijar por tiempo
indefinido.

La fecha en la que dar comienzo sus operaciones.

El rgano que debe decidir la creacin, supresin o traslado de las
sucursales.

Debe especificarse el nmero de acciones, la clase, serie y
numeracin de las

mismasy si estn representadas por ttulos o por anotaciones en
cuenta.

Sistema de mayoras en la deliberacin y de adopcin de
acuerdos.

Son varias las diferencias entre el capital socialde una SAy el
de una SL. Vamos a ir

vindolas una por una:

Cantidad mnima: el lmite mnimo del capital social de las SL
vimos que se

situaba en los 3.006 euros. En el caso de las SA, la cifra es
superior. Dice la ley que

no podr constituirse una SA con un capital social inferior a los
60.120 euros.

Desembolso: para que pueda constituirse una SA, el capital
social debe estar

totalmente suscrito, es decir, que todas las acciones hayan sido
ya asumidas por
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unos socios. Sin embargo, la normativa permite que solo se
desembolse la cuarta

parte del capital social.

Transmisin de las acciones: a diferencia de lo que ocurre en las
SL, en las SA la

transmisin de acciones es libre, salvo que en los estatutos se
establezca alguna

restriccin.

Reservas: al igual que en la SL, en las SA, una parte de los
beneficios de la

sociedad no se distribuye entre los accionistas sino que se
destina a cubrir unas

reservas con el objeto de poder consolidar los fondos propios de
la sociedad. Estas

reservas se clasifican:

- Reservas legales: son las que fija la ley (un 10% de los
beneficios hasta alcanzar

el 20% del capital social).

- Reservas estatutarias: son las que se pactan en los estatutos
por encima del lmite

anterior.

Ttulo-valor negociable: las acciones de la SA, a diferencia de
las participaciones

de la SL, tienen la consideracin de ttulo-valor negociable. Esto
quiere decir,

entre otras cosas, que son ttulos susceptibles de ser negociados
en Mercados

Burstiles (Bolsa). Y que pueden transmitirse por la sola
entrega, sin necesidad de

acudir a un notario y realizarlo en escritura pblica. Y sin
necesidad de contar con el

cnyuge para vender, en caso de matrimonio en sociedad de
gananciales.

En cuanto a los rganos de gobierno, tanto la SA como la SL
tienen los mismos: unajunta de socios y un rgano de administracin.
S es cierto que cambia la terminologa,

llamndose en la SA Junta de Accionistas, pero el rgimen es muy
parecido.

Vamos a examinar las diferencias bsicas de estas figuras en
relacin con la SL.

La Junta de Accionistas.
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En este punto hay que sealar las mayores formalidades que se
exige a las SA con

respecto a las SL.

Esto se debe, como ya dijimos, a que las SA son sociedades de
mayor envergadura y

que representan una multitud de intereses (accionistas). Por
esta razn, se intenta

garantizar a todos el ejercicio de sus derechos a travs de una
normativa ms rigurosa

que la de las SL.

La primera manifestacin de esta mayor carga de obligaciones de
la SA se encuentra en

la convocatoria de sus Juntas.

Difcilmente se consigue en una SA celebrar una Junta Universal
(asistencia de todos

los socios que, por unanimidad, deciden celebrar una Junta y el
orden del da de la

misma).

A diferencia de la SL, no cabe la convocatoria individual para
cada socio y por escrito.

Por ello, las Juntas normalmente son convocadas por el
procedimiento ordinario,

que tambin se realizar as en caso de la SL, si no se ha
producido la JuntaUniversal: habr que realizar dos anuncios
idnticos:

- Uno para publicarlo en el BORME (Boletn Oficial del Registro
Mercantil).

- Otro en uno de los diarios de mayor circulacin en la provincia
del domicilio social.

Este anuncio se deber publicar con una antelacin mnima de 15 das
a la

celebracin de la Junta.

Otra de las grandes diferencias se encuentra en la posibilidad
que existe en las SA de

limitar el Derecho de Asistencia a las Juntas. En las SL, aunque
solo se tenga una

participacin, siempre se podr asistir a las Juntas.

Sin embargo, en las SA se puede limitar el derecho a asistir a
poseer un nmero mnimo

de acciones.

Adems, existe en la SA la llamada legitimacin anticipada del
accionista.
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Esto lo que significa es que para poder asistir a la Junta, ser
necesario acreditarse como

socio con anterioridad a su celebracin para conseguir la llamada
tarjeta de

asistencia

En cualquier caso, es importante tener en cuenta el Rgimen de
Mayoras:

- Mayoras legales:

Las mayoras legales son las que se fijan por la ley.

Cabe diferenciar tres grupos:

Mayora ordinaria: es la habitual.

Es la que consiste en que los acuerdos se aprueban cuando existe
una mayora

de votos emitidos, siempre que dichos votos representen al menos
un tercio del

capital social.

Para el cmputo se excluyen las abstenciones, los votos en blanco
y los votos

nulos.

Mayora reforzada: para determinadas operaciones se exige un
porcentaje

mayor:

- Aumento o reduccin de capital o cualquier otra modificacin de
los estatutos:

se requiere ms de la mitad del capital social.

- Transformacin, fusin y escisin de la sociedad, la exclusin de
socios y la

dispensa de la prohibicin de competencia a los administradores:
en estos

casos se requiere al menos que el acuerdo sea aprobado por dos
tercios del

capital social.

Unanimidad de los socios a quien afecte:

- Para aumentar el capital social elevando el valor nominal de
las acciones.
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- Para reducir el capital social sin que afecte por igual a
todas las acciones.

- Para modificar, incorporar o suprimir las causas estatutarias
de separacin desocios.

- Para incorporar o modificar las causas estatutarias de
exclusin de los socios.

- Mayoras estatutarias: por ltimo, es conveniente recordar que
los estatutos

siempre podrn fijar un porcentaje superior al que seala la ley
para las decisiones

que considere necesarias, aunque nunca se puede exigir la
unanimidad (salvo para

aquellos casos que mencionbamos anteriormente).

Los administradores.

En cuanto a los administradores o al rgano de administracin, son
pocas las

diferencias con la SL.

La diferencia ms evidente, supone reconocer que en la SA se opta
normalmente por

un Consejo de Administracin como modelo de rgano de
gobierno.

Esto no es ms que una consecuencia de lo que venimos diciendo a
lo largo de esta

apartado: normalmente, la SA representa intereses ms plurales
que la SL, por lo que

deben ser incluidos en el rgano de administracin varias personas
que se encarguen de

asuntos diferentes o que incluso representen intereses
diferentes.

