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CAPITULO PRIMERO 

DIVERSAS ACEPCIONES DE PERSONA 

1.- La Persona en el Derecho Romano. 

11.- La Persona Jur!dlca. 



DIVERSAS ACEPCIONES DE PERSONA 

SegOn los estudiosos de la materia, en sus 

orlgenes, la palabra persona significa bocina. (1) 

Los actores del teatro clAsico lo usaban para 

hacerse olr, ya que en ocasiones su auditorio era nume

roso y se actuaba al aire libre. La bocina formaba un 

todo con una mAscara la cual se le colocaba al actor en 

donde se expresaba el carActer del papel que se iba a -

desempe~ar. 

La palabra persona con el transcurso del tie!J! 

po adquirió otro significado: s~ olvidó la bocina y se 

grabó el caracter o papel representado. De ah! provie-

nen las expresiones '1personaje 11
, •

1personal'', 1'persona--

l idad". 

Etimológicamente el término persona (2) pro-

viene del latln sano, as, are y del prefijo per, que -

significa sonar fuertemente. 

(1) LEMUS GARCIA RAUL. Derecho Romano. (Personas-Bienes
Suce .siones) 1a. Ed. Edlt. Llmsa, México 1964, pAg.11. 

(2) MUROZ, LUIS Y SALVADOR CASTRO ZAVALETA. Comentarios 
al Código Civil, T.!., CArdenas Editor y Olstr1bul-
dor, México 1974, pAg. 188. 



Este era el sentido propio y original del voc! 

blo. Sin embargo, la semántica nos dice como fue per-

dlendo el significado primitivo. Posteriormente en la 

misma Roma, se empleó para designar el papel que repre

senta un Individuo en la sociedad, pero en su acepción 

jurldica, vino a significar los derechos que los lndl-

vlduos pueden tener y las obligaciones que les sean lm-

puestas. 

El ritmo consuetudinario de la tradición pro

duce una Intima conexión terminológica entre persona y 

ser humano, sin embargo, nunca llegó a producirse una -

Identidad absoluta entr~ ambos conceptos. 

Otros autores (3) sostienen que la palabra -

persona tiene su origen en el Etrusco phersu, el cual -

da en latln persona, máscara, personaje de teatro, de -

donde resultó en nuestra lengua persona. 

En el teatro antiguo se llamó persona a la -

máscara empleada por los actores para representar sus -

papeles; y, según era la máscara cómica o trágica, as! 

(3) BRAVO GONZALEZ, AGUSTIN Y BEATRIZ BRAVQ GONZALEZ. -
ler. Curso de Derecho Romano. 1a. Ed. Edlt. Pax-Mex. 
México 1975, pAg. 93. 



era el personaje representado. Del teatro pasó a la 

vida corriente el decir que una persona era tr4g!ca, 

cómica, triste; de donde persona significó al ser huma

no representando el papel vivido en la comunidad social. 

Sin embargo, el término persona es aún basta~ 

te obscuro en su significado y la mAs probable es la -

derivación que de ella hizo Gelio de Personare. Entre 

los latinos el sentido originario de persona fue el de 

m4scara, larva histrionaiis que era una careta la cual -

cubr(a la faz del actor cuando recitaba en escena, pa

ra hacer su voz vibrante y sonora; poco después la pal! 

bra pasó a signif lcar el mismo actor enmascarado, el -

personaje. Como se representaba en el drama la parte -

de alguna función, aqul persona quiere decir, posición, 

función, cualidad. 

Luego pasó a denotar al hombre, en cuanto re

viste status o cualidad y as! se habla de persona la in 

dicación del género, cuyo genitivo aposltivo formaba la 

especie. De este modo persona termina por indicar lnd~ 

pendientemente al individuo humano y este es el signl-

ficado que se hace mAs común y persiste hasta hoy. 



1.- LA PERSONA EN EL OERECHO ROMANO. 

El Derecho Romano, nos dice Gayo (4) en sus -

instituciones, divide a las personas en dos grandes --

grupos: El primero en Esclavos y Personas Libres, és-

tos a su vez se subdividen en ciudadanos y no cludada-

nos; y en ingenuos y libertinos; la segunda división de 

personas los clasifica en Su! lurls y en Allenl lurls, 

las primeras son las que no dependen de nadie; las se-

gundas son quienes estén sujetas a la potestad de otra 

persona. Las personas Su! lurls pueden estar en tutela 

o en curatela, o ser completamente Independientes. Las 

personas Allenl Iuris se subdividen en Esclavos, hijos 

de familia, personas libres in mancipio y mujeres In --

manu. 

Los esclavos eran en el Derecho Romano consi-

derados cosas susceptibles de apropiación, condición -

esta que los mismos filósofos como Aristóteles, Cicerón 

y Séneca la consideraban como necesaria y natural. 

(4) Citado por PETlT, EUGENE. Tratado Elemental de De-
recho Romano, Trad. de D. José Fernández González, 
Editora Racional, México 1960, pég. 75. 



Por su parte Platón reconocla que según la 

naturaleza todos los hombres son iguales y libres. 

"La esclavitud era una institución del dere-

cho de gentes en virtud de! cual un individuo, despoja

do de toda personalidad jurld!ca y asimilado a lasco-

sas, era propiedad de una persona, contra las reglas de 

la naturaleza". (5) 

Esta institución era una costumbre que pene

tró profundamente para hacer posible su desaparición. -

Sin embargo, para aliviar esta situación, desde el pri

mer siglo del Imperio Romano, se dictaron leyes tendle~ 

tes a proteger a !os esclavos contra !os excesos de po

der de sus dueños. 

La causa primaria de la esclavitud la encontr~ 

mos en la guerra. La cautividad fue el origen de la 

esclavitud. Motivos de lndole económico, mAs que de 

humanidad, determinaron que en lugar de matar a los prl 

s!oneros de guerra, se les conservara sujetos a escla-

v!tud para aprovechar su fuerza de trabajo. 

(5) LEMUS GARCIA, RAUL. ~ pAg. 21. 



Según el Derecho Romano la esclavitud podla -

derivar del nacimiento, o de hechos y circunstancias, -

determinados por la ley, posteriores al nacimiento. 

El nacimiento determinaba que los hijos de -

mujer esclava naclan esclavos. Esta regla jur!dica se 

fundamentaba en que los hijos nacidos fuera de matrimo

nio segu!an la condición de la madre, sin tomar en con

sideración el estado social de! padre; y la mujer ese!~ 

va no pod!a contraer justas nupcias. 

En el periodo cl~slco se atenuó el citado - -

principio, determinando qu~ para precisar la condición 

jur!dlca del hijo habla que atender el estado guardado 

por la madre en el momento del parto; si era libre en -

ese momento el hijo nac!a libre, aun cuando anteriorme~ 

te hubiese sido esclava, o viceversa. 

Las causas de esclavitud posteriores al naci

miento se encontraban reglamentadas ya por el derecho -

de gentes o bien por el derecho civil. 



"El Derecho de Gentes regulaba como fuente -

Onlca de esclavitud: la cautividad, en virtud de la - -

cual se privaba de libertad a los enemigos. Se ejercla 

en dos hipótesis: 

a}.- Contra los hostes, con quienes los roma

nos estaban en estado de guerra declarada y; 

b}.- Contra aquellos pueblos, aún en periodos 

de paz, con los que Roma no tenla tratados de amistad."(6) 

En el Derecho Civil, las causas de esclavitud 

variaron según las épocas históricas: 

En el Derecho Antiguo existlan CLlatro causas 

de esclavitud: 

1.- La persona que no se inscrib!a en los re

gistros del censo; el patrimonio de estos esclavos pas! 

ba al Estado. 

2.- El deudor Insolvente, cuando no pagaba la 

deuda dentro de los plazos convenidos o señalados por la 

ley. 

(6) PETIT, EUGENE. Db. Cit. pag. 77. 
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3.- El hombre libre cogido en flagrante del!-

to. 

4,- El soldado refractario, el cual se sus--

trala al servicio militar. 

El Derecho C!Aslco y PostclAslco, regulaban -

cuatro causas de reducción a esclavitud. 

a).- La condena a ser arrojado a las fieras o 

trabajos forzados en las minas implicaba la esclavitud, 

de manera que el reo perdla autom~tlcamente su capacl-

dad de goce. Su matrimonio era disuelto y su patrimonio 

repartido entre sus herederos. 

b).- El tener relaciones sexuales con una mu

jer libre, con un esclavo ajeno, contra la manifiesta -

voluntad del señor se volvla esclava de este último. 

c) .- La Ingratitud del l lberto, o el hecho de 

que un dedlticlo llegar& demasiado cerca de Roma. 

d).- El hecho de dejarse vender como esclavo 

por un amigo, a pesar de ser libre, para reclamar luego 



la libertad y participar entonces de la !licita ganan-

el" ~PI vendedor. 

Estas dos últimas causas de reduccl6n a ese!~ 

vltud, según el Derecho Civil, son las únicas que sub-

slsten en la época de Justinlano. 

"La condici6n jurldica del esclavo es de que 

estaba sometido a la autoridad del dueño, dominica pe-

testas, que era Ja potestad del derecho de gentes como 

le esclavitud y, consiguientemente, podla pertenecer lo 

mismo al ciudadano que al peregrino, al hombre que a la 

mujer su! iurls; otorgaba un poder absoluto sobre la 

persona y bienes del esclavo". (7) 

En derecho el esclavo esta asimilado a las CQ 

sas: consiguientemente, carecla de personalidad jurldl

ca v era objeto y no sujeto de derecho. El dueño tenla 

da y de muerte sobre el esclavo y podla cas

tigarle, abandonarle y venderle. Asimismo, tenla facul 

tades para hacerle trabajar en su provecho. Los hijos 

(7) LEMUS GARCJA, RAUL. ~ pAg. 23. 
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del esclavo perteneclan a su dueño, as! como las crlas 

de los animales. 

"El esclavo carecla de todo derecho: en prin

cipio no podla tener un patrimonio; todo lo que el es-

clavo adquirla ingresaba al patrimonio de su dueño. Sin 

embargo, se introdujeron algunas atenuantes a ese prin

cipio rlgido del Derecho Antiguo; en primer término, se 

admitió que el esclavo pudiese tener un peculio, cuyos 

bienes eran administrados por él, aun cuando la propie

dad de los mismos correspond!a a su dueño. Cuando el -

esclavo era manumitido en el testamento por el dueño y 

le donaba el peculio se hacia propietario de él por - -

usucJp!On; en casa de que el peculio Je fuera otorgado 

por legado, al ser manumitido testamentarlamente, por -

ese sólo acto se hacia propietario de él. Por otra PªE 

te, se admitió que un esclavo pudiese figurar en actos 

jurldicos como representante de su dueílo, para mejorar 

la condición de éste, haciéndolo adquirir derechos, pe

ro no para obligarlo". (8) 

(8) lEMUS GARCIA, RAUl. Ob. Cit. pAg. 24. 
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"El esclavo romano carecla de personalidad, -

es decir una especie de muerte civil; sl bien, frente 

al derecho natural es igual que los demás hombres con -

los mismos derechos y obligaciones, en cambio careció 

de derechos civiles, pol!ticos, derechos de familia, no 

podla casarse ni tener hijos sujetos a su autoridad, no 

podla reclamar justicia para él ni para otro, no pod!a 

contratar civilmente. El trabajo era el único destino 

del esclavo, su desigualdad permanente frente a los ho~ 

bres libres". (9) 

Las causas principales de extinción de la es

clavitud eran el Postliminium que tenla lugar cuando 

un esclavo, prisionero de guerra, lograba escapar de su 

cautiverio y regresaba a su pa!s y la Manumisión, que -

era el acto jurldlco en virtud del cual el dueño otor-

gaba voluntariamente la libertad a su esclavo. 

"Las personas libres se subdividen en eluda-

danos romanos y no ciudadanos. En esta subdivisión se 

toma como base la posesión o no posesión del derecho de 

(9) PETIT, EUGENE. ~- pág. 80. 
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cludadan!a romana, que después de la libertad era el Don 

mAs preciado en la antigüedad". (10) 

Los ciudadanos romanos eran aquéllos que ha-

b!an sido manumitidos mediante las formas solemnes los 

cuales no estaban comprendidos en la Ley Aella Sentla. 

La cludadanla otorgaba a su titular faculta-

des y ventajas tanto atendiendo a las instituciones de 

derecho pGbllco como a las del derecho privado. 

En el émblto del derecho pGbl leo el cludada--

no tenla: 

1.- El lus sufraggl 1, o sea el derecho de -

votar en los comicios, y el lus Honorum que era el de

recho a ser electo para desempenar las magistraturas --

romanas. 

2.- El \us sacrorum o sacerdotorum que era la 

facultad de desempeñar las funciones religiosas. 

(10) BRAVO GONZALEZ, AGUST!tl y BEATRIZ BRAVO GONZALEZ.
Ob. Cit. pAg. 94. 
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3.- El derecho de servir en su calidad de -

soldado romano en legiones. 

En el orden privado el ciudadano romano gozaba 

del connubium, o sea la aptitud para contraer iustae -

nuptiae. y el commercium, o sea la capacidad para obte

ner la propiedad por los medios establecidos por el De

recho Civil, y su consecuencia el derecho activo y pa-

sivc para testar; hacer testamento y tener capacidad -

para ser instituido heredero. 

En el Derecho Romano la c!udadanla se adqui-

rla por nacimiento o por causas posteriores al mismo. 

En la adquisición de la cludadanla por naci-

m!ento se observaban dos reglas fundamentales. 

a}.- El hijo nacido de las !ustae nupt!ae --

sigue la condición del padre en el momento de la canee~ 

ción. 

b}.- El hijo habido fuera del matrimonio sigue 

la condición de la madre en el dla del parto. Sin em--
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bargo, la Ley Minicia, determinó que el hijo de ciudad~ 

na romana y peregrino o latino segula la condición del 

padre en el momento de la concepción, y que, en conse

cuencia, no nacla ciudadano romano. 

Las causas posteriores al nacimiento variaban 

según se tratara de esclavos, peregrinos o latinos. 

Las causas principales de la pérdida de la -

ciudadanla eran: por la pérdida del Status Llbertatis, 

por adquirir la ciudadanla de un pa!s extranjero y por 

efecto de ciertas condenas como el exilio en la Repú--

blica o la deportación en el Imperio. 

Los NO ciudadanos eran aquellas personas que 

estaban privadas del derecho de ciudadan!a romana, exis 

tiendo dos clases de ellos: Latinos y Peregrinos; estos 

últimos se subdivid!an en: 

a).- Latini Veteres; 

b).- Latinl Coloniarri y; 

C).- Latini Junlania. 
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Como señalamos anteriormente, las personas 

l lbres se subdividen aún en Ingenuos y Libertinos. 

"Son Ingenuos las personas 0ue han nacido li

bres y nunca han sido esclavos según el derecho". 

Se lla~a l [bertlno el que ha sido libertado -

de una esclavitud legal, es decir, conforme al derecho 

contlndose desde ese momento entre las personas libres". 

(11) 

Las personas consideradas en Familia se divi

den en dos grupos: Al ien! Iurls y Su! luris. 

Son Al len! lurís las personas sometidas a Ja 

autoridad de otro. 

Las personas Alieni lurls •e subdividen en ei 

clavos, hijos de familia, personas libres in manciplo y 

mujeres In manu. 

Las personas Su! luris son las que no depen-

den de nadie y pueden estar en tutela o en curateia, o 

(ti) PETIT, EUGENE. Ob. Cit. p~g. 86. 
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ser completamente Independientes. 

"En sentido limitado y propio la familia es -

el conjunto de personas sujetos a la potestad de un mi~ 

mo jefe". (12) 

"La palabra familia, aplicada a las personas, 

se emplea en Derecho Romano en dos sentidos contrarios: 

1.- En el sentido propio se entiende por faml 

lia o domus la reunión de personas colocadas bajo la a~ 

torldad o la manus de un jefe Onico. 

La familia comprende, pues, el paterfamilias, 

que es el jefe; los descendientes que están sometidos a 

su autoridad paternal y la mujer in manu, que está en -

una condición análoga a la de una hija. 

2.- El paterfamllias y las personas colocadas 

bajo su autoridad paternal, o su manus, están unidos e~ 

tre ellos por el parentesco civil llamado agnatio". (13) 

(12) HEDEMANN, J.W. Derecho de Obligaciones, trad. Jaime 
Santos Briz, Ed1torial Revista de Derecho Privado, 
Vol. 111, Madrid, págs. 447 y sigs. 

(13) PETIT, EUGENE. Ob. Cit. pág. 96. 
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Parentesco.- Son las relaciones de alianza o 

los lazos de consanguinidad que se establecen entre va

rias personas. 

En Roma existla la distinción entre el paren

tesco civil o agnación y el parentesco natural o cogna

ción. 

La Agnación era el parentesco civil fundado y 

determinado por la potestad del paterfamllias. Los la

zos de sangre ninguna trascendencia tenlan para la ag-

naclón. Las personas sometidas a la autoridad de un -

mismo jefe, bien mediante la patria potestad, bien me-

dlante la manus, son agnados entre si. La agnación únl 

camente se fomenta y transmite por vla varones, en for

ma Ilimitada. Los descendientes por vla de mujer, sie~ 

pre est~n sujetos a la potestad de su padre o de la per 

sana que ejerce sobre esta última la patria potestad. 

La Cognación es el parentesco natural que se 

funda en lazos de sangre y que en consecuencia se esta

blece entre personas que descienden de un mismo tronco 
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común en linea recta y colateral. Son los parientes 

consangulneos. Este tipo de parentesco, no produc!a 

efectos jur!dlcos en Roma, salvo las modificaciones In

troducidas con posterioridad por el derecho honorario y 

durante el bajo imperio. 

