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

En el mes de noviembre de 1985 inicié mis estudios de 

la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Aut6noma de México. A partir de entonces y al cabo de 10 

semestres, tuve la oportunidad de conocer, en un panorama 

general, los diversos aspectos que comprenden al Derecho. Entend1 

y reafirmé que lo justo, lo razonable y lo legitimo, en sus 

diferentes ascepciones, existe en todas lag ramas del mismo. 

De los muchos temas que durante la carrera de 

licenciado en Derecho se abordan, la mayoria de ellos me 

impresionaron gratamente; sin embargo, los relacionados con la 

existencia de la asociaci6n civil en el ámbito de la sociedad 

actual, me resultaron de sumo interés, de.tal modo que decid1 

realizar mi tesis recepcional con un tema que involucrara a esta 

figura jur1dica. 

"Algunas consideraciones de la asociaci6n civil dentro 

del marco de la Ley para Promover la Inversi6n Mexicana y Regular 

la Inversi6n EXtranjera y su Reglamento", fue finalmente el tema 

que elegí; no s6lo porque el an6lisis del mismo me pareci6 

1nteresante, sino porque también si•Ultáneamente con mis 

estudios, tuve la oportunidad de prestqr mis ~ervicios primero, 
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en una Notaria Publica y más adelante en un despacho de Derecho 

corporativo y en la Direcci6n Jur1dica de un grupo de empresas 

privadas, teniendo la oportunidad de conocer en la prActica 

situaciones relacionadas con el tema que he elegido. 

La metodología seguida en la elaboraci6n de mi tesis me 

aignif ic6 muchas horas de trabajo para conseguir primero y luego 

analizar la bibliografia existente. El conformar cada uno de los 

capitules me di6 la oportunidad de analizar a esta persona 

jur1dica para precisar cuales son los lineamientos legales a los 

que se debe sujetar en nuestro pa1s, sea ésta nacional o 

extranjera. 

No puedo terminar esta introducci6n sin agradecer al 

Doctor Jorge Alfredo Dominguez Martinez quien con su vasta 

experiencia y conocimientos me aconsej6 a lo largo de la 

elaboraci6n de este trabajo. 

Asimismo, agradezco a todas las personas que hicieron 

posible este trabajo ya sea con su apoyo afectivo 6 intelectual. 

Fernando Ramos L6pez 
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CAPITULO 1 

PERSONA MORAL O JURIDICA 

1.1 Antecedentes. 

La historia de la humanidad ha situado al hombre como 

un ser eminentemente social. Esta caracter1stica le ha 

condicionado la necesidad de colaborar con otros individuos en 

el desarrollo de sus proyectos, resultando de esta situación una 

uni6n de voluntades y esfuerzos para el logro de sus prop6sitos; 

es decir, se efecttla una reuni6n de individuos para la 

realizaci6n de un bien comtln. Esta es la forma en la que el 

hombre a través del tiempo ha satisfecho las exigencias que le 

impone la vida diaria. 

Dentro de los grupos humanos, cuando sus individuos se 

retlnen para cumplir determinado fin, se le denomina en el 

lenguaje cotidiano de distintas maneras, 1lam6ndose empresas, 

sociedades, compafUas, unidades econ6micas, asociaciones o 

simplemente personas juridicas, suponiendo que estos conceptos 

encierran un mismo significado. Si bien es cierto que estos entes 

tienen un sust~ato comdn, son distintos tanto por su formaci6n y 

su organizaci6n, como por sus fines. 
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La similitud de identificar a estos entes con un 

lenguaje coman, no debe presentarse en el lenguaje jurídico. As1 

entonces, no deben utilizarse como sinanimos términos como 

sociedad y empresa, asociación y fundación, etcétera; pero sobre 

todo no deben otorgárselas cualidades de persona jurídica. Este 

error se presenta frecuentemente en algunos ordenamiento• 

jurídicos que designan a personas jurídicas en términos que para 

el Derecho no tienen significado. 

La asimilaci6n de conceptos aquí seftalada ha sido la 

consecuencia de una concepci6n equivoca de persona jurídica, por 

haberse considerado en tal forma, desde aquellos d1as hasta la 

época actual. 

Resulta necesario entonces, anotar otros puntos do 

vista que permitan profundizar en un análisis serio sobre el 

problema. 

Existen autores que afirman en sus estudios sobre las 

personas jurídicas, que el elemento que nos da la unidad, en lo 

que se llama agrupaciones humanas es teleol6gico. Es decir, el 

fin que un conjunto de individuos se propone realizar. Este rin 

consiste en la razón por la cual, individuos distintos se rednen 

en recursos y esfuerzoG para lograr un objetivo. Este es el punto 

de uni6n que reüne a las personas que conforman la agrupaci6n. 



En Francia, con la promulgación de las leyes de enero 

de 1790, junio de 1791 y agosto de 1792, se presentaba una 

situación particular en cuanto a los entes morales, pues si bien 

por una parte destru1a la personalidad el concepto de persona 

moral, por otro lado declaraba la libertad de asociarse. 

Resultaba asi que una persona moral se formaba por la simple 

unión de individuos con un s6lo fin pero sin la posesión de 

personalidad jur1dica, derecho reservado solamente para el 

Estado. De este modo se establec1a una diferencia determinante 

entre agrupación humana y persona jurtdica. 

Con el paso del tiempo, el Estado Francés a mediados 

del siglo XIX, otorgó a ciertos entes morales personalidad 

jurídica, tieniendo como condición que se reconocieran como 

establecimientos de utilidad jur1dica, para poder gozar as1 de 

esa personalidad. 

FUe hasta la segunda mitad del siglo pasado cuando la 

legislacibn francesa concedió a determinadas asociaciones 

personalidad jurídica. Finalmente el primero de junio de 1901 

fue promulgada una ley que establecla el principio de libertad de 

asociación nin necesidad de autorización o declaración preventiva 

por parte del Estado. Esta personalidad as1 establecida dependía 

de la forma y constitución de las asociaciones que condicionaban 

el otorgamiento de mayor o menor personalidad 
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En nuestro pais se presentó una secuencia simi1ar a la 

del Estado Francés, respecto al reconocimiento de la persona1idad 

juridica. 

El C6digo civil de 1870 establecia en su articulo 44 

que ninquna asociaci6n o corporación tenia personalidad jur1dica 

si no estaba legalmente autorizada. El articulo 43· del mismo 

ordenamiento establecia que son personas morales las asociaciones 

o corporaciones temporales o perpétuas, fundadas con alqO.n fin o 

motivo de utilidad pdblica o utilidad pdblica y particular dado 

que en sus relaciones civiles se representaba una entidad 

juridica. 

De lo·hasta aqui expuesto, puede decirse al igual que 

·el jurista francés, que las asociaciones civiles para ser 

consideradas como personas jur1dicas en nuestro pais deben tener 

como fin, una utilidad pt\blica y estar reconocidas por la Ley. 

En el C6digo Civil de 1884, su articulo 38 establecía 

una lista de agrupaciones humanas con personalidad jur1dica. 

Concretamente la fracción II, hacia menci6n a como considerar a 

las asociaciones de utilidad püblica. Este articulo, fue el 

antecedente directo del actual articulo 25 del C6digo civil que 

seftala el otorgamiento de la personalidad jurídica a una 

agrupación humana que tenga un fin licito y que no sea 

desconocida por la ley. 



Puede observarse, que conforme al fin licito y al 

reconocimiento del Estado se puede estar en presencia de una 

persona jur1dica, cuando se reünan tales condiciones, con lo que 

queda bien definido que no todas las agrupaciones humanas tienen 

esas caracter1sticas. 

Debe pues, ante estas condiciones sefialarse lo 

importante 

el orden 

que resulta determinar el elemento mediante el cual, 

jur1diCo otorga la personalidad jur1dica a una 

agrupación humana. 

Para la resolución de esta inc6gnita deberá partirse 

del estudio de la naturaleza juridica de las personas jur1dicas, 

motivo por'el cual resulta iqualmente importante analizar otros 

conceptos como por ejemplo, el de persona f1sica. 

1.2. Concepto de Persona. 

La palabra persona en sus or1genes tenia el significado 

de una máscara que cubria la faz del actor al recitar una escena. 

Mas adelante comprend1a al propio actor enmascarado, es decir, al 

personaje que representaba algtin papel en la escena. 

Posteriormente, el concepto pas6 del lenguaje escénico al 

cotidiano, utilizAndose para designar a aquél que representaba un 

papel en la vida social, dándole a dicho concepto un car4cter 

cualitativo, 
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En el Derecho Romano, el concepto de persona adquiere 

una t6nica diferente; sin embargo, sigue presentando la posesión 

de una capacidad jur1dica. Es decir, el término persona le 

significa cualidad dentro del orden jur1dico.(l) 

Con el paso del tiempo, la evoluci6n de la palabra pas6 

a designar a la persona como "aquél que representa alg1ln papel en 

la escena jur1dica11 • (2) 

De lo aqui considerado se puede decir que un individuo 

se considera persona f1sica cuando en la escena jur1dica, realiza 

conductas relevantes para el Derecho, trayendo 

consecuencias jur1dicas. De acuerdo al Derecho, 

consigo 

no debe 

entenderse a las personas como individuos de la raza humana, sino 

como individuos cuya conducta son causa de una consecuencia de 

Derecho. 

Parecer ta que el ordenamiento jur1dico dentro de 

determinado tiempo y espacio le otorga al individuo la calidad de 

persona. caso caracter1stico es el del nonato, donde se le otorga 

personalidad antes del nacimiento. La respuesta a este cuestiona

miento se resuelve afirmando que en algunos casos , el Derecho 

conserva en su favor los derechos que adquirirA el nasciturus(el 

que va a nacer) cuando nazca, ya que s6lo a partir del momento de 

(1) Ferrara Francisco, Teorta de las personas iurfdicas. p. 315 
(2) Mazeaud Henri, Mazeaud Leen, Mazeaud Jean, Lecciones de 

Derecho ciyil. p.5 
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su nacimiento va a adquirir capacidad jurídica. Es as1 como el 

Derecho permite que el nonato (siempre que esté concebido) pueda 

ser designado validamente heredero 1eg1timo o donatario si llega 

a adquirir personalidad después del nacimiento.(3) 

Encontramos as1, que el concebido no nacido en realidad 

no es persona, pues su conducta no es relevante para el Derecho, 

sin embargo, al establecer el Código civil que desde el momento 

en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la 

Ley; en realidad la idea consiste en que la vida, la salud, 

etc ••• del concebido son objeto de la obliqaci6n de todos los 

demás individuos a no impedir su vida o velar por su salud. De 

tal suerte que el sujeto de esta disposici6n no es el concebido, 

sino todas las de~ás personas que pueden violar o a contrario 

censu, cumplir con la obligaci6n establecida en esta disposici6n. 

En estas condiciones, puede afirmarse, que si la 

cualidad de persona no depende de ser hombre, sino de conductas 

jurídicas que provocan determinadas consecuencias jurídicas, se 

puede establecer que persona es "aquél ente cuya conducta 

constituye el supuesto contenido en la norma jur1dica que es 

condición de consecuencias de derecho".(4) 

A partir de este concepto se pueden estudiar los 

elementos de la persona para comprenderlos mejor, siendo éstos 

las conductas y las consecuencias jur1dicas. 
(3) Galindo Garfias Iqnacio, Derecho Civil. p. 310 
(4) Oseguera Maqana, Notas de Clase, 1990 
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Debe entenderse a la conducta como aquella acción u 

omisión realizada por un individuo de la raza humana. Esta 

definición sin embargo, no es del todo accesible, dado que 

existen conductas que pueden ser atribuidas a un individuo 

distinto del generador de la misma. 

La consecuencia jurldica es la obligación y el derecho 

jur1dico es producto de la norma, sea esta declarativa o 

impositiva, otorgando derechos y produciendo obligaciones. 

De lo aqul comentado, puede definirse a la persona como 

aqu61 ente cuya conducta constituye el supuesto contenido en 

determinada norma jur1dica que es condición de determinadas 

obligaciones y derechos jur!dicos. Persona es en resümen, un 

centro de imputaci6n de obligaciones y derechos. 

Para comprender el concepto anterior, es necesario 

analizar qué se entiende por obligaciones y derechos; para lo 

cual deberA definirse al derecho subjetivo. 

Existen varias teorlas que conceptualizan al derecho 

subjetivo. La teor1a de la Voluntad afirma que el derecho 

subjetivo "es un poder o sefl:or!o de la voluntad reconocido por el 

orden jurldico". (5) 

(5) Garc1a Maynez Eduardo, Introducción al Estudio del perecho p. 
187 
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En esta teor1a se encuentran dos supuestos. El primero 

consiste en que un sujeto, en determinadas circunstancias realiza 

determinada conducta, y este sujeto beneficiado, tiene la facul

tad de exigir determinada conducta, ya sea positiva o negativa de 

otras personas. La conducta anterior depende de la volun~ad del 

sujeto que se beneficiará por la realización de la misma. 

El segundo supuesto consiste en que un sujeto tiene la 

voluntad de realizar determinados negocios jur1dicos; en este 

caso, también depende de la voluntad del sujeto la realización de 

dichos negocios jur1dicos. 

La critica oponible a esta teor1a consiste en que no 

sólo aquellos entes que tienen voluntad, son capaces de querer. 

Tal es el caso de nuestro Derecho Mexicano que no comparte esta 

teor1a, ya que existe protección jur1dica para los recien nacidos 

entre otros sujetos sin voluntad como ya se explicó anteriormente 

Cabe hacer mención, que existen además los derechos 

irrenunciables que van en contra de la voluntad del sujeto, 

subsistiendo los primeros, adn cuando el sujeto beneficiario 

ignore que existe 6 cuando éstos no se realicen como en el caso 

de los derechos que otorga la legislaci6n laboral al trabajador o 

mas aftn, en aquellos casos en que el titular de un derecho 

subjetivo, no desea ejercitar las facultades que resultan del 

mismo y por ello no deja de existir determinado derecho en favor 

del sujeto beneficiario. 



derechos 

como conclusión a lo anterior se puede afirmar, que los 

subjetivos no dependen ni pueden depender de la 

capacidad de querer. Los derechos de los cuales son titulares no 

dependen de su voluntad. 

En la Teoría del Interés, se presentan dos elementos 

para definir al derecho subjetivo: el elemento sustancial y el 

formal; el primero se refiere al fin práctico y el segundo se 

relaciona con éste como medio con su fin que consiste en la 

proteccion del Derecho; por lo tanto, el derecho subjetivo es un 

interés juridicamente protegido.(6) 

JHERING, quien es el representante de esta teoría 

confunde el fin del Derecho con la escencia del mismo, pues si 

bien es cierto que el ordenamiento jurídico se propone la 

satisf acci6n de interéses humanos; uno de los medios para 

garantizar esta satisfacción es el derecho subjetivo. Por tanto, 

los derechos subjetivos son instrumentos con los que cuentan las 

personas para realizar sus fines. Pero no debe tocarse el 

instrumento de defensa con el bien que se quiere defender.(7) 

Por Qltimo, KELSEN parte de la Teorla Tradicional para 

dar una primac1a del derecho subjetivo sobre la obligación 

jur1dica. Esta primacía basada en el derecho natural supone que 

hay derechos naturales innatos al hombre; 

(6) Garcia Maynez Eduardo. op. Cit. p. 189. 
(7) Ferrara, op. Cit. p. 325. 
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anterioridad a todo orden jur1dico positivo, cuya f unci6n 

juridica consiste en 9arantizar los derechos naturales. 