Por lo dems, no existe un lmite de 12 miembros para el Consejo
de Administracin y

tampoco podrn ser ms de dos administradores mancomunados.

Si existen ms de dos administradores que acten conjuntamente,
debern organizarse

necesariamente a travs de un Consejo de Administracin.
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Tambin, como novedad respecto a la SL, existen dos formas ms de
eleccin de los

miembros del Consejoque no se contemplan ms que en la SA:

- Como ya sabemos, el nombramiento de consejeros es competencia
de la Junta de

Accionistas. El principio mayoritario es por tanto el sistema
general, el que

consiste en elegir por mayora de votos en la Junta quin ser el
consejero o los

consejeros.

- Sin embargo, existe otro sistema de eleccin que permite a las
minoras tener

representacin en el Consejo. Este es el llamado principio
proporcional.

Consiste en la agrupacin de varios accionistas para la eleccin
exclusiva de uno o

varios consejeros.

Es decir, que si el Consejo de Administracin tiene 10 miembros,
el nmero de

socios que se necesita para poder elegir a un consejero, es el
10%.

En este caso, la agrupacin de acciones deber alcanzar un importe
total cuya cifra

sea igual o superior al cociente que resulte de dividir el total
del capital social por el

nmero de miembros del consejo.

- El otro sistema de eleccin que tampoco se admite en las SL es
el llamado sistema

de cooptacin entre los miembros del Consejo.

La cooptacin es un proceso de cobertura de vacantes de aquellos
consejeros que

cesaron en sus cargos.

Consiste en la adjudicacin del cargo a aquel socio que el rgano
de administracin

considere conveniente, siendo este un cargo provisional hasta la
siguiente reunin de

la Junta de Accionistas que renueve los cargos.

En otras palabras, es una salida provisional a una vacante
dentro del Consejo.

En definitiva, salvo estas pequeas peculiaridades, el rgimen de
las SA y las SL en

cuanto a los rganos de gobierno es prcticamente idntico.
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Por ltimo, en cuanto a la Sociedad Annima Unipersonal, nos
remitimos a todo

cuanto dijimos al referirnos a la SL Unipersonal, puesto que el
rgimen est tomado de

sta ltima y por tanto es en ambos casos idntico.

La SA es el tipo societario ms adecuado a las grandes
empresas.

Tiene muchos elementos en comn con la SL, pero se diferencia

fundamentalmente en la libre circulacin de las acciones.

Los rganos de gobierno son la Junta de Accionistas y los

administradores, que se suelen organizar en un Consejo de

Administracin.

Tambin pueden existir SA unipersonales (con un solo socio), que
son

especialmente tiles para formar grupos de empresas.

Caso Prctico 3.

En una SA se intenta evitar que las empresas de la competencia
busquen fusionarse con

ella. Por este motivo, el rgano de Administracin decide proponer
a la Junta de

Accionistas que se modifiquen los Estatutos. Se plantea la
posibilidad de que se cambie

el nmero de votos necesario para adoptar un acuerdo de fusin,
pasando de los dos

tercios que existen actualmente a un porcentaje mucho mayor: a
partir de la adopcin

del acuerdo ser necesario conseguir al menos un nmero de votos
equivalente a los

socios que representen el 90% del capital social.

En la Junta se adopta el acuerdo y, por tanto, los estatutos se
modifican

consecuentemente.

Es ste un acuerdo legal?
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Solucin Caso Prctico 3.

Como se explica en el curso, no se permite fijar un nmero de
votos en la Junta que

lleve consigo la unanimidad. Este principio se establece para
evitar que, en la prctica,

se puedan convertir determinadas decisiones en imposible de
adoptar, puesto que una

unanimidad en una Junta de Accionistas es muy difcil de
conseguir.

Por ello, los Tribunales suelen establecer que, en el caso
explicado se est fijando, de

hecho, una unanimidad, puesto que es muy difcil conseguir un
porcentaje tan alto de

votos. Un 90% del capital social es un porcentaje muy elevado,
teniendo en cuenta que

est presente en la Junta el 100% de los socios, cosa
absolutamente improbable. Por

ello, este porcentaje se tendra como una unanimidad en la
prctica y, por tanto,

contraria al principio que comentbamos anteriormente.

2.3.3. La Sociedad Laboral (SAL o SLL).

Las sociedades laborales son un tipo de sociedad diferente a las
SA y a las SL.

Se formaron bsicamente como un instrumento de fomento del empleo
y para favorecer

la creacin de puestos de trabajo.

En realidad, su espritu inicial contrasta con lo que es su
utilizacin actual .

En principio se cre esta figura para solucionar las situaciones
de despidos colectivos

por parte de las empresas, como consecuencia de crisis econmica,
facilitando a lostrabajadores despedidos la posibilidad de que stos
continuaran o crearan sus propias

empresas. A travs de una serie de ayudas se incentivaba la
creacin de sociedades de

trabajadores, en donde la cualidad de socio trabajador era su
nota ms caracterstica.

Esta es la idea que sigue imperando en este tipo de sociedades,
aunque ya se ha alejado

un tanto de esa relacin que tena con los despidos masivos de los
aos 80.
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En la actualidad, las sociedades laborales se constituyen por
personas que en muchos

casos nada tienen que ver con despidos anteriores, sino que por
compartir un proyecto

de empresa comn, deciden la forma de sociedad laboral debido
fundamentalmente a

tres razones:

- Las subvenciones.

- La posibilidad de capitalizar el subsidio de desempleo.

- La posibilidad de ser empleados o trabajadores comunes, un
tanto separado del

concepto de socio y administrador de las sociedades mercantiles
convencionales

(SA y SL).

La definicin que utiliza la ley es consecuente con lo que hasta
ahora hemos dicho.

Define a la sociedad laboral como aquellas sociedades annimas o
de

responsabilidad limitada en las que la mayora del capital social
es propiedad de

trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos en forma
personal y directa

y cuya relacin laboral lo sea por tiempo indefinido.

Esto puede beneficiar a aquellas personas que pretenden crearse
un puesto de trabajo y

compartir la propiedad de la empresa con el resto de
trabajadores.

Ello es consecuencia de la regulacin de la propia ley, que
pretende que todos los

empleados terminen por ser socios de la sociedad y que siempre
la mayora del capital

social est en manos de stos.