La potestad paternal pertenece al jefe de fa

mi l la sobre los descendientes que forman parte de la -

familia civil. No es, como Ja autoridad del se~or, una 

lnstltuciOn del derecho de gentes; es de derecho civil 

y no puede ejercerse mAs que por un ciudadano romano SQ 

bre un hijo también ciudadano. 

En sus efectos esta potestad confer!a al jefe 

de familia derechos rigurosos y absolutos, anAlogos a -

los del amo sobre el esclavo y que ejerc!a, al mismo 

tiempo que sobre la persona, sobre Jos bienes de los 

hijos, pero a medida que se Iba dulcificando la rudeza 

de las costumbres primitivas, se vio también extinguir

se lentamente la energ!a de Ja potestad paternal. 

Las fuentes de la potestad paternal fueron: -

el Justae Nuptlae, la adopciOn y la legitimaciOn. 
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Se llama Justae Nuptlae o Justum Matrlmonlum 

al matrimonio legitimo, conforme a las reglas del Dere

cho Civil de Roma. 

Para que el matrimonio tuviera validez era 

necesario que reuniera los siguientes requisitos: 

1). - La pubertad de los esposos; 

2). - Su consentimiento; 

3). - El consentimiento del Jefe de f am 11 i a; 

4). - El connublum 

El matrimonio podla disolverse por las slgu!c~ 

tes causas: 

1).- La muerte de uno de los esposos. E! ma

rido podla volver a casarse inmediatamente; pero en ca~ 

ble, la viuda debla guardar e! luto diez meses. 

2).- La pérdida del connublum, resultado de -

la reducción en esclavitud. SI alguno de los esposos -

ha sido hecho prisionero por el enemigo se disuelve el 

matrimonio. 

3).- El divorcio. 
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!!.- PERSONA JUR!DICA. 

"Como todos los demás conceptos jurldlcos fu,!!_ 

damentales, el concepto de "persona" está en función de 

la posición filosófica que se acepte de la noción del -

"derecho". Esto ya basta de por si para darse cuenta -

de la diversidad de algunos conceptos que se han pro--

puesto para explicar lo entendido por "persona jurldi-

ca". ( 14) 

As! lo reconoce el Maestro Eduardo Garcla Mar 

nez: "Una de las principales causas de que en este pun

to no haya sido posible encontrar soluciones que gocen 

de una aceptación más o menos general, debe verse en la 

gran diversidad de puntos de vista en que los autores -

se han colocado al abordar el problema". (15) 

"El problema del concepto jur!dlco de la per

sona colectiva es abordado por algunos autores indepen

dientemente del concepto de persona jurldica individual. 

(14) VILLDRO TORANZO, MIGUEL. Introducción al Estudio -
del Derecho, 1a. Ed. Edit. Porrüa, S.A. México - -
1966, pág. 399. 

(15) GARCIA MAVNEZ, EDUARDO. Introducción al Estudio del 
Oerecho. tta. Ed. Porroa, S.A. México 1963, pág. 271. 
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Consideramos eso una falta de lOgica, la nomenclatura -

jurldlca no puede ser arbitrarla; desde el momento en -

que se habla de "persona jurldlca, el concepto debe apl! 

carse por igual a las colectivas y a las individuales, 

unas y otras son especies dentro del género "persona -

jurldlca". La lOglca exige que primero se den las no-

tas del género y, sOlo después, las notas particulares 

a cada espec le", ( 16) 

"Las personas jurldlcas son entes que creamos 

para dar satlsfacciOn a intereses colectivos y se divi

den en dos grupos: flsicas y morales. El primer térmi

no corresponde al sujeto jurldico individual, es decir, 

al hombre, en cuanto tiene obligaciones y derechos; se 

otorga el segundo a las Asociaciones dotadas de perso-

nal ldad (un Sindicato o una Sociedad Mercantil, por - -

ejemplo.) Como ambas designaciones son ambiguas, prefe

rimos decir persona jurldica individual y persona jurl

dlca colectiva". ( 17) 

(16) VILLORO TORANZO, MIGUEL. Ob. Cit. pAg. 410. 

(17) GARCIA HAYNEZ, EDUARDO. Ob. Cit. pAg. 271. 



22 

Las personas jurldicas reciben diversas deno--

mlnaclones en el campo del Derecho; como son: personas -

morales, civiles, incorporales, sociales, m!sticas, fic

ticias, colectivas, abstractas, etc. 

"La expresión personas jur!dic~s. tampoco es -

muy correcta, ya que la figura opuesta, "la persona jurl 

dica", pertenece igualmente al terreno jur!dico. Estas 

personas sin existencia f!sica son entidades sin real!--

dad material, reconocidas por el derecho objetivo como -

posibles centros de imputación de derechos y deberes sub 

jetivos". (18) 

Se denominan personas jur!dicas "aquellas per

sonas que el derecho considera como sujetos de la rela-

ción jur!dica sin que se sustenten sobre la encarnación 

flsica de un hombre individual". (19) 

CastAn las define diciendo que son "aquellas -

entidades formadas para la realización de los fines ca--

(18) F. MARGADANT S. GUILLERMO. El Derecho Romano, Ja. -
Ed. Edit. Esfingue, S.A., México 1968, pag. 113. 

(19) MUílOZ, LUIS. Comentarios a los Códigos Civiles de -
EspaOa e Hispaooamérica, 1a. Ed. Ediciones Jurldi-
cas Herrero, México 1974, pág. 93. 
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lectivos y permanentes de los hombres, a los que el der~ 

cho objetivo reconoce capacidad para derechos y obliga-· 

clones•. (20) 

Ruggelro, afirma que la persona jurldlca es .. 

"toda unidad organizada de personas o de un conjunto de 

bienes y a los que, para la consecución de un fin social 

durable y permanente, es reconocida por el Estado una -· 

capacfd•d de derechos patrimoniales". (21) 

Oe las definiciones antes citadas, se advierte 

que para la existencia de una persona jur!dlca se neces! 

tan dos requisitos básicos: 

a).- Que la persona jurldlca surja como un en· 

te distinto e independiente de los individuos que la CO! 

ponen; y 

b).- Que el Estado reconozca a dicho ente la· 

facultad de ejercer derechos y obligaciones de lndole -· 

patrimonial, que no sean en modo alguno los derechos y -

(20) MUÑOZ, LUIS.~ pág. 93. 

(21) MUÑOZ, LUIS.~ pág. 93, 
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obligaciones privativos de cada uno de los elementos o -

Individuos que lo constituyen. 

Por su parte Hans Kelsen, nos dice "A semejanza 

de la persona f!slca, la persana llamada moral o jur!di

ca designa solamente la unidad de un conjunto de normas, 

a saber, un orden jur!dico que regula la conducta de una 

~luralldad de individuos. Ella es a veces la personifi

cación de un orden jur!dico parcial, tal como los esta-

tutos de una asociación, y a veces la de un orden jurl-

dico total, que comprende el conjunto de los órdenes ju

r!dicos parciales y es denominado habitualmente con el -

nombre de Estado". (22) 

'Para la Teorla Pura del Derecho, por el contr~ 

rio, la persona flsica y la persona jur!dica son ambas -

la personificación de un orden jur!dlco, de tal modo que 

no hay diferencia esencial entre estas dos clases de pe~ 

sanas, ya que la persona flsica es también una verdadera 

persona jur!dlca". (23) 

(22) KELSEN, HANS. Teorla Pura del Derecho. TemAs Eudeba, 
7a. Ed. Editorial Un1vers1tar1a, Buenos Aires, 1968, 
pAg. 127. 

(23) KELSEtl, HANS.~ pAg. 128. 
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DIVERSAS TEORIAS ACERCA DE LA PERSONALIDAD 
JURIDICA DE LAS PERSONAS MORALES 

Múltiples y variados criterios se han expuesto 

para tratar de explicar la existencia, en el Derecho, el 

concepto de personalidad jur!dica, numerosos autores han 

expuesto sus brillantes tesis a tr~vés de sendos tratados; 

juristas prestigiados aún discuten sobre la materia. 

Sin embargo, las luces intelectuales de cier-

tas corrientes, o el renombre doctrinal de sus autores.

han predominado en el examen teórico acerca de la natura 

leza jur!dica del concepto que estamos considerando. 

El debate se reduce a dos cuestiones. lEs la 

persona moral una ficción a la cual el derecho haya de 

reconocerle previamente personalidad jur!dica para que -

pueda existir?. Por el contrario: Tal personalidad --

ltiene existencia real y efectiva dimanante de la natur~ 

leza de las cosas y el derecho no hace sino reconocerlo 

as!? 
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En la solución de ambos problemas radica la -

diversidad de teor!as, las cuales reduciremos a dos gru

pos: Teor!as de la Ficción y Teor!as Realistas. 

A).- TEORIA DE LA FlCCION 

Los que sustentan esta teor!a, explican el fen~ 

meno de la personificación del ente colectivo como una -

emanación que surge de la suma de todos los individuos -

que la constituyen, pero carente de la unidad corporal 

y espiritual que la persona tiene. Unicamente el hombre 

como individuo tiene en si esa unidad, y, por tanto, sol! 

mente él es persona real. De donde aquel ente colectivo 

es una ficción a la cual el Derecho, por medio de arti-

ficio jur!dico, concede la cualidad de persona, de per-

sona ficticia, por oposición al hombre que es persona 

real. Esta teor!a predominó durante ia primera mitad 

del siglo XIX y sus principales exponentes fueron Savlgny, 

Puchta y Unger. Esta tesis puede ser considerada como -

corolario de la de Windscheid sobre el derecho subjetivo. 

Partiendo de esta última, llega Savigny a la -

concluslón que las llamadas personas morales "son seres 
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creados artificialmente capaces de tener un patrimonio". 

Su razonamiento estriba en lo siguiente: persona es todo 

ente capaz de obligaciones y derechos; derechos solo pu! 

den tenerlos los entes dotüdos de voluntad; por tanto, -

la subjetividad jurldica de las personas colectivas es -

resultado de un1 ficción, ya que tales entes carecen de 

albedrlo. 

Para el célebre jurista alemán, las personas -

se dividen en f!sicas y jur!dicas. Estas últimas, son 

seres distintos del hombre y dotados especialmente de -

personal !dad jur!dica. Las personas morales, dice Savigny, 

son entes ficticios, desprovistos de realidad por discr! 

ción del Estado (Persona Moral por excelencia) que sólo 

existen artificialmente, para la consecución d~ ciertos 

fines jurldicos y patrimoniales.por lo que su Ambito de 

validez legal sólo se extiende al derecho privado. 

Si basamos la existencia de la persona moral -

en una ficción, es indudable que, como ficticia, no pue

de tener existencia y lo que no tiene existencia por si 

mismo nada ni nadie puede dársela. Además, mediante el 

artificio de querer crear una entidad distinta a los 

hombres que la constituyen lo que se hace es no desvin--
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cularla de esos mismos individuos. 

La existencia de las personas jurld!cas colec

tivas no representa la única excepción al principio de -

que sólo los seres dotados de voluntad son sujetos de -

derecho. 

"El aserto de que las personas colectivas son 

seres ficticios no slgnlf ica que carezcan de substrato -

real. Quiere decir simplemente que dicho substrato no -

es un sujeto dotado de voluntad y que, a pesar de ello, 

la ley lo considera como tal, al atribuirle personalidad 

jurld!ca•. (24) 

Si examinamos las personas jurldicas tales como 

en realidad existen, encontramos diferencias en ellas -

que influyen sobre la naturaleza jur!dlca. 

"Las unas tienen una existencia natural o ne-

cesarla; las otras art!f!cial o contingente: existen na

turalmente. las ciudades y comunidades anteriores en su -

mayor parte al Estado, al menos bajo su forma actual, --

(24) GARClA MAYNEZ, EDUARDO. Ob. Cit. pág. 279. 
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siendo sus elementos constitutivos, y su cualidad como 

personas jur!dicas, innegable. Algunas veces se hayan 

comunidades constituidas por una voluntad individual, -

pero a imitación de las anteriores; citaré, como ejemplo, 

las colonias romanas opuestas ai municipio, institución 

respecto a la cual nada an~logo existe en los Estados -

modernos de Europa. La unidad de las comunidades es ge~ 

grAfica, pues descansa en relaciones de residencia y pr~ 

piedad territorial. 

Tienen una existencia artificial o contingente 

todas las fundaciones y asociaciones a las cuales se da 

carActer de personas jurldlcas, y en verdad que no vlvl

rlan sino por voluntad de uno o muchos individuos. Por 

lo dem~s estas distinciones no son absolutas, y hay per-

sanas jur!dicas que guardan una condición intermedia en-

tre ambas especies, participando de su naturaleza; tales 

son las corporaciones de artesanos y otras semejantes, -

que a veces se refieren a las comunidades, de las que -

son como partes constitutivas". (25) 

(25) SAVINGY, CARLOS. Sistema del Derecho Privado Romano, 
Trad. de J. J. Mesta y Manuel Poley, Madrid, 1879, 
T. 11. p~g. 63. 
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Ferrara, por su parte, objeta la Doctrina de -

Savlgny, porque considera a la Teorla Ficción, como un -

corolario de una falsa concepción del derecho subjetivo 

es, necesariamente, falsa también. Los argumentos ante

riormente esgrimidos contra la doctrina de Windscheld, 

valen contra la teor!a flcclonallsta. No es verdad que 

la capacidad jur!dica se encuentre determinada por la -

facultad de querer. La circunstancia de que las carpo-

raciones no tengan voluntad propia, no puede invocarse -

contra su existencia como sujetos jurldlcos. 

AdemAs, si fuese cierto que la esencia del de

recho subjetivo y de la personalidad jurldica es la fa-

cultad de proponerse fines y realizarlos o, en otros téI 

minos, la voluntad, habr!a que llegar a la conclusión de 

que, en los entes colectivos, los órganos deben ser con

siderados como sujetos de los derechos y obligaciones de 

la corporación, ya que dichos Organos son seres volentes 

y obran en representación de aquélla. 

Finalmente afirma "No hay que confundir a los 

Individuos con las corporaciones. Los primeros existen 

antes de la ley y tienen sus derechos por la naturaleza, 

mientras que las segundas no existen mas que por la ley 
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y de ésta traen sus derechos; ella puede modificarlos, -

destruirlos como le plazca; he aqul por qué la destruc-

clón de una corporación no es un homlcldlo, y el acto -

por el que la Asamblea Nacional niega el pretendido de-

recho de propiedad que los eclesi4stlcos se atribuyen no 

es una expoliación". (26) 

8).- TEORIA DEL PATRIMONIO AFECTAC!ON 

La apreciación del problema de la personalidad 

moral, enfocado desde el punto de vista patrlmonlalista, 

fue la base para el surgimiento de la tesis del "PatrlmQ 

nio Afectación" sostenida principalmente por Brlnz. 

Apartandose de los lineamientos cl4slcos, so-

bre el concepto patrimonio, segOn los cuales éste no pu~ 

de existir sin un sujeto titular, el jurista antes menc!Q 

nado, elaboró su teor!a. 

Afirma Brinz que existen dos especies de patrl 

monlos: Jos que denomina patrimonios de persona y los --

(26) FERRARA, citado por GARC!A MAYNEZ, EDUARDO. Ob. Cit. 
pag. 2a2. 
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que designa patrimonios de destino, o de afectación. E~ 

tos Oltimos son las personas morales (sociedades, asoci,2_ 

clones, fundaciones, etc.), cuya esencia está constitui

da por un conjunto de bienes afectos a una finalidad (c.!_ 

vil, comercial, de asistencia). 

El patrimonio se lmpersonallza, afirma su rea

lidad existencial, independientemente a la vida del su-

jeto flslco. Poco importa, para esta tesis, el que la -

sociedad tenga o no existencia legal; sólo será útil pa

ra la administración y el disfrute. 

"Los derechos y obligaciones de las personas -

colectivas no son, de acuerdo con la tesis de Brinz, obl.!. 

gaclones y derechos de un sujeto, sino del patrlmonlo; y 

los actos realizados, por los órganns no valen como actos 

de una persona jur!dlca, slno como actos que los órganos 

ejecutan en representación del fln a que el patrlmonlo -

se encuentra consagrado. Si éste desaparece, y el fln a 

que sirva es de !ndole privada, el ente se extingue no -

produce, nece~arlamente, la muerte del ente". 
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"Esta teor!a es criticada en el sentido de que 

no pueden existir derechos sin sujeto. Todo derecho es, 

a fortlori, facultad jurldica de alguien, as! como toda 

obligación necesariamente supone un obligado. Hablar de 

derechos sin titular es contradecirse. La noción de de

ber en~uéntrase ligada inseparablemente al concepto de -

persona: entre ellos hay una relación del mismo tipo que 

la que existe entre ellas las ideas de substancia y atr! 

buto. 

Por otra parte, la distinción establecida por 

Br!nz, entre patrimonio de persona y de afectación, o -

destinados a un fin, es enteramente artificial, y no --

constituye una verdadera oposición. En primer lugar, d~ 

bemos advertir que los patrimonios personales son también 

destinados a la consecución de mOlt!ples finalidades, lo 

mismo que los llamados de destino. En todo caso, loco

rrecto serla d!v!d!rlos en patrimonios adscritos a un -

fin especial y patrimonios que no tienen una finalidad -

determinada. En segundo término. la circunstancia de -

que ciertos patrimonios se encuen~ren destinados a fines 

especificas, no significa que sean sujetos de derecho. 
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Otra de las objeciones esgrimidas contra esta 

tesis, es que hay personas jurldlcas que carecen de pa-

trlmonlo, sin dejar por ello de ser sujetos de derecho; 

por ejemplo: un comité destinado a recoger donativos pa

ra alguna obra de caridad. A esta objeción contesta 

Brinz diciendo que en tales casos lo que ocurre es que -

el fin no se encuentra dotado. Es decir, hay un fin por 

realizar, pero no un patrimonio destinado a tal efecto. 