RELSEN critica la Teor1a Iusnaturalista por dos 

razones: 

1.- Un individuo tiene derecho a realizar 61 mismo 

determinada conducta, séa esta positiVa o negativa. Al respecto 

KELSEN afirma que "al anunciarse tal cosa, también puede quererse 

decir, que todos los demás individuos estan jurtdicamente 

obligados a actuar de determinada manera con respecto a la 

actuaci6n del individuo, que la Teoria Tradicional, desiqna como 

el titular del derecho subjetivo".(8) 

2.- No en todos los casos que existe una obligaci6n 

jur1dica se puede suponer la existencia de un derecho subjetivo 

reflejo. Ac¡reqado a lo anterior se podria afirmar que si una 

persona es sujeto de derecho y si se entiende por derecho la 

facultad de realizar determinada conducta, incluso los animales o 

las plantas, son personas, lo cual resulta absurdo. 

Con lo hasta aqui expuesto, se puede afirmar que 

el verdadero sujeto no es el titular del derecho, sino el 

individuo obligado. Aün así se sique con el mismo problema de 

considerar que, sujeto, lo es unicamente el individuo, que 

mediante su conducta puede violar o cumplir una obli9aci6n; pues 

(6) Kelsen, Teoría Pura del Derecho. p. 139. 
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las plantas, los animales y los objetos inanimados, como personas 

en este supuesto serán el objeto de la obligaci6n impuesta al 

verdadero sujeto el cual es persona. 

KELSEN soluciona este problema aludiendo que el sujeto 

es unicamente aquél que puede realizar una conducta relevante 

para el Derecho. Asi pues, si el sujeto realiza conductas 

relevantes para el Derecho, éste a su vez impondrá determinadas 

consecuencias. 

KELSEN reconoce que existe un tipo de derecho subjetivo 

que si produce consecuencias jur!dicas. Este derecho parte de la 

Teor!a Tradicional refiriéndose ésta al primero, como un poder 

jur!dico. Este poder jur1dico es un poder volitivo otorgado por 

el orden jur!dico. Aparece cuando entre las condiciones constitu

yentes de la sanción de una obligación jur1dica se encuentra una 

acci6n dirigida al 6rgano de aplicación en forma de una demanda, 

a aquélla para obtener la ejecuci6n de la sanci6n.(9) 

11 S6lo en este caso, el derecho subjetivo no se 

encuentra descrito exclusivamnete en la descripci6n de la 

obligación jur1dica; pues es un hecho diferente la obligaci6n 

jur!dica mendiante el cual se intenta precisamente, hacer CQmplir 

tal obligaci6n".(10) 

(9) Kelsen, Op. Cit. p. 131 
(10) Xbid. p. 147 
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De tal forma que para KELSEN hay que distinguir a los 

dos tipos de los mal llamados derechos subjetivos. 

El primero consiste en que no existen los derechos de 

un sujeto; sino un sujeto de la obligación, siendo entonces el 

Derecho quien constituye su objeto. 

El segundo es un sujeto de un poder jur1dico. 

KELSEN seftala que al establecerse los derechos 

subjetivos en un orden jur1dico, constituyen una posibilidad a 

contrario de las obligaciones jur1dicas, las cuales s1 

constituyen una función escencial. El establecimiento de estos 

derechos subjetivos constituyen una técnica espec1f ica de la cual 

puede servirse el Derecho ya que se ha desarrollado plenamente en 

el campo del Derecho Privado de los paises capitalistas, como 

medio por excelencia de garantizar interéses individuales. (11) 

De lo aqu1 comentado se puede definir a la persona como 

"Aquél ente que es sujeto de obligaciones jur1dicas y poderes 

jur1dicos, pues en ambos casos las conductas que realizan los 

individuos, que suelen ser designados sujetos, constituyen el 

contenido de esas obligaciones o de esos poderes jur1dicos que 

producirán una sanción o evitarAn su imputaci6n".(12) 

(11) Xbid. p. 148 
(12) Oseguera Hagafta. op. Cit. 
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Las normas jurídicas que otorgan derechos subjetivos se 

convierten en derechos reflejos de las obligaciones jur1dicas. En 

este caso existen uno o varios sujetos de la obligaci6n, de la 

cual el Derecho constituye su objeto. As1 KELSEN establece: 

"Sujeto de una obligación jur!dica lo es el individuo, cuya 

conducta es la condición de la que enlaza la norma como 

consecuencia de ella, una sanción dirigida contra él mismo. El 

sujeto obligado es el delincuente en potencia". (13) 

con la exposici6n anterior, se puede tener un 

concepto más amplio y más profundo de lo que se entiende por 

persona. con este marco de referencia, se proceder~ a distinguir 

entre persona fisica y persona moral o jur1dica. 

1.2.1 Persona Fisica. 

Como ya qued6 expresado, la persona f 1sica no debe ser 

entendida por el Derecho desde el punto de vista biológico 6 

psiquico, sino como un ente productor de determinadas conductas a 

las cuales el Derecho atribuye determinadas consecuencias; es 

decir, existe para el Derecho una persona fisica cuando 1aa 

conductas creadas por 

consecuencias jur1dicas) 

un individuo 

sea la unidad 

(y éstas 

personificada 

produzcan 

de esas 

conductas y consecuencias en obligaciones y derechos jur1dicos. 

(13) Kelsen, Op. cit. p. 131. 
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Nuestro C6digo Civil vigente otorga personalidad a lo• 

mayores de edad con las limitaciones que él mismo establece, 

otorgando también personalidad a los menores, con la salvedad de 

necesitar representantes para poder ejercitar sus derechos y 

contraer obligaciones. 

1.2.2. Persona Moral o Jurídica. 

Para entender el concepto de persona jurídica se 

considera importante analizar las Teorías de la Ficci6n, la del 

Patrimonio a1 Fin, la de la Persona Colectiva y 1a 

Individua1ista. 

1.2.2.1 Teoría de la Ficci6n. 

El mayor exponente de esta teoría es el jurista francés 

SAVJ:GNY, quien poatul6 1o siquiente:(14)(15) (16) 

1.- Persona es aquél que es sujeto de derechos, 

2.- S61o puede.ser sujeto aquél que tiene capacidad de 

querer. 

3.- Unicamente aquel ente que tiene la voluntad en el 

sentido paicol6gico es capaz de querer. 

(14) Ferrara Francisco, Op. cit. p. 125 
(15) Garc1a Maynez, Op. Cit. p. 278-280 
(16) Oseguera Magalla, Op. Cit. 
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4.- En virtud de que el hombre como individuo singular 

es el ünico que tiene voluntad, él es el 'Cínico que puede ser 

sujeto de derechos; s6lo él es persona. 

s.- Sin embargo, el Derecho positivo puede, (e 

hist6ricamente ha modificado este principio) negar la cualidad de 

persona a determinados hombres (que tienen voluntad}, como es el 

caso de los esclavos. 

6.- De la misma manera, nada impide y de hecho el 

Derecho Positivo ha atribuido la cualidad de personas a entes que 

no son hombres por necesidades prácticas. Esto mediante una 

ficci6n consistente en considerar a aquellos entes carentes de 

voluntad como capaces de querer. 

7.- En este sentido, las personas jur1dicas son 

ficciones creadas artificialmente por el derecho. 

En este mismo sentido, PUCHTA establece:(17) 

1.- Al hombre corresponde la posibilidad de 

autodeterminarse, ser libre. 

2.- El hombre es sujeto de derechos en cuanto le 

corresponde esa necesidad de querer; de autodeterminarsa, en 

cuanto tiene voluntad. 

(17) Ferrara, Op. cit. p. 126 
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3.- sin embargo, eKisten bienes que no pertenecen a los 

hombres. 

4.- Lo cual explica la raz6n por la cual el Derecho ha 

ido m~s allá de la persona natural y ha creado otros:las personas 

juridicas. Estas tienen una existencia simplemente ideal, ficti

cia, porque aqui la personalidad es atribuida a un concepto.(18) 

Los seguidores de esta teor1a se dividen en la cuesti6n 

del substrato al cual la Ley atribuye esta personificaci6n.(19) 

Por una parte SAVIGNY y PUTCHA, entre otros consideran 

que este substrato "Es el fin para el cual estan destinados los 

bienes" (20) 

Por la otra se sitúa UNGER y sus sequidores quienes 

consideran que la creaci6n de la nada personificada por razones 

prácticas en un sujeto visible y aceptable de ser reconocido. 

UNGER sostiene que el Derecho crea personalidad cuando 

falta la voluntad como requisito escencial, cuando se suple a 

ésta por "una ficci6n constructiva para un grupo de fen6menos 

preexistentes". De esta forma el propio acto destruye el soporte 

de la Teoria de la Ficci6n: la inexistencia de estos entes. 

Asimismo SAVXGNY y PUTCHA no consideran a la persona que no tiene 

patrimonio 

(18) Ibid. p. 127 
(19) Ibid. p. 127 
(20) Ibid. p. 127 
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1.2.2.2. Teor1a del Patrimonio al fin.(21) 

BIU.NZ es el encargado de desarrollar esta teor1a tomando 

el postulado blsico de la teoria de la ficci6n con la modalidad 

de aceptar la posibilidad de derechos sin sujeto, estableciendo: 

1.- S6lo existen personas naturales. 

2.- Existen casos en que el patrimonio pertenece a las 

personas. 

3.- En este caso, el poder o facultad de la persona, lo 

posee para si. 

4.- Existen casos en que el patrimonio no pertenece a 

las personas sino a alguna cosa. 

s.- Bajo este supuesto, el fin al cual est6 destinado 

el patrimonio se subroga a la persona. 

6.- Bajo este supuesto la persona posee para el fin. 

"De tal manera que conforme a la tesis de BRINZ, los 

derechos y las obligaciones de las personas colectivas no son 

ob1igaciones y derechos de un sujeto, sino de1 patrimonio. Los 

actos rea1izados por 1os 6rganos no va1en como actos de una 

persona jur1dica, sino como actos que los 6rganos ejecutan en 

representaci6n 

consa9rado"(22) 

del fin a que el patrimonio se 

(21) Garc1a Maynez. Op. Cit. p. 282 
(22) Xbid. p. 283 
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Esta teor1a es criticable en cuanto a que el patrimonio 

no es sujeto de derechos y obligaciones para el Derecho, sino que 

estA considerado como un objeto de obligaciones jur1dicas; aunado 

esto a que la finalidad que tiene el patrimonio no es para 

al, sino para los sujetos que lo originan. 

1.2.2.J.- Teor1a de 1a Persona Colectiva Real 

OTl'O GIERRE es el mayor exponente de esta teor1a, la 

cual se resume en cuatro postulados bAsicos:(23) 

1.- El Derecho reconoce como persona a todo ser 

aut6nomo portador de voluntad. 

2.- En una corporaci6n, la voluntad de varias personas 

coligadas se funden en una voluntad orgánica nueva. 

J.- A través de sus órganos la persona colectiva 

expresa su voluntad, al igual que el hombre individual lo hace a 

través de sus órganos corporales. 

4.- Todas las colectividades son personas jur1dicas en 

virtud de que tienen voluntad propia. 

Esta teoria descansa en una concepci6n falsa del 

derecho subjetivo conforme a la cual, unicimente aquellos entes 

que pueden querer y obrar, es decir, con voluntad, pueden ser 

sujetos de derecho. 

(23) Ferrara, Op. Cit. p. 185-191 
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1.2.2.4. Teor1a Individualista.(24) 

JHERING en esta teor1a expone lo siguiente: 

1.- El Derecho es un interés juridicamente protegido 

por lo que s6lo aquél que es capaz de gozar esta protecci6n puede 

ser sujeto de derechos, es decir, que es sujeto de derechos aquél 

al cual la Ley destina la utilidad del Derecho. 

2.- La persona jur1dica como tal, es incapaz de gozar 

por lo que no puede ser sujeto de derechos. 

3.- La persona jur1dica es unicamente un sujeto 

aparente, un velo que oculta al verdadero sujeto. 

4.- Los verdaderos sujetos, es decir los destinatarios 

de los derechos que posee la persona jurídica, pertenecen a las 

personas físicas que se encuentran tras ése velo. 

5.- La persona jurídica no es más que un instrumento 

técnico del que se vale el Derecho para corregir la falta de 

determinación de loa sujetos. 

Al igual que las teorias anteriores, ésta descansa en 

una concepci6n falsa del derecho subjetivo 

(24) Ibid. p. 235-243 
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1.2.2.s Tesis de Kelsen. (25) 

KELSEN basándose en el análisis de la teor1a 

tradicional afirma que ésta considera, que tanto los hombres como 

otros entes, son personas en sentido jurídico, en cuanto a que 

son portadores de derechos subjetivos. 

Si el hombre es portador de estos derechos, éste es 

llamado persona f!sica. En el caso de que otros entes sean los 

portadores de estos derechos se estarA ante una persona jurídica. 

De manera que en la teoria tradicional,se toma a la persona 

f1sica como natural y a la persona jur1dica como artificial, 

siendo ésta 0.1 tima creada por el Derecho como no real. 

En este mismo sentido seftala KELSEN que no tiene caso 

alquno, bajo estas circunstancias, diferenciar a ambas personas, 

pues "también la persona flsica es una construci6n artifical del 

Derecho". (26) 

Por otra parte existen teor1as que partiendo de la 

misma concepción de derecho subjetivo, intentan demostrar que la 

persona jurldica es también un ser real, con voluntad propia, 

como en el caso de la Teor1a de la Persona Colectiva Real, 

expuesta por OTTO GZERKE 

(25) Recasens Siches, Intro<fucci6n al Estudio del Derecho. p. 
133-138; Roqina Villegas, Contratos. p. 404-414 

(26) Kelsen. Op. Cit. p. 182 
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Sobre este punto, KELSEN cuestiona en qué consiste la 

situaci6n objetiva de la teoria tradicional, diciendo que el 

orden jurídico confiere al hombre o a ciertos hombres 

personalidad jur1dica. 

Esta pregunta se responde afirmando que el ordenaaiento 

juridico impone obligaciones y derechos a los hombres; de tal 

manera que ser persona, equivale a tener obligaciones y derechos. 

Mas hay que tomar en cuenta que al Derecho s6lo le interesan 

ciertas conductas de los individuos; conductas que son 

determinadas por normas jur1dicas. Por tanto, no interesa al 

individuo como tal sino como persona para el Derecho, en base a 

ésas obligaciones y a esos derechos comentados anteriortn.ente. 

Basándose en lo aqui expuesto, si las normas jurídicas 

y los derechos subjetivos se encuentran estatuidos en las normas; 

persona es la personificación de la unidad de un conjunto de 

normas juridicas. 

Ahora bien, respecto de la distinción que hace la 

teoria tradicional entre la persona fisica y la jurídica, 

dependiendo de quién sea el portador de obligaciones; cabe 

afirmar que si el derecho subjetivo se entiende como el poder 

jur1dico que se 

objeto de una 

ejerce a través de una acci6n legal o con el 

obli9aci6n jurídica, resulta que unicamente 

mediante la conducta humana, puede ejercerse un derecho 6 se 

puede cump1ir 6 se puede violar una obligaci6n. 
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De lo aqui expuesto se concluye que la referencia a un 

hombre no puede ser la caracter1stica distintiva entre una 

persona fisica 6 natural y una persona jur1dica 6 artificial; 

pues ambas se encuentran como contenido de las normas juridicas. 

Por lo tanto, e1 problema a resolver consiste en establecer cu&l 

es la diferencia entre ambas personas en cuanto a1 factor que 

establece la unidad de las normas jur1dicas; tema que pasará a 

ser tratado a continuación. 

1.2.2.s.1. Persona Jurídica Activa. 

KELSEN estudia el factor re~erido en el inciso que 

antecede refiriendose a la persona jur1dica a través del estudio 

de dos aspectos de la misma: persona jur1dica activa y persona 

jur!dica como sujeto de obligaciones y derechos. 

La persona jurídica activa siempre actQa mediante 

conductas de determinados hombres. 11se trata siempre de 1a acción 

u omisión de un hombre determinado que se interpreta como la 

conducta positiva o negativa del grupo"(27). El hombre que 

realiza la conducta atribuible a la persona juridica es designado 

como el 6rgano de la persona juridica, Ahora el problema a 

resolver consiste en determinar cuales son las condiciones bajo 

las cuales se interpreta la conducta de un hombre como conducta 

de la persona juridica. 