Por ltimo, es necesario recordar que las sociedades
laboralespodrn sero Sociedad

Annima Laboral (SAL) o Sociedad Limitada Laboral (SLL),
dependiendo de la

voluntad de los socios a la hora de constituirse, debiendo
cumplir en cada caso los

requisitos que para estos tipos de sociedades sealan sus
normativas respectivas.

Por ejemplo, la SAL necesitar tener el capital mnimo de las SA,
y la SLL el que se

seala para las SL. Es decir, se aplica a cada una de estas
sociedades, como normativa

supletoria, la normativa propia de la SA o de la SL, segn sean
SAL o SLL.
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Los estatutos de la sociedad laboral tienen mucho en comn con
los de las SA o las SL.

En lo bsico coinciden, aunque es necesario resaltar unas cuantas
diferencias, enespecial en lo que se refiere al capital social, el
rgano de gobierno y la transmisin de

las acciones o participaciones. Vamos a ver estos puntos uno por
uno.

En cuanto al capital social, existen especialidades en relacin
con el rgimen comn de

la SA y la SL:

En primer lugar, si se trata de una SAL, las acciones debern ser
todas nominativas.

Tanto en las SAL como en las SLL, al menos el 51% del capital
social deber estaren manos de los socios trabajadores.

Ningn socio podr tener ms de una tercera parte del capital
social.

Existen dos tipos de participaciones: las de clase laboral, que
son las que

pertenecen a trabajadores que tengan contrato indefinido con la
sociedad, y las de

clase general, que sern las restantes.

Estas son bsicamente las diferencias entre las sociedades
laborales y las SA SL. Enrealidad no es ms que una manifestacin de
lo que decamos al principio.

Si en las sociedades laborales se pretende que los trabajadores
tengan determinados

privilegios, esto se concreta en la creacin de los dos tipos de
acciones o participaciones

para poder dar un tratamiento diferente a unas y otras.

Luego veremos cmo se completar esta diferenciacin con el rgimen
de transmisin

de las participaciones y las acciones.

Veamos cmo se estructuran los rganos de Gobierno:

La Junta.

La Junta de socios no presenta ninguna diferencia en relacin con
las SA y las SL. Se

aplicar el rgimen que corresponda a cada una de ellas, con el
rgimen de mayoras

explicado para cada tipo de sociedad.
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Los Administradores.

En cuanto a los administradores, tampoco existen grandes
diferencias.Las nicas tal vez en relacin con el nombramiento de los
consejeros, en el caso en el

que se opte por constituirse en un Consejo de Administracin.

En este caso, el nombramiento de los miembros de dicho Consejo
se tendr que hacer

por el sistema proporcional, salvo que slo haya acciones de tipo
laboral, en cuyo caso

podrn ser nombrados por el sistema de mayoras.

En las sociedades laborales, para saber la forma de transmisin
de las acciones oparticipaciones, habr en primer lugar que tener en
cuenta si se trata de una SAL o de

una SLL, puesto que como vimos al estudiar la SA y la SL, estas
sociedades tienen

regmenes diferentes en este punto concreto.

Sin embargo, la propia ley de sociedades laborales establece
unas reglas particulares

con el objeto de que los trabajadores que no sean socios puedan
adquirir de forma

preferente las acciones o participaciones que los socios quieran
vender. Esto es lo que se

denomina derecho de adquisicin preferente a favor de los
trabajadores.

Las sociedades laborales son aquellas en las que la mayor parte
del

capital social est en manos de los empleados.

Por tanto, es un tipo de sociedad en el que se persigue que
todos los

empleados lleguen a ser socios.

Son sociedades que tienen, aparte de esta particularidad, un
rgimen

muy parecido a las SA o SL.
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2.3.4. Las Cooperativas.

Es necesario decir, como punto de partida, que la regulacin de
las cooperativas

compete en nuestro pas a las Comunidades Autnomas. No obstante,
existe una

normativa estatal (Ley General de Cooperativas 27/1999, de 16 de
julio) que es la que

nos va a servir para la explicacin de este tema, ante la
imposibilidad de explicar una

por una todas las diferencias existentes entre las regulaciones
autonmicas.

Sin embargo, esta normativa general de cooperativas es una
referencia constante en el

desarrollo normativo de las Comunidades Autnomas, teniendo mucho
en comn constas. Y lo que es ms importante, nos servir para
comprender el concepto de

Cooperativa as como su rgimen jurdico especfico tan distinto del
resto de

sociedades.

Las cooperativas son, segn la definicin que utiliza la ley, una
sociedad constituida

por personas que se asocian, en rgimen de libre adhesin y baja
voluntaria, para la

realizacin de actividades empresariales, encaminadas a
satisfacer sus necesidades y

aspiraciones econmicas y sociales, con estructura y
funcionamiento democrtico,

conforme a los principios formulados por la Alianza Cooperativa
Internacional.

Esto, en definitiva, se concreta en lo siguiente:

La cooperativa es, en esencia, una empresa.

Asimismo, la cooperativa es un tipo de empresa asociativo, es
decir, de reunin

de personas con intereses comunes.

En este sentido, lo ms caracterstico es esa libertad de adhesin
y de baja de los

socios. Esto es lo que se ha llamado el principio de puerta
abierta, es decir, el

compromiso de que todo el que cumpla los requisitos que marquen
los estatutos,

tendr cabida en la cooperativa. Y podr irse cuando desee.

Existe un capital social variable, debido fundamentalmente al
constante cambio

que supone la entrada y salida de socios. Por esta razn, la
modificacin del capital
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social no requiere los formalismos propios de las SA y SL, sino
que es algo habitual

y flexible.

El gobierno de la sociedad se basa en el principio democrtico ,
expresado a

travs del derecho de igualdad de todos los socios en cuanto al
voto (cada socio un

voto, con independencia del capital social que posea).

Hay que tener en cuenta que la sociedad cooperativa se
constituye mediante escritura

pblica, como cualquier otra sociedad, pero en este caso deber
ser inscrita en el

Registro de Sociedades Cooperativas.

En cuanto al nmero mnimo de socios, salvo que la normativa de
mbito autonmico

establezca otra cosa, las cooperativas debern estar integradas,
al menos, por tres

socios.

En cuanto al capital social, ya hemos indicado anteriormente cul
es su aspecto ms

caracterstico.

La inexistencia de un capital fijo, es decir, la variacin del
capital social con la entrada y

salida de los socios.

Sin embargo, s existe un capital social mnimo, que hace las
veces del capital social,

segn lo que hemos visto para la SA y la SL.