Por último, la te~rla del patrimonio de desti

no no logra explicar la personalidad jur!dlca del Estado, 

ya que éste no puede definirse como patrimonio de afec-

tación". (27) 

C).- TEORIAS REALISTAS 

Como antltesls al pensamiento de Savlgny, sur

gieron las tesis realistas, éstas, no ven ya en la per-

sona moral un ente ficticio o un ser artificial, sino -

que por el contrario, realidades concretas con vida pro

pia. 

(27) GARCIA MAYtlEZ, EDUARDO. ~ pAg. 283-286. 
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Las teorias realistas son muy numerosas, stn -

embargo, debido a ello, únicamente trataremos las m~s -

Importantes: 

a).- Teorla Org~nlca. 

Esta teorla fue expuesta en Alemania por Otto 

Von Glerke y por Hauriou en Francia. Sostiene Gierke -

Que la persona colectiva es real en virtud de Ja organi

zación destinada a alcanzar fines superiores a los Inte

reses individuales de los socios o de Jos ml~mbros de la 

corporación. Se trata de un organismo social biológico. 

Conforme a esta teorla, aparte de la voluntad individual 

de los socios, existe una voluntad colectiva distinta de 

las voluntades de cada uno de los Individuos que la com

ponen. 

Dice Haurlou "es Indiscutible que cuando una -

asociación o sociedad funciona durante cierto lapso de -

tiempo, paseé a los ojos de todos, una personal !dad "Pe.!: 

sonalldad que se muestra, en plenitud de su realidad ob

jetiva al actuar como organismo social autónomo". 
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Los extremos a que llega esta teorfa son inad

misibles; sus afirmaciones sólo pueden considerarse como 

im~genes o met~foras no podemos, en ninguna forma aceptar 

la Identidad entre humanos biopsfquicos y centros de Im

putación jurfdlca con "realidad biológica" propia. 

b).- Tecrfa dei poder de ia voluntad. 

Afirman Seieilles y Jellinek, expositores de -

la teorfa de la voluntad que la base de la personalidad 

jurfdlca, se encuentra en ei poder de la voluntad, es -

decir, que es por voluntad de las personas como se crea 

la personalidad jurfdlca. 

Aparte de que muchas veces la personalidad ju

rldfca existe sin que exista una voluntad que la origine, 

no es verdad que baste la existencia de ias voluntades 

humanas, para crear un sujeto capaz de adquirir derechos 

y obligaciones; es necesario que la norma de derecho re

conozca a ia persona moral del sujeto que se quiere conl 

tituir; que la finalidad que se proponen realizar los -

socios, asociados o fundadores, sea licita y que la per

sona moral se halle provista de órganos para realizar las 

finalidades propuestas. 
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c).- Teorla del Interés Jur!dicamente Protegido. 

Para Michoud, que es el principal eplgono de -

esta teorfa, siguiendo a lherlng, estima que el Derecho, 

como protector del interés del hombre individual, debe -

también proteger el interés de ese hombre cuando se coni 

tltuye en sociedad, en un grupo o colectividad de fines 

comunes. Por ello el derecho objetivo no debe sólo pro

veer la protección del individuo sino también la de las

agrupaciones humanas permanentes, a las cuales debe per

mitirles ser representadas por voluntades que obren en -

su nombre, es decir considerarlas como personas jurldl-

cas. 

Los autores contemporéneos adoptan una solución 

Intermedia que concuerda més con la lógica y con la rea-

1 ldad jur!dlca que los dos extremos en que se colocan -

las teorlas de la f lcclón. Las personas jurldlcas son -

una realidad, un producto del fenómeno de la vida social 

del hombre y no una ficción; pero son una realidad para 

el mundo jur!dico, no para la vida sensible, dice Ferra

ra. 
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Kelsen por su parte, afirma que tanto la per

sona flslca como la persona moral, son una pura constru~ 

clón normativa y que una y otra persona, son un centro -

de Imputación de la norma jurldlca, para atribuir ya -

sea a las personas flslcas o a las personas morales, un 

conjunto de derechos y obligaciones. 

"Las opiniones de Ferrara y de Kelsen, gozan -

actualmente de gran aceptación; pero eluden la solución 

del problema en el fondo". 

El derecho no puede imputar las consecuencias 

jurldicas, colocando el centro de imputación arbitraria

mente en "algo", sino como resultado de la conducta del 

hombre. NI Kelsen, ni Ferrara, nos dicen por qué esta -

Imputación se puede solo atribuir a la persona humana o 

a las personas morales". (28) 

(28) GALlNOO GARFlAS, IGNACIO. Primer Curso de Derecho -
Civil, ta. Ed. Edlt. PorrOa, S.A., México 1962, - -
¡;ags:- 317-318. 
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II.- Doctrina sobre la Materia y Personalidad 
de las mismas. 
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CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

Existen diversas definiciones sobre el signi

ficado de la capacidad, de las cuales hemos escogido -

algunas que consideramos mAs importantes: 

Escrlche, define a la capacidad como "la ap-

titud o idoneidad que se requiere para ejercer una pro

fesión, oficio o empleo; y mAs particularmente la habl-

1 idad para contratar". (29) 

Rafael de Pina, afirma "capacidad es la apti

tud para adquirir un derecho, o para ejercerlo y disfr~ 

tarlo. 

Capacidad Jurldica es la aptitud para ser su

jeto de relaciones de esta naturaleza. (30) 

(29) ESCR!CHE, JOAQUIN. Diccionario Razonado de Legisla
ción y Jurisprudencia, Nueva Ed. Editora e lmpre-
sora NorbaJacaliforniana, Ensenada, B.C., 1974, pAg. 
402. 

(30) PINA DE RAFAEL. Diccionario de Derecho, 1a. Ed. -
Edit. Porrúa, S.A., México, 1965, pAg. 53. 
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Pallares, sostiene "capacidad es la condición 

jurldica de una persona por virtud de la cual puede - -

ejercitar sus derechos, contraer obligaciones, celebrar, 

contratar y realizar actos jurldicos en general. Tam-

bién slgnif lca aptitud o Idoneidad que se requiere para 

ejercer una profesión, empleo o cargo público'. (31) 

Para Niboyet, capacidad es 'la aptitud de un 

individuo para ejercitar los diversos derechos cuyo di~ 

frute le corresponde". ( 32) 

Henri Capitén, sefiala "la capacidad es la ap

titud legal para gozar de los derechos civiles y para -

ejercitarlos; gozar de un derecho es ser titular de ese 

derecho, tenerlo a su cargo; ejercer un derecho es usar 

lo; ponerlo en movimiento, transmitirlo, hacerlo valer, 

si ha sido negado, ante los tribunales". (33) 

(31) PALLARES, EDUARDO. Diccionario de Derecho Procesal 
Civil, 3a. Ed. Edlt. Porrüa, S.A .. México, 1960, -
jidg":l20. 

(32) J.P. NIBOYET. Principios de Derecho internacional 
Privado, Trad. de Rodr!guez Ramón, Andrés, Edito-
~clonal, México, p~g. 554. 

(33) CITADO POR VlLLO~O TORANZO. MIGUEL, lotrod11cc¡60 -
al Estudio del Derecho, la. Ed. Edit. Porrúa, S.A. 
México 1969, pág. 300. 



41 

La capacidad parece desdoblarse dicen algunos 

autores en dos manifestaciones determinadas: aptitud -

del sujeto para tener y gozar derechos; y aptitud del -

sujeto para ejercitar esos derechos. La primera suele 

denominarse capacidad de derechos y capacidad de obrar 

la segunda. La primera es privativa de todos los hom-

bres por el mero hecho de serlo, y se confunde con la -

personalidad a la cual ac0mpaña; la segunda, es decir, 

la capacidad de obrar, es privativa de aquellas perso-

nas, que debido a la madurez de su razón y por gozar de 

un pleno discernimiento, conocen el alcance y limites -

de sus derechos y deberes. 

Hay tratadistas que a la capacidad de derecho 

oponen la capacidad de hecho, concepto este que no es -

abstracto sino eminentemente concreto. Para ellos la -

capacidad de hecho es la capacidad de derecho individu~ 

!izada en cada uno de los negocios o relaciones jurldi

cas en que el sujeto puede intervenir: capacidad de he

cho para vender, donar, testar, etc .. 

Por todo lo dicho vemos que no hay unanimidad 

en la doctrina de la capacidad y que mientras unos ha-

blande personalidad y de capacidad de obrar, algunos -
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no admite más que la personalidad y la capacidad de he

cho. Idéntica vacilación se advierte en los Códigos Ci

viles de casl todos los paises. El mexicano de 1928 em

plea generalmente la denomlnaclOn de capacidad jur!dlca 

para señalar la capacidad de obrar, la de hecho o la el 

vi l. 

En resumen: el hombre, por serlo, está capaci

tado para poseer todos los derechos contenidos en las--

dlstintas instituciones, lo cual constituye su personall 

dad. Ahora bien para ejercitar esos derechos necesita de 

dos condiciones: poseer el derecho y tener capacidad de

ejercltarlo. 

De lo anterior, se desprende que existen dos-

clases de capacidad: capacidad de goce y capacidad de-

ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud que una--

persona tiene de gozar de derechos, de tener derechos, y 

la capacidad de ejercicio es la aptitud de contraer obll 

gaclones. 

La capacidad de acuerdo con el Articulo 1796-

del Código Civil es la regla, nuestra ley presume a to--
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das las personas capaces, y la excepción serán los Inca

paces. 

l. CAPACIDAD OE LAS PERSONAS MORALES 

La capacidad de las personas morales se disti~ 

gue de la de las personas f lsicas en dos aspectos. 

"a).- En las personas morales no puede haber -

incapacidad Je ejercicio; toda vez que ésta depende ex-

clusivamente de circunstancias propias e inherentes al -

ser humano, tales como la minarla de edad, la privación 

de la inteligencia por locura, Idiotismo, imbecilidad; -

la sordomudez unida a la circunstancia de que no sepa 

leer ni escribir; la embriaguez consuetudinaria, o el 

abuso Inmoderado y habitual de drogas enervantes. 

b).- En las personas morales su capacidad de -

goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y -

fines. Podernos formular como regla general la de que 

dichas entidades que no tengan reiaciOn con su objeto 

fines propios". (34) 

(34) ROJINA VILLEGAS RAFAEL. Derecho Civil Mexicano, T. I. 
Introducción y Personas, Cárdenas Editor y Distribui
dor, México 1969, pAg. 417. 
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Las personas morales, como sujetos de derecho 

y obligaciones tienen capacidad necesaria para ejercitar 

aquéllos y cumplir con éstas. La capacidad jurldica de 

las personas morales está determinada por la carta cons

tltutl va de las mismas, lo que las diferencia de las pe! 

sonas, y~ que aquellas nacen para un fin predeterminado 

y sin variación posible. 

El modo o forma cómo las personas morales rea

l Izan su capacidad, está también determinado por sus es

tatutos institucionales. Como la actuación de los hechos 

y negocios jurldicos sólo puede realizarse por persona -

flsica, el ejercicio de la capacidad de las personas mo

rales se efectúa por medio de sus órganos y también por 

medio de representantes. Téngase muy en cuenta que en -

el ~rimer caso es la persona moral, el ente jurldico pe! 

sonallzado, el que actúa por si mismo y no por medio de 

representante, por lo que no habrá lugar a decir que los 

órganos obran en representación de la persona moral. 

Como se observa, el derecho no sólo ha recono

cido al hombre único sujeto capaz de tener facultades y 
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deberes; sino también a ciertas entidades que no tienen 

una realidad material corporal, les atribuye capacidad 

jur!dlca, para tener derechos y obligaciones. 

Las personas morales tienen capacidad de goce, 

pero sumamente restringida y exclusiva. El principio se 

concreta en que sólo pueden adquirir bienes, derechos y 

obligaciones, si son exclusivos de su objeto, naturaleza 

y fines. 

Para adquirir la propiedad de bienes Inmuebles, 

las personas morales han de estarse a lo dispuesto en el 

articulo 27 Constitucional y de sus leyes reglamentarias. 

Como principio general, solo los mexicanos por 

nacimiento o por naturalización y las sociedades mexica

nas est~n capacitadas y tienen el derecho para adquirir 

el dominio de las tierras y aguas y sus accesiones, o de 

obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El 

Estado podr~ conceder el mismo derecho a los extranjeros 

siempre que convengan ante la Secretarla de Relaciones -

Exteriores en considerarse como nacionales respecto de -
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clón de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos, 

bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder 

en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adqu! 

rldo an virtud del mismo. 

En una franja de cien kilómetros a Jo largo de 

las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún -

motivo podran los extranjeros adquirir el dominio direc

to sobre tierras y aguas. 

El Estado, de acuerdo con los intereses públi

cos Internos y los principios de reciprocidad, podrá a -

juicio de la Secretarla de Relaciones Exteriores, conce

der autorización a Jos Estados Extranjeros para que ad-

quieran, en el Jugar permanente de Ja residencia de Jos 

Poderes Federales, Ja propiedad privada de bienes Inmue

bles necesarios para el servicio directo de sus embaja-

das o legaciones. 

Las asociaciones religiosas denominadas igle-

slas, cualquiera que sea su credo, no podrán, en ningún 

caso, tener capacidad para adquirir, poseer o administrar 
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bienes ralees ni capitales Impuestos sobre ellos; los -

que tuvieran actualmente, por si o por lnterpóslta pers~ 

na, entrarAn al dominio de la naclón, concediéndose ac-

clón popular para denunciar los blenes que se hallaren -

en tal caso. La prueba de presunciones serA bastante P! 

ra declarar fundada la denuncia. Los templos destinados 

al culto públlco son propiedad de la Nacl~n. representada 

por el gobierno federal, quien determinarA los que deben 

continuar destinados a su objeto. Los obispados, casas 

curales, seminarios, asilos o colegios de asoclaclones -

religiosas, conventos o cualquier otro ediflclo que hu

biere sldo construido o destinado a la administración, -

propaganda o enseñanza de un culto rellgloso, pasarAn -

desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la 

Nación, para destinarse exclusivamente a los servicios -

públicos de la Federación de los Estados, en sus respec

tivas Jurlsdlcciones. 

Los templos que en lo sucesivo se erigieren 

para el culto público, serAn propiedad de la Nación. 

Las Instituciones de Beneficencia Pública o Prl 

vada, que tengan por objeto el auxillo de los necesitados, 
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la Investigación cientlfica, la difusión de la enseílanza, 

la ayuda reciproca de los asociados, o cualquier otro -

objeto licito, no podrán adquirir mas bienes ralees que 

los indispensables para su objeto, inmediata o directa-

mente destinados a él; pero podrán adquirir, tener, ad-

ministrar capitales impuestos sobre bienes ralees, siem

pre que los plazos de imposición no excedan de 10 aílos. 

En ningún caso las instituciones de esta lndole podrán -

estar bajo el patronato, dirección, administración, car

go o vigilancia de las corporaciones o instituciones -

religiosas, ni ministros de los cultos o de sus asimila

dos, aunque éstos o aquéllos no estuvieren en ejercicio. 

Las sociedades comerciales, por acciones, no -

podrán adquirir, poseer o administrar fincas rústicas. -

Las sociedades de esta clase que se constituyeren para -

explorar cualquier industria fabril, minera, petrolera, 

o para algún otro fin que no sea agrlcola, podrán adqui

rir, poseer o administrar terrenos únicamente en la ex-

tensión que sea estrictamente necesaria para Jos establ~ 

cimientos o servicios de los objetos indicados, y que -

el Ejecutivo de la Unión, o de los Estados Unidos, fija

ran en cada caso: 
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Los bancos debidamente autorizados, conforme a 

las leyes de Instituciones de crédito, podran tener ca-

pitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas, 

de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero 

no podran tener en propiedad o en administración mas 

bienes que los enteramente necesarios para su objeto di

recto. 

Fuera de las corporaciones citadas y de los 

sindicatos y cooperativas, as! como de los núcleos de 

población que de hecho o por derecho guarden el estado -

comunal, o de les núcleos dotados, restituidos o consti· 

tuldos en centros de población agr!cola, ninguna otra 

corporación civil podra tener propiedad o administrar por 

si bienes ralees o capitales impuestos sobre ellos, con 

i~ única excepción de ios edificios destinados inmediata 

y directamente al objeto de una institución. Pero los · 

Estados, el Distrito Federal, lo mlsmo que los Munici-·· 

pios en toda la República, tendran capacidad plena para 

adquirir los bienes ralees necesarios para los servicios 

públicos. 
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En cuanto al patrimonio de las personas, obser 

vamos que aun cuando de hecho algunas entidades como los 

sindicatos y las asociaciones pol!ticas, clent!flcas, ª! 

t!stlcas o de recreo pudieran funcionar sin tener un pa

trimonio, existe siempre por el hecho de ser personas, -

la capacidad para adquirirlo. 

Es decir, cualquiera que sea su objeto y f lna-

1 idad deben tener la posibilidad jur!dlca de adquirir -

los bienes, derechos y obligaciones relacionados con sus 

fines. Existen algunas entidades como las sociedades -

civiles o mercantiles que por su naturaleza misma requl~ 

ran para constituirse un patrimonio, o sea, un capital -

social que es indispensable formar desde el nacimiento -

del ente y a través de las aportaciones que llegan a ha

cer los socios, en dinero, bienes, trabajo o servicios. 

Como se observa, el legislador tiende a res--

trlnglr la capacidad de las personas morales. La mayo-

ria de las legislaciones modernas optan por una amplia -

libertad de derechos para las personas morales, tendien

do a equipararlas en capacidad a las personas f!sicas. -
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El criterio mexicano es por demAs estricto y limitado, -

ya que no concibe a las personas morales mAs que vlncu-

ladas a un fin determinado, rlgldamente determinado, y -

por tanto hace lo posible por limitar su capacidad para 

adquirir bienes Inmuebles. 