(27) Ibid. p. 185. 
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KELSEN da la respuesta a la duda planteada en el 

p6rrafo anterior indicando que "el orden jur1dico normativo 

constitutivo de una persona jurldica es el estatuto. Este 

adquiere validez al realizarse un negocio jur1dico determinado 

por el prdan 1urídico e~total".(28) 

De tal manera que el estatuto de la persona juridica es 

un 6rden juridico respecto del orden jur1dico estatal; siendo 

6ste sequndo quien autoriza al primero. 

El estatuto regula el comportamiento de un grupo de 

hombrea que regulan su conducta por éste, convirti6ndose as1, en 

miembros de la persona juridica. 

Cabe aclarar que s6lo ciertas conductas de los hombres 

son reguladas por el estatuto para integrar a la persona 

jur1dica; de tal manera que no debe entenderse que todas las 

conductas de los hombres que integran a la persona jur1dica se 

subrogan a la misma. 

1.2.2.s.2. Persona Jur1dica como sujeto de Obligaciones y 
Derechos. 

Al referirse a los derechos, KELSEN seftala que estos 

son estatuidos por el orden jur1dico estat~l y por el estatuto, 

siendo éste ültimo autorizado por el primero. En este orden da 

(28) Xbid. p. 186. 



ideas, KELSEN denomina a el primero como obligaciones y derecha. 

externos y al segundo, como internos. 

cuando el orden jurídico estatal impone obligaciones y 

otorqa derechos a las personas jurídicas, estos derechos y 

obligaciones pueden ser ejercitados o cump1idos a través de 

conductas de determinados individuos que estan autorizados para 

ello en el estatuto; de tal manera que estos individuos tienen el 

carácter de 6rganos de la persona jurídica. 

De lo anterior se concluye que al orden jurídico 

estatal le compete delimitar el elemento material de la conducta 

que es el contenido de la obligaci6n jurídica; teniendo el 

elemento personal el estatuto. Por consiguiente, esta es la forma 

de distinguir c6mo el orden jurídico estatal, obliga a una 

persona jurídica o a una persona f1sica. En el caso de esta 

Qltima, el orden jurídico estatal determina el elemento material 

y el elemento personal de la conducta que constituye el contenido 

de las obligaciones y el poder jur!dico. En el caso de la persona 

juridica,las obligaciones y los derechos jurídicos estatuidos por 

el orden jur!dico estatal o por el estatuto, pueden ser cumplidos 

6 violados por los 6rganos de las personas jur!dicas, con lo que 

se concluye que la cualidad de persona jur1dica atribuida a una 

persona humana depende del estatuto autorizado por el orden 

jur1dico estatal. 
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1.2.2.6. Fin de la Persona Jur1dica. 

De lo hasta aqui comentado, se obtiene el elemento para 

diferenciar el factor que establece la unidad para diferenciar a 

las normas jur1dicas entre la persona f1sica y la persona 

jur1dica. 

Al respecto, cabe senalar que toda persona jur1dica 

tiene un substrato; una unidad de tipo teleol6gico por perseguir 

varias personas un mismo fin; fin que es el elemento que une 

voluntades y conductas del conjunto de personas que integran una 

persona jurídica. 

De lo anterior se puede decir que existen dos elementos 

para la creaci6n de una persona jurídica: el elemento material, 

constituido por el fin y el formal, que es el estatuto autorizado 

por el orden jurídico estatal. Ambos elementos son importantes 

para la debida creaci6n y funcionamiento de la persona jurídica. 

1.2.2.6.1. Elemento Formal. 

El elemento Formal de una persona jur1dica esta 

constituido por el estatuto; si no existe éste, no hay orden 

jurídico que determine el elemento personal de las normas 

estatuidas por el orden jurídico estatal. 
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Al no existir una unidad juridica, la unidad 

teleol6gica de la persona juridica no tiene posibilidad de 

cumplir, violar o ejercitar el contenido de una norma jur1dica. 

1.2.2.6.2. Elemento Material 

El elemento Material de una Persona jur1dica es e1 fin, 

fin que da a la masa de individuos, el cará.cter unitario, 

impidiendo as1 una individualidad entre los mismos; este elemento 

determina el ámbito de actividad de la persona jur1dica, asi como 

la clasificaci6n que el ordenamiento jur1dico estata1 otorga a la 

que ésta dentro de la gran variedad de personas jur1dicas que 

existen. 

El fin de las personas jur1dicas puede ser general 6 

especial. 

El fin general se encuentra en las colectividades 

naturales como la familia 6 en las personas de Derecho P1lblico, 

como el Estado y el Municipio. 

El fin especial se encuentra en las personas jur1dicas 

de Derecho Privado. 

Los fines privados de una persona jur1dica se dividen a 

su vez en tipificados por la Ley y no tipificados. 
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El fin tipificado por la Ley dar& luqar al naciaiento 

de una determinada persona juridica. En el caso de la aaociac16n 

civil, se tiene un fin tipificado por la Ley, consistiendo 6ste 

en ser licito y que no sea preponderantemente económico. 

Este ser6 el punto de partida para el anllisis dal 

segundo capitulo de la presente tesis, donde se analizar4n en 

concreto, las circunstancias que caracterizan a este tipo de 

personas jur1dicas. 
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CAPITULO 2 

LA ASOCIACION CIVIL 

2 .1. Concepto y Personalidad en la Legislaci6n Comparada 

En el capitulo anterior qued6 delimitado el punto de 

partida para definir a la asociaci6n civil, como a una persona 

jur!dica por las caracter1sticas que reüne de acuerdo al análisis 

en cuanto a sus elementos materiales y formales que la conforman. 

Resulta preponderante, con igual importancia, analizar los 

aspectos que caracterizan a ésta persona jur1dica dentro de las 

legislaciones de otros paises, para asi afinar este concepto 

dentro del Derecho comparado. 

El estudio del concepto de asociación civil se 

presentar6 con el análisis del concepto de persona jurídica que 

dif erentcs legislaciones tienen contemplado para analizar 

posteriormente el concepto propio de asociación civil, 

entendiéndose por ésta, una persona moral con fin licito y que no 

sea preponderantemente económico; analizando finalmente lo que la 

leqislaci6n mexicana tiene establecido. 

Con el prop6sito de anAlizar los conceptos de 

asociaci6n civil, se comentan los que al respecto existen en 

Francia y Espafta como paises representativos de Europa, Canadá y 
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Los Estados Unidos de América en el continente americano, regi6n 

América del Norte, Chile y Argentina en América del Sur Y a Jap6n 

como representante de Asia 

Cabe hacer menci6n que la selecci6n de algunos aspecto• 

de las legislaciones de estos paises para el presente estudio, 

obedeci6 unicamente a que éstos tienen intercambios de diversa 

1ndole con nuestro pais, sin que signifique necesariamente que 

las dem&s legislaciones de los paises que integran la comunidad 

internacional carezcan de importancia o sean de poco interés. Las 

razones resultan ovbias, cuando pretendiendo un an&lisis de los 

puntos relevantes de los conceptos de asociación civil se 

intente presentar a éstos como un estudio de Derecho 

Xnternacional, situación que naturalmente no corresponde al 

cometido de este estudio. 

2.1.1. Francia.(29) 

PLANIOL, en su estudio sobre la asociación civil, 

afirma que la ley del primero de julio de 1901, sustituy6 con un 

régimen relativamente liberal, al régimen napoleónico de la 

autorizaci6n previa. 

(29) PLANXOL, Estudio del C6digo Ciyil Francés p. 237 a 243. 
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Esta leY consideraba tres tipos de asociaci6n: Las no 

declaradas, las declaradas y las reconocidas como de utilidad 

pdblica. 

Las asociaciones no declaradas estan permitidas por la 

ley, por lo que no estA prohibido agruparse sin previa 

autorizaci6n. Sin embargo, estas agrupaciones licitas no son 

consideradas como personas jur1dicas, pues no tienen existencia 

jurtdica y no pueden adquirir bienes. 

Las asociaciones declaradas tienen su fundamento en el 

articulo 60. de la Ley del 10. de julio de 1901, reformado en el 

afta de 1948, resultando suficiente para los fundadores de éstas, 

ajustarse a la formalidad de publicidad para que la asociaci6n 

adquiera cierta personalidad. De esta forma, las asociaciones no 

pueden recibir d?naciones ni legados evitando asi que dichas 

aportaciones se disimulen como cotizaciones a precios elevados. 

Las asociaciones reconocidas como de utilidad pdblica, 

necesitan de un decreto del Gobierno Francés para que se 

consideren como tales, gozan de una personalidad plena y pueden 

recibir donaciones y legados, siendo éstos una fuente de recursos 

para sus fines. Sin embargo, existen limitaciones para las 

d.onaciones elevadas, necesitándose autorización por parte del 
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Prefecto ó del Consejo del Estado, segün sea el valor económico 

de las mismas. 

una asociación no puede adquirir bienes sino para el 

fin al cual está destinada, por tanto, si se sobrepasan las 

contrataciones fuera del fin que persigue, el acto tendrá una 

nulidad absoluta. La administración, por tanto, es bastante 

liberal pero delimitada en cuanto a las donaciones y legados. Es 

importante sefialar que el legislador francés otorga personalidad 

jur1dica a dos conceptos de asociaci6n(las declaradas y las de 

utilidad püblica), situación que no se presenta en el Derecho 

Mexicano como se analizará posteriormente. 

2.1.2. Espana.(30) 

El Código Civil Espaftol no contempla una definición 

propiamente gramatical de lo que es la asociación civil; sin 

embargo, le reconoce personalidad jur1dica dentro del concepto 

general de persona jur1dica estableciendo en su articulo 352 que 

las asociaciones de interés particular, sean éstas civiles, 

mercantiles o industriales, a las que la ley les concede 

personalidad propia, independientemente de la de cada uno de sus 

asociados, son personas jurídicas. 

(30) SEMPERE, CESAR. Código Civil Espaftol, pags. 86 a 91, 

40 



La fracción lo. de dicho numeral, otorga personalidad 

jurídica a las corporaciones, asociaciones y fundaciones de 

interés publico reconocidas por la ley, por lo que el jurista 

espaf\ol concede a las asociaciones tanto de interés 

p6blico, reconocidas por la ley, como a las civiles, personalidad 

jur!dica. 

Debe sefialarse que no todas las asociaciones en Espafta, 

tienen reconocimiento de personalidad por la ley, puesto que en 

otros casos se otorgan facultades especiales a determinadas 

asociaciones no reconocidas por ésta. Tal es el caso de la 

rqlesia, que por un acuerdo del Estado, puede adquirir y poseer 

bienes de todas clases, todo esto con fundamento en el articulo 

38 del C6digo civil Espaf\ol vigente, caso parecido al de la 

Legislaci6n Mexicana en donde las asociaciones religiosas s6lo 

puden tener los bienes que le sean indispensables para el 

cumplimiento de sus necesidades. 

La capacidad civil de las asociaciones se regulará por 

sus estatutos, de conformidad con el articulo 37 del citado 

c6digo, dejando as1 el legislador la libertad a sus miembros de 

elegir la finalidad con la cual se refinen siendo en el caso que 

nos ocupa, de fines altruistas, no econ6micos 

Finalmente, cabe sef\alar que las asociaciones 

domiciliadas en el extranjero, tendrán la consideraci6n y los 

derechos que determinen los tratados 6 leyes especiales. 

41 



con la disposición anterior, el legislador espaftol 

reconoce personalidad a las personas jurídicas del extranjero, 

resultando esto un avance considerable en esta codificaci6n para 

la regulación de esta persona jurídica en el marco de1 Derecho 

Internacional; situación que la legislación mexicana tiene 

contemplada como se analizará en el tercer capitulo del presente 

estudio. 

2.1.J. Canad~.(31) 

Al igual que Espana, el Código civil Canadiense no 

define propiamente a la asociación civil, sino en general a las 

personas jurídicas con el nombre de corporaciones, estableciendo 

que éstas, legalmente constituidas, son personas artificiales o 

ideales con una existencia perpetua o temporal y en otras 

ocasiones por un periodo delimitado, gozando éstas ültimas de 

ciertos derechos y ciertas obligaciones. 

Todas las corporaciones tienen derechos especiales 

segün sea el tipo de persona jur1dica de que se trate. 

Las corporaciones pueden ser en cuanto a sus miembros, 

agregadas o solas. Las primeras se componen de varios miembros, 

(31) WILSON & LAFREUR ITEE, Codigo Civil Canadiense, Paga. 422 a 
465. 
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mientras que las solas se componen de uno sólo; situaci6n que no 

se presenta en la legislaci6n mexicana. 

Por su origen, las corporaciones pueden ser 

eclesiásticas o seculares, siendo las primeras püblicas, es 

decir, simpre formadas por el Estado pudiendo ser agregadas o 

solas, las seculares pueden ser públicas o privadas e igualmente 

agregadas o solas. 

siguiendo con este orden de ideas, las corporaciones 

seculares pueden ser pol1ticas o civiles, siendo las primeras 

reguladas por leyes pQblicas y civiles en ciertos casos respecto 

a la individualidad de sus miembros. Las civiles estarán 

reguladas por leyes que afectan a los individuos en general, 

salvando sus derechos segOn sea el caso de que se trate. 

Dentro de los principales privilegios de las 

corporaciones, se encuentra la responsabilidad de los miembros en 

relaci6n a sus aportaciones, puesto que éstas sólo responden como 

miembros en cuanto a los mismos. Tienen también limitaciones como 

lo es la prohibición de algunas personas para ingresar como 

miembros, como es el caso de los tutores y curadores y la 

prohibici6n de la realizac6n de actos que no se relacionen con 

los fines de la corporación 
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Las corporaciones pueden disolverse por declaración de 

ley, por la expiraci6n del término de duraci6n establecida, por 

caso fortuito, por muerte, por consentimiento de sus miembros o 

por 1iquidaci6n en los casos que la ley prevea. 

En el caso de la asociación civil, es importante 

sefta1ar que la ley canadiense establece que las corporaciones de 

naturaleza püblica o para asistencia, no pueden disolverse por 

consentimiento de los miembros, sino s6lo por autoridad o por ley 

seqQ.n sea el caso. 

Las corporaciones de asistencia, de naturaleza 

privada, no se incluyen en el caso establecido en el párrafo 

anterior, sino que se podrán disolver por voluntad de los 

miembros, salvando los derechos de terceros. 

2.1.4. Estados Unidos de América.(32) (33)(34) 

La legislación de los Estados Unidos de América 

contiene tres conceptos que pueden aplicarse a una persona 

jur1dica y pueden tomarse erróneamente como sinónimos; pese a que 

(32) CLARK & GRAND, Lodqe of Brotherhood of Railr9ad Trainmen, 
pags. 328 a 336. 

(33) DARTMOUTH JHON, U.S. LaW, 4th Edition pags. 636 a 657. 
(34) GREENLAND BRUCE, Derecho Ciyil, pags. 370 a 376. 

44 



tienen un sustrato común, contienen diferencias sustanciales. Los 

conceptos sefialados corresponden a las de asociación, 

corporación, y sociedad. 

La asociación es el acto de un nümero de personas 

unidas para algün propósito o negocio especial. Es la 

organización de personas unidas para un objeto cierto o coman. La 

corporación en cambio, es una persona artificial o entidad legal, 

creada por la autoridad de las leyes estatales o federales que 

tienen una personalidad y existencia distinta de la de sus 

miembros. 

La sociedad se define como un contrato voluntario entre 

dos o más personas con capacidad para juntar dinero, trabajo o 

todo de ellos, en comercio o negocios legales. 