Veamos ahora, los rganos de gobierno de las Cooperativas:

La Asamblea.

La asamblea general es la reunin de los socios con el objeto de
deliberar y adoptar

acuerdos para la marcha de la cooperativa.

Al ser el rgano supremo de expresin de la voluntad de la
cooperativa, sus

acuerdos afectan por igual a todos los socios y colaboradores de
la sociedad, incluso a

los que se hayan opuesto o a los que no hayan asistido a la
reunin.
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Las competencias de la Asamblea son muy similares a las de la
Junta de Socios de las

SA y SL, por lo que nos remitimos a lo que dijimos en el
apartado correspondiente a

cada una de ellas.

El Consejo Rector.

El Consejo Rector es el rgano de administracin de las
cooperativas, es decir, el que

se encarga de los asuntos ordinarios de gestin y representacin
de la cooperativa.

Aunque lo habitual ser que se constituya un Consejo Rector con
sus miembros (de tresa quince), en las cooperativas en las que haya
menos de diez socios, se podr sustituir

por un Administrador nico que concentrar en su persona todo el
poder de gestin y

representacin de la sociedad.

Los interventores.

Los interventores son, en las cooperativas, las personas
encargadas del control de las

cuentas.

Antes de aprobar las cuentas, el Consejo Rector o el
Administrador nico, en su caso,

ponen a disposicin de los interventores los resultados para que
stos hagan las

comprobaciones oportunas y emitan un informe.

En un mes debern devolver las cuentas con el informe
correspondiente para su

posterior aprobacin por la Asamblea.

El comit de recursos.

A diferencia de lo que ocurre con los tres rganos de gobierno
anteriormente explicados

(la Asamblea, el Consejo Rector y los Interventores), el Comit
de Recursos es una

institucin voluntaria, que solo existir si as lo establecen los
estatutos.
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La finalidad que cumple es la de tramitar y resolver los
recursos que se puedan

interponer contra las sanciones que el Consejo Rector (o el
Administrador nico)

imponga a los socios o colaboradores.

El retorno cooperativo es el reparto de beneficios entre los
socios.

Los excedentes y beneficios cooperativos y extraordinarios
disponibles, una vez

satisfechos los impuestos exigibles, se aplican conforme
establezcan la normativa, los

Estatutos o acuerde la Asamblea General en cada ejercicio:- A
retorno cooperativo a los socios.

- A dotacin de fondos de reserva voluntarios con carcter
irrepartible o repartible.

- A incrementar los fondos obligatorios.

El retorno cooperativo se acreditar a los socios en proporcin a
las actividades

cooperativizadas realizadas por cada socio con la cooperativa y
nunca en proporcin al

capital que cada socio posee. Los Estatutos o, en su defecto, la
Asamblea General, porms de la mitad de los votos vlidamente
expresados, fijarn la forma de hacer efectivo

el retorno cooperativo acreditado a cada socio.

Por tanto, estas cantidadesen la medida que lo acuerde la
Asamblea o lo establezcan

los estatutos, sern repartidas entre los socios como parte
fundamental de su

participacin en los beneficios de la sociedad.

Por ltimo, tan solo sealar que existe una enorme diversidad de
cooperativas. Ante laimposibilidad de poderlas tratar por separado
en esta documentacin, nos limitamos a su

mera enumeracin:

- Cooperativas de trabajo asociado.

- Cooperativas de consumidores y usuarios.

- Cooperativas de viviendas.


	
7/23/2019 DERECHO EMPRESARIAL.pdf

35/107

Derecho Empresarial

2. La Organizacin Jurdica de la Empresa 35

- Cooperativas agrarias.

- Cooperativas de explotacin comunitaria de la tierra.

- Cooperativas de servicios.

- Cooperativas del mar.

- Cooperativas de seguros.

- Cooperativas de transportistas.

- Cooperativas de enseanza.

-

Cooperativas de crdito.

- Cooperativas sanitarias.

Las cooperativas son agrupaciones de personas con intereses
comunes.

Lo ms caracterstico es la libertad de alta y de baja de socios
siempre

que se cumplan determinados requisitos.

Adems, existen diferencias con respecto al resto de sociedades
por sus

rganos de administracin.

Caso Prctico 4.

Unos compaeros de trabajo deciden constituir una sociedad para
comprar una casagrande y transformarla en un Hotel Rural. Todos
ellos trabajarn en la empresa a

tiempo completo. Por ello, quieren seguir cotizando en el Rgimen
General de la

Seguridad Social para ser empleados normales. Adems, no todos
ellos participarn

con el mismo dinero, puesto que unos tenan ms dinero ahorrado
que otros. Y

quieren que haya otro socio que no trabaje, que solamente aporte
capital

Qu tipo de sociedad les sera ms recomendable para su
negocio?
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Solucin Caso Prctico 4.

La forma ms adecuada sera una Sociedad Limitada Laboral (SLL).
La razn es

bien sencilla: al querer ser empleados por cuenta ajena y
cotizar en el citado

Rgimen de la Seguridad Social, se descartara la SA y la SL,
puesto que estas son

sociedades capitalistas y no sociedades de trabajadores. As que
solo nos queda o

bien una cooperativa de trabajo asociado o bien una sociedad
laboral. Y descartan la

cooperativa porque hay un socio que no va a trabajar,
necesitndose por tanto que el

capital est representado por acciones o participaciones, segn el
dinero que cada

uno de ellos aporte. Teniendo claro que la decisin ms acertada
es una sociedadlaboral, parece razonable que sea una sociedad
limitada laboral. El motivo

fundamental es el pequeo tamao del negocio y la necesidad de que
sea una

sociedad cerrada, puesto que para ellos, al ser amigos y
compaeros de trabajo,

les resulta fundamental la confianza entre ellos y la
conveniencia de que no entren

socios de fuera.

2.3.5. La Responsabilidad de los Administradores de
Sociedades.

Una de las cuestiones que ms importancia tiene a la hora de
ocupar cargos de

responsabilidad en una sociedad es la de saber hasta dnde llegar
nuestra

responsabilidad personal en el caso de que ocupemos este tipo de
cargos.

Es decir, si puede resultar afectado nuestro patrimonio personal
cuando por razones de

diversa ndole las cosas no llegan a resultar como hubiramos
querido y, por tanto, elrgimen legal puede alcanzar a que en estos
casos tengamos que pagar las

consecuencias con nuestros bienes personales.