"Creemos que esta desconfianza hacia las per--

sanas morales no esta justificada. Antiguamente, cuando 

la propiedad de la tierra significaba un coeficiente de 

riqueza, el dominio de los Inmuebles no podla manifesta~ 

se como una amenaza polltlca, social y económica contra 

el Estado. Peor en nuestros dlas, en que los bienes mu~ 

bles-acciones, obligaciones, efectos públicos y privados, 

etcétera tienen muchlslmo mAs valor que los bienes lnmu~ 

bles, resultan Ineficaces las restricciones del orden --

seílalado". (35) 

11. DOCTRINA SOBRE LA MATERIA Y PERSONALIDAD 
DE LAS MISMAS 

Este problema ha sido sumamente debatido en la 

doctrina y en Ja jurisprudencia. Diferentes teorlas han 

aparecido y slmulUneamente distintos sistemas han sido adop-

(35) MUÑOZ, LUIS Y SALVADOR CASTRO ZAVALETA. Comentarios al Código -
Civil, T. l. CArdenas Editor y Distribuidor, México, 1974, pág.221 
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tados por las legislaciones positivas. Sin embargo han 

sido dos los sistemas que podemos llamar "cléslcos", en 

esta materia. 

Young, en su estudio publicado en 1912, los d! 

nominó sistemas "restrictivo" y "liberal". (36) 

Ernest Rabel, en su obra mas reciente, los 112_ 

ma teorlas del efecto "territorial' e "Internacional". (37) 

'Parece ser, sin embargo, que la termlnologla 

usada por Young ha cobrado tradición en la doctrina, y -

nosotros para los fines de este estudio emplearemos los 

términos aplicados por él a estos sistemas cléslcos. (38) 

a).- EL SISTEMA RESTRICTIVO 

Esta doctrina tiene sus orlgenes en el pensa-

mlento de Laurent, quien a su vez encontró eco en otros 

distinguidos juristas de su época, hallando uno y otros 

{36) CITADO POR SIQUEIROS, JOSE LUIS. Las Sociedades Extranjeras en 
México, Imprenta Universitaria, Méxlco-;1953, pág. 16. 
{37) S!QUEIROS, JOSE LUIS. Ob. Cit. pég. 16. 
(38) SIQUEIROS, JOSE LUIS. Ob. Cit. pég. 17. 
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apoyo en la doctrina llamada de la ficción (Savlgny) tan 

en boga entonces. El sistema restrictivo ejerció una -

profunda influencia a través del siglo pasado. y los - -

principios bAsicos de su doctrina deben ser considerados 

como cl~sicos en una Investigación de esta naturaieza.(39) 

Laurent sostiene que una persona jur!dica de-

terminada no puede tener existencia legal fuera de los -

!Imites territoriales en los que rigen las leyes de acuer 

do con las que fuere constituida, a menos que sea expre

samente reconocida en el extranjero por cualquiera de 

los medios conocidos en el derecho internacional o de 

aquellos establecidos por la legislación nacional del 

pals extranjero en cuestión. 

"Solamente el legislador posee el derecho para 

crear entidades jurldicas; su poder, sin embargo, termi

na en los confines del territorio de la nación que le ha 

delegado dichas facultades legislativas; fuera de dichos 

limites no puede ejercer ninguna autoridad, y consecuen

temente las sociedades (entidades jur!dicas) que existen 

(39) SlQUElROS, JOSE LUIS. Ob. Cit. pAg. 18. 
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Onlcamente por su voluntad creadora, no podrén existir 

fuera de donde dicha voluntad carece de fuerza y efec-

to". ( 40) 

Manclnl, siguiendo las Ideas expresadas por -

Laurent, se~ala: "Las personas f !sicas o naturales - -

existen Independientemente de la ley que rige su "status" 

y capacidad, y por lo mismo d\sfrutan en cualquier par

te de los derechos naturales y en nuestro propio pals -

de todos los derechos civiles. Sin embargo las persa-

nas jurldicas (no naturales) no existen realmente, y -

consecuentemente no tienen existencia, derechos y obli

gaciones, fuera de los limites del territorio sobre los 

cuales se extiende la soberan!a que les pudo atribuir -

una vida artificial, a través de la ley local que per-

mltió su constitución". (41) 

Siguiendo este mismo orden de ideas, Fellchen

feld, afirma: el problema de saber si un Estado se en-

cuentra obligado de acuerdo con el derecho internacional 

(40) SJQUElROS, JOSE LUIS. Ob. Cit. p~g. 19. 

(41) SIQUEIROS, JOSE LUIS.~ pég. 19. 
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a reconocer la exlstencla de compañ!as extranjeras, ha 

sido por muchos años uno de los puntos más controverti

dos del Derecho de Gentes. Actualmente, este problema 

puede decirse que ha quedado relegado a la historia, ya 

que existe casi unanimidad para admitir que tal obliga

ción es inexistente en derecho internacional, en la in

teligencia, sin embargo, de que el reconocimiento de -

compañ!as extranjeras puede ser dictado por reciprocl-

dad como por cortesla internacional. 

Wharton, jurista norteamericano expresa: 11 Una 

sociedad tiene su domicilio en el Estado en que seor-

ganice. Queda por demostrarse que fuera de dicho Esta

do no existe propiamente. El razonamiento que conduce 

a esta conclusión está basado, como en Ja gen~ralidad -

de Jos casos referentes a Ja personalidad jur!dica, en 

el orden público del Estado. Ahora bien, dentro del 

ámbito del orden constitucional nacional puede estable

cerse que las sociedades extranjeras no serán admitidas, 

a menos que cumplan con ciertas restricciones especifi

cas .•• " (42) 

(42) SIQUEJROS, JOSE LUIS. Ob. Cit. pág. 21. 
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"A pesar de tan rotundas afirmaciones por par

te de estos autores, el desarrollo del comercio y la -

aparición de corrientes doctrinales más modernas, han -

influido para terminar con muchos errores de esta doc-

trina y evitando ia aplicación de ia misma, que, en - -

tiempos actuales, resultar!a perjudicial para el desa-

rrolio dei comercio internacional. El privar a todas -

las personas morales extranjeras de existencia legal, -

signif 1car[a un obstáculo de incalculaoles consecuen--

cias a la civilización en general y al comercio en par

ticular". (43) 

Cauto, opina que "las personas morales respo_!! 

den en el estado actual de nuestra civilización a nece

sidades imperativas, pues ya sean ficciones como algu-

nos lo quieren, o producto natural de la tendencia hu-

mana a la asociación, lo cierto es que vienen a cumplir 

un fin social, y, en tal virtud, son sujetos de la ley 

ta i y como 1 o es el ser humano; que por lo tanto. el -

desconocimiento de su existencia fuera del pa[s donde -

(43) lbidem, pág. 21. 
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fueron constituidas no cuenta con un solo argumento de 

apoyo y, por otra parte, produce males de consideración 

en las relaciones del comercio internacional'. (44) 

b).- EL SISTEMA LIBERAL 

Esta doctrina es opuesta al sistema restrlct! 

voy su principal exponente es Van Bar, quien sostiene 

como fundamental argumento Ja asimllacl6n en el trata-

miento entre las personas morales y las personas f!slcas. 

La person~lidad, afirma esta teor!a, se origina siempre 

por la ley y no puede suponerse que exista fuera de la 

esfera de ésta. En otras palabras, la persona f!sica -

misma no puede considerarse con personalidad legal sin 

el consentimiento o autorizaci6n de una norma jur!dica. 

Inclusive puede pec~anecer considerada como un simple -

bien u objeto y sin constituir una entidad legal capaz 

para adquirir derechos y obligaciones. 

De acuerdo con esta teor!a, las entidades ju

r!dicas deben gozar del mismo reconocimiento de su per-

{44) COUTO, RICARDO. Existencia legal de las Sociedades 
Extranjeras en México; Revista General de Derecho 
y Jur1sprudencla, México, 1934, p&g. 594. 
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sonalidad al encontrarse fuera de su territorio que las 

personas extranjeras f!sicas en las propias circunstan

cias; teniendo personalidad legal por virtud del mismo 

origen, las personas extranjeras flsicas y las personas 

extranjeras morales deberAn ser reconocidas de plano en 

Igualdad de condición, por lo que toca a su existencia 

en el exterior. 



CAPITULO TERCERO 

EVOLUCION DE LA CAPACIDAD EN EL SISTEMA 

CONSTITUCIONAL MEXICANO 

1.- Constitución Federal de 1924. 

11.- 7 Leyes Constitucionales de 1836. 

111.- Bases Organlcas de 1843. 

IV.- Constitución de 1857. 

v.- Constltucl6n Vigente. 
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l. CONSTITUCION FEDERAL DE 1824 

Antes de la promulgación de la Constitución -

Polltica de los Estado~ Unidos Mexicanos de 1857, puede 

afirmarse que no existió en México ningún ordenamiento 

legal que aludiera a la capacida~ jurfdlca de las pers~ 

nas morales, ya que los diversos ordenamientos constl--

tucionales sólo hacen mención a la condición de los ex-

tranjeros como personas f !sicas. 

Sólo las preocupaciones de cortar en def inl-

tiva los nexos que aún ligaban a nuestro pa!s con la E~ 

paña en los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala, 

Tratados y Plan que se declararon Insubsistentes por el 

Decreto de de abril de 1823 y de darle a nuestro pa!s 

una forma de gobierno que no fuera monarqu!a, explican 

el motivo por el que la Constitución de 4 de octubre de 

1824 no contenga en su texto una determinación del ele

mento humano del Estado Mexicano. (45) 

Sin embargo, afirma el Maestro Alberto G. Arce, 

que esto se debe a que con anterioridad se habla autor!-

(45) GAMBOA, M. JOSE. Le~es Constitucionales de México 
durante el Siglo n:. México. 190\, pags. 282 y s!gs. 
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zado al Ejecutivo para expedir carta de naturalización, 

lo que nos permite suponer que habla quedado reservada 

a las leyes secundarias, la reglamentación de la nacio

nalidad. esto se ve confirmado, por el hecho de que la 

proclama que antecede a dicha Constitución se Inicia 

con el vocativo "Mexicano' esto es, la calidad de tal -

se daba por supuesta. (46) 

Lo anterior, se confirma con el hecho de que 

por Decreto de 16 de mayo de 1823, el Congreso Constit~ 

yente mandó publicar un Decreto por el que se autoriza

ba al Ejecutivo para expedir cartas de naturalización -

en favor de los extranjeros que la solicitaran y el .7 -

de octubre del mismo año, el Congreso permitió a los 

extranjeros Ja adquisición de negociaciones mineras, 

que les estaba prohibido por la leglslaclOn española 

vigente antes de Ja Independencia y aón después de con

sumada ésta. (47) 

(46) ARCE. ALBERTO G. Derecho Internacional Privado, --
3a. Ed. Imprenta Universitaria, GuadalaJara, Jal., 
México 1960, pág. 77. 

(47) ROORlGUEZ, JOSE LUIS. S!ntesis del Derecho Interna
cional Privado, 2a. Ed. Instituto de tnvestlgaclo-
nes Jur!d!cas, UNAM, pag. 33. 
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Por otra parte, con el deseo de fomentar la -

colonlzacl6n, se promulgó el Decreto de 8 de agosto de 

1824, que otorgó a los extranjeros que vinieran a esta

blecerse en el pals toda clase de garantlas en sus per-

sonas y propiedades; por nuevo Decreto de 12 de marzo -

de 1828 (Articulo 6•), se ordenó que los extranjeros -

establecidos conforme a las leyes tuvieran la protección 

y gozaban de los derechos civiles que aquellas concedie 

ran a ios mexicanos, con la única excepción de adquirir 

propiedad rústica, dicha propiedad solamente podla con

cederse a los naturalizados. {48) 

Tomando en cuenta el párrafo que antecede, se 

puede afirmar que México tuvo la gloria de haber esta-

biecldo desde 1828, el precedente del trato igual de --

extranjeros y nacionales en el goce de los derechos ci

viles, igualdad que fue reconocida en Europa hasta el -

triunfo de la teorla de Manclni que impuso el Articulo.Jo. 

del Código Civil Italiano de 1866. 

(48) SIQUEIROS, JOSE LUIS, S!ntesis del Derecho lnter-
nacional Privado, 2a. Ed. Instituto de Investiga-
clones Jur!dicas, UNAM, pág. 33. 
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De lo expuesto, se deduce que las personas -

morales extranjeras gozaban de todos los derech~s civi

les que conferlan las leyes reglamentarlas de la Cons-

tltución, con la única excepción de adquirir bienes rús 

tlcos. 

11. SIETE LEYES COUSTJTUCIOUALES DE 1836 

La primera de las Siete Leyes Constituciona-

les de 29 de diciembre de 1836, referente a los dere--

chos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la 

República, dedicó los Artlculos 12 y 13 a determinar la 

condición jurldlca de los extranjeros, en los siguientes 

términos: (49) 

"Art. 12.- Los extranjeros, Introducidos ie-

galmente en la República, gozan de todos los derechos -

naturales, y además los que se estipulen en los trata-

dos, para los súbditos de sus respectivas naciones; y -

están obligados a respetar la religión, y sujetarse a -

(49) TENA RAMIREZ, FELIPE. Leyes Fundamentales de México 
(1808-1967) 3a. Ed. Ed(t. Porrua, S.A. México, 1967, 
pág. 203. 
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las leyes del pals en los casos que puedan ~orresponder 

les''. 

"Art. 13.- El extranjero no puede adquirir en 

la República, propiedad ralz, si no se ha naturalizado 

en ella, casarse con mexicana y se arreglase a lo demás 

que prescriba la ley relativa a estas adquisiciones. -

Tampoco podrá trasladar a otro pa!s su propiedad mobi--

1 iaria, sino con los requisitos y pagando Ja cuota que 

establezcan las leyes. 

Las adquisiciones de colonizadores se sujeta

ran a las reglas especiales de colonización". 

111. BASES ORGAN!CAS DE 1043 

Con anterioridad a la expedición de las Bases 

Orgánicas, el 11 de marzo de 1042, siendo Santa Anna -

Presidente Provisional de la República, se permitió a -· 

los extranjeros avecindados y residentes la adquisición 

de propiedades urbanas y rústicas por compra, adjudica

ción, denuncia o cualquier otro titulo establecido por 

las leyes, aun cuando el propio Santa Anna, en disposi-
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clOn de 23 de septiembre de 1841, habla prohibido a los 

extranjeros el comercio al menudeo. (50) 

Las Bases Org~nlcas de 12 de junio de 1843, -

publicadas por el Banco Nacional el dla 14 del mismo -

mes aílo, establecla en su Articulo So. como obllgaci~ 

nes a todos los habitantes de la República, sin establ~ 

cer diferencia entre nacionales y extranjeros, las de -

observar la Constitución y las leyes, y obedecer a las 

autoridades. (51) 

El articulo 9o. de las Bases fija minuciosa-

mente en 13 fracciones los derechos de los habitantes -

de la República, mismo que se Interpretan iguales para 

nacionales y extranjeros por no establecer diferencia -

alguna con base en nacionalidad. La fracciOn XIV de -· 

este precepto si se refiere exclusivamente a los mexi-· 

canos. 

(50) SJQUEIROS, JOSE LUIS,~· pég. 34. 

(51) GAMBOA M. JOSE. ~ p~g. 428 y slgs. 
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El Articulo 13 establec!a que los extranjeros 

casados o que se casaren con mexicana, o que fueren em

pleados en servicio y utilidad de la República, o en los 

establecimientos industriales de ella, o que adquieren 

bienes ralees en Ja misma, se les darA carta de natura

leza sin otro requisito, si la pidieren. 

!V. CONSTlTUClON OE 1857 

La Constitución Federal de 5 de febrero de --

1857, fue de las primeras que en el mundo reconocieron 

que Jos derechos del hombre son la base y el objeto de 

las Instituciones sociales. En consecuencia, declara -

que todas las leyes y todas las autoridades del pals,-

deben respetar y sostener las garant!as que otorga la -

presente Constitución. (52) 

Por otra parte, como señalabamos al Inicio de 

este capitulo fue hasta la promulgación de esta Cons-

t!tuc!ón, cuando por primera vez se limita la capacidad 

(52) LOMBERA PALLARES, ENRIQUE. Constitución de 1857, -
Constituciones de los Estados, Documentos 6, Ed!-
tora e Impresora leo, S.A., México, 1884. 
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legal de ciertas personas morales, al establecer el ar

ticulo 27 Constitucional: 

"Art. 27.- La propiedad de las personas no pu! 

de ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de 

utilidad pública y previa Indemnización. La ley deter

minara la autoridad que deba hacer la expropiación y. Jos 

requisitos con que ésta haya de verificarse. 

Ninguna corporación civil o eclesi4stica, cua! 

quiera que sea su caracter, denominación u objeto, ten

dra capacidad legal para adquirir en propiedad o admi-

nistrar por s! bienes ralees, con la única excepción de 

Jos edificios destinados Inmediata y directamente al 

servicio u objeto de la Institución". 