De lo hasta aqui expuesto, se desprende que la 

asociación es un acto realizado por personas y permitido por la 

ley, que no necesita el reconocimiento de esta última para la 

realización de dicho acto, caso contrario al de la corporación y 

la sociedad, que para que se reconozcan sus actos, deben 

constituirse bajo ciertos requisitos legales, o por contrato 

segün sea el caso, ya que sin estos requisitos formales no pueden 

considerarse dichos actos, como actos de una y otra. 
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El concepto de corporaci6n es aplicab1e a las personas 

jur1dicas que tienen entre sus fines los civiles, mientras que la 

sociedad, tiene como destino de sus actos los fines comerciales o 

de negocios; situaci6n que se presenta en el Derecho Mexicano con 

un mat1z distinto, como se analizará posteriormente. 

De manera similar a la legislaci6n canadiense, las 

corporaciones en los Estados Unidos de América se dividen en 

pdblicas o privadas, creadas las primeras con prop6sitos 

pol1ticos o relacionados con la administraci6n del gobierno civil 

con una competencia territorial y las privadas formadas por 

particulares, teniendo como diferencia principal con las 

ptlblicas, que éstas ültimas son creadas para la formaci6n y 

organizaci6n de prop6sitos gubernamentales. 

Por otra parte, las corporaciones eclesiásticas están 

organizadas para fines espirituales o para administrar 

propiedades y otros asuntos de la Iglesia. Las corporaciones 

seculares son creadas para fines civiles o mercantiles. 

Las corporaciones solas presentan una situaci6n 

especial en cuanto a la sucesi6n, pues sus miembros pueden 

heredar su participación en éstas a perpetuidad. En la 

legislaci6n Inglesa esta sociedad se utiliza entre el obispo y 

ios pArrocos y los vicarios. 
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Es de llamar la atenci6n en esta legislación que en 

cuanto a la aplicación de leyes existen las corporaciones 

dom6sticas y exteriores, aplicAndose a las primeras las leyes del 

Estado en donde fueron creadas y organizadas y las segundas están 

requladas por las leyes de otro estado, gobierno o pa1s; estas 

Gltimaa corporaciones también son llamadas corporaciones 

migratorias, siendo este concepto novedoso por lo que a la 

legislaci6n mexicana se refiere. 

2.1.5. Argentina. (35) 

El Código Civil de la RepOblica Argentina, establece en 

su articulo 32 que todos los· entes suceptibles de adquirir 

derechos o contraer obligaciones, que no son personas ~1sicas, 

son personas de existencia ideal o personas jurldicas, 

consideradas Astas como personas de existencia ideal, mientras 

que las personas f!sicas son consideradas como personas de 

existencia visible. 

Las personas jur!dicas sobre las cuales el Código civi1 

Argentino establece normas, son las que de una existencia 

necesaria, o de una existencia posible, son creadas con un objeto 

conveniente a la sociedad dentro del Estado, las Provincias y los 

(35) ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, C6diqo civil de la 
RepOblico de Argentina, pAgs. 59 a 69. 
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Municipios como 

utilidad pQblica 

lo son las iglesias, 

sean religiosos, 

los establecimientos 

piadosos, cient1ficos 

de 

o 

literarios, las corporaciones, comunidades religiosas, colegios, 

universidades, sociedades an6nimas, bancos, compaftias de seguros 

y cualesquiera otras asociaciones que tengan por principal objeto 

el bien coman, con tal de que posean patrimonio propio Y aean 

capaces, por sus estatutos, de adquirir bienes y no subsistan de 

asignaciones del Estado. 

Debe hacerse notar que el legislador argentino, concede 

personalidad jur1dica plena a las corporaciones 

eclesiásticas (caso que si se presenta en el Derecho Mexicano 

como ya se analiz6 en la legislación Espafiola), y deja abierta la 

posibilidad de la regulación de otras personas jurídicas, 

indicando que cualesquiera otras asociaciones que reünan los 

requisitos de la bQequeda del bien coman, patrimonio propio, 

capacidad de adquisición de bienes e independencia patrimonial, 

ser4n consideradas como tales. 

La existencia de corporaciones, asociaciones, 

establecimientos y otros más, se inician con el carácter de 

personas jurídicas, desde el dia en que fueron autorizadas por la 

Ley o por el Gobierno, con la aprobación de sus estatutos y la 

confirmación en su caso de 1os prelados, trat6ndose de 

asociaciones religiosas. 
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En el caso concreto de la asociaci6n, ésta será 

considerada como persona enteramente distinta de sus miembros; 

los bienes que le pertenezcan a la persona jurídica no pertenecen 

a ninguno de sus miembros y ninguno de estos, ni todos ellos, 

estan obligados a satisfacer las deudas de la misma, si 

expresamente no se hubiesen obligado como fiadores mancomunados 

con ella. 

El C6digo Civil Argentino, por otra parte, reconoce la 

personalidad jurídica de las asociaciones existentes en paises 

que establecen igualdad de condiciones a lo que seftala la 

legislación argentina. En el caso concreto de la asociación, los 

derechos de sus miembros se encuentran regulados por un contrato, 

por el objeto para el cual fueron creadas o por las disposiciones 

de los estatutos de su constitución. 

La personalidad jurídica de las asociaciones, termina 

por la disoluci6n, por la deliberaci6n de sus miembros aprobada 

por el Gobierno o por disoluci6n en virtud de la ley. 

La asociación disuelta o acabada, los bienes y acciones 

que a ella pertenecían, tendrAn el destino previsto en sus 

estatutos y si nada se hubiese dispuesto en ellos, los bienes y 

acciones serAn considerados como vacantes y se aplicarán a los 

objetos que disponga el Gobierno Arqentino, salvo todo perjuicio 
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a tercero y a los miembros existentes en la asociación; situaci6n 

semejante a la que la legislación mexicana tiene contemplado como 

se analizarA en el inciso correspondiente. 

2.1.6. Chile.(36) 

El C6digo civil de la Rep6blica de Chile establece en 

su articulo 545 del titulo XXXIII relacionado con las personas 

jur1dicas, que éstas son personas ficticias, capaces de ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representadas 

judicial y extrajudicialmente. El mismo articulo consigna que las 

personas jur1dicas son de dos especies: Corporaciones y 

FUndaciones de Beneficencia Püblica. 

El articulo 546 del mismo ordenamiento jur1dico, hace 

referencia a que no serAn consideradas como personas jur1dicas 

las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en 

virtud de una ley o que no hayan sido aprobadas por el Presidente 

de la Rep6blica. 

El mismo C6diqo civil hace énfasis en que si una 

corporación no tiene existencia legal, sus actos co1ectivos, 

(36) ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, C6digo Civil de la 
Repfiblica de Chile, paga. 146 a 149 
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obliqan a todos y cada uno de sus miembros a actuar 

solidariamente. 

El articulo 549 del mismo titulo senala que lo que le 

pertenece a una corporaci6n, no pertenece ni en todo ni en parte 

a ninguno de los individuos de la corporaci6n y recíprocamente 

las deudas de una corporaci6n no dan lugar para ser demandadas a 

los miembros de ésta. 

Para concluir el comentario de lo que en la materia, el 

C6digo Civil de Chile tiene establecido, es importante recalcar 

que el articulo 559, hace mención a que las corporaciones no 

pueden disolverse por si mismas sin la aprobaci6n de la autoridad 

que legitim6 su existencia. De igual forma, el articulo 550 

seftala que si por muerte u otros accidentes quedan reducidos los 

miembros de una corporaci6n a tan corto nCimero que no puedan ya 

cumplirse los objetos para los que fue constituida, corresponderA 

a la autoridad que la legitimó, dictar la forma en que haya de 

efectuarse la integración, renovación o la disolución de la misma 

en su caso. 

2.1.7. Jap6n.(37) 

La legislación japonesa establece en el articulo 34 del 

Código civil respectivo, que son consideradas como personas 

(37) YUGEN-KAISHA, Código Civil JaponAs. p. 603 a 609 
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jur1dicas las asociaciones o fundaciones relacionadas con el 

culto, religi6n, caridad, ciencia 6 cualquier otra actividad 

relacionada con intereses püblicos y no tengan entre sus 

objetivos la adquisici6n de ganancia. 

La asociación, como persona jurldica, tiene derechos y 

obligaciones previstas en las leyes y ordenanzas y en los objetos 

determinados en sus estatutos. 

Las personas jur!dicas deben registrarse ante el 

Gobierno Japonés en la oficina pdblica correspondiente al 

principal asiento de sus negocios. 

La disolución de las asociaciones civiles, puede 

presentarse por alguna causa especial prevista en los estatutos 

respectivos, por incumplimiento de su objeto, la anulaci6n de la 

autorizaci6n de su creación, por voluntad de sus miembros o por 

~alta de los mismos. 

Como pre&mbulo al análisis de la asociaci6n civil 

conrorme a la legislaci6n mexicana, es necesario destacar que las 

legislaciones de los siete paises seleccionados, regulan el 

concepto de una persona jurldica con fines que no sean 

preponder4ntemente económicos. 



Asimismo y aunado a los comentarios propios que de cada 

leqislación se han plasmado en el análisis de cada pa1s, es 

importante recalcar que todas las legislaciones establecen normas 

para la disolución de dichas personas jurídicas, ya sea por 

disposición de la Ley, por término del objeto social, por 

incumplimiento de su fin ó por voluntad de sus miembros. 

con este marco de referencia se analizará lo que la 

legislación mexicana tiene establecido para esta persona 

jurídica, recalacando de esta forma la importancia del análisis 

elaborado en el presente estudio. 

2.2. Definici6n, 
México. (38) 

Naturaleza Jurídica y Clasificación en 

El Código Civil de 1928 reglamenta expresamente a la 

asociación civil dotándola de personalidad jur1dica y 

estructurándola como contrato. De esta forma, la asociación civil 

puede ser considerada como entidad con personalidad jurídica con 

nombre, patrimonio y órgano propio o bien como contrato con sus 

diversos elementos y con su propio contenido de obligatoriedad. 

"El contrato d~ asociación civil es un instrumento en 

el que intervienen varias voluntades y en el que dos o más 

(38) sanchez Medal Ramón, Contratos Civiles. p. 371. 
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personas se obligan a la realizaci6n permanente de un fin no 

prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente 

econ6mico.(39) 

Aunque de hecho existen aportaciones y cuotas por parte 

de los socios para alcanzar a promover la finalidad social de la 

asociaci6n civil,éstas no son escenciales en este contrato, ya 

que pueden faltar unas y otras, como por ejemplo en una 

asociaci6n para promover el estudio de una zona arqueol6qica, un 

monumento o una obra de arte. 

En este mismo sentido, resulta importante analizar el 

elemento que dentro del concepto de asociación civil, le d~ a 

ésta el carácter de una persona jur1dica distinta de las demás, 

siendo éste el de la realizaci6n de la büsqueda de un fin que no 

sea preponderantemcnte económico. 

El diccionario de la Real Academia Espafiola define la 

preponderancia como exceso de peso de una cosa respecto de otra, 

6 como una superioridad de consideración de una cosa respecto de 

otras. Resulta importante aclarar entonces, que la "superioridad 

de consideraci6n" debe resultar objetivamente de la actividad 

real llevada a cabo por la persona juridica; por lo que es 

importante determinar cuando dicha persona jur1dica presta de 

(39) Ibid. P. 374. 



manera efectiva una superioridad de consideraci6n de una 

actividad respecto de las demás actividades comprendidas en su 

fin principal. 

El articulo 43 del reglamento del C6digo Fiscal, 

establece que se considerará actividad preponderante aquélla por 

la totalidad de ingresos obtenidos en el ültimo ejercicio de 12 

meses sea superior a los que obtenga el contribuyente por cada 

una de las actividades en mismo periodo. De aht que el C6digo 

Fiscal determina la actividad preponderante del resultado de 

desarrollar determinada actividad. 

En el ámbito civil, no depende la actividad 

preponderante del resultado, sino de la conservación de dicha 

actividad para que la persona jur1dica séa considerada como 

asociaci6n civil. Conservación determinada en primer término, por 

el es~uerzo que puede medirse en funci6n del porcentaje de 

recursos humanos y materiales que se destinan a determinada 

actividad, respecto del total de los recursos con que cuenta 

dicha persona jur1dica. En sequndo lugar, por el prop6sito con el 

cual se presta una "superioridad de consideraci6n", 

actividad respecto de las demás. 

a una 

De esta forma se puede definir a la actividad 

preponderante, como aquélla actividad que se califique con el 
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concepto de superior.idad de consideración, es decir, aqué:lla 

actividad realmente llevada a cabo a la cual determinada persona 

juridica, destina un porcentaje superior del total de sus 

recursos (materiales y humanos) respecto de cada una de las dem6s 

actividades realmente llevadas a cabo,comprendidas en su fin 

principal, siempre y cuando dicha afectación de recursos se 

realice con el objeto de desarrollar la actividad en cuestión. 

(40) 

En el caso de la asociación civil, será necesario 

encontrar cual es el fin en el que se destinen mayor ntlmero de 

recursos, para posteriormente determinar la actividad 

preponderante que se desarrolla dentro de dicho fin y que é:sta no 

sea preponderantemente económica. 

BARRERA GRAF equipara el térmiTio económico al de 

comercial e indica que el car&cter preponderamtenmente econ6mico, 

es decir, la actividad de una persona jur1dica, no esta regulada 

por el Derecho Mercantil. Por lo tanto, debe entenderse que el 

fin de una asociación civil no debe ser el preponderantemente 

comercial. ( 41.) 

con el propósito de dejar debidamente comprendido el 

contenido del p6rrafo ~~~erior, resulta necesario seftalar que 'el 

(40) oseguera Magafta. Op. Cit. 
(41) Barrera Graf, Legislaci6n Bancaria, P. 135 
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Derecho Mercantil regula "actos de comercioº. En este sentido, 

RODRIGUEZ ROORIGUEZ afirma que la materia mercantil esta 

circunscrita al Código de Comercio por el concepto de "Acto 

de Comercio", ya que el c6digo se aplica sólo a los actos de esta 

naturaleza. (42) 

El acto de comercio está basado en dos criterios: El 

subjetivo, que define a este en cuanto al sujeto que la realiza, 

osea el comerciante; y el objetivo que se basa en ciertos actos 

calificados como comerciantes por el Código de Comercio. 

El criterio subjetivo está establecido en el articulo 

30 del C6digo de Comercio, senalando que para el caso de las 

personas juridicas, son comerciantes las sociedades constiuidas 

con arreglo a las leyes mercantiles 6 las sociedades extranjeras 

o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio 

nacional ejerzan actos de comercio. 

De lo anteriormente expresado, se puede afirmar que las 

asociaciones civiles conforme al criterio subjetivo, no pueden 

ser consideradas como comerciantes, dado que no se constituyen 

conforme a las leyes mercantiles, salvo que hagan del comercio su 

ocupaci6n ordinaria. 

(42) Rodríguez Rodríguez, Joaquín, Derecho Mercantil, p. 27 
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En relación al criterio objetivo, el articulo 75 del 

Código de comercio establece como actos de comercio realizados 

por personas jurídicas a los siguientes, contenidos en las 

fracciones: 

v.- Las empresas de abastecimiento y suministros. 

VI.- Las empresas de construcción y trabajos pdblicos y 
privados 

VII.- Las empresas de fábricas y manufacturas 

VIII.- Las empresas de transporte de personas 6 cosas por 
tierra 6 por agua y las empresas de turismo. 