Como ya se ha venido desarrollando a lo largo de este curso,
existen diversas formas

jurdicas que tenemos a nuestro alcance para situarnos
inicialmente en el marco

empresarial, desde el empresario individual, entendido ste como
la persona fsica que

nos lleva a poder realizar ampliamente todos los objetivos de
nuestra empresa sin


	
7/23/2019 DERECHO EMPRESARIAL.pdf

37/107

Derecho Empresarial

2. La Organizacin Jurdica de la Empresa 37

merma alguna en lo que a gestin propiamente dicha se refiere,
hasta la eleccin de

cualquier tipo de sociedad, entendiendo estas como personas
jurdicas (empresario

social).

La diferencia estriba en que, segn elijamos una u otra, podemos
estar en una situacin

ms delicada en lo que al capitulo de la responsabilidad personal
se refiere.

Ante la situacin de responsabilidad que indudablemente preocupa
a los empresarios y a

los que ocupan cargos de responsabilidad en sociedades, el
sistema jurdico est dotado

de esas formas jurdicas llamadas sociedades a travs de las
cuales,con carcter general,

podemos conseguir limitar la responsabilidad personal.

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurdico no siempre exonera de
responsabilidad a

los administradores de las sociedades.

Es cierto que los socios no responden nunca de las deudas de la
sociedad de la que

participan. Como mucho, podrn perder el dinero que invirtieron.
Pero el caso de los

administradores (miembros del rgano de administracin de una
sociedad) es bien

diferente.

Se entiende que estn administrando un patrimonio ajeno. Esta
posicin de ser los

responsables de la gestin del patrimonio de los socios, les hace
directamente

responsables en determinadas ocasiones de la situacin que
atraviesa la sociedad.

Visto lo anterior, centraremos nuestro estudio en la figura del
administrador, es decir, en

los miembros de los rganos de administracin (administradores y
consejeros) y en los

apoderados y por tanto representantes tambin de la sociedad.

El fundamento de la legislacin vigente en esta materia es
conseguir que los

administradores de sociedades cumplan con las obligaciones que
tienen asumidas

por razn de su cargo y, por tanto, someterles a la obligacin de
indemnizar los

daos y perjuicios que ocasionen en el ejercicio de sus funciones
.
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Por ello las personas que ocupen algn cargo como administradores
de sociedades se

encuentran sometidos al sistema de responsabilidad general
(contractual y

extracontractual) establecido en el Cdigo Civil:

Responden del incumplimiento de sus obligaciones contractuales
por dolo

(engao), negligencia (imprudencia) o morosidad (es decir,
retraso en el

cumplimiento de su deber): artculo 1.101 del Cdigo Civil.

Fuera del mbito contractual estn obligados a reparar el dao
causado a otro

por accin u omisin en que intervenga culpa o negligencia:
artculo 1.902 del

Cdigo Civil.

Esto quiere decir que aunque no exista contrato, el
administrador responder del

dao que cause siempre que su conducta sea irresponsable.

La normativa aplicable, por tanto, seala expresamente que los
administradores deben

desempear su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y
de unrepresentante leal. Adems, debern guardar secreto sobre las
informaciones de

carcter confidencial, an despus de cesar en sus funciones.

El trmino ordenado empresario, se debe interpretar como que el
administrador

debe evitar provocar un dao a la sociedad, debiendo dedicar a la
empresa la debida

atencin, dedicacin y sentido de la prudencia.

Hay que dejar claro que este rgimen afecta nicamente a los
miembros del rganode administracin, pero no a los
directivos(directores generales, gerentes, etc.) que

aunque tienen tambin su propia responsabilidad frente a la
empresa, lo es en su calidad

de empleados, pero no de administradores.

Para que a un administrador se le pueda exigir responsabilidad
personal, es decir, que

pague con su patrimonio, ser necesario que ste haya cometido un
acto ilcito o

irresponsable y que dicho acto cause un dao a la sociedad.
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Por tanto, si son varios los administradores, habr que probar
individualmente la

culpabilidad para poder exigirles el resarcimiento
correspondiente. Y si todos ellos

actan conjuntamente (como es el caso de los administradores
mancomunados o del

Consejo de Administracin), se presumir que todos ellos son
culpables, salvo que

demuestren lo siguiente:

- Que desconocan el acuerdo adoptado que caus el dao a la
sociedad.

- Que lo conocan pero que hicieron todo lo posible por evitar el
dao (esto se

consigue impugnando judicialmente el acuerdo) o bien se
opusieron expresamente a

la adopcin del acuerdo en la votacin o deliberacin
correspondiente.

Al administrador, si se encuentra en alguno de los casos
mencionados anteriormente,

podrn reclamarle una indemnizacin por daos y perjuicios. Esta
reclamacin puede

venir por diferentes vas:

Accin social de responsabilidad: es cuando la propia sociedad
reclama al

administrador por el dao causado.

La reclamacin persigue reparar el patrimonio de la sociedad, por
lo que debe

ejercitarla siempre la propia sociedad, aunque de forma
subsidiaria la podrn

ejercitar tambin los socios o los acreedores.

Esta accin social de responsabilidad prescribe a los 4 aos a
contar desde que los

administradores cesaron en su cargo.

Accin individual de responsabilidad: en este caso lo que se
persigue es reparar elpatrimonio de cualquiera que se haya visto
perjudicado por la actuacin del

administrador.

Por tanto, el ejercicio suele corresponder a los socios y
acreedores en su propio

nombre.
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En este caso, el plazo de prescripcin de la accin ser de 4 aos
desde el cese en el

cargo, salvo que la responsabilidad sea extracontractual (es
decir, que su origen no

se encuentre en un contrato), en cuyo caso el plazo es de un ao
desde que se tuvo

conocimiento del perjuicio causado.

Existen algunos casos en los que, a pesar de que el o los
administradores no hayan

incurrido en dolo, culpa o negligencia, incurrirn en
responsabilidad. El caso ms

importantes es el de no convocar la Junta en el plazo de dos
meses desde que se tuvo

conocimiento de que la sociedad tena su patrimonio por debajo de
la mitad del

capital social para que se disuelva y liquide, o no acordada en
la Junta la citadadisolucin, no acuda al Juez para que as lo
acuerde. En estos casos, el o los

Administradores respondern ilimitada y solidariamente con la
sociedad de las

deudas sociales.

Otros casos a tener en cuenta son los de los artculos 15 de las
LSA y LSRL, el 17 de la

primera, el 74 LSA o el 39 LSRL, o el 21 de sta, entre
otros.