En esa virtud, la Constitución no hacia otra 

cosa que mantener el criterio de los Articules 8 y 25 -

de la Ley de 25 de julio de 1856. Como desarrollo del 

esplritu constitucional, el Articulo 26 de la Ley de 10 

de agosto de 1857 declaro lnh4blles para heredar por 

testamento y para adquirir por legados.a las Iglesias -
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conventos y monasterios del confesor del testador y se -

entendlan como manos muertas si la herencia o legados -

conslstl a en bienes ralees. Con arreglo a esta Ley, la 

propiedad eclesléstlca se habla de convertir en bienes -

muebles, mediante su Inversión en numerario, con lo cual 

el legislador tendla a impedir que las iglesias poseyeran 

bienes ralees. Un Decreto de 24 de octubre de 1860, si

guiendo la trayectoria desamortizadora de las disposiciQ 

nes citadas, atribuyó especialmente el pago de la condu~ 

ta de caudales ocupados por las fuerzas constitucionales 

en septiembre del año anterior y a la indemnización de 

los perjuicios causados por tal ocupación, el producto -

de la venta de los conventos no vendidos hasta la fecha 

y que deblan enajenarse conforme a la Ley de 13 de julio 

de 1859. Como quedaban subsistentes los diezmatorlos, -

la circular de 3 de enero de 1861 mandó intervenirlos y 

la Legislatura de entonces preparó con urgencia las le

yes de 2 y 5 de febrero de 1861, por las que quedaron -

secularizados los establecimientos de eenef icencla admi

nistrados por las autoridades o corporaciones eclesiés

ticas y se reglamentaron las formas y derechos de adju-

dlcaclón de bienes de las Capellanlas, Beneficencia, Mo~ 

jas, etc. 



68 

Ante las protestas que la desamortización de -

los bienes ecleslAsticos producla y, siguiendo en esto -

el criterio de otros paises, el Decreto de 6 de marzo de 

1861 ofreció se~alar oportunamente el capital que habla 

de servir para gastos del culto, en cumplimiento de la -

Ley de 3 de julio de 1859. El Acuerdo de 9 de marzo de 

1861, ordenó al Ministerio de Hacienda que su Sección 

Séptima procediese a señalar los capitales que hablan de 

quedar afectos a cada convento para sus fines. Toda esa 

legislaclón culminó finalmente en la Adición y Reforma -

de la Constitución hechas por la Ley de 25 de septiembre 

de 1861, la cual dispuso: 

10.- El estado y la Iglesia son Independientes 

entre si; 

2o.- Ninguna instltuclón religiosa puede adqu! 

rir bienes ralees nl capitales impuestos sobre éstos con 

la sola excepción establecida en el Articulo 27 Constit~ 

clona! y; 

3o.- La Ley no reconoce órdenes monAstlcas ni 

puede permirtlr su establecimiento. 



Empero, mas adelante, el 14 de septiembre de -

1874, cuando ya el furor de las desamortizaciones habla 

pasado, se dio una ley que permltla a las instituciones 

religiosas organizarce libre y Jer~rqulcamente a efecto 

de que los superiores pudieran ejercer los derechos de -

las asociaciones, petición de propiedad de templos para 

el servicio del culto, recepción de limosnas o donativos, 

etc. 

Por lo que respecta a las corporaciones consi

deradas como personas morales también la tendencia in-

dlvidual ista y laica de la Revolución Francesa ejerció -

su influencia en nuestra patria. La Compañia de Jesús, 

expulsada en tiempos de Carlos lll, habla sido autoriza

da nuevamente, por Decreto de 19 de septiembre de 1853, 

a establecerse en la República; pero el Decreto de 7 de 

junio de 1856 derogó la anterior y, por lo tanto, quedó 

disuelta la Compañia. La ofensiva contra las corpora--

ciones religiosas se inició de esta forma y el 25 de ju

nio de 1856 una ley Introdujo restricciones en el régi-

men de las comunidades. En la Ley de 12 de julio de - -

1859 se afirmó que debla borrarse hasta la última sobra 

de las corporaciones religiosas y de sus propiedades y -
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para ello se dispuso que deb[an entrar todos sus bienes 

en el dominio de la Nación; suprimiéndose las órdenes -

religiosas regulares y se prohibió la fundación o erec-

c!6n de nuevos conventos; iglesias, etc., El Decreto de 

26 de febrero de 1853 ordenó la extensión en toda la Re

pública de las Comunidades Religiosas, estableciendo que 

los bienes de las mismas fuesen recibidos por las Of 1-

clnas de Hacienda. 

También las corporaciones no religiosas sufri! 

ron las consecuencias de la desamortización. Por Oecr! 

to de 2 de marzo de 1861 se estableció que Jos hospita-

les, hospicios y otros establecimientos de beneficencia 

quedaban bajo la protección del Gobierno de la Unión en 

el Distrito Federal y Territorios Federales. los Ayun-

tamlentos vieron desamortizados sus bienes por la Ley de 

25 de Junio de 1856 la cual dispone que las fincas rús-

ticas y urbanas que tuvieren como propietarios o adminii 

traren las corporaciones civiles serian adjudicables a -

los arrendatarios en determinadas condiciones; y solo se 

exceptuaban de la adjudicación los edificios, ejidos, y 

terrenos destinados al servicio público de las poblacio

nes. 
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Se negó capacidad legal a las corporaciones cl 

viles para adquirir en propiedad o administrar bienes 

ralees con la única excepción antes mencionada. Las co

munidades ind!genas y confradlas hablan sido facultadas 

para allegar fondos a fin de cubrir los gastos de fiestas 

religiosas y profanas, como son adornos de templos, mOsl 

ca, danzas, etc.; y también para el cultivo de tierras. 

En relación con la desamortización de los bienes de ta-

les comunidades ind!genas y confrad!as de indios, se de

ben tener en cuenta, a más de las Leyes de Reforma ante

riormente citadas, las resoluciones de 9 de octubre de 

1656, de 9 de diciembre del mismo año, la circular de --

1861 y la resolución de 2 de mayo de 1862. 

V. CONSTlTUC!ON VIGENTE 

La Constitución Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos de de febrero de 1917, establece en su arti

culo 27 que la propiedad de las aguas comprendidas dentro 

de los limites del Territorio Nacional corresponde ori-

glnalmente a Ja Nación, la que tiene el derecho de regu

lar su aprovechamiento y el aprovechamiento de los demls 

elementos naturales susceptibles de apropiación. 
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En la primera parte de su párrafo qulnto, el -

menclonado articulo 27 señala cuales son las aguas pro-

piedad de la Nación, y mAs adelante, en el párrafo sexto, 

establece que los bienes del dominio directo de la Fede

ración, son inalienables e imprescriptibles, pero facul

ta al Ejecutivo Federal, para otorgar a los particulares 

o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme 

a las leyes mexlcanas, concesiones para la explotación, 

el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales. Ese -

párrafo, al hablar de particulares, la Constitución no -

distingue entre nacionales o extranjeros, y al señalar -

las sociedades, sólo menciona a las constituidas confor

me a las leyes mexicanas, por lo que excluye de toda po

sibilidad a las sociedades Extranjeras para que puedan -

>er concecionarlas del aprovechamiento de aguas naciona

les. 

El mismo Articulo 27 Constitucional, párrafo -

7o. fracción I, determina: 

'l.- Sólo Jos mexicanos por nacimiento o na-

turalización y las sociedades mexicanas tienen derecho -

para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus ac-



cesiones, o para obtener concesiones de explotación de -

minas o aguas. El Estado podrA conceder el mismo derecho 

a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secreta

rla de Relaciones Exteriores en considerarse como nacioni 

les respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mis

mo la protección de sus gobiernos por !o que se refiere a 

aquéiios;bajo pena, en caso de faltar al convenio, de per 

der en beneficio de la Nación los bienes que hubieren ad

quirido en virtud del misma. En una faja de cien kilóme

tros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las -

playas, por ningún motivo podrAn !os extranjeros adquirir 

el dominio directo sobre las tierras y agu~s. 

El Estado, de acuerdo con !os intereses públicos 

internos y los principios de reciprocidad, podrA a juicio 

de la Secretarla de Relaciones Exteriores, conceder auto

rización a los Estados Extranjeros para aue adquieran, en 

el lugar permanente de la residencia de los Poderes fede

rales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesa--

rios para el servicio directo de sus embajadas o legaclo

nesu. 

En el primer pArrafo de la fracción 1 del Artlc~ 

lo 27 de la Constitución se utiliza la palabra "extranje-
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ros• dos veces, sin distinguir, en ninguna de las dos vo

ces, si el término se refiere solamente a extranjeros per 

sonas f!sicas o a toda clase de extranjeros, incluyendo a 

personas morales extranjeras. 

La interpretación de este concepto es sumamente 

Importante porque de ella deriva la capacidad o incapaci

dad de las sociedades extranjeras para adquirir el dominio 

de tierras en la Nación Mexicanas. 

La interpretación más aceptada es la del Lic. -

M. G. Vlilers, quien afirma que la Idea que tuvo el legi~ 

lador de 1917, al redactar la fracción que estudiamos, la 

se~aló claramente la Procuradurla General de la Nación en 

estos términos: (53) 

"La Procuradurla General de la Nación, en ofl--

clos de tres de diciembre de 1917 dirigidos a las Secret! 

rlas de Estado, determinó la interpretación del Articulo 

27 Constitucional, en el sentido de que solamente los me

xicanos y las sociedades mexicanas tenlan derecho a adqui 

(53) SlQUElROS, JOSE LUIS. Las Sociedades Extranjeras en 
México, Imprenta Universitaria, Hhlco 1953, pilg. 142. 
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rlr terrenos, aguas y accesiones en la República; que los 

extranjeros pueden adqulrlrlos mediante la renuncia de la 

naclonalldad, conforme al Articulo 27, pudiendo el Estado 

negar e! permiso aun cuando se hubiese hecho tal renuncia; 

y que las sociedades extranjeras no pueden adquirir, bajo 

ningún concepto, esa clase de bienes. Entrando en el exa 

men de la fracción primera del Articulo 27, vemos que so

lo los mexicanos por nacimiento o por naturalización, tie 

nen el derecho de adquirir el dominio de tierras, aguas y 

el de obtener concesiones. Para saber quiénes son mexi-

canos por nacimiento o por naturalización, hay que acudir 

al Articulo 30 de la misma Constitución. Por lo que se -

refiere a las personas jurldicas, o sean las sociedades 

mexicanas únicamente las que pueden adquirir el dominio -

sobre aquéllos bienes, por lo cual quedaron excluidas las 

sociedades extranjeras". 

"Varias objeciones se podrlan hacer a la inter

pretación antes señalada, sin embargo, es necesario tomar 

en consideración el texto constitucional que dio al Esta

do la facultad discrecional de conceder o no a los extran 

jeros el derecho que estudiamos, por lo que en última ins 

tancia serla en vano intepretar en forma contraria el prl 



76 -

mer pArrafo de la fracción 1 del articulo 27 de la Cons-

tltuclón que analizamos". (54) 

Por otra parte, en el mismo sentido el Maestro 

Arellano Garcla, opina que serla conveniente, utilizar -

las expresiones adecuadas en la cnstltuclón y en las leyes 

reglamentarias para excluir a las sociedades extranjeras 

pues el vocablo 'extranjeros" abarca tanto a personas fl-

slcas como a personas morales y doctrinalmente tienen que 

hacerse Interpretaciones forzadas para excluir a las so

ciedades extranjeras. (55) 

De todo lo anteriormente expuesto, se pueden -

deducir las siguientes conclusiones: 

!}.- Se incapacita jurldicamente a las personas 

flslcas y sociedades de nacionalidad extranjera para ad-

qulrlr el derecho de propiedad sobre tierras y aguas en -

(54) RAMOS GARZA, OSCAR. México ante la Inversión Extran
jera, Legislación, Política y Práctica, Ja. Ed. Oo-
cart"dltores, S.A., México, 1974, pAgs. 229 y slgs. 

(55) S!QUE!ROS, JOSE LUIS. Ob. Cit. pAg. 142. 
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una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y 

de cincuenta en las playas. 

Estimamos atingente el obstAculo jurldico insu

perable que se estipula en la fracción 1 del Articulo 27 

Constitucional. Sólo es de criticarse la redacc!On del -

precepto en lo siguiente: 

a.· Habla del dominio directo y no es el dominio 

directo, cuyo alcance esta precisado en el cuarto parrafo 

del Artlculo 27 Constitucional al que se refiere, pues, -

de ese dominio directo también están excluidos los mexi-

canos; se refiere a la propiedad derivada susceptible de 

enajenarse a particulares. Por tanto, en esto deberla -

ser más preciso el dispositivo. 

b.- Debe eliminar no solamente la posibilidad 

de adquisición del dominio o propiedad sino la poslbili-

dad de adquisición de cualquier derecho que Implique un -

poder jur!dico del extranjero sobre tierras y aguas ubic! 

das en las zonas fronterizas y costeras prohibidas. 



11).- Faculta a las sociedades mexicanas en los 

mismos términos que a las personas flslcas mexicanas para 

adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones y 

para obtener concesiones de explotación de minas o aguas, 

sin tomar en consideración que puede haber sociedades me

xicanas cuyos socios sean extranjeros y que Indirectamen

te pueden violar las limitaciones a su cargo utilizando -

como medio sociedades mexicanas. 

111).- Condiciona la adquisición del dominio de 

tierras y aguas y concesiones de explotación de minas y -

aguas, por extranjeros, fuera de la zona prohibida, a que 

los extranjefos convengan ante la Secretarla de Relaciones 

Exteriores en considerarse como nacionales respecto de -

dichos bienes y en no Invocar por lo mismo la protección 

de su gobierno por lo que se refiere a aquellos; bajo la 

pena en caso de faltar al convenio, de perder en benefl-

clo de la Nación, los bienes que hubiesen adquirido en -

virtud del mismo. En esa parte de la fracción I del Ar-

tlculo 27 Constitucional se consigna la "Cl~usula Calvo" 

como una medida de protección de los Intereses mexicanos 

contra la Interposición dlplom~tlca, de la que tuvimos en 

México una amarga experiencia. 
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[Si~ 

SALIR 
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NO DEBE 
BlfillOTECA 

IV).- La Cuarta Conclusión que se desprende de 

la fracción 1 del Articulo 27 Constitucional consiste en 

la posibilidad de que el Estado Mexicano, de acuerdo con 

los intereses públicos internos y los principios de reci

procidad, y a juicio de la Secretarla de Relaciones Exte

riores, conceda autorización a los Estados extranjeros P! 

ra que adquieran, en el lugar permanente de la residencia 

de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes 

Inmuebles necesarios para el servicio directo de sus Emb! 

jadas o legaciones. 

Las fracciones 11. 111, IV, V y VI del Articulo 

27 Constitucional reglamentan y limitan la capacidad de -

ejercicio de algunas personas morales como son: Asocia-

clones Religiosas, Instituciones de Crédito, as! como - -

otras corporaciones. 

"ll.- Las asociaciones religiosas denominadas -

iglesias, cualquiera que sea su credo, no podran, en nin

gún caso, tener capacidad para adquirir, poseer o admini~ 

trar bienes ralees, ni capitales impuestos sobre ellos; -

los que tuvieren actualmente. por si o por interpósita -

persona, entraran al dominio de la Nación, concediéndose 
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acción popular para denunciar los bienes que se hallaren 

en tal caso. La prueba de presunciones será bastante pa

ra declarar fundada la denuncia. Los templos destinados 

al Culto Público son de la propiedad de la Nación, repre

sentada por el Gobierno Federal, quien determinará los que 

deben continuar destinados a su objeto. Los Obispados, -

Casas Curales, Seminarios, Asilos o Colegios de Asoclaci~ 

nes Religiosas, Conventos o cualquier otro edificio que 

hubiere sido construido o destinado a la administración, 

propaganda o ensenanza de un culto religioso, pasarán del 

de luego, de pleno derecho, al dominio directo de la Na-

ción, para destinarse exclusivamente a los servicios pú-

blicos de la Federación o de los Estados en sus respecti

vas jurisdicciones. 

Los templos que en lo sucesivo se erigieren pa

ra el culto público serán propiedad de la Nación". 

"111.- Las Instituciones de Beneficencia Públi

ca o Privada, que tengan por objeto el auxilio de los 

necesitados, la investigación clentlflca, la difusión de 

la ensenanza, la ayuda reciproca de los asociados o cual-
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quier otro objeto licito, no podrln adquirir mAs blene> -

que los indispensables para su objeto, Inmediata o direc

tamente destinados a él; pero podrAn adquirir, tener y -

administrar capitales impuestos sobre bienes ralees, sie~ 

pre que los plazos de imposición no excedan de diez años. 

En ningún caso las instituciones de esta !ndole podrAn e~ 

tar bajo el patronato, dirección, administración, cargo 

vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas, -

ni de ministros de los cultos o de sus asimilados, aún -

que éstos o aquéllos no estuvieren en ejercicio". 

"IV.- Las sociedades comerciales, por acciones, 

no podrln adquirir, poseer o administrar f lncas rústicas. 

Las sociedades de esta clase que se constituyeren para -

explotar cualquier industria fabril, minera, petrolera, o 

para algún otro fin que no sea agr!cola, podrAn adquirir, 

poseer o administrar terrenos únicamente en la extensión 

que sea estrictamente necesaria para los establecimientos 

o servicios de los objetos indicados, y que el Ejecutivo 

de la Unión, o de los Estados, fijarln en cada caso". 

En cuanto a las sociedades comerciales de per-

sonas (Sociedad en Nombre Colectivo, Sociedad en Comandl-
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ta simple, Sociedad de Responsabilidad Limitada y Sacie-

dad Cooperativa) con articulo 2o. y demás clases de soci~ 

dades y asociaciones con articulo 2o. que las leyes mexi

canas reconocen, pueden adquirir sin mAs requisitos que -

obtener, previamente a cada adquisición un permiso de la 

Secretarla de Relaciones Exteriores: 

a).- Toda ciase de inmuebles urbanos en la exte~ 

sión y número que quieran,locallzados en cualquier parte 

de la República Mexicana, a excepción de en las zonas --

prohibidas. 

b).- Toda clase de inmuebles rústicos para cual 

quier uso que no sea agr!cola y forestal, localizados en 

cualquier parte de la República Mexicana, a excepción de 

en las zonas prohibidas. 

c).- Toda clase de inmuebles rústicos para usos 

agr!colas o forestales localizados en cualqul~r parte de 

la República Mexicana, a excepción de en las zonas prohi

bidas. 