:rx. Las librerías y las empresas editoriales 
tipogrlif icas 

y 

x.- Las empresas de comisiones; de agencias; de 
oficinas de negocios comerciales y 
establecimientos de venta pt1blica almoneda 

XI.- Las empresas de espectáculos pQblicos, y 

XVI.- Los contratos de seguros de toda especie, siempre 
que sean hechos por empresas. 

centro del contexto del citado articulo 75, no puede 

entenderse el término "empresa" como una organización de factores 

de producci6n, sino como una persona jurídica regulada dentro del 

Derecho. Aunado a que los actos de comercio realizados por ésta, 

deben ser repetitivos, en serie, en una relación de causalidad 

los unos con los otros; de tal forma que, dichos actos séan 

presupuesto del siguiente, formando asi una cadena de actividades 

comerciales. 
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En el mismo sentido RODRIGUEZ RODRIGUEZ afirma que 

"justamente porque el tr4fico mercantil se caracteriza por la 

copiosa repetici6n de los mismos hechos, hubo nece~idad de 

articular un derecho especial, separado del Derecho Civil, con 

normas materiales y jurisdicci6n propias. Por lo que en 

contrasentido hist6rico que el Derecho Mercantil, nacido para 

satisfacer exigencias del tráfico en masa, séa un Derecho 

requlador de actos aislados".(43) 

Por lo 

preponderan temen te 

tanto, el 

econ6mico, 

fin que no 

significa 

tenqa 

que 

carácter 

aquélla 

actividad llevada a cabo, comprendida dentro del fin principal de 

la persona jur!dica, en la que destina un porcentaje superior del 

total de sus recursos respecto de las demás actividades llevadas 

a cabo, no constituye la realizaci6n en serie de los actos 

enumerados en el articulo 75 del C6digo de Comercio. 

De esta situaci6n se concluye que si bien la actividad 

preponderante de la asociaci6n civil no puede ser una actividad 

comercial realizada con ánimo de lucro¡ las demás actividades 

secundarias que integran su fin principal 6 que las tnteqran con 

fines secundarios, s! pueden ser actividades comerciales, incluso 

con Animo de lucro. Entendiéndose por lucro "tanto la ganancia 

(43) Rodrlguez Rodrlguez, Joaquln, Op. Cit. p.13 
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obtenida como resultado de una actividad, como el ahorro que se 

logra de ella.(44) 

En lo concerniente a la naturaleza jur1dica de la 

asociaci6n civil, DUGUIT le niega el carácter de contrato a ésta 

figura y a otras clases de sociedad en general, al afirmar que en 

ellas existe en lugar de un contrato, un acto complejo 6 un acto 

colectivo, a causa de que en todo contrato las partes act(ian 

animadas por intereses contrapuestos y en donde las prestaciones 

derivadas de ellas son cruzadas entre s1; en tanto que el acto 

complejo como en la asociaci6n civil y en las demás personas 

morales, las partes se encuentran animadas del mismo interés y 

sus prestaciones no son contrapuestas, sino paralelas. 

Contra la corriente sostenida por DUGUIT, la 

legislaci6n positiva considera y reglamenta expresamente bajo la 

forma de contratos nominados a la asociaci6n civil y a las 

sociedades civiles apoyándose en una base doctrinaria.(45) 

En efecto, SANCHEZ MEDAL afirma que dentro de la 

categor1a general de los contratos existen dos subespecies: El 

contrato bilateral, de pertnuta 6 de cambio y el contrato 

plurilateral. 

(44) Cervantes Ahumada Raúl, Derecho Mercantil, P. 128 
(45) Tullio Ascarell, El Contrato Pluriloteral, Traduc. JUS, 

Kilxico, l.989. 
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En el contrato bilateral, de permuta 6 de cambio, 

s6lo pueden existir dos partes, aunque cada parte pueda estar 

inteqrada por varias personas con un interés comün entre ellas; 

En tanto que en el contrato plurilateral pueden ser dos 6 más 

partes. En este contrato ciertamente existe una finalidad comdn, 

pero también en la constituci6n de la asociaci6n o de la 

sociedad, las diversas partes tienen intereses antaq6nicos en lo 

referente a la valorizaci6n de las respectivas aportaciones, la 

ingerencia en la administraci6n y la distribuci6n de las 

ganancias y las p6rdidas. Dado que cada socio trata de obtener de 

su aportación la máxima ventaja posible, poni~ndose de este modo 

en conflicto con los demás, el legislador interviene con normas 

imperativas para impedir una sociedad leonina". (46) 

Para dar una mayor claridad a la postura anterior, 

S.ANCHEZ MEDAL dentro de los contratos, enumera las diferencias 

m4s significativas entre el contrato bilateral, de permuta 6 de 

cambio con el contrato plurilateral, siendo en resdmen las 

siguientes: 

1.-En los contratos de permuta 6 de cambio, la funci6n 

de ellos termina cuando se ejecutan las obligaciones respectivas 

de las partes. En el contrato plurilateral,la ejecuci6n de las 

obligaciones de las partes constituye las obligaciones de las 

(46) Ibid. p. 374 
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partes constituye la premisa para la actividad posterior, siendo 

ésta el fin para la cual se celebr6 el contrato. 

2.- Los contratos de permuta o de cambio persiguen una 

distribución de los bienes entre las dos partes, siendo la 

utilización posterior de tales bienes ajena al contrato. En el 

contrato plurilateral,la utilización de los bienes est4 

perfectamente reglamentada. 

3.- En los contratos de cambio, el derecho de cada 

parte es distinto del de la parte contraria. En el contrato 

plurilateral todas las partes del mismo gozan de los derechos 

del mismo tipo pues su diferenciación puede ser cuantitativa y no 

cualitativa. 

4.-En los contratos bilaterales, de permuta ó de 

cambio, las prestaciones de cada parte se presentan en una 

legislaci6n jur1dica de equivalencia sustituyéndose 

reciprocamente en el patrimonio de cada una do ellas.En los 

contratos plurilaterales las prestaciones de cada parte no se 

presentan aisladamente en una relación jur1dica de equivalencia, 

ya que ésta s61o se da entre los derechos y obligaciones de cada 

parte y los derechos y obligaciones de todas las demAs partes. 

s.- Los contratos plurilaterales son contratos abiertos 

porque implican una oferta permanente de adhesión a nuevas partes 

que satisfagan determinadas condiciones y ofrezcan también una 
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posibilidad permanente de desistir a cuantos participen en é1, 

sin que sea necesaria una reforma al contrato para que 1as nuevas 

partes participen 6 ingresen en él o para que se retiren 6 se 

separen los ya participantes. En los contratos bilaterales, adn 

los de tracto sucesivo, las prestaciones se reiteran y refinan, 

mas no el consentimiento. 

6.- En los contratos bliaterales, la nulidad de 

manifestaci6n de voluntad de una de las partes vicia todo el 

contrato. En los contratos plurilaterales, la nulidad de la 

manif estaci6n de voluntad de las partes vicia s6lo la 

manifestaci6n 6 adhesi6n de quien la produce, pero no vicia el 

contrato en su conjunto, pues continaa subsistiendo éste. 

7.- En caso de incumplimiento, el contrato bilateral 

tiene la posibilidad de la resoluci6n u oposici6n del contrato.En 

el contrato plurilateral, la parte incumplida puede ser excluida 

6 separada agregando a esto que el incumplimiento de una de las 

partes no facilita a las dem~s a suspender el incumplimiento de 

sus respectivas obligacionen. 

Por lo que respecta a la clasif icaci6n del contrato de 

asociación civil en el 6mbito jur!dico, se le considera un 

contrato formal, plurilateral, oneroso y conmutativo. El contrato 

de asociaci6n civil no es un contrato aleatorio a pesar de que 

los asociados corren el riesgo de perder sus aportaciones y no 
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obtener los beneficios esperados de los mismos, puesto que en la 

asociaci6n civil no se d~ la posibilidad como en el contrato 

aleatorio, de que lo que es pérdida para otra de las partes 

constituya ganancia 6 utilidad en la medida para las otras 

partes, lo cual es propio del contrato aleatorio. 

El contrato de asociación civil es un contrato formal 

pues se requiere que conste por escrito y esté inscrito en el 

Registro Püblico para que produzca efectos contra terceros. 

Los elementos personales de la asociación civil, son 

los asociados cuyo requisito "sine qua non" es la capacidad para 

contratar. Es importante senalar que sobre este punto, el Código 

civil establece que cuando los dos cónyuges intervienen en la 

formaci6n o constitución de una asociaci6n o de una sociedad, se 

requiere el otorgamiento de un permiso judicial para que los 

cónyuges contraten entre si. 

Los asociados prestan su consentimiento, como elemento 

de todo contrato, bien sea al momento de celebrarse la asociación 

6 posteriormente al ingresar a ella después de haberse 

constituido. Este consentimiento es de tracto sucesivo en virtud 

de que dicho asociado tiene derecho a separarse de la asociación 

mediante aviso con dos meses de anticipación. 
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Los elementos reales del contrato son las aportaciones 

y la finalidad comdn. 

Las aportaciones pueden ser en bienes 6 en servicios, o 

mixtos; siendo éstas en bienes, en propiedad o en uso. Cuando las 

aportaciones no se hacen al fundarse la asociación, sino que se 

realizan en forma periódica , éstas se denominan cuotas, aunque 

como ya se dijo anteriormente, pueden faltar y sequir siendo 

considerada como asociaci6n civil. 

La finalidad de la asociación debe ser una comün en 

interés en todos los asociados, debe ser permanente, posible y 

que no sea preponderantemente económica. 

Para cumplir con dicha finalidad, cuenta con un 

"Director 6 Directores" con las facultades que les hayan 

concedido en el "estatuto de la asamblea" que es un órgano 

supremo. 

La asamblea debe publicarse debidamente y no se 

requiere un quorum especial, salvo estipulación en contrario en 

los estatutos. Esta debe ser convocada por el director 6 

directores y sólo tiene competencia para conocer de los asuntos 

listados en el orden del Dia. Es nula la asamblea sin 

convocatoria, a menos que concurran a ella absolutamente todos 



los socios siendo nulo igualmente el acuerdo de una asamblea que 

se tome sobre un asunto no listado en el Orden del Dia, a menos 

de que en dicha asamblea hayan concurrido todos los asociados. 

Los efectos del contrato de asociación civil, son al 

nacimiento de una persona jur1dica y la generación de 

obligaciones y derechos para los asociados como lo son el pago de 

aportaciones o cuatas periódicas y el reelllbolso de las mismas, 

derecho de voz y voto, vigilancia, separación, etc. 

La asociación civil puede terminarse por voluntad de 

las partes, por resolución judicial y consumaci6n 6 incapacidad 

de la realización de su objeto. 

Al terminar la asociaci6n por cualquiera de las causas 

seftaladas, se procederá a su disolución y liquidación, 

vendiéndose primeramente los bienes sociales, pagarse las deudas 

sociales, pagar el remanente al reeembolso de las aportaciones a 

los socios, y, finalmente si no hay cláusula en los estatutos que 

dispongan lo contrario, deberán entregarse los bienes sobrantes a 

otra asociaci6n 6 fundación de beneficencia que tenga un objeto 

similar al de la asociación extinguida. 
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2.2.1. Diferencia con la Sociedad civil.(47) 

SANCHEZ MEDAL realiz6 un anAlisis comparativo de la 

asociaci6n civil con la sociedad civil, del cual se resumen los 

siguientes· puntos: 

a.- El fin de la asociaci6n civil no es de car4cter 

preponder4ntemente econ6mico; El fin de la sociedad civil es de 

carácter preponderantemente econ6mico sin constituir una 

especulación comercial. 

b.- En la asociaci6n civil, todos los votos son iguales 

y cada asociado tiene un voto, en la sociedad civil no todos los 

votos tienen el mismo valor, aunque cada socio también tiene un 

s6lo voto. 

c.- En la asociaci6n civil no existe quorum leqal para 

las asambleas, sino que los acuerdos se toman en ellas por la 

mayor1a de los votos presentes, En la sociedad civil se requiere 

de un acuerdo unánime de los socios para la modificaci6n de los 

estatutos, cesi6n de las partes sociales y exclusi6n de nuevos 

socios, revocaci6n del nombramiento de administradores y la 

disoluci6n voluntaria de la sociedad, asi como la mayor1a de los 

votos para los asuntos que no se hubieren encomendado a alquno de 

los socios. 

(47) Ibid. p. 371-372. 



d.- En la asociación civil, no responden los directores 

en lo personal de las deudas sociales, a menos que su actuación 

haya sido dolosa 6 culposa; Los administradores de la sociedad 

civil, responden en lo personal en forma solidaria de las 

obligaciones sociales. 

e.- En la asociación civil no deben repartirse uti

lidades y aün en el caso de liquidación, las utilidades deben 

aplicarse a otra asociación de objeto similar, siendo s6lo 

reembolsables las aportaciones de sus miembros, salvo disposici6n 

en contrario en los estatutos; En la sociedad civil pueden 

repartirse utilidades durante la vida misma y en caso de 

disoluci6n, deben repartirse las mismas entre los socios o 

designarle la parte proporcional al socio que renunció 6 haya 

muerto. 

f.- El derecho de saparaci6n de los asociados en la 

asociación civil, es absoluto con dos meses de anticipación; En 

la sociedad civil, s6lo existe el derecho de separación absoluto 

cuando pretenden exigir posteriores aportaciones suplementarias a 

las aportaciones iniciales ó cuando se trata de una sociedad de 

duración indeterminada. 

q.- Las asociaciones civiles, pueden carecer de capit~l 

social dado su carácter desinteresado, no as! las sociedades 

civiles que siempre exigen un capital social. 
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De lo hasta aqui comentado, queda delimitado que las 

diferencias principales entre estas dos personas jur1dicas son 

trascendentales, con lo que resulta imposible confundirlas 6 

incluso asemejarlas. 

2.2.2. Diferencia con la sociedad Mercantil. 

Sobre este punto, RODRIGUEZ RODRIGUEZ establece que los 

criterios de distinci6n entre una persona moral con fines civiles 

y otra con fines mercantiles pueden reducirse a cuatro:(4B) 

A.- El basado en la profesionalidad de las partes; 

B.- El de la intenci6n de las mismas; 

c.- El de la forma de constituci6n y, 

D.- El de la finalidad de la sociedad. 

ROORIGUEZ ROORIGUEZ afirma· la necesidad de tener en 

cuenta cu~tro articulas que permiten establecer la distinci6n 

entre la Asociaci6n Civil y la Sociedad Mercantil: 

1.- El articulo 2670 del Código Civil del O:F., que 

define al contrato de asociaci6n civil y elimina del mismo a 

aquéllas sociedades cuyo objeto sea una especulaci6n comercial. 

48.- Rodr1guez Rodriquez, Op. Cit. p. 3 a 13. 



2.- El articulo 2695 del mismo ordenamiento legal que 

establece que las sociedades civiles(y para nuestro estudio 

asociaciones civiles) con forma mercantil, se regirán por las 

disposiciones de las Sociedades Mercantiles. 

3.- El articulo 30 del Código de Comercio que establece 

que se presumen en Derecho comerciantes a las personas jurldicas 

que se dedican habitualmente al comercio, interpretándose as! que 

las personas jurídicas que se dedican a actos de comercio son 

comerciantes, independientemente de su forma de constituci6n. 

4.- El articulo 40 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiiles que dispone que "se reputarán mercantiles todas las 

sociedades que se constituyan en alguna de las formas reconocidas 

en el articulo 10 de la misma Ley", en donde no se contempla a la 

Asociaci6n civil. 

SANCHEZ MEOAL resWne la idea anterior estableciendo que 

la diferencia entre los dos tipos de personas jurídicas, es por 

raz6n de la forma, en atención a que cualquiera que sea la 

finalidad de la sociedad, siempre será mercantil cuando revista 

cualquiera de las seis formalidades previstas en la Ley de 

Sociedades Mercantiles, aplicándose el articulo 30 del C6digo de 

Comercio para aquéllas personas jurídicas con forma civil que 

realicen del comercio su actividad habitual. 
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Por lo anterior, no debe existir confusión entre estos 

tipos de personas jur1dicas por las razones expuestas. 

2.2.J. Diferencia con otras Personas Jur1dicas.(50) 

En el presente estudio resulta importante precisar las 

diferencias que existen con otro tipo de personas jur1dicas, que 

reguladas por la Ley, no tienen un desarrollo conceptual dentro 

de los ordenamientos jur1dicos citados en los incisos 

anteriores. Por tal motivo se presenta el análisis comparativo de 

la Asociación en Participación y la Fundación de Asistencia 

Privada. 