Los administradores de las sociedades gestionan un patrimonio
ajeno y,

por tanto, deben responder por el dao que dicha gestin
provoque.

La responsabilidad no solo procede cuando acten negligentemente,
es

decir, cuando no pongan el debido cuidado.

La responsabilidad la puede solicitar tanto la sociedad, como
los socios

o los terceros perjudicados.
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3. CONTRATOS MERCANTILES.

3.1. Concepto y Principios Generales.

Los contratos mercantiles se encuentran regulados
fragmentariamente por el Cdigo de

Comercio, aunque existen determinados contratos mercantiles que
no regula el

mencionado Cdigo, como son por ejemplo los contratos bancarios,
de cuenta corriente,

de agencia, etc.

Por tanto, en materia de contratos mercantiles, sern de
aplicacin los preceptos

establecidos en el Cdigo de Comercio o en disposiciones
especiales y, en defecto de
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ambos, se aplican las normas establecidas para los contratos
civiles en el Cdigo Civil.

Y fundamentalmente, por la libertad de pactos.

Vamos a analizar cules son los principios fundamentales que
rigen la contratacin

mercantil:

Consentimiento:

Para que todo contrato mercantil pueda existir, ser necesario
que se preste

consentimiento, y que este consentimiento sea dado por personas
capaces sin queestn manipuladas.

En cuanto a la capacidad para contratar, adems de los mayores de
edad (y los

menores de edad emancipados), pueden contratar las personas
jurdicas (sociedades)

a travs de sus representantes.

Y en cuanto a lo que decamos de no actuar manipuladas, es lo que
la Ley define

como vicios de consentimiento: la violencia e intimidacin, el
dolo (engao) y elerror (creencia equivocada). En estos tres casos
se entiende que el consentimiento se

prest viciado y, por tanto, el contrato podr ser anulado. Por
supuesto, esto

supone tener que probarlo, lo cual no siempre resulta
sencillo.

Objeto del contrato:

Todo contrato debe referirse a algo (el objeto del contrato). Es
por esto por lo que elobjeto es imprescindible para la existencia
de todo contrato. Y por supuesto, este

objeto debe ser lcito, puesto que de lo contrario, al igual que
ocurra en el caso

anterior, el contrato podr anularse.

Por ejemplo, en la compraventa el objeto es la entrega de la
cosa a cambio del

precio.
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Forma del contrato:

Al igual que sucede con los contratos civiles, en los contratos
mercantiles rige el

principio de la libertad de forma, si bien se exceptan aquellos
casos en los que el

propio Cdigo o las leyes especiales exijan una determinada forma
(que puede ser

simplemente por escrito o en escritura notarial).

Esto, bsicamente, lo que quiere decir es que habr contrato
siempre que haya un

acuerdo de voluntades, independientemente de cmo se haya
formalizado ese

acuerdo. Sin embargo, todos sabemos que si no se formaliza un
acuerdo por escritoser muy difcil probarlo con posterioridad. No
solo porque la parte interesada vaya

a mentir en un juicio, lo cual es bastante frecuente, sino
tambin porque se vaya a

olvidar.

Una cierta garanta de que un acuerdo (un contrato) se va a
cumplir es,

precisamente, su formalizacin por escrito. Por ello, aunque no
sea obligatorio

formalizar la mayora de los contratos por escrito, s ser lo ms
prudente.

Interpretacin del contrato:

Interpretar el alcance exacto del texto de un contrato, supone
indagar en la intencin

que tuvieron ambas partes al formalizarlo. Esto no siempre es
fcil, y de hecho,

origina multitud de trabajo a nuestros Jueces y Tribunales.

Los criterios tradicionales de interpretacinson los
siguientes:

- La interpretacin literal y lgica: cuando los trminos literales
empleados no

dejan lugar a la duda.

- La interpretacin sistemtica: cuando se desprende de la unidad
lgica del

contrato. Es decir, de su conjunto.
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- La interpretacin histrica: que atiende al anlisis de las
circunstancias concretas

en las que se encontraban las partes contratantes en el momento
de llegar al

acuerdo.

- La interpretacin autntica: es la que hacen las propias
partes.

- Los usos o costumbres: es atender a la costumbre existente en
el sector

empresarial concreto en el que se origin el contrato.

Fases en la elaboracin de un contrato:

En todo contrato se pueden dar las siguientes fases:

- Tratos preliminares: es la toma de contacto, en donde ambas
partes se suelen

intercambiar borradores del acuerdo al que quieren llegar.

- El precontrato o promesa de contrato: es un compromiso ya
firme por el cual se

comprometen a poder exigirse la formalizacin del contrato
final.

- Concurrencia de la oferta y la demanda. Es cuando se llega al
acuerdo.

- Firma del contrato.

Eficacia del contrato:

El contrato tiene plena eficacia salvo en los supuestos de
nulidad, anulabilidad orescisin.

- Nulidad del contrato:

El contrato es nulo cuando tiene un defecto grave que no puede
ser subsanado.
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Los defectos de los contratos mercantiles que los convierten en
nulos son los

siguientes: que sea un contrato ilcito o que no se respete la
forma establecida

(por ejemplo, formalizarlo ante Notario) cuando la ley as lo
establezca.

- Anulabilidad del contrato: el contrato ser anulable (es decir,
podr ser anulado

por quien tenga legitimidad para pedirlo) cuando se descubra que
ha existido en

algn contratante falta de capacidad de obrar, o bien vicios de
la voluntad, tal y

como lo explicbamos con anterioridad, o bien falta del
consentimiento del

cnyuge cuando as est establecido por ley (fundamentalmente
cuando el

contrato afecta a bienes gananciales).

- Rescisin del contrato: se puede acudir a la rescisin del
contrato cuando se

descubra que produce un resultado injusto (por ejemplo, un
fraude de

acreedores).

Finalizacin del contrato:

Todo contrato mercantil finaliza, en la mayora de los casos, por
alguna de las

siguientes causas:

- Por mutuo acuerdo: cuando ambas partes llegan al acuerdo de
finalizar el

contrato, el contrato se extingue.

- Por finalizacin del plazo marcado y cumplimiento de las
obligaciones mutuas.

-

Por desistimiento de una de las partes: puede ocurrir que la ley
o el propiocontrato permitan que el contrato finalice porque una de
las partes, de forma

libre, abandone el contrato comunicndolo a la otra parte con las
formalidades

debidas.