Por lo que se refiere a las Sociedades Comerci! 

les por acciones con articulo So. pueden adquirir: 
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a).- Inmuebles urbanos en la extensión y número 

que quieran, localizados en cualquier parte de la Repúbll 

ca Mexicana, incluyendo las zonas prohibidas, con el mis

mo requisito que el mencionado para las sociedades con el 

Articulo 2o. y; 

b).- Inmuebles rústicos para adquirir uso que no 

sea agrlcola. ni forestal. localizados en cualquier parte 

de la República Mexicana, incluyendo ero las zonas prohibl 

das, con las limitaciones de extensión y previa la obten

ción de los permisos mencionados anteriormente para las -

sociedades con articulo 2o. 

•v.- Los bancos debidamente autorizados. confor 

me a las leyes de instituciones de crédito, podrán tener 

capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas, 

de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero -

no podrán tener en propiedad o en administración más bie

nes ralees que los enteramente necesarios para su objeto'. 

"VI.- Fuera de las Corporaciones a que se refi! 

ren las fracciones 111, IV y V, as! como de Jos núcleos -
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de población que de hecho o por derecho guarden el estado 

comunal, o de los núcleos dotados, restituidos o constltul 

dos en centro de población agrlcola, ninguna otra corpor! 

ción civil podrA tener en propiedad o administrar por si 

bienes ralees o capitales impuestos sobre ellos, con la -

única excepción de los edificios destinados Inmediata y -

directamente al objeto de la institución. Los Estados 

el Distrito Federal. lo mismo que los Municipios de toda 

la República, tendrAn plena capacidad para adquirir y po

seer todos los bienes ralees necesarios para los servi--

clos públicos". 



CAPITULO CUARTO 

CAPACIDAD DE LAS PERSONAS MORALES EN 
LEYES REGLAMENTARIAS 

1.- Ley de Nacionalidad y Naturalización. 

11.- Código Civil de 1928. 

111.- Ley de Sociedades Mercantiles. 

IV.- Ejecutorias y Jurisprudencia de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación sobre -
la Materia. 

V.- Derecho Comparado. 

VI.- Convención Interamericana sobre persona-
lidad y capacidad de personas jurldicas -
en ei Derecho Internacional Privado. 

VII.- Reformas ai Código Civil Publicadas el 7 
de Enero de 1988 en el Diario Oficial so
bre las personas morales extranjeras de -
naturaleza privada. 



l. LEY DE NACIONALIDAD Y NATURALIZACION 

Esta Ley, que entró en vigor el d!a 20 de ene· 

ro de 1934 y que vino a derogar la Ley de Extranjer!a y 

Naturalización de 28 de mayo de 1886, en su Capitulo··· 

Cuarto establece los derechos y obligaciones de los ex-

tranjeros, incluyendo en estos últimos a las personas -

morales. 

Es evidente que el esp!ritu del legislador fue 

el de equiparar en todo lo posible a los extranjeros con 

los mexicanos, advirtiendo que este esp!ritu se refleja 

desde la misma Constitución Federal, en su Articulo 10. 

y 33. 

·Este ordenamiento conservó gran parte de lo -

establecido en el capitulo relativo a "Derechos y Oblig! 

clones de los extranjeros" de la Ley Vallarta, aunque -

simplificado y eliminando de las disposiciones que inne

cesariamente se contenlan dentro de aquel ordenamiento, 

se conserva en la legislación actual la disposición de -

orden público que establece la obligación para los ex--

tranjeros y personas morales extranjeras de pagar las --
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contribuciones ordinarias y extraordinarias, as! como 

la satlsfacclOn de cualquier otra prestación pecuniaria 

que sea ordenada por la autoridad y alcance a la gene-

ral ldad de la población donde radlcan; la obligación •· 

anterior incluye también la de obedecer y respetar las 

Instituciones, leyes y autoridades del pa!s, sujet6ndo

se a los fallos y sentencias de los tribunales, sin po

der Intentar otros recursos que los que las leyes con-

ceden a los mexicanos, y con derecho para apelar a la · 

v!a dlplom6tlca solamente en los casos de denegación de 

justicia o retardo voluntario y notoriamente malicioso 

de la administración. 

Dice el Maestro Jorge A. Carrillo, que estos 

conceptos "denegación de justicia" y 'retardo volunta-· 

rlo y notoriamente malicioso en su administración" son, 

a no dudarlo, de un sentido altamente polémico, y los · 

publicistas han dedicado obras enteras a tratar de úe-

sentranarle y a definirlo. De aqul su dificultad en -· 

aplicarlos. (56) 

(56) CARRILLO, JORGE A. Aguntes de Derecho lnternaclo· 
na! Privado, México 1 65, pág. 99. 
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El Articulo 33 del ordenamiento que examtna-

mos Impone a las personas flslcas y morales extranjeras, 

al Igual que a las sociedades mexicanas las cuales pue

dan tener socios extranjeros, la obligación de solicitar 

permiso a la Secretarla de Relaciones Exteriores como -

requisito necesario para obtener concesiones y celebrar 

contratos con los Ayuntamientos, Gobiernos Locales y -

Autoridades Federales. 

La Secretarla de Relaciones Exteriores podrá 

conceder dicho permiso, discrecionalmente, siempre que 

los Interesados convengan expresamente ante ella en --

considerarse como mexicanos respecto de dichos contra-

tos y en no Invocar, por cuanto a la citada concesión -

se refiera, la protección de sus respectivos gobiernos, 

bajo la pena que en cada caso establecerá la Secretarla 

de Relaciones Exteriores. 

Primeramente, debemos notar que la Oltlma pa~ 

te del articulo mencionado, no es sino una afirmación -

expresa del principio de derecho Internacional conocido 

como Cláusula Calvo. Independientemente de la poslbl--
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lldad o imposibilidad de hacer valer este principio, co~ 

sideramos que su valor hlstórlco-pol!tlco es incuestio

nable. 

Aparte de estas consideraciones de tipo hist~ 

rico es pertinente tratar, en primer lugar, el problema 

de la validez jur!dlca de una norma como la que coment~ 

mas. 

El articulo 33 del ordenamiento legal que es

tudiamos hace una distinción entre personas morales y -

flslcas mexicanas que nos parece del todo ortodoxa. 

En efecto, el citado articulo da un tratamie~ 

to diferente a las sociedades mexicanas, en relación a 

las personas flsicas mexicanas, cuando establecen que -

cuando las primeras, tengan o puedan tener socio extran

jeros no pueden obtener concesiones ni celebrar contra

tos con los Ayuntamientos, Gobiernos Locales o Autori-

dades Federales, sin previo permiso de la Secretarla de 

Relaciones Exteriores, exigiendo a las sociedades mexi

canas para tal efecto que renuncien a la protección de 

sus gobiernos. 
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Confunde este articulo ostP.nslblemente a la -

sociedad mexicana con sus socios extranjeros. Serán -

. los socios quienes deberán renunciar a sus derechos - -

cuando sean extranjeros. 

Además, siguiendo las Ideas expuestas por el 

Lic. Jorge A. Carrillo, no parece aceptable el que se -

de un tratamiento diferente a las personas flsicas y a 

las personas morales después de que previamente ha re-

conocido, e incluso definido, a las sociedades naciona

les y las sujete a un régimen (Doctrina Calvo) que solo 

debiera ser aplicable a los extranjeros. Convenimos en 

la necesidad (por razones históricas) de que se exija -

la renuncia expresa de todo extranjero, sea persona fl

slca o moral; pero si se reconoce la nacionalidad de una 

sociedad, a ésta debiera dársele un trato Igualitario -

que a las demás personas conaclonales (sean flsicas o -

morales). (57) 

La absurda redacción del citado articulo se -

pone en evidencia al leer la Interrogante que formula -

Irónicamente el autor que mencionamos con anterioridad; 

(57) Ob. Cit. pág. 99. 
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¿una sociedad mexicana debe convenir en considerarse -

como mexicana y en no Invocar la protección de su goble! 

no? 

Finalmente, por lo que se refiere al aspecto 

Internacional que pretende reglamentar el propio artlc~ 

lo 33, o sea, la renuncia expresa de personas flslcas y 

morales extranjeras a la protección de su gobierno, - -

creemos que resulta redundante e Inútil, en virtud de -

lo dispuesto por el ya tratado articulo 32 del ml~mo -

ordenamiento, cuando dispone, con mayor propiedad jurl

dlca, que los extranjeros estan obligados a obedecer y 

respetar las instituciones, leyes y autoridades del --

pals, sujetándose a los fallos y sentencias de los tri

bunales, sin poder Intentar otros recursos que los que 

las leyes conceden a los mexicanos, pudiendo apelar a -

la v!a diplomática en los casos de denegación de justi

cia o retardo voluntario o notoriamente malicioso. (58) 

Situación muy diferente a la anterior es la -

que plantea el Articulo 34, pues ya no se trata de un -

celo excesivo del legislador (que por excesivo es redu~ 

(58) Ob. Cit. pág. 100. 
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dante), sino la expresión de una norma prohibitiva, de 

innegable interés público, en cuanto que protege la pr~ 

piedad y explotación de bienes que por disposición conl 

tltuclonal son nacionales en el desenvolvimiento y pro

greso económico de nuestro pals. 

El citado Articulo 34 establece: 

"Las personas morales extranjeras no pueden -

adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesio 

nes. ni obtener concesiones para explotación de minas, 

aguas o combustibles minerales en la República Mexicana, 

salvo en los casos en que expresamente lo determinen -

las leyes". 

La prohibición contenida en el Articulo 34 -

significó una innovación en el capitulo de derechos y -

obligaciones de los extranjeros. Lo anterior lo admite 

la Comisión Redactora de la citada Ley en su "Exposición 

de Motivos", en la que manifiesta que tal prohibición -

viene a sancionar la interpretación que ha adoptado la 

Secretarla de Relaciones Exteriores de acuerdo con todas 
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las demas Secretarlas de Estado, en el sentido de negar 

a las personas extranjeras capacidad para adquirir el -

dominio de tierras, aguas y sus accesiones o de obtener 

concesiones para la explotaclOn de minas, aguas y combu~ 

tibies minerales en la República Mexicana. 

Es curioso que la citada "ExposlclOn de Moti

vos" sea tan lacOnlca en esta ~aterla y no mencione cual 

fue la lntenclOn de la excepclOn prevista en el mismo -

Articulo 34 en el sentido de no aplicar dicha prohibi-

clOn "en casos que expresamente lo determinen las le---

Es también interesante observar que la misma 

Secretarla de Relaciones Exteriores se habla dlrlgldo -

a la Procuradurla General de la República por medio de 

oficio de fecha 22 de diciembre de 1933 (fecha precisa

mente en que se estaba debatiendo la nueva Ley}, consul 

tando el problema planteado constantemente a la misma -

dependencia por sociedades extranjeras que deseaban se 

les autorizara para hacer las ad~uislclones se~aladas -
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por la fracción 1, séptimo pArrafo, del Articulo 27 de 

la Constitución. Aunque el criterio de la citada Pro-

curadurla de la República habla sido ya expuesto desde 

1917, esta misma dependencia contestó la consulta de la 

Secretarla de Relaciones Exteriores en of lclo de fecha 

31 de julio de 1934, remitiendo el dictamen que por un~ 

nlmldad de votos habla aprobado la Comisión Jurldica del 

Poder Ejecutivo Federal, en su sesión correspondiente -

al dla 27 de julio de 1934, cuyo texto, en la parte co~ 

duce~~e. decla como sigue: 

"Se ha Indicado susclntamente cuales fueron -

los puntos que dieron lugar a dificultades en la recta 

interpretación del Articulo 27, pArrafo séptimo, frac-

ción I, con el objeto de mostrar, que, la cuestión re-

latlva da precisar si ese mismo concepto, cuando habla 

de extranjeros que previo el cumplimiento de determina

dos requisitos pueden llegar a convertirse en propieta

rios, comprende solamente a los sujetos flsicos extran

jeros, o también a las sociedades extranjeras, no fue -

debatida". 
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En efecto, tanto en los estudios doctrinales 

como en Ja jurisprudencia de la Suprema Corte, que por 

lo demas es muy exigua sobre esta materia, como en las 

controversias de las Cancillerias y en las discusiones 

parlamentarias, estuvo impllclta siempre. la Idea de -

que la fracción 1 del parrafo séptimo del Articulo 27 -

Constitucional alude solamente a Individuos extranjeros 

(particulares se les llama en los estudios doctrinales 

y en las discusiones parlamentarias) y nunca a las so-

cledades extranjeras. 

Las razones que llevaron a aquel acuerdo, una

nime hasta ahora, de estimar que las sociedades extran

jeras, ni aün con el previo permiso del Gobierno, pueden 

llegar a ser propietarios de bienes ralees en México, -

fueron seguramente de diversos órdenes. 

Desde un punto de vista estrictamente jurldl

co, pueden senalarse los siguientes argumentos: 

a).- La fracción I del parrafo séptimo del -

Articulo 27 Constitucional contiene una disposición cl! 
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ramente restrictiva: solo los mexicanos y las socleda-

des mexicanas pueden adquirir los bienes a que el cons

tituyente se refiere. En consecuencia, la parte slgule~ 

te del propio inciso que establece una !Imitación a la 

prohibición que lmpllcltamente, pero en términos enérgl 

cos, tiene la primera parte, necesariamente debe enten

derse de manera también limitativa. 

b).- El Articulo 27 esta constructurado den-

tro del sistema jurldico que admite la dualidad de los 

sujetos de derecho en sujetos flsicos y personas mora-

les. Esta lo revela, no únicamente el enunciado abso-

lutamente preciso en la primera parte de la fracción 1, 

del p~rrafo séptimo del Articulo 27 sino el parrafo se! 

to, que al hablar de las concesiones que el Gobierno -

Federal puede hacer sobre diversas sustancias que co--

rresponden en dominio directo a la Nación, enumera a -

las sociedades civiles o comerciales constituidas con-

forme a las leyes mexicanas, al lado de los sujetos f!

slcos a quienes denomina "particulares". 

En tal virtud, si la Constitución está lnform!!_ 

da dentro de ese sistema de dualidad de los sujetos de -
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derecho, parece evidente que si el parrafo que se estu

dia menciona solamente a los extranjeros y no a las so

ciedades extranjeras, quiso excluir a estas Oltlmas. --

(59) 

No es consistente el argumento de que la Olti

ma parte del ~rticulo que comentamos deja una puerta muy 

amplia para numerosas excepciones, dicha Oltima parte -

dice: 

salvo en los casos en que expresamente -

lo determinen las leyes". 

En principio, afirmamos la lnconstltuclonall

dad de tal "salvedad". 

En efecto, ninguna ley reglamentarla de la 

Constitución (Ley de Nacionalidad y Naturalización o -

cualquier otra) puede establecer excepciones a una proh.!_ 

blclOn categórica, Incondicional, contenida en un pre-

cepto constitucional (Articulo 27), a no ser que la - -

excepción se encuentre en la propia Constitución, pero 

l 59) SlQUEIROS, JOSE LUIS, Las Sociedades Extranjeras 
en México, Imprenta Universitaria, México, 1953, 
pág. 155. 
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nunca en leyes de Inferior categor!a. 

Es cierto que el Articulo 27, párrafo séptimo, 

fracción 1, habla de personas f!slcas extranjeras, a -

quienes permite previos. ciertos requisitos, la adqui-

slclón de bienes Inmuebles en territorio nacional. 

Pero es Igualmente cierto, que al no aludir a 

sociedades extranjeras, es decir al omitirlas, es porque 

exlstla concenso unánime en el sentido de que tales so

ciedades extranjeras, ni aún con el previo permiso del 

gobierno pueden llegar a ser propietarios de bienes ra! 

ces en México. 

El Maestro José Luis Slquelros, connotado tr! 

tad!sta de la materia, después de hacer una serle de -

consideraciones muy semejantes a las expuestas en este 

estudio, encuentra un sólo caso de excepción a la norma 

constitucional contenida en el párrafo séptimo de la -

fracción V del mismo precepto constitucional que dice: 

"Los bancos debidamente autorizados, conforme 

a las leyes de Instituciones de crédito, podrán tener -
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capitales Impuestos sobre propiedades urbanas y rústi-

cas de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, 

pero no podrán tener en propiedad o administración más 

bienes ralees que los enteramente necesarios para su -

objeto directo'. 

La excepción, pues, de serlo, se limitarla a 

los bancos debidamente autorizados para operar en la 

Repúbl!ca Mexicana. 

A mayor abundamiento, el articulo 10 de la Ley 

General de Instituciones de Crédito y Organizaciones 

Auxiliares, establece: 

"Articulo 10.- Las sociedades que disfrutan de 

autorización para el ejercicio del Banco de depósito, 

estarán autorizadas en los términos de esta Ley para --

efectuar las siguientes operaciones": 

• ••. XI.- Adquirir inmuebles dedicados a su -

oficina matriz y sucursales•. 
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Finalmente, las diversas autoridades adminis

trativas, principalmente la Secretarla de Relaciones E! 

terlores, han sustentado reiteradamente el criterio in

terpretativo que adoptamos en este estudio, negando, por 

regla general, el derecho de las sociedades extranjeras 

a adquirir la propiedad de bienes ralees ubicados den-

tro del territorio nacional, con la única excepclOn, -

según tenemos antecedentes, en lo que se refiere a los 

bancos extranjeros a quienes se ha autorizado a adqul-

rlr la propiedad sobre los edificios en que han establ~ 

cldo sus oficinas y sucursales. Como caso concreto po

demos citar el de "The Natlonal City Bank of New York", 

Sucursal en México, que mediant.e permiso previo otorgado 

por la Secretarla de Relaciones Exteriores el año de --

1936, adquirió el edificio en que tiene ubicada su ofi

cina principal en esta ciudad de México. 