2.2.J.1. Asociación en Participación. 

La diferencia fundamental de la asociación civil con la 

asociación en participación se establece en que en la segunda no 

hay personalidad jur1dica distinta de las personas f 1sicas de los 

socios, de ah1 su sobrenombre de ttsociedad oculta", cuya 

finalidad es la realización de una varias operaciones de 

comercio 6 la explotación de una negociación mercantil y no una 

finalidad ideal como en la asociación civil • 

. (50) Sanchez Heda l. Op. Cit. p. 373. 
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2.2.J.2. FUndaciones de Asistencia Privada. 

El fin de las fundaciones de asistencia privada ae 

orienta a la realización de actividades permanentes de 

beneficencia de car6cter gratuito, en favor de personas o de 

entidades no predeterminadas individualmente y carentes de 

recursos. Cabe hacer mención que la asociación civil tiene un fin 

mls amplio, no concretándose a actividades de beneficencia. 

Por otra parte, ambas personas jur1dicas se regulan por 

distintos ordenamientos jur1dicos; correspondiendo al de la 

asociaci6n civil y a la fundación de asistencia privada el C6digo 

Civil y la Ley de Instituciones de Asistencia Privada 

respectivamente. 

Después del an!lisis de la asociación civil que ha sido 

presentado, resulta importante precisar como regula la 

legislación mexicana a esta persona jurídica. Por lo anterior, 

se procederá al estudio del tercer capitulo donde se analizará el 

ambito de regulación de la inversión extranjera en México. 
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CAPITULO 3 

AMBITO DE REGULACION DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSION 
MEXICANA Y REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA Y SU REGLAMENTO 

3.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

La inVersi6n extranjera en nuestro pals tiene un 

reciente reconocimiento por parte del Gobierno Federal, 

habiéndose dictado para tal efecto el Decreto del 20 de junio de 

1944. Este documento dió origen a diversas disposiciones que han 

venido regulando la invesi6n extranjera en los Estados Unidos 

Mexicanos. Fué hasta 1973 cuando el Congreso de la Unión promulgó 

dos leyes que la regulan directamente asi como a la transferencia 

de tecii.ologia. 

En el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de 

marzo de 1973 quedó publicada la regulación de la inversión 

extranjera directa mediante la Ley para promover la Inversión 

Mexicana y Regular la Inversión Extranjera (LIE)-(50), que de 

conformidad con su articulo primero transitorio entraba en 

vigor el 9 de mayo del mismo ano. 

Ignacio Gomez Palacio, Ley de Inversi6n Extraniera y Reglamento 
Comentados. 

73 



El objeto de la citada 1ey es 1a regulaci6n de la 

inversión extranjera motivada por aspectos de índole pol1tico

económico, consistentes en la promoci6n de la inversi6n mexicana 

estimulando directamente un desarrollo justo y equi1ibrado de la 

econom1a del pais, consolidando asi su independencia económica y 

limitando la ingerencia de los sujetos inversores, logrando de 

esta forma un control de la economía tanto regional como 

nacional. 

Resulta importante seftalar que en el ano de 1973, 

México como un pais en vias de desarrollo se encontraba ante la 

necesidad de captar ahorro externo para generar los bienes de 

capital necesarios para su crecimiento económico, siendo el caso 

que para aquél entonces la capacidad de ahorro del pa1s era 

mínima, pues al encontrarse en niveles de subsistencia no contaba 

con excedentes de ingreso que pudiesen ser convertibles en 

ahorro, y sin ahorro, como es bien sabido, no puede haber 

inversión que al adquirir bienes de capital, pueda producir 

excedentes, convirtiéndose éstos en exportaciones y como 

consecuencia 16gica, en generaci6n de divisas. 

Para la situaci6n que se viene analizando, México como 

otros paises, necesita fuentes de ahorro externas para generar 

bienes de capital, mismos que pueden ser obtenidos mediante 

préstamos o mediante inversión extranjera. 



La LIE para lograr sus propósitos acepta la inversión 

extranjera como complementaria de la nacional, imponiendo a la 

primera una serie de restricciones para que los extranjeros no 

puedan llegar a tener una ingerencia determinante en la economóia 

nacional puesto que los paises considerados económicamente como 

desarrollados teniendo excedentes en sus ingresos, .pueden 

utilizarse éstos ültimos para el crecimiento de los paises en 

vias de desarrollo obteniendo utilidades m~s atractivas que las 

que pudieran obtenerse en los propios paises. 

Bajo esta situación, la LIE tiene dos mecanismos 

escenciales para lograr su objetivo, mismos que se decriben a 

continuación: 

A) el del porcentaje de la inversión extranjera en 

nuestro pa1s, en el cual se precisa que un extranjero tendrá que 

asociarse con inversionistas mexicanos para complementar la 

inversión mexicana existente, en porcentajes del 49% y Slt 

respectivamente, y el de: 

B) El aseguramiento de la independencia económica del 

pa1s evitando que los extranjeros logren controlar las econom1as 

consideradas como básicas o claves. 
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Las 1imitaciones que estab1ece la LIE en !numerables 

ocasiones no fueron atractivas para el inversionista extranjero, 

pues se 1imitaba su participación a actividades complementarias a 

las de la economla nacional. Por tal motivo en el Diario Oficial 

de la Federación del dia 16 de mayo de 1989, se publicó el 

Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y 

Regular la Inversilon Extranjera (reglamento de la LIE).(51) 

Este reglamento se inserta en el proyecto gubernamental 

de modernizar la economla nacional en términos de eficiencia, 

competitividad y acceso a los mercados internacionales de las 

empresas establecidas y por establecerse en el pa1s. 

El reglamento reconoce que en el proceso de 

modernizaci6n, la participación de la inversión exterior es 

indispensable para complementar los esfuerzos del sector privado 

nacional, en la medida en que dicha inversi6n foránea complementa 

el ahorro local, generando asi empleos, conllevando tecnologia 

competitiva y coadyuvando a la inserción en las obras comerciales 

internacionales. 

El reglamento dispone igualmente que los inversionistas 

extranjeros podrán participar en cualquier proporci6n en el 

capital social de empresas que se constituyan para realizar 

s1.- rbid. 
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actividades que no se encuentren incluidas en la clasificaci6n 

mexicana de actividades económicas que forma parte del propio 

ordenamiento, sin necesidad de autorización de la comisi6n 

Nacional de Inversiones Extranjeras (que es una comisi6n 

intersecretarial integrada por representantes de Secretarias de 

Estado). El reglamento establece también varios supuestos en los 

que la inversi6n extranjera mayoritaria no requiere autorizaci6n 

del Gobierno Federal. 

Asimismo este ordenamiento dispone que los 

inversionistas extranjeros no necesitarán tampoco autorización de 

la Comisión Nacional ya seftalada en la adquisición en cualquier 

proporci6n de acciones de sociedades ya establecidas o que al 

efecto se establezcan, siempre que éstas operen o se constituyan 

como acciones de sociedades ya establecidas o que al efecto se 

establezcan, siempre que operen o se constituyan para realizar 

actividades de maquila u otras actividades industriales o 

comerciales para exportación. 

También este reglamento favorece a la inversi6n 

estranjera mediante fideicomisos; esta forma, los 

inversionistas extranjeros pueden participar en forma de 

fideicomisarios sobre acciones de sociedades que sean dueftas de 

bienes ubicados en las costas o fronteras. También hace posible 

la inversión extranjera indirecta en acciones cotizadas en la 

bolsa mexicana de valores. 



Por otra parte, el reglamento mantiene reservadas a1 

Estado o a los mexicanos ciertas actividades. En algunas otras, 

la inversión extranjera s6lo puede participar en forma 

minoritaria. 

Por lo que se refiere a la adquisición de inmuebles, se 

establece como regla general que las sociedades con cláusula de 

exclusión de extranjeros, pueden adquirir inmuebles en el 

territorio nacional, sin necesidad de permiso de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. 

Dicho permiso se requiere cuando personas f1sicas 

sociedades extranjeras pretenden adquirir, como fideicomisarios, 

derechos reales sobre inmuebles ubicados fuera de las "zonas 

restringidas" (100 kms. a lo largo de las fronteras y 50 kms. a 

lolargo de las playas) La prohibición se hace extensiva al 

igual que en la ley, en la adquisición por parte de extranjeros, 

de inmuebles en zonas restringidas o pertenecer a sociedades que 

tengan en propiedad inmuebles ubicados en estas zonas. sique 

estando iqualmente prohibido a las sociedades extranjeras 

adquirir directamente inmuebles en territorio nacional. 

En .cuanto al arrendamiento de bienes irunuebles, las 

personas fisicas y sociedades extranjeras podrán arrendar éstos 
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siempre y cuando se localicen fuera de las zonas restringidas, 

por un plazo mayor de 10 anos sin necesidad de permiso por parte 

de la Secretaria de Relaciones Exteriores. El permiso s6lo se 

.requiere para arrendar inmuebles en zonas restringidas por mas de 

10 anos. 

De igual forma, el reglamento contiene una serie de 

disposiciones sobre la constitución de sociedades que se refieren 

ya no exclusivamente a la inversión extranjera, sino también a 

la inversion mexicana. Se entiende por sociedades a las personas 

morales constituidas conforme a la leqislaci6n mercantil de la 

RepQblica Mexicana o las sociedades y asociaciones constituidas 

conforme a la legislaci6n civil de las entidades de la misma. En 

este punto es importante seftalar que no se incluyen a las 

sociedades y asociaciones constituidas conforme a la le9islaci6n 

civil. del Distrito Federal y_a las sociedades constituidas 

conforme a otras legislaciones diferentes a la civil y a la 

mercantil. 

Todas las sociedades que se constituyan deben contar 

con el permiso de la secretaria de Relaciones Exteriores, la cual 

lo otorgará indicando que los estatutos de la sociedad contengan 

o no la clausula de exclusión de extranjeros o la clausula por la 

que los extranjeros que sean socios de ella, acepten ser 

considerados como nacionales y renuncien a la protecci6n de sus 
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gobiernos bajo la pena en caso de faltar a su convenio, de perder 

el inmueble en beneficio de la nacion mexicana. 

No se requiere permiso para incluir en una sociedad ya 

constituida la clausula de exclusión de extranjeros ni para 

modificar sus estatutos, salvo que se trate de cambio de 

denominación o inclusión de la clausula de admisi6n de 

extranjeros. 

cuando en el capital de una sociedad participen 

inversionistas extranjeros, el capital deberá ser representado 

por acciones de la serie "A11 o mexicanas y acciones de la serie 

"B" o de libre suscripción. las acciones serie A representan la 

proporción del capital que la ley reserva a los mexicanos y las 

acciones de la serie B la proporción que corresponde · a los 

inversionistas extranjeros. Los inversionistas extranjeros podrán 

adquirir acciones A en el caso de que el gobierno mexicamo haya 

autorizado una participación mayor o cuando sean de sociedades 

con actividades de maquila u orientadas a la exportación • 

. Tratándose de una sociedad en la que los extranjeros 

pueden tener participación libre, su capital se representara 

exclusivamente por acciones de la serie B. 

80 



Cuando se trate de una sociedad qie tenga inversi6n 

extranjera indirecta mediante fideicomisos, sobre acciones que se 

cotizan en bolsa, estas deberán identificarse como acciones 

serie "N" o neutras. 

Por lo que toca a la transferencia de tecnologia,(52) 

La Ley de Fomento y Protecci6n de la Propiedad industrial 

publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 27 de 

junio de 1991, abroga la Ley sobre el Control y Reqistro de 

Transferencia de Tecnolog1a y el uso de explotaci6n de patentes y 

marcas, asi como la Ley de Invensiones y Marcas, tema que se 

analizará someramente por no ser el cometido de este estudio. 

La nueva l.ey regula en México a partir de esa fecha, 

todo lo relacionado con los derechos excl.usivos que el estado 

reconoce y protege durante plazos determinados, a favor de 

aquellos que realizan invensiones de aplicaci6n industrial o se 

apliquen indicaciones comerciales particulares para distinguir 

sus productos o servicios ante la clientela en el. mercado; es 

decir, la ley sirve particularmente a los individuos y a las 

empresas 

autorizada 

para defenderse contra la copia o imitación no 

durante cierto ntímero de af\os, sus mejoras 

tecnol6gicas y sus signos de identificaci6n comercial. 

52.- Espinosa de los Monteros, Gonzalo. Comentarios a la Ley de 
Fomento y - Protección de la Propiedad 
Industrial. p. 10 
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Por otra parte esta ley aumenta considerablemete en 

México la protecci6n jur1dica a la propiedad industrial. De esta 

forma se busca que entre las actividades industriales Y 

comerciales, tenga un proceso permanente de mejoras en la 

tecnología y en la calidad para elevar la competitividad 

internacional del pa1s, a través del desarrollo local de estos 

factores. De igual manera, la mayor sequridad jurídica para los 

derechos de propiedad industrial, es un atractivo para la 

inversi6n extranjera y facilita la transferencia de tecnolog1a 

foránea hacia el pa1s. 

La desapararici6n de la ley para el control y registro 

de transferencia de tecnolog la tiene las siguientes 

consecuencias: 

A.- Se agilizan las negociaciones de los contratos de 

transpaso tecnol6gico. 

B.- Desaparece la no deducibilidad del impuesto sobre 

la renta en los contratos no insertos. 

e. - Se eliminan en consecuencia, las sanciones por no 

insertar los contratos. 

D.- Se fomenta el flujo de tecnolog1a de punta hacia la 

industria nacional, y¡ 

E.- Se deja a las partes la libre negociaci6n de los 

términos y las condiciones de los contratos sobre tecnolog1a. 
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con estas consideraciones se delimita la estructura con 

la que el. Gobie"rno Mexicano regula la inversión extranjera en 

nuestro pa1s mediante las cuales se proporciona una 

interpretación de inversión extranjera que es el cometido de este 

estudio. 

3.2. Elementos que componen la Inversión Extranjera. 

Tanto la LIE como su reqlamento, no proporcionan una 

definición del concepto de inversión extranjera, dando como 

resultado que existan interpretaciones muy distintas al no haber 

un concepto base que sirva como punto de partida para el tema en 

cuestión. 

BARRERA GRAF afirma que el concepto de inversión 

extranjera deriva del propio ordenamiento jur1dico. 

En efecto, el concepto de inversión extranjera como 

resulta claro, no se refiere a notas sustanciales de la inversión 

extranjera que desde el punto de vista económico supondrán el 

emplazamiento de bienes de una persona,(el inversor) a otra (el 

receptor); y desde el punto de vista juridico, la transmis1on de 

la propiedad del. uso o goce de los bienes y derechos de un pa1s 

a otro. Se refiere en cambio solamente a notas de Derecho 
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positivo derivadas de la LIE. Se trata pues, de una definici6n 

l.egal.. 

En consecuencia, de la inversi6n extranjera jur1dica, 

de los actos de comercio, etc., no se puede dar un concepto 

a priori, sino que se derive sobre la legislación actual sobre 

las inversiones extranjeras.(53) 

BARRERA GRAF afirma que del concepto legal de inversión 

surgen tres notas: 

A: La subjetiva, que son los sujetos de derecho. 

e: La objetiva, que son los actos y negocios jur1dicos 

en que consisten la inversión extranjera; y 

e: Le teleol6gica, que es la finalidad de los actos 

realizados por el sujeto consistentes en participar en la 

actividad de la empresa mediante: 

1.- La intervención en el patrimonio 6 expansión 

de éste; 6, 

2.- La administraci6n en la administraci6n de la 

empresa. (54) 

En función de la combinación de estas tres notas, se 

integra normalmente la inversión a que se refiere la LIE.(55) 

53.- Barrera Graf. 