Por ejemplo, un contrato de representacin en el que se permite
al representante

desistir de su obligacin.
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- Por resolucin del contrato ante el incumplimiento de alguna de
las partes:

cuando en un contrato una de las partes incumple sus
obligaciones, la ley faculta

al perjudicado para solicitar o bien el cumplimiento de la
obligacin que qued

por cumplir, o bien la resolucin del contrato, pudiendo en ambos
casos solicitar

una indemnizacin por los daos y perjuicios causados.

En materia de contratacin mercantil, es imprescindible conocer
los

principios generales ya que condicionan todo tipo de
contrato.

Por ello, deberemos conocer los presupuestos bsicos de
prestacin

del consentimiento, de la forma y el objeto del contrato y de
su

interpretacin.

Adems, deberemos conocer qu hacer cuando alguna de las
partes

no cumple con sus obligaciones y cmo finalizar, en cualquier
caso,

el contrato.

3.2. Contratos Mercantiles Ms Utilizados.

El contrato de agenciase encuentra regulado por la Ley 12/1992,
de 27 de mayo, sobre

Contrato de Agencia.

Se trata de aquel contrato mediante el cual una persona fsica o
jurdica,denominada agente, se obliga frente a otra de manera
continuada a cambio de una

remuneracin, a promover actos u operaciones de comercio por
cuenta ajena, o a

promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos como
intermediario

independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y
ventura de tales

operaciones.
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Esto ltimo de asumir el riesgo y ventura significa que la
agencia o el agente no solo no

cobran cuando cierran una operacin que no es pagada por el
adquirente acreedor, sino

que pueden tener incluso que pagar en vez del acreedor.

Un ejemplo muy habitual de este tipo de contratos es el de
intermediacin de oferta de

servicios tursticos o el de intermediacin en la oferta de
seguros.

El agente opera como un comerciante independiente, y la
actividad primordial que

desarrolla es la intermediacin en la venta y compra de mercancas
o servicios, aunque

puede extenderse a cualquier operacin o acto de comercio por
cuenta ajena. Acta

siempre en nombre y por cuenta de uno o varios empresarios.

Las obligaciones del agente son las siguientes:

Ocuparse de la promocin, y en su caso la conclusin, de las
operaciones que se le

hayan encargado.

Informar al empresario que le haya contratado de la gestin de
los asuntos que se le

hayan encomendado, as como sobre la solvencia de los terceros
con los que existanoperaciones pendientes.

Desarrollar su actividad conforme a las instrucciones que reciba
del empresario,

siempre con salvaguarda de su carcter de empresario
intermediario independiente.

Recibir, en nombre del empresario, cualquier clase de reclamacin
sobre defectos o

vicios de los bienes vendidos y de los servicios prestados.

Rendir cuentas al empresario.

El agente deber llevar una contabilidad independiente en relacin
con cada

empresario por cuya cuenta acte.

Respetar las clusulas de prohibicin de competencias que le hayan
sido impuestas.

Esto significa que si bien el agente puede desarrollar su
actividad por cuenta de
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varios empresarios, para realizar actos del mismo gnero necesita
el consentimiento

de aquel con el que primero se haya comprometido.

La ley permite el establecimiento de clusulas de prohibicin de
competencias tras

la finalizacin del contrato.

Estas deben pactarse siempre por escrito y su duracin no puede
exceder de dos

aos desde la extincin del contrato, salvo que la duracin del
mismo sea menor, en

cuyo caso la prohibicin no puede exceder de un ao, y adems la
limitacin ha de

referirse a la misma zona geogrfica y a la misma actividad.

En cuanto a las obligaciones del empresario, podemos sealar las
siguientes:

Debe poner a disposicin del agente todos los documentos
necesarios para el

ejercicio de su actividad, tales como muestrarios, catlogos,
tarifas, etc.

Procurar al agente la informacin necesaria para la ejecucin del
contrato.

Satisfacer la remuneracin pactada, que puede consistir en una
cantidad fija, en una

comisin, o en una combinacin de ambas.

El contrato de agencia se extingue por el cumplimiento del plazo
pactado.

Una vez concluido el plazo pactado, las partes pueden acordar un
rgimen de prrroga,

pero si no lo pactan y continan ejecutando el contrato
finalizado el plazo acordado, se

entiende que el contrato se ha convertido en indefinido. Tambin
se consideran

indefinidos aquellos contratos para los que no se ha fijado
plazo.

El contrato de agencia es un contrato de intermediacin entre dos
empresas para

llevar a cabo un negocio.
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El contrato de suministroes aquel mediante el cual el
suministrador o proveedor se

obliga a entregar al suministrado, de forma peridica y mediante
precio unitario,mercancas, productos u objetos en el momento y
cantidad pactadas.

Mediante este contrato el suministrado se asegura un
aprovisionamiento estable de las

mercancas que necesita para su actividad empresarial. El
suministrador, por su parte, se

asegura la colocacin de sus productos.

Son obligaciones bsicas en este contrato la de la entrega de la
mercanca por parte del

suministrador y la del pago del precio por el suministrado. Los
riesgos de prdida de lacosa corren a cargo del suministrador,
siempre que se pierdan antes de la entrega.

Por lo que se refiere al pago del precio, puede establecerse
mediante una cantidad fija o

variable y determinarse mediante un pago nico para el conjunto
de prestaciones o a

travs de un pago fraccionado para cada una de ellas.

El contrato de suministro consiste en entregar de forma peridica
un

producto o servicio.

Por ello, el suministrador recibe un precio a cambio de esa
entrega

peridica, respondiendo siempre de la falta de entrega o
entrega

irregular.

El contrato de depsitoes aquel por el que una empresa recibe una
cosa mueble y

se obliga a custodiarla y a devolverla cuando le sea
reclamada.

Para que el contrato de depsito sea considerado como contrato
mercantil tienen que

darse los siguientes requisitos:

Al menos el depositario debe ser empresario.
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Las cosas depositadas deben ser objeto de comercio.

El depsito debe constituir por s mismo una operacin
mercantil.

El contrato de depsito se perfecciona por la entrega de la cosa
objeto de depsito,

teniendo por finalidad la custodia de la cosa entregada.

Muchas son las cosas que pueden ser objeto del contrato de
depsito, por lo que existen

muchas clases de depsitos: de dinero, de ttulos, de mercancas en
general, etc.

Segn las obligaciones que asume el depositario, el contrato de
depsito puede ser

simple o administrado:

En el depsito simpleel depositario asume simplemente la
obligacin de custodiar

la cosa entregada y a devolverla cuando le sea reclamada.