Con posterioridad se le otorgó autorización -

para adquirir los inmuebles necesarios para tres sucur

sales que operan en esta Ciudad de México. 
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Estamos convencidos de que es atinada, pollt! 

ca y jurldlcamente, la limitación para la adqu!slc!On -

de bienes inmuebles por lo que se refiere a las socie-

dades extranjeras (limitaciones que se encuentran regl~ 

mentadas en el Articulo 34 de la Ley de Nacionalidad y 

Naturalización, que hemos comentado con anterioridad). 

Además es lógico que, cumplido el requisito a 

que se contrae la Cláusula Calvo, las personas flslcas 

extranjeras si pueden adquirir la propiedad de bienes -

ralees (salvo las limitaciones territoriales que señala 

el Articulo 27 Constitucional respecto a las zonas cos

teras y fronterizas), en virtud de que sobre tales per

sonas flsicas puede tenerse un control más directo, co

sa que no sucede en las sociedades extranjeras, en las 

que normalmente sus socios son indeterminados y sus ac

ciones o titulas representativos de sus aportaciones -

cambian continuamente de manos. 

II. COO!GO CIVIL DE 1928 

El Articulo 25 del Código Civil para el Dls-

trlto Federal.vigente desde el año de 1928, determina -
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con el caracter meramente administrativo las diferentes 

clases de personas morales las cuales el propio 

c6dlgo reconoce tal caracter. Al respecto, ta fracci6n 

111 de este artrculo reconoce expresamente ta persona-

1 ldad jur!dlca de "las sociedades civiles" o "mercanti

l es 11
• 

En relaci6n con las personas morales, el 

C6digo de referencia determina las caracter!sticas, 

derechos obligaciones de las mismas al señalarlos 

en Jos articulas siguientes: 

"Articulo 12.- Las leyes mexicanas rigen 

a todas las personas que se encuentren en la RepObl lea, 

as! como los actos y hechos ocurridos en su territorio 

o jurlsdlcciin aquellos que se sometan dichas 

leyes, salvo cuando éstas prevean la apllcaci6n de 

un derecho extranjero y salvo, ademas, Jo previsto 

en los tratados y convenciones de que México sea 

parte 11
• 

De acuerdo al criterio del licenciado 

maestro de la Universidad Nacional Aut6noma de México, 

Manuel Rosales Silva, el anterior articulo, debemos 

dividirlo en dos partes, a saber: una primera donde 

se pone de relieve Ja teor!a terrltoriallsta, es 
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dec f r·, que "todo fenómeno j ur!d i co donde intervenga 

o no Ja manifestación de voluntad, con todas sus 

consecuencias jur!dicas está sujeto a la tutela de 

Ja ley mexicana". (60) Ademas, de incluir también 

Ja teor!a de la ficción extraterritorial; es decir, 

"que existen otras a las que se considera a todos 

Jos efectos o parcialmente, como en realidad fueran 

partes territoriales del Estado. Se trata de ficciones 

sólo en cierto sentido, partes del territorio. 

Por ejemplo Jos barcos de guerra y otros buques públicos 

son tratados en altamar al igual que en las aguas 

jurisdiccionales extranjeras como si fuesen partes 

flotantes de su propio Estado". (61) 

una segunda parte, que "contiene aspectos 

de elección de normas mexicanas, respecto de aquellos 

actos que pudiesen llevarse a cabo fuera de la Repúblic3 

Mexicana, para tener efectos dentro de ésta, se dejan 

a salvo aquellos casos donde Ja ley mexicana prevea 

Ja posibilidad de aplicar derecho extranjero y Jostra-

tados y convenciones en que México sea parte". (62) 

(60) ROSALES SILVA, MANUEL. Las Réformas.y Adiciones al 
Código Civil para el Distrito Federal ante el Derecho -
de Convencional Vigente. Duodécimo Seminario Nacional 
de Derecho lntern~cional .. Privado •. U.1LA.M. Aílo 1988. 
Pág. 245. 

(61) ROSALES SILVA, MANUEL. Ob. Cit. Pág. 246. 

(62) ROSALES SILVA, MANUEL. Ob. Cit. Pág. 247. 
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"Articulo 13.- La determlnacl6n del derecho 

aplicable se hará conforme a las siguientes reglas: 

creadas 

estado 

l.- Las situaciones jurldicas válidamente 

en las entidades de la República o en un 

extranjero conforme su derecho, deberán 

ser reconocidas; 

1 r.- El estado y capacidad de las personas 

flslcas se rige por el derecho del Jugar de su domici

lio; 

!!!.- La contlnuacl6n, régimen y extlnclOn 

de los derechos reales sobre Inmuebles, as! como 

los 

de 

por 

contratos de arrendamiento 

tales bienes, y los bienes 

el derecho del lugar de 

sus titulares sean extranjeros: 

y de uso tempera l 

muebles, se regirán 

su ublcacl6n, aunque 

IV.- La forma de los actos jurldicos se 

regirá por el derecho del lugar en que se celebren. 

Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas 

en este Código cuando el acto haya de tomar efectos 

en el Distrito Federal o en la Repabllca tratfodose 

de materia Federal; y 



V.- Salvo lo previsto en 

anteriores, los efectos jur!dlcos de 

contratos se regirán por el derecho 

las fracciones 

los actos 

del lugar en 

donde deban efectuarse, a menos de que las partes 

hubieran designado válidamente la aplicabilidad de 

otro derecho. 

En opinión del citado maestro Manuel Rosales 

Silva, este articulo 13 otorga dos formas de aplicarse 

la ley, tanta desde el punto de vista local como extra 

nacional. 

As!, la fracción 1 de dicho articulo contiene 

dos ámbitos de aplicación de la ley, el nacional 

y el Internacional, siempre y cuando no viole el 

orden público. 

La fracción Il, dice el mencionado maestro, 

"es una norma confl ictual bilateral, porque hay que 

analizar donde tiene la persona su domicll lo, para 

saber cual es su estado y alcances de su capacidad; 

el domicilio bien puede estar dentro a fuera de la 

República Mexicana". {63) 

(63) ROSALES SILVA, MANUEL, Ob. Cit. PAg. 247. 



105 

Respecto de la fracción 111, la ley aplicable 

tanto para Jos bienes Inmuebles como muebles, es 

Ja ley del domicilio de su titular. 

La fracción IV, es también una norma confllc

tual bilateral, porque traHndose de la forma de 

Jos actos jurldlcos, éstos se rigen por la ley del 

Jugar donde se celebren, pero podrán sujetarse 

las formas prescritas en este código cuando el acto 

haya de tener efectos en el Distrito Federal o en 

Ja República Mexicana tratándose de materia federal. 

Jos efectos 

por último, 

jurldicos de 

1 a 

los 

fracción se~ala que 

actos y contratos se 

reglrAn por el derecho del lugar donde deban ejecutarse, 

"dejando a salvo la posibilidad de designar la aplica

bilidad de otro derecho; esto último dado el principio 

de autonomla de Ja voluntad de las partes". (64) 

"Articulo 14.- En la aplicación del derecho 

extranjero se observarA lo siguiente": 

(64) ROSALES SILVA, MANUEL. Ob. Cit. PAg, 248. 
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!.· Se apllcarA como lo har!a el juez extran

jero corrrespondlente, para lo cual el juez podrA 

allegarse la Información necesaria acerca del texto, 

vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho; 

!l.- Se apl icarA el derecho sustantivo 

extranjero, salvo cuando dadas las especiales circuns

tancias del caso, deben tornarse en cuenta, con carácter 

excepcional, las normas conflictuales de este derecho, 

que nagan aplicables las normas sustantivas mexicanas 

o de un tercer estado; 

Ill.- No será impedimento para la apl lcaclón 

del derecho extranjero, que el derecho mexicano no 

prevea Instituciones procedimientos esenciales 

la institución extranjera aplicable, si existen 

Instituciones o Procedimientos análogos; 

IV.- Las cuestiones previas, preliminares 

o incidentales que puedan surgir con motivo de una 

cuestión principal, no deberán resolverse necesariamen

te de acuerdo con el derecho que regula a esta óltlma; 

y 

V.- Cuando diversos aspectos de una misma 

relación jurldlca estAn regulados por diversos derechos, 
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éstos serfo apl !cadas armónicamente, procurando real i

zar las finalidades perseguidas por cada uno de tales 

derechos. 

simult.lnea 

en cuenta 

concreto. 

Las dificultades causadas por la aplicación 

de tales derechos se resolverán tomando 

las exigencias de la equidad en el caso 

Lo dispuesto en el presente 

observará cuando resultare aplicables 

de otra entidad de Ja federación'. 

articulo se 

el derecho 

Resulta interesante el comentario que de 

Manuel este articulo hace el muiticitado maestro 

Rosales Silva, "Este articulo, lntegramente es concor

dante con la Convención interamericana sobre Normas 

Generales de Derecho Internacional Privado, formulada 

en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 

de septiembre de 1984. 

El primer párrafo establece 1 ineamientos 

para aplicar derecho extranjero. 

2 y su 

fracción 

La fracción 1, concuerda con 

interpretación de la Convención 

11 con Jos articulo 

el articulo 

aludida; la 

parcialmente; 
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la fracción 111, con el articulo 3; la fracción IV con 

el articulo 8; y, la fracción V con el articulo 9". (65) 

"Articulo 15.- No se aplicara el derecho ex--

tranjero: 

1.- Cuando artlflclosamen.te se hayan evadldo

pr!nclpios fundamentales del derecho mexicano, debiendo 

el juez determinar la lntenci6n fraudulenta de tal eva

sión; y 

11.- Cuando las disposiciones del derecho --

extranjero o el resultado de su aplicación sean contra

rios a principios o Instituciones fundamentales del or

den pObllco mexlcano". 

El comentario que hace el multlcltado maestro 

Manuel Rosales Silva del articulo anterior, es el sl-

gulente: "Este articulo en su prlmer parrafo prohlbe la 

apllcaci6n del derecho extranjero, blen sea por lncurrlr 

las personas en fraude a la ley o bien porque se viole 

el orden pOblico, fracciones 1 y 11 respectivamente". -

(66) 

!6
665¡ ROSALES SILVA, MANUEL, Ob. Cit. Pag. 248. 

ROSALES SILVA, MANUEL. Ob. Cit. Pag. 251. 
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"Articulo 26.- Las personas morales pueden 

ejercitar todos los derechos que sean necesarios 

para realizar el objeto de su Institución". 

"Articulo 27.- Las personas morales obran 

y se obligan por medio de los órganos que las represen

tan sea por disposición de la ley o conforme a las 

disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas 

y de sus estatutos•. 

"Articulo 28.- Las personas morales se 

regirán por las leyes correspondientes, por su escritu

ra constitutiva y por sus estatutos•. 

"Articulo 773.- Los extranjeros y las 

personas morales, para adquirir la propiedad de bienes 

Inmuebles, observarán lo dispuesto en el articulo 

27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

y sus leyes reglamentarias•. 

"Articulo 1327.- Los extranjeros y las 

personas morales son capaces de adquirir bienes por 

testamento o por intestado, pero su capacidad tiene 

las !Imitaciones establecidas en la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos 

respectivas leyes reglamentarlas de los 

constitucionales ••• • 

en 1 as 

articulas 

"Articulo 2274.- Los extranjeros las 

personas morales 

sino sujetAndose 

no pueden comprar bienes ralc~s. 

lo dispuesto en el articulo 27 

Polltica de los Estados Unidos de la Constitución 

Mexicanos y en sus leyes reglamentarlas". 

"Artículo 2700.- La capacidad para que 

las sociedades adquieran bienes ralees se regir! 

por lo dispuesto en el articulo 27 de la Constitución 

Federal y en sus leyes reglamentarlas". 

Para las finalidades de este estudio, 

merece especial atención el Capitulo VI del Titulo 

Déclmoprlmero que reglamenta las sociedades civiles, 

en el Código Civil. 

Dicho Capitulo VI trata lo relativo 

las asociaciones y sociedades extranjeras. 
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En este capitulo se establecen como requisitos 

para que las sociedades extranjeras puedan ejercer 

sus actividades en el Distrito Federal, las siguientes: 

"Articulo 2736.- .La existencia, la capacidad 

para ser titular de derechos y obligaciones, funciona

miento, transformación, ~isolución, liquidación y 

fusión de las personas morales extranjeras de naturale

za privada se regir~n por el derecho de su constitución, 

entendiéndose por tal, aquel del estado en que se 

cumplan los requisitos para la creación de dichas 

personas. 

En ningún caso el reconocimiento de la 

capacidad de una persona moral extranjera exceder~ 

la que le otorgue el derecho conforme al cual se 

constituyó. 

cuando alguna persona extranjera de naturaleza 

privada actue por medio de algún representante, se 

considerar~ que tal representante, o quien lo sustituya, 

est~ autorizado para responder las reclamaciones 

"y demandas que se intenten en contra de dicha personaº 

con motivo de los actos en cuestión". 
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"Articulo 2737.- la autorización a que se re

fiere el articulo 28 Bis no se conceder~ a menos de que 

las personas morales extranjeras prueben: 

1.- Que están constituidas con arreglo las 

leyes de su pals y que sus estatutos nada contienen que 

sea contrario a las leyes mexicanas de orden püblico. 

11.- Que tienen representante domiciliado en 

el lugar donde van a operar, suficientemente autorizado 

para responder de las obligaciones que contraigan las -

mencionadas personas morales•. 

"Articulo 2738.- Concedida la autorización -

por la Secretarla de Relaciones Exteriores, se inscrl-

birán en el registro los estatutos de las personas mo-

rales extranjeras de naturaleza privada". 

El estudio de las disposiciones anteriormente 

citadas, nos indica la necesidad de tratar, aunque sea 

brevemente, el problema de reconocimiento (sea este ~x

preso o tácito) de la personalidad y capacidad Jurldica 

de las sociedades extranjeras, conforme a las normas del 

Derecho Civil. 
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Es de hacerse notar la distinción entre 

la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio 

que impllcltamente reconoce el articulo 2737 arriba 

transcrito. Efectivamente, en su p~rrafo 1, el articulo 

comentado hace referencia la capacidad de goce 

de esas personas morales al hablar del reconocimiento 

de su existencia legal. 

Este caso lo comprueban las asociaciones 

sociedades civl les extranjeras exhibiendo ante 

la Secretarla de Relaciones Exteriores su acta de 

constitución y estatutos sociales, debidamente formali

zados con las certificaciones y legalizaciones 

necesarias. 

En cambio, la ley reconoce la capacidad 

de ejercicio a las sociedades y asociaciones civiles 

extranjeras, una vez que se les haya concedido la 

autorización correspondiente para que puedan real Izar 

las actividades propias de su finalidad social, en 

nuestro pa 1 s. 

Esta autorización la otorga libremente 

nuestra Secretarla de Relaciones Exteriores, con 

las limitaciones y restricciones que amerite el orden 

pGbllco del lugar donde van a operar. 
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La conclusión a que hemos llegado se nutre 

de la doctrina tradicional y generalmente aceptada 

entre los civilistas, cuando definen la capacidad 

de goce como "el atributo esencial e imprescindible 

de toda persona jurldica", de tal manera que la capaci

dad de ejercicio supone necesariamente la existencia 

de la capacidad de goce. 

Y si en el caso que estudiamos el Código 

Civil reconoce la capacidad de ejercicio de las Asocia

ciones y Sociedades extranjeras, reconoce igualmente, 

su capacidad de goce aun cuando éstas se encuentren 

reglamentadas por las leyes del pa!s en donde fueron 

constituidas. (67) 

La posición sostenida con anterioridad 

adquiere mayor solidez y justificación si reparamos 

en el texto del articulo 28 del propio Código Civil 

que dispone que las personas morales en general se 

regir~n por las leyes correspondientes, por su escritura 

constitutiva y por sus estatutos. 

(67) ROJINA ViLLEGAS, RAFAEL. Derecho Civil Mexicano, -
2a. Ed. Edit. Porrlía, S.A .. T. l. México, 1975. -
PAg. 431 y sigs. 
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111.- LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES 

Este ordenamiento, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el de agosto de 1934, 

derogó el Titulo Segundo del Libro Segundo del Código 

de Comercio de 15 de septiembre de 1889, que comprende 

de los articules 89 al 272 del Código de Comercio. 

Debido la gran confusión existente en 

materia de personalidad jur!dica de las sociedades 

extranjeras, nuestros legisladores redactaron el 

Capitulo XII, titulado "De las sociedades extranjeras". 

En sus articules 250 y 251 establecen las bases de 

esta materia en los términos siguientes: 

"Articulo 250.- Las 

legalmente consitu!das tienen 

en la RepOblica". 

sociedades extranjeras 

personalidad Jur!dica 
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Se desprende de la lectura de este articulo, 

que la ley reconoce existencia legal, a las sociedades 

extranjeras que conmprueben su existencia mediante 

documentos "que tocara apreciar en cada caso la 

autoridad" sin necesidad de su inscripción en el 

Registro Público de Comercio". 

"Articulo 251.- Las sociedad~s 

sólo podran ejercer el comercio desde su 

en el Registro. 

extranjeras 

inscripción 

La inscripción sólo se efectuara mediante 

autorización de la Secretarla de la Economla Nacional 

(hoy de Comercio), que será otorgada cuando se cumplan 

los siguientes requisitos: 

I 
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l.- Comprobar que se han constituido de acuer

do con las leyes'del Estado del que sean nacionales, pa

ra lo cual se exh!b!rl copla auténtica del Contrato So-

cial y demls documentos relativos a su constitución y un 

cert!f icado de estar constituidas y autorizadas conforme 

a las leyes, expedido por el representante diplomltico o 

consular que en dicho Estado tenga la República. 

11.- Que el contrato social y demls documentos 

constitutivos no sean contrarios a los preceptos de or-

den público establecidos por las leyes mexicanas. 