54.- Ibid. p. 45 
55.- Ibid. p. 96 

La requ1aci6n Juridica de las inyeraiones 
extanieras an México, p. 45 
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De lo antes expuesto, se pueden establecer los 

siguientes criterios oponibles a tal razonamiento. 

- Si el concepto de inversión a que se refieren la Ley 

y el reglamento en concreto deriva de las propias disposiciones, 

el elemento objetivo de este concepto, depende de otro referido a 

las notas sustanciales que le son propias. 

- En base a lo anterior, la LIE que origina al 

reglamento, no permite la interptretaci6n de cuales son los 

elementos propios del concepto de inversi6n extranjrera, al 

establecer en su articulo 2, dltimo párrafo lo siguiente: 

" Se sujeta a las disposiciones de esta ley, la 
inversi6n extranjera que se realice en el ca
pital de las empresas, en la adquisición de -
los bienes y en las operaciones a que la pro
pia ley se refiere 11 • 

Del párrafo anterior no se puede sustraer el concepto 

de inversión del propio texto, siendo esto un punto de gran 

importancia, pues al no existir un punto base de partida de la 

ley, habrá actos que se consideren como actos de inversi6n, 

siendo que no lo son y a contrario censu que no son de inversi6n 

considerados como tales. 

En consecuencia es importante precisar cuales son los 

dos elementos que integran la inversi6n extranjera a que se 

refiere la LIE: 
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J.2.1. Elemento Objetivo. 

El elemento objetivo de la inversi1on esta formado por 

los medios propios mediante los cuales se realiza la inversión 

extranjera; siendo estos los actos y negocios jur1dicos a que se 

refiere la LXE y su reglamento. 

Para entender el elemento objetivo de la inversión, se 

analizará en concepto propio de inversión de manera jenérica; es 

decir, el concepto objetivo que como tal, sirve de soporte para 

el concepto propio de inversión a que se refiere la LIE. 

3.2.1.1. Concepto de inversión. 

Desde un punto de vista econ6mico, la inversión se 

considera como aquella actividad econ6mica cuyos beneficios se 

generan en un futuro antes de generar un beneficio inmediato{56) 

6 como la aplicación de fondos 6 derechos en activos, con el 

prop6sito de obtener un lucro mediante intereses o actividades. 

(57). 

IGNACIO GOMEZ PALACIO afirma que cuando una persona 

destina bienes, propiedades o derechos a la realizaci6n 

56.- Samuelson. Teoria EconOmico. p. 87 
57.- Creel Garc1a Luis, México ante la InyersiOn Egtroo1ero. p.17 
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de un fin, con el prop6sito de obtener un beneficio, ingreso o 

utilidad, esta invirtiendo. Siendo estas acciones inversiones 

productivas o improductivas. Pero el éxito o el fracaso de la 

inversi6n no determinan el concepto mismo; es decir, el resultado 

de la inversi6n, no la determina como tal o como otro concepto 

distinto. 

El elemento objetivo de la inversi6n extranjera 

plasmado en la LIE y su reglamento se realiza en: 

1.- El capital de la empresas mexicanas 
Art. 2 de la ley y 5,7 y 61 del reglamento. 

2.- La adquisición de los activos fijos de una empresa. 
Art. e de la ley y 36 y 52 del reglamento. 

3.- El arrendamiento de una empresa 
Art. B de la ley y 36 y 52 del reglamento. 

4.- El arrendamiento de los activos escenciales para la 
explotaci6n de una empresa 
Art. 8 de la ley y 38 y 52 del reglamento. 

s.- La adquisici6n de la administraci6n de una empresa. 
Art. e de la ley y 28, 52 y 56 del reglamento. 

6.- La adquisici6n de la facultad de determinar el 
manejo de una empresa 
Art. 8 de la ley y 28, 52 y 56 del reglamento. 

1.- La instalación de un nuevo establecimiento 
Art. 12 III de la ley y 28, 52 y 56 del reglamento, 

s.- Nuevos campos de actividad econ6mica 
Art. 12 1V de la ley y 29 del reglamento. 

9."- Nuevas lineas de productos 
Art. 12 IV de la ley y 29 del reglamento. 

87 



10.- Constituci6n y modificaci6n de sociedades 
Art. 17 de la ley y 31, 33-II, 35, 57, 58 y 61 del 
reglamento. 

11.- Fideicomisos respecto de bienes inmuebles en la 
zona prohibida. 
Art. 18 de la ley y 12, 17, 18 Y 19 del 
reglamento. 

12.- Fideicomisos cuyo objeto sea la aplicación de 
actos regulados por la propia ley 
Art. 23-II de la ley y 10,23, 52 Y 63 del 
reglamento 

13.- Titulas representativos de capital dados en 
garant1a en favor de extranjeros 
Art. 23 IV de la Ley 

14.- Transmisiones de titules representativos de 
capital propiedad de extranjeros 
Art. 23-IV de la ley y 9 del reglamento. 

1s.- Operaciones a que se refieran las resoluciones que 
dicta la Comisi6n Nacional de Inversiones 
Extranjeras. 
Art. 23-V de la ley y 39 al 41 del reglamento. 

3.2.2. Elemento Subjetivo. 

De conformidad con el primer párrafo del articulo 20 de 

1a LIE, se considera inversión extranjera la que se realice por: 

1.- Personas Morales Extranjeras; 

2.- Personas F1sicas Extranjeras; 

3.- Unidades Económicas Extranjeras sin personalidad 
jur1dica, y; 

4.- Empresas Mexicanas en las que participe mayorita
riamente capital extranjero 6 en las que los 
extranjeros tengan por cualquier titulo la facultad 
de determinar el manejo de la misma. 

88 



En este mismo sentido, la fracción VII del art 10 del 

reglamento de la LIE, define al inversionista extranjero como a 

las personas, unidades y sociedades a_que se refiere el articulo 

20 de la ley, con excepción de los extranjeros radicados en el 

pais con calidad de inmigrados a que se refiere el articulo 60 

del mismo ordenamiento legal. 

Del análisis de los elementos objetivo y subjetivo, se 

puede definir a la inversión extranjera regulada por la LIE y su 

reglamento como a "la realizada por persona fisicas 6 morales 

extranjeras, unidades económicas sin personalidad jurídica 6 

empresas en las que participe capital extranjero o extranjeros 

que tengan la facultad de determinar el manejo de tales empresas 

mexicanas". Se equipara a la inversión mexicana la realizada por 

inm.igrandos no vinculados a centros de desici6n económica 

exterior, con excepción de las áreas sujetas a requlaci6n 

espec1fica. 

De lo anterior, resulta importante analizar de manera 

individual a las unidades jur1dicas a las que la LIE y su 

reglamento consideran como inversores extranjeros. 

3.2.2.1. Personas Morales Extranjeras. 

El articulo 25 del C6digo civil para el Distrito 

Federal en materia comdn y para toda la Repdblica en materia 
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Federal, enumera a las agrupaciomnes consideradas como personas 

morales. Asimismo el articulo 50 de la Ley de Nacionalidad y 

Naturalizaci6n dispone que son personas morales de nacionalidad 

mexicana, las que se constituyen conforme a las leyes de la 

repdblica mexicana y tengan en ella su domicio legal. 

con base en lo anterior, a .contrario censu, puede 

expresarse que las personas morales extrnjeras son aquéllas 

creadas conforme a las leyes de otro pa!s diferente a México. 

Para que una asociaci6n civil extranjera pueda ejercer 

como tal en territorio nacional, debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Con base en el articulo 2736 del C6digo civil antes 

mencionado, las personas jur!dicas de naturaleza privada se 

regirán por el derecho de su constituci6n; entendiéndose por tal, 

aquél del Estado en que se cumplan los requisitos de forma y de 

fondo requeridos para la creaci6n de dichas personas. 

b) El art1culo 28 del mismo ordenamiento legal senala 

que para que estas personas puedan establecerse en el territorio 

nacional, deberán estar autorizadas por la Secretarla de 

Relaciones Exteriores y cumplir con las dosposiciones aplicables. 
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c) El articulo 2737 del mismo C6digo, establece que la 

autorización desctrita en el inciso anterior, no podrá concederse 

a menos que dichas personas jur1dicas estén constituidas con 

arreglo a las leyes de su pa1s y que sus estatutos no contengan 

disposición contraria a las leyes mexicanas de orden püb1ico y 

que tengan representante domiciliado en e1 lugar donde van a 

operar, suficientemente autorizado para responder de las 

obligaciones que contraigan las mensionadas personas mora1es. 

d) Una vez concedida la autorizaci6n por parte de la 

secretaria de Relaciones Exteriores, se inscribir6n en el 

Registro sus estatutos; Lo anterior con fundamento en el articulo 

2735 de1 C6digo antes indicado. 

Por lo que toca a las personas morales extranjeras con 

fines mercantiles, la Ley de Sociedades Mercantiles establece en 

los articules 250 y 251 que: 

A.- Las sociedades extranjeras legalmente constituidas 

tienen prsonalidad jur1dica en la repüblica y; 

B.- Las sociedades extranjeras s6lo podrán ejercer el 

comercio desde su inscripción en el Registro, mismo que s6lo se 

efectuará mediante autorizaci6n del Gobierno Federal que ser! 

otorgada cuando 

a.- Se compruebe que se han constituido conforme a las 

leyes del Estado del que sean nacionales; para lo cual se 
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exhibirá copia auténtica del contrato social y demás documentos 

relativos a su constituci6n y con certificado de estar 

constituida y autorizada conforme a las 1eyes, expedido por el 

representante diplomático 6 consul que en dicho Estado tenga la 

repGblica. 

b.- El contrato social y dem~s documentos constitutivos 

no sean contrarios a lpos preceptos de orden pOblico establecidos 

en las leyes mexicanas. 

c.- Se establezcan en la Repüblica o tengan en ella 

alguna agencia o sucursal. 

De lo anterior se afirma que las personas jurídicas 

extranjeras gozarán de personalidad moral en nuestro país en la 

medida en que en el país de su constituci6n gocen de dicho 

atributo y siempre y cuando no se perjudique con este 

conocimiento al ordenamiento jurídico nacional. 
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3.2.2.2. Personas F1sicas Extranjeras 

como se definió en el capitulo I, la persona f1sica es 

la unidad personificada de normas jurídicas cuyo contenido estA 

constituido por determinadas conductas humanas, cuyas consecuen 

cias son atribuidas a él mismo. 

Existen dos ordenamientos jur1dicos que pueden precisar 

el concepto de personas físicas extranjeras: 

A) Nuestra Constitución Política establece que son 

extranjeros, los que no posean las cualidades 

determinadas en el Articulo 30, siendo estos los que no 

son mexicanos por nacimiento o por naturalización. 

B) El Articulo so. de la Ley de Nacionalidad y 

Naturalización, establece que son e~tranjeros los que 

no sean mexicanos conforme a las disposiciones de la 

misma Ley, de conformidad con sus articules 10. y 20. 

que seftalan: 

a) Por nacimiento: 

l.- Los que nacen en el territorio nacional sea cual 

fuere la nacionalidad de los padres. 

2.- Los que nazcan en el extranjero de padres mexicA 

nos o de padre o madre mexicano, y 



3.- Los que nazcan en embarcaciones o aeronaves 

mexicanas. 

b) Por naturalización: 

1.- Quienes obtengan la Carta respectiva, o 

2.- Aquél extranjero que contraiga matrimonio con 

mexicano y tenga o establezca su domici1io en e1 

pais. 

Es importante precisar, que por 1o que se refiere a los 

apartados tanto por la Constituci6n Pol1tica de los Estados 

Unidos Mexicanos, como por la Ley de Nacionalidad· y 

Naturalizaci6n, se consideran a éstos como personas físicas 

extranjeras .. 

Conforme al articulo 60.. de 1a Ley para Promover 1a 

Inversi6n Mexicana y Regular la Inversi6n Extranjera, se equipara 

a la inversi6n mexicana la que efectuen los extranjeros residen 

tes en el pais con calidad de inmigrados, salvo cuando por raz6n 

de su actividad se encuentren vinculados con centros de decisi6n 

econ6mica del exterior. 

De conformidad con los Art1culos 52 y 54 de la Ley 

General de Poblaci6n, Inmigrado es el extranjero que adquiere 
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derechos de residencia definitiva en el pa1s, obteniendo su 

calidad mediante declaraci6n expresa de la Secretaria de 

Gobernaci6n. 

Asimismo, el Articulo 4o. del Reglamento de la Ley de 

Inversi6n Extranjera, establece que se considerará que una 

persona estA vinculada con centros de decisión econ6mica del 

exterior cuando: 

a) Preste directa o indirectamente servicios personales 

subordinados de cualquier tipo a un inversionisa extran 

jaro. 

b) Dependa de un inversionista extranjero para comercializar 

los bienes y servicios que produzca, por lo que hace a 

los mismos. 

De lo aqu1 referido, se desprende que los inmigrados, 

siempre y cuando no caigan en los supuestos del Articulo 4o. del 

Reglamento de la LIE, serán considerados como nacionales por 

razones de índole eminentemente econOmica, quedando relegadas las 

razones de sangre o parentesco. 

3.2.2.3. Unidades Econ6micas Extranjeras sin Personalidad 

Jur1dica. 

95 



El concepto de unidades econ6aicas extranjeras ain 

p9rsonalidad jurldica, dentro de la LIE y su Reglamento se hace 

en ba••• o criterios que pueden servir para su identificaci6n. 

Se eatar6 frente a una unidad acon6aica extranjera sin 

personalidad jurldica, entendi6ndoae por ésta a una aqrupaci6n 

reconocida por un Estado Extranjero, pero de dudosa aceptac16n 

en nuestro pala, dependiendo de si se cump1en o n6 las siguientes 

caracterl•ticaa: 

a) Unidad.- La existencia de nexos o hecho• !•portante• 

entre las personas que la integren, de tal manera que se 

comprenda que actuan o deben actuar por beneficio propio 

en conjunto. 

b) Econ6mica.- El fin, motivo de la unidad debe ser econ6mi 

co y no de otra naturaleza como podr1a ser el deportivo, 

cultural, religioso, educativo o de beneficio social. 

e) Extranjera.- La unidad econ6mica no debe ser mexicana, si 

la conducta de la unidad econ6mica pretende beneficiar a 

inversionistas extranjeros, independiente•ente de que 

estos llegaran a obtener un mayor o menor beneficio que 

los mexicanos que .llegaran a tener parte de la misma, •e 

estar6 en presencia de una unidad econ6mica extranjera. 
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d) Sin personalidad jur1dica.- La unidad debe carecer de 

personalidad; situaci6n que se debe considerar como un 

error de t6cnica legislativa, pues al afirmar que la 

unidad no tiene personalidad jurldica, no será sujeto de 

obligacionH. 

3.2.2.4. Empresas Mexicanas en las que participe mayoritariamente 

Capital Extranjero o en la que los extranjeros tengan, 

por cualquier Titulo, la facultad de determinar el 

manejo de la Empresa. 

Para un adecuado análisis de la fracci6n 4a. del 

Articulo 20. de la LIE, es necesario precisar que lo que esta Ley 

establece en el concepto de Empresa. 

Tanto en la LIE como en el Derecho Mercantil en 

general, no se establece un concepto exacto de Empresa, creando 

de esta forma una qran laguna jurldica que a la fecha no se ha 

resuelto. 

El concepto de empresa es un término al que nuestra 

1agislaci6n esta acostumbrada y que se utiliza en 4reas muy 

variadas. "Sin embargo, es de lamentarse que el concepto atln no 

ha sido definido por nuestra legislaci6n mercanti1 vigente, 

siendo b&sicamente el concepto de empresa econ6mica y no legal." 
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Ante tal situación, se puede pensar que la LIE y su 

Reglamento pretenden asimilar los conceptea de empre•a y 
1 

aociedad. 

En este sentido es conveniente precisar que en el 

Articulo 20. de la LIE, no se habla de un capital •ocial o da un 

6rgano de ad.ministración, ya que estos conceptos son propios de 

una •ociadad. 