En el depsito administrado, el depositario asume la obligacin de
administrar lo

que se le ha entregado en depsito, lo que ocurre cuando son
objeto de depsitottulos, valores, efectos o documentos que
devenguen intereses.

Podemos distinguir dos tipos de depsito:

- Depsito Regular: es aquel que tiene por objeto cosas no
fungibles, estando obligado el

depositario a restituir la misma cosa que se le entreg.

En el Depsito Regular, el depositante nunca pierde la
titularidad de la cosa

depositada, ni el depositario adquiere su propiedad. El
depositario est obligado a

guardar y conservar la cosa y a devolverla cuando se la pida el
depositante. Por su

parte el depositante deber retribuir al depositario, salvo pacto
en contrario, y en su

caso rembolsar al depositario los gastos de conservacin e
indemnizacin por los

perjuicios ocasionados por el depsito.
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- Depsito Irregular: es aquel que tiene por objeto cosas
fungibles, estando obligado el

depositario a restituir otro equivalente. Se entiende por cosas
fungibles, aquellas que se

consumen por su uso.

Un ejemplo de un depsito fungible, son los depsitos bancarios de
dinero.

En el Depsito Irregular, el depositario adquiere la propiedad de
las cosas que se le

depositan pudiendo consumirlas, estando obligado a devolver otro
tanto de la misma

especie y calidad.

Los dos tipos de depsito mercantil ms habitualesson el Depsito
en Almacenes

Generales, que se rige por lo dispuesto en los estatutos de
estas Compaas y los

Depsitos Bancarios, que son actualmente el caso mas frecuente de
depsito mercantil.

En el contrato de depsito se da una cosa para que se
custodie.

Se debe devolver la misma cosa, salvo que el depsito sea
irregular, en

cuyo caso habr que devolver algo equivalente.

Su utilizacin ms frecuente es en la actividad bancaria.

3.2.1. Contratos de Garanta.

En trminos generales debemos entender por contrato de fianza
aquel mediante el

cual una persona denominada fiador, se obliga a pagar o a
cumplir determinada

obligacin por un tercero en caso de no hacerlo ste.

El afianzamiento se considera mercantil cuando tiene por objeto
asegurar el

cumplimiento de un contrato mercantil, an cuando el fiador no
sea comerciante.
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Al fiador que paga por no haberlo hecho el deudor principal se
le concede la

denominada accin de reembolso contra el deudor principal, para
ser indemnizado

por este por el importe de la deuda y sus intereses legales, as
como, en su caso, los

gastos, daos y perjuicios que se hubieran ocasionado.

Al hablar de la fianza hay que hacer mencin a un trmino que
aparece normalmente en

esta modalidad de contratos, y es el denominado Beneficio de
Excusin.

Este es el derecho que tienen los fiadores a no ser obligados al
pago, siempre y cuando

tenga bienes suficientes para responder el deudor principal.
Pero en la prctica habitual

se pacta la renuncia a este derecho.

Por ltimo, la obligacin del fiador se extingue al mismo tiempo
que la del deudor, a

no ser que la fianza se hubiere pactado expresamente por un
plazo determinado, en cuyo

caso se extinguir transcurrido el mismo, aunque subsistiera la
obligacin principal.

La fianza consiste en garantizar que el deudor va a
pagar,interviniendo una tercera persona que se llama fiador.

Si al final el fiador paga la obligacin por el deudor principal,
podr

reclamarle la devolucin de lo pagado.

Mediante el contrato de hipoteca se garantiza el cumplimiento de
una obligacindineraria, afectando a bienes inmuebles
determinados.

Es decir, que se obliga a responder con un inmueble si no se
cumple la obligacin

pactada (por ejemplo, devolver un prstamo).

El contrato de hipoteca no se encuentra especficamente regulado
en nuestro Cdigo de

Comercio, simplemente la menciona como una operacin de las
entidades de crdito
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para prestar a plazos sobre bienes inmuebles. Pero est regulado
en la Ley y

Reglamento hipotecarios.

El contrato de hipoteca se efecta en escritura notarial, que
deber ser inscrita en el

Registro de la Propiedad, consignndose en el mismo:

- Los datos personales de los intervinientes.

- La descripcin detallada del inmueble sobre el que se
constituye la hipoteca, segn

los datos de inscripcin que figuren en el Registro de la
Propiedad.

- El importe del prstamo hipotecario.

- El inters anual de dicho prstamo, estableciendo todas las
condiciones

econmicas del mismo, incluida, en su caso, la
preamortizacin.

- El modo en que habrn de abonarse las cantidades
percibidas.

La Hipoteca consiste en garantizar la devolucin de una deuda con
un

bien inmueble.

Si la deuda no se paga, se subastar el bien inmueble para cubrir
el

total de su importe.

3.2.2. Contratos de Arrendamientos Especiales o Financieros.

La regulacin de los contratos de leasinges muy escasa en nuestro
pas.

Dada la dispersin legislativa al respecto, tan solo citaremos la
Ley de 29 de Julio de

1988, de Disciplina e Intervencin de las Entidades de Crdito, en
cuyo contenido se

concepta los contratos de "arrendamiento financiero".
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El Contrato de Leasing es aquel mediante el cual una empresa
arrienda a otra

determinados bienes (pueden ser uno o varios) a cambio de un
pago peridico de

una cantidad previamente establecida. Los bienes que se dan en
arrendamiento

pueden ser muebles o inmuebles.

Lo que ocurre con el Leasing es que no es un arrendamiento
cualquiera, sino que

normalmente, el arrendatario puede optar a la compra del bien
arrendado, bien durante

el contrato, o al finalizar el mismo.

Dos son las partes que intervienen en el contrato de
Leasing:

El arrendador, que es el que asume el compromiso de adquirir un
bien encargado

por el usuario, y se lo alquila por un precio y tiempo
determinados, adems de la

promesa de venta del bien arrendado a un precio que debe quedar
fijado en la

operacin inicial del contrato.

Para fijar el canon, el arrendador debe tener en cuenta diversos
factores, tales como

los intereses sobre la suma anticipada, los gastos soportados,
entre los que se

incluyen los impuestos, y el margen de beneficio.

De esta manera, al finalizar el contrato, la empresa arrendadora
debe haber

recuperado en su totalidad la cantidad desembolsada, incluidos
impuestos, y haber

obtenido un beneficio.

El arrendatario, es aquel para el que adquiere el bien, y que se
obliga frente al

arrendador a pagar el canon
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