En el concepto de empresa se incluyen a fenómenos no 

societarios; es decir, que en la empresa, la consecuencia de la 

conducta de determinados individuos es atribuida a una unidad 

econ6mica-teleol6gica llamada empresa, no siendo ésta 

forzosamente una Sociedad como persona moral; por lo que, la 

Eapresa coao unidad econ6mica, 

jur1dicaa. 

ea sujeto de obligaciones 

Entendiéndose de esta manera el concepto de empresa no 

existe un pueñte para atribuir las conductas de deterainado 

individuo a una determinada unidad ec6nomica; de tal forma que, 

la conducta de un individuo que cumple o viola alguna norma 

impuesta por la LIE o su Reglamento, no se le pueda atribuir 

a la empresa, si se le entiende a ésta Qltiaa como a una unidad 

teleo16gica en la cual el fin individual as econ6•ico o 

empresarial. 



De estas aaaveraciones se debe concluir, que Onicamente 

cuando las unidades econ6micas llamadas empresas revisten la 

roraa da sociedades a travla de un estatuto autorizado por el 

6rden jurldico estatal, pueden estas empresas cumplir o violar 

una obligaci6n jurldica o ejercer un poder jurldico¡ por tanto, 

si falta el estatuto, falta el puente entre la conducta humana y 

la atribuci6n de dicha conducta a la Empresa. 

Considerando as! lo hasta·aqul expuesto, se puede 

interpretar la redacci6n de la fracci6n IV de1 Articulo 20. de la 

LIE, en relación a la inversi6n extranjera a la realizada por 

personas •orales en las que participe importantemente capital 

extranjero o en la que los extranjeros tengan, por cualquier 

titulo, la facultad de determinar el manejo de la persona moral. 

Reafirmando lo anterior, es necesario por otra parte, 

precisar que la participaci6n mayoritaria del capital extranjero, 

se refiere al capital social de la persona moral, incluso cuando 

varias personas f lsicas o jurldicas extranjeras pudieran determi 

nar el manejo de la persona moral por cualquier titulo. Sobre 

este Gltimo punto, al permitir la LXE la piramidaci6n de sociedA 

des, el inversionista extranjero puede colocarse en una propo~ 

ci6n minoritaria respecto del capital de la persona moral, no 

teniendo la facultad de determinar su manejo y sin embargo 

obtener un porcentaje mayoritario de las uti1idades de la misma, 



sin que por ello la persona moral mexicana, sea calificada coao 

inveraionista extranjero, conforme a la citada fracci6n XV del 

Articulo 20. de la LIE. 

Ahora bien, la actividad de las personas •orales 

conforme a la LXE debe tener determinadas caracter1aticas para 

que se aplique a las normas establecidas en dicha ley; por lo qua 

serA.necesario precisar qué elementos debe reunir la actividad da 

una peraona aoral, para que pueda aplicarse el contenido de la 

LIB. 

3.2.2.4.1. Caracter1sticas de la actividad de una persona moral 

para efectos de la LXE. 

La actividad de una persona moral para efectos de la 

LXE, conaiste en que la actividad debe considerarse coao una 

actividad econ6mica, entendi6ndose ésta como una actividad 

coaercial; ea decir, una actividad que implique la realización en 

aaaa y en serie de actos de comercio, guardando estos entre a1, 

una relaci6n de cau•alidad. 

asta forma, la actividad econ6mica debe ser 

caliricada como actividad e•presarial, siendo dirigida a la 

producción o mediaci6n de bienes o servicios en el aercado, dando 

pomo resultado que la actividad empresarial sea orientada en 
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forma ordenada y sistem&tica de manera profesional (con base en 

el Articulo 7o., Fracci6n I del C6digo de comercio) desarrollada 

con la intenci6n de lucrar. 

De lo anterior, se colige que la empresa a que se 

refiere la Fracci6n XV del Articulo 20. de la LIE, se refiere a 

la persona moral cuyo rin principal 9st4 en que se cumpla de 

manera preponderante una actividad empresarial. 
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CAPJ:TULO J:V 

REGULACJ:ON DE LA ASOCIACION CJ:VIL EN LA LEY PARA PROMOVER LA 
INVERSION MEXJ:CANA Y REGULAR LA INVERSJ:ON EX'l'RANJERA Y SU 

REGLAMENTO 

4.1. consideraciones Preliminares. 

Antes de iniciar el anAlisis de lo que la LXE y su Reglamen 

to tienen establecido para la asociaci6n civil, ea necesario 

recordar el concepto de esta persona jur1dica, mismo que qued6 

delimitado en el capitulo J:J: del presente estudio. 

La asociaci6n civil, es una persona jur1dica que cuanta con 

un patrimonio, distinto y autónomo del de sus miembros, cuya act~ 

vidad a la cual destina un mayor porcentaje del total de sus 

recursos, no implica la realizaci6n en masa habitual y en serie 

orgAnica, de los "actos de comercio", y no se lleva con el 

prop6sito de obtener una ganancia o provecho positivo 6 negativo 

que sea susceptible de valoraci6n pecunaria. 

En relaci6n a lo expuesto, ser& importante precisar ai la 

aaociaci6n civil tal y como ha sido definida, encuadra en alguno 

de los cuatro supuestos ~ue establece el Articulo 20. de la LIE, 

mismos que ya han sido analizados en el capitulo anterior. 
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4.2 Co•o Persona Moral Extranjera. 

La asociaci6n civil es una persona moral, de conformidad con 

el articulo 25 del C6digo civil para el Distrito Federal en 

Materia coman y para la RepQblica en Materia Federal a contrario 

censu, para que esta persona jur1dica sea considerada extranjera, 

tendr6 que presentar cualesquiera de las siquientes situaciones. 

a) Que la asociaci6n civil no esté constituida conforme a 

las leyes de la Repdblica Mexicana, 6 

b). Que establezca su domicilio en territorio nacional. 

Por lo tanto, si no se presenta alguno de estos supuestos, 

la asociaci6n civil, será una persona moral de nacionalidad 

mexicana; situaci6n que se contirma en la Fracci6n IX del 

Articulo 10. del Reglamento de la LIE, en donde se establece que 

se entender6 por sociedades (personas morales) a las asociaciones 

constituidas conforme a la legislaci6n civil de las entidades 

federativas de la •isma. 

Debe colegirse entonces que la asociaci6n civil de nacional! 

dad mexicana, no se encuentra regulada por la Fracci6n I del 

Articulo 20. de la LIE. 
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Si bien es cierto conforme al Reglamento de la LIE, se debe 

solicitar autorizaci6n para la denominaci6n de una aaociaci6n 

civil, así como para la modificaci6n de la clausula de admisi6n o 

exclusi6n de extranjeros, situaci6n que viene a constituir un 

requisito formal, sin consecuencia econ6micas para efecto• de la 

LIE. 

Así mismo, para que la asociaci6n civil extranjera pueda 

establecerse como tal deberá cumplir con los requisitos estableci 

dos en el Capitulo III conforme al C6digo civil del Distrito 

Federal en Materia Comün y para toda la RepQblica en Materia 

Federa1, quedando sin marco de aplicaci6n la LIE, puesto que como 

Persona Moral sin fines econ6micos, no entra en el 4mbito de 

ngulaci6n de la mi•aa. 

4.3. Como Persona Física Extranjera. 

En el primer capitulo qued6 definida a la persona fisica 

como aquélla unidad personificada de normas jurídicas en las 

cuales el contenido de dicho conjunto de normas jurldicaa puede 

ser cumplido 6 usado por determinado individuo, atribuyéndose las 

consecuencias de su conducta a la misma. 

Las personas jurídicas tienen su unidad en un conjunto de 

normas jurídicas relacionadas entre si en un orden jurldico 

interno y un orden juridico estatal que autoriza al priaero. 
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La diferencia fundamental entre estos dos tipos de 

personas, estriba en que en la per~ona f1sica, el orden jur1dico 

estatal establece el elemento material y el elemento personal de 

la obligaci6n jur1dica; en tanto que en la persona moral, el 

elemento personal depender& de un orden jur1dico parcial (el 

estatuto) y el elemento material depender4 del orden jur1dico 

estatal quien autoriza al primero. 

Se concluye entonces, que la asociaci6n civil, como persona 

jur1dica que es, tiene una definici6n distinta respecto del 

concepto de persona f1sica; por lo que la asociaci6n civil no se 

encuentra regulada por la Fracci6n II Articulo 20. de la LIB. 

4.4. Como Unidad Econ6mica EXtranjera sin Personalidad Jur1dica. 

En el Capitulo an~erior, qued6 delimitado que a estas unidA 

des econ6micas debe considerárselas como a personas morales 

constituidas conforme a la ley extranjera, cuya personalidad es 

dudosa conforme al Derecho Mexicano. 

Con este aserto, se deben equiparar a estas unidades econ6m.i 

cas como a personas morales extranjeras. 

Tal y como qued6 asentado en el presente capitulo, la 

asociaci6n civil, como persona moral mexicana 6 persona moral 
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extranjera, no se encuentra regulada por la LIE, por las razones 

indicadas con anterioridad. 

4.5. Empresas Mexicanas en las que participe mayoritariamente 
Capital Extranjero o en las que los extranjeros tengan, por 
cualquier Tttulo, la facultad de determinar el •anejo de la 
Eapreaa. 

Como qued6 asentado en el Capitulo XII, se debe considerar 

que la LIE y su Reqlamento al referirse a empresas, se refiere al 

de personas jurtdicas que merecen tal calificativo a causa de que 

el fin principal que realizan constituye en forma preponderante 

una actividad empresarial. 

Aa1 mismo quedaron delimitadas las caracter!sticas de la 

actividad empresarial, siendo distintas a la actividad propia de 

una asociaci6n civil. 

Luego entonces, la asociación civil en base en el elemento 

material de una persona jur1dica ésta no puede ser considerada 

como una empresa, por lo que queda estable?ido que tampoco queda 

regulada una asociaci6n civil, por la Fracción IV del articulo 

20. da la LIB. 
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4.6. Como Sujeto Receptor de la Inversión. 

En este punto se analiza si la aaociaci6n civil se encuentra 

requlada como persona receptora de la inversi6n extranjera. 

La asociaci6n civil, no puede considerarse como sociedad 

aiendo asl no aplicables las disposiciones que regulan a las 

sociedades puesto que, a pesar de que la fracci6n IX del articulo 

10. de la LIE, contemple a la asociaci6n civil como sociedad, ha 

quedado demostrado que una asociaci6n civil no est4 comprendida 

en alguna de las fracciones del articulo 20. de la LIE. 

Existen dos elementos para afirmar que la Asociaci6n Civil 

no esté regulada por la LIE y su Reglamento: 

a) El primero considera que si la LIE regula la inversi6n 

extranjera que se realiza en determinadas actividades, 

nuevos establecimientos o nuevas lineas de productos, 

cuando estos actos son realizados por una asociaci6n 

civil, se deben considerar como inversi6n extranjera s6lo 

cuando estas actividades no sean mercantiles ni prepondA 

rantemente econ6micas; no tengan fines lucrativos, y que 

en au organizaci6n y en su funcionamiento se sujete a la 

leqislaci6n civil aplicable; y 
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b) segundo, en virtud de lo anterior, una asociaci6n civil, 

no debe inscribirse en al Registro Nacional da Znvsr•i.2 

nea EXtranjeras por no aplicarse el Articulo 23 de la 

LIE, por las siguientes razones: 

1.- La asociaci6n civil, no raliza las inversion•• 

requladaa por la LZE. 

2.- La asociaci6n civil, no es una empresa o aociedad 

para efectos de la LIB. 

3.- si bien es cierto que puede participar como parte 

de un fideicomiso, no existe la regla general de que 

a6lo los fideicomisos extranjeros, en 1os que participe 

una asociaci6n civil, deban inscribirse. 

4.- Al no contar con un capital social, sino con un 

patrimonio, una asociaci6n civil no tiene titulas 

representativos de capital; y 

5.- No se aplican las resoluciones de la Comisi6n 

Nacional de Inversiones EXtranjeras, al no incluirae la 

asociaci6n civil en el 6mbito da regulaci6n da la LXE. 
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e o N e L u s I o N E s 

1.-. La igualdad de significado para identificar a loa grupos 

humanos, no debe presentarse en el lenguaje jurldico. No 

deben otorg6rseles cualidades de persona juridica a detenoi 

nades concepto• que para el Derecho no tienen significado. 

2.- Bl concepto de persona moral, ha tenido un desarrollo 

paralelo al devenir hiat6rico del marco juridico que ha 

presentado el Derecho. Siendo esto resultado de una conA 

tanta evoluci6n que ha presentado esta figura jurldica en el 

contexto de la humanidad; nuestro pala, no ha sido la exce2 

ci6n en la situaci6n que se analiza en el presente estudio. 

3.- No todas las agrupaciones humanas que tenqan un fin 11cito, 

son personas jurldicas, pues éste, debe de estar reconocido 

por al ley. 

4.- En relaci6n a las personas f1sicas, éstas entran en la 

escena jurídica cuando realizando conductas relevantes para 

al Derecho, traen consigo consecuencias jur1dicaa; por lo 

tanto, no debe entenderse a las personas como individuos de 

la raza humana, sino COJDO individuos cuya conducta ea causa 

de una consecuencia de Derecho. 

109 



s.- El orden jurídico normativo constitutivo de una persona 

jurídica, es el estatuto que autorizado por el orden 

jurídico Estatal, determina qu6 6rqanos de la persona 

jur1dica pueden cumplir 6 violar una obliqaci6n jur1dica. Si 

no existe el estatuto, no hay orden jurídico que determine 

el elemento personal de las normas estatuidas por el orden 

jur1dico E•tatal. 

6.- Conforme a la leqislaci6n mexicana, la asociac16n civil es 

una persona jurídica que tiene como objetivo la realizaci6n 

de un fin que no sea preponderantemente econ6mico. Dicha 

persona jurídica ha tenido el mismo desarrollo indicado en 

el punto 2 de las presentes conclusiones, por tratarse del 

mismo objeto de estudio, con una naturaleza jurídica propia 

y elementos suficientes para diferenciarla de otras personas 

jur1dicas. 

7.- De las legislaciones analizadas en el presente estudio, se 

desprende que todas contemplan. una persona jurídica que 

tiene entre sus objetivos, la realización de un fin que no 

sea preponderantemente econ6mico, situaci6n que viene a 

confirmar el interés de este estudio por razonea de tipo 

did6ctico, acad6mico e internacional. 

e.- Dentro del contexto de la ley, no puede entenderse el 

término empresa como una organización de f actorea de produ~ 
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ci6n, sino como una persona juridica requlada dentro del 

Derecho; aunado a que los actos de comercio realizados por 

6sta, deben ser repetitivos, en serie, guardando una 

relación de casualidad los unos con los otros, de tal forma 

que dichos actos sean presupuestos del siguiente, formando 

as1 una cadena de actividades comerciales. 

9.- La inversi6n extranjera en nuestro pa1s, tiene un reconoci 

miento.reciente por parte del Gobierno Federal, existiendo 

entre otros ordenamientos la Ley para Promover la Inversión 

Mexicana y Regular la Inversi6n Extranjera (LIE) y su ReglA 

mento que tienen entre sus fines, la promoci6n 

inversi6n mexicana estimando un desarrollo justo y equilibrA 

do de la economia del pais y limitando la injerencia de los 

sujetos inversores, logrando de esta forma, un control de la 

economla tanto regional como nacional. 

10.- La asociaci6n civil mexicana no estA regulada por la LIE y 

su Reglamento, aunque el legislador incluya a esta persona 

jurldica, al no querer que ning11n medio de inversi6n se 

quedara sin resoluci6n. 

11.- La Asociaci6n Civil como persona moral extranjera tendr4 que 

ajustarse, para ostentarse co•o tal en nuestro pala, en las 

disposiciones que la leqislaci6n comQn establece. 
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