111.- Que se establezcan en la República o te~ 

ganen ella alguna agencia o sucursal. 

"Las sociedades extranjeras estarln obligadas 

a publicar anualmente un balance general de la negoc!a-

c!ón, visado por un contador público titulado". 

Lo anterior viene a se~alar, primero, que todas 

las sociedades extranjeras constituidas legalmente de -

acuerdo .con las leyes que las rigen, tienen personalidad 
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jurldlca en nuestro pals, y segundo, que solamente las 

Inscritas en el Registro PObllco de la Propiedad, Sec--

clón de Comercio, tienen capacidad para ejercer actos de 

comercio, dentro de la República Mexicana, es decir, que 

las primeras pueden comparecer ante los tribunales mexi

canos a defender sus derechos derivados de actos y con-

tratos que realicen fuera del territorio nacional, o de 

actos y contratos que e~ forma incidental realicen den-

tro de él, y las segundas, que pueden, habitual y conti

nuamente, ejercer el comercio en México con fines Jucra

tl vos. 

Consideramos que con la promulgación de esta -

nueva Ley Especial sobre Sociedades Mercantiles se disi

paron en gran parte las dudas existentes con anterlori-

dad, principalmente en le que se refiere a la personali

dad jurldica de las sociedades extranjeras y a la capac! 

dad de éstas para comparecer judicialmente ante Jos tri

bunales, para contratar obligarse en su propio nombre 

dentro de nuestro pals, y en general. todas las otras -

prerrogativas que no le sean prohibidas por Ja Ley. (68), (69) 

(68) RODRIGUEZ RODRlGUEZ, JOAQU!ll. Estatuto Jur!dico y Fiscal de las 
Sociedades Extranjeras en México, México, 1946, pág. 15. 

(69) DE PINA VARA, RAFAEL. Elementos de Derecho Mercantil Mexicano, 
1a. Ed. Edlt. Porrúa,5.A., l'léx1co, 1950, pag. 41. 
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Tal observación parece desprenderse del examen 

de la "Exposición de Motivos• que a continuación se tran! 

cribe: 

"El problema de las sociedades extranjeras, que 

en la legislación de vigor ha dado lugar, por la imper-

fecclón de los preceptos respectivos del Código de Come! 

cio, a múltiples controversias e incertidumbres en la -

jurisprudencia, es resuelto por la Ley de distinta mane

ra, según se trate de una sociedad que pretenda estable

cer en la República alguna agencia o sucursal, o de otra 

que solamente deba de emprender la defensa ante las au-

torldades mexicanas de derechos nacidos por actos jurl-

dlcos válidamente efectuados fuera o dentro del territo

rio nacional, siempre que, en este último supuesto, no -

Impliquen ejercicio del comercio. 

La Comisión pensó que en tanto, que era preciso 

rodear de formalidades y garant!as la primera de las si

tuaciones indicadas para la segunda era bastante con exl 

gir que la sociedad se haya constituido legalmente; pun

to éste que tocará apreciar en cada caso a la autoridad". 
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Los motivos de la ley son suficientes claros. 

y en los mismos encontramos la ratificación de nuestro -

punto de vista y opiniones expuestas en páginas anterio

res en relación con la diferencia que debe hacerse entre 

las capacidades de goce y de ejercicio de las sociedades, 

y asimismo entre conpañlas extranjeras establecidas per

manentemente en el pals y aquellas otras que no se encue~ 

tran establecidas en tal forma, sino que únicamente rea

licen actos aislados de comercio. 

Sin embargo, subsiste cierta confusión en la -

doctrina y en la jurisprudencia, por lo que se refiere a 

la determinación del contenido del "ejercicio del comer

cio" a que se refiere el Articulo 251 de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles y sobre los requisitos que de

ber~n cumplir las sucursales de las sociedades extranje-

ras para adquirir dicha capacidad de ejercicio de comer

cio. 

Entre los autores que consideran que todav!a -

no existe claridad en las disposiciones de la nueva Ley 

y la Jurisprudencia de la Suprema Corte, se encuentra el 
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Maestro Eduardo Pallares, manifiesta que, en la parte -

relativa a las sociedades extranjeras, se reprodujo la -

disposición del COd!go de Comercio que ha dado origen a 

las ya famosas ejecutorias de la Suprema Corte en refe-

rencia con la personalidad de dichas sociedades; famosa, 

porque han sido objeto de severas criticas, y en algunos 

casos sensacionales han involucrado una verdadera deneg! 

clón de justicia; habrla sido mas cientlfico rectificar 

expresamente dicha jurisprudencia. (70) 

Limitandose a las orientaciones que hemos eSt! 

blecido con anterioridad, debemos entender por ejercicio 

del comercio, la realización, la próctlca de las activi

dades inherentes al reconocimiento de la personalidad -

jurldica de una sociedad y, por lo tanto, inherentes al 

reconocimiento de su calidad de sujetos del derecho mer

cantil mexicano. (71) 

(70) PALLARES, EDUARDO. Prontuario Critico a la Ley de -
Sociedades Mercantiles con el texto de la Ley, Ll-
brer!a Pedro Robredo, México, 1948, pág. 78. 

(71) DE PINA VARA, RAFAEL. Ob. Cit. pag. 41. 
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Por otra parte, siguiendo las ideas del autor 

Jorge Vera Estaño!, podemos afirmar que una sociedad tl! 

ne una sucursal cuando organizada en el extranjero y te

niendo ah! radicados los órganos principales de su admi

nistración, crea dentro de nuestro pa!s un órgano para -

el ejercicio de su capacidad jurldica, creando un meca-

nismo de administración que tiene cierta autonomla. (72) 

Partiendo de estos conceptos y atendiendo al -

texto del articulo 251 de la Ley General de Sociedades -

Mercantiles debiéramos concluir afirmando que para que -

las sociedades extranjeras puedan ejercer el comercio en 

nuestro pa!s, deberán inscribirse en el Registro Público 

de Comercio, sin olvidar que para lograr dicha inscrip-

ción deberán cumplirse, a su vez, los requisitos establ! 

cides en las diversas fracciones del referido articulo -

251. Sin embargo, no estamos conformes con esta conclu

sión. 

Tiene una especial importancia, respecto al t! 

ma que estamos estudiando, la reforma al articulo 2o. de 

(72) SIQUEIROS, JOSE LUIS Ob. Cit. p!g. 84. 
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la Ley General de Sociedades Mercantiles publicada en el 

Diario Oficial del d!a 2 de febrero de 1943. De acuerdo 

con esta reforma el parrafo tercero del citado articulo 

2o. establece: 

"Las sociedades no Inscritas en al Registro -

Público de Comercio que se hayan exteriorizado como tales 

frente a terceros. consten o no en escritura pObllca, -

tendran personalidad jurldica". 

Aun cuando esta norma jurldica se refiere a las 

sociedades mexicanas y pudiera argumentarse que las so-

ciedades extranjeras tienen una reglamentación especial, 

contenida en el Capitulo XII de la Ley General de Socie

dades Mercantiles, debemos Igualmente considerar que --

cuando la ley expresamente reconoce la personalidad ju-

rldica a las sociedades extranjeras pretende dar un tra

tamiento igualitario a unas y otras (y en efecto da este 

tratamiento igualitario, segOn se desprende de las dlver 

sas disposiciones de la Ley General de Sociedades Merca~ 

tlles, salvo lo dispuesto por el ya citado articulo 251). 
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En slntesls, consideramos que las sociedades 

extranjeras estan sujetas a lo d!spuesto por la Ley en 

lo que se refiere a las denominadas "sociedades Irregula

res" y, en consecuencia, conforme a lo dispuesto por el 

articulo 250 y parrafo tercero del Articulo 20. de la •. 

ley General de Sociedades Mercantiles, debe reconocerse 

personalidad jurldlca a las sociedades extranjeras no -

obstante que no hayan sido inscritas en el Registro Públl 

co de Comercio. 

IV. EJECUTORIAS Y JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACION SOBRE LA MATERIA 

El propósito de citar algunas de las ejecuto-

rias y jurisprudencia sobre el problema que hemos venido 

comentando en este capitulo, es oara confirmar lo asent~ 

do en él, aunque a través del tiempo la Corte ha variado 

su criterio al respecto varias veces. 

Hasta antes de 1929, los tratadistas en esta -

materia, como Siqueiros, Arellano y Carrillo, coinciden 

en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostu

vo una tesis uniforme en esta materia, al afirmar en di-
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versas ejecutorias que la documentación de una sociedad 

extranjera en el Registro y la protocolización de los -

documentos sociales, son requisitos exigidos Onicamente 

a las compaftlas establecidas en la RepOblica o con el -

propósito de establecerse en la misma, pero no a compa-

ftlas establecidas en el extranjero. (73), (74) (75) 

Esta resolución se dictó en el juicio seguido 

por Stetten & Co. Vs. Gross en (1908). 

La primera empresa era una sociedad francesa -

que enajenó a Gross mercanclas que el adquirente no pagó. 

Ante el Incumplimiento del comprador, la compaftla extra! 

jera otorgó poder notarial en favor de un abogado de la 

Ciudad de México a fin de que este demandara a Gross. 

Gross a su vez, opuso la excepción de falta de 

personalidad en la parte actora. El juez falló a favor 

(73) SIQUEIROS, JOSE LUIS. Ob. Cit. p~g. 72. 

(74) ARELLANO GARCIA, CARLOS. Derecho Internacional Pri
vado, 1a. Ed. Edit. Porrúa, S.A. México, 1974, pág. 
489. 

(75) CARRILLO, JORGE A •• Ob. Cit. p~g. 124 y 125. 
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de la compa~la francesa, decisión que confirmo la Segun

da Sala del Tribunal Superior de Justicia. Gross inter

puso amparo, mismo que le fue negado por las razones an

tes expuestas. (76) 

Entre los diversos problemas de personalidad, 

como son los de simulación en sociedades, sociedades nu

las por defectos de constitución o ilicitud de objeto y 

sociedades irregulares, la Corte ha dictado las siguien

tes ejecutarlas, entre otras: 

1.- Sobre simulación de sociedades. 

El Director General de "La Piedad, S.A.", re-

currló mediante el recurso de la súplica ante la Suprema 

Corte, la sentencia dictada por el Magistrado del Sépti

mo Circuito en el juicio ordinario promovido por el Age~ 

te del Ministerio Público Federal contra esa Empresa, y 

en el que se denunció la existencia de una sociedad si-

mulada que posela bienes, como lnterp6slta persona, de -

una asociación religiosa, y mismos bienes que no los ha

bla manifestado de conformidad con lo establecido por la 

(76) SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. Tomo XXXVII, 4a. 
Epoca, Marzo 5, 1908, p~g. 140. 
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fracción 11 del Articulo 27 Constitucional. 

la Suprema Corte, por sentencia dictada el 10 

de marzo de 1920, confirmó la sentencia recurrida, dlc-

tamlnando que la sociedad recurrente era lnterpósita pe! 

sona moral del Clero o Iglesia Católica de Puebla, y que 

por lo tanto, no podla adquirir, poseer y administrar 

bienes ralees y capitales impuestos sobre otros de la 

misma clase. (77) 

11.- Sobre las sociedades nulas por defectos de 

constitucl6n o ilicitud en el objeto: 

La Compania Minera de Nalca, S.A., recurrió en 

amparo directo la sentencia de la Tercera Sala que confl! 

m6 la del Juez Segundo de lo Civil de esta Ciudad, y que 

era favorable a algunos socios que pidieron la liquida-

cl6n de las operaciones hechas por esa pseudo sociedad -

mercantil, y la cual d!sponla que son motivos de nulidad 

de las escrituras constitutivas de las sociedades merca~ 

tlles, entre otras, la falta de valorización de las apor 

(77) SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. Tomo VIII, Sa. 
Epoca, Marzo 10, 1920. pag. 109/. 
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taclones, la falta de expresión de la totalidad del ca-

pita! social, al no Indicar la naturaleza y el valor --

nominal de las acciones correspondientes a la aportación, 

el no expresar quiénes son los suscriptores del capital, 

requisitos todos ellos exigidos por el articulo 95 del -

Código de Comercio. De la misma manera son motivos de 

nulidad, por lo anteriormente dicho, aquellas sociedades 

que no se hayan ajustado a las prevenciones de la ley -

mercantil. 

La Suprema Corte, en sentencia del 6 de enerQ 

de 1921, negó la protección solicitada, por car&cer di-

cha sociedad de personalidad legal para la realización -

de toda clase de actos civiles o mercantiles. Mas aún.

ni siquiera existe la sociedad mercantil propiamente di

cha; es una simple sociedad de hecho, y mismas que, de -

acuerdo con esta misma ejecutoria, son regidas por Ja -

legislación civil. 

Dice el Articulo 2222 del Código Civil que las 

sociedades de hecho no pueden subsistir legalmente y que 

cada socio, por lo tanto, tiene en todo tiempo la facul-



129 -

tad de pedir la liquidación de las operaciones anterior

mente realizadas por ella, debiendo devolverles las co-

sas que han llevado. (78) 

111.- Sobre sociedades irregulares: 

A la Compaílla Petrolera Rich, Méx., S.A., por 

sentencia de la Suprema Corte del 9 de julio de 1929, se 

le sobreseyó un amparo por no tener reconocida la perso

nalidad jurldica, ni de su apoderado nl de ella misma. -

La Corte se basó en lo siguiente: 

"Los apoderados de las sociedades mercantiles 

para justificar su personalidad, deben exhibir el testi

monio del poder que, para su eficacia, es preciso que -

contenga la Inserción de lo conducente a la constitución 

de la sociedad en cuyo nombre se pide el amparo, as! co

mo lo relativo a su registro, para demostrar la existen

cia legal de la misma y las inserciones necesarias, que 

acrediten la capacidad de quien les otorgó el poder, --

pues de lo contrario deberá sobreseerse el amparo que -

promuevan. Los poderes generales otorgados a los manda-

(78) SEMANARIO JUDICIAL OE LA FEOERAC!Otl. Tomo Vlll, Sa. Epoca, ••• 
Enero 6. 1921, pág. 51. 
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tarlos y la sustltuc!On de los mismos, deben Inscribirse 

en el Registro de Comercio para que puedan surtir efec-

tos jurldicos pues dicha inscripción es obligatoria para 

todas las sociedades mercantiles".(79) 

En igual sentido se pronunció la Corte, al so

breseer el amparo interpuesto por Mexican Sinclair Petro

leum Corporatlon. (80) 

Como se desprende de las ejecutorias seHaladas 

anteriormente, el criterio de la Suprema Corte permane-

cló invariable, hasta el mes de septiembre de 1929, cua!'. 

do la Segunda Sala Administrativa del mAs Alto Tribunal 

de la República pronunció su resolución en el juicio de 

amparo promovido por Zardaln. Hnos., y Coags. (81) 

(79) SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. Tomo XXVI, 5a. 
Epoca, Jullo 9, 1929, pág. 1386. 

(80) SEMANARIO JUDICIAL OE LA FEOERACION. Tomo X<VI, Sa. 
Epoca, Agosto zo. 1929, pág. 2227. 

(81) SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEOERACJON. Tomo XXVII, 5a. 
Epoca, Septiembre 14, 1929, pag. 387. 
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A partir de esa fecha, nos dice Slqueiros, que 

la poslcl6n jurisprudencia! varió por completo. Ejecut2 

ria tras ejecutoria (las suficientes para crear jurlspr~ 

dencla}, consignaron el criterio de la Suprema Corte de 

Justicia expuesto por primera vez en el amparo "Zardaln', 

y como consecuencia de lo anterior, surgió uno de los mas 

Interesantes debates en la trayectoria jurldtca de nues

tro pa!s. (82) 

Hemos tomado de los Semanarios Judiciales de la 

Federación algunas ejecutorias que, en forma resumida, -

pueden darnos a entender el verdadero pensar de nuestro 

mAximo tribunal en esa época. 

a}.- En el amparo arriba citado, la Corte resol 

Yió: 'Son dos los requisitos para que puedan promover -

amparo las sociedades extranjeras: que comprueben su 

existencia en la RepObllca Mexicana, y que quien las re

presente tenga poder bastante para hacerlo; para lo pri

mero, tendrAn que protocolizar e Inscribir en el Regls-

tro de Comercio no Onlcamente sus estatutos, contratos y 

(82) SIQUEIROS, JOSE LUIS. Ob. Cit. pág. 74. 
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demas documentos referentes a su constitución, sino tam

bién el certificado de estar constituidas y autorizadas 

con arreglo a las leyes del pa(s respectivo, certifica-

ción que expedirá el Ministro que ali! tenga acreditado 

nuestro Gobierno o, en su defecto, el Cónsul respectivo; 

para lo segundo, el apoderado debe comprobar que quienes 

le extendieron el poder obraron con expresa autorización 

del Consejo de Directores. 

La posición adoptada por la Suprema Corte vino 

a modificar todos los precedentes anteriores en la doc

trina y en el derecho Internacional. 

Otras ejecutorias dé la misma época, que vlnl! 

ron a ratificar lo expuesto en el amparo que acabamos de 

comentar y que constituyeron Ja tesis jurtsprudenclal 

1031 fueron las siguientes: 

TOMO XXVII 

TOMO XXIX 

Ferrocarrl 1 lnter-Cal ifornla, pág. 

1781. 

Tamlahua Petroleum Ca. pág. 2891. 

Tamlahua Petroleum Ca. pág. 2891. 

The Salinas of México Ltd. pág. 1107. 
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b).- De la misma manera la Corte resolvió los 

amparos Interpuestos por Ferrocarril lnter-Callfornla, en 

sentencia dictada el 15 de noviembre de 1929. 

c).- El 2 de mayo de 1930, la Sala Penal de la 

Corte falló en el amparo de Chlckerlng and Sons co., re

conociendo personalidad legal a las sociedades extranje

ras no Inscrita, para comparecer ante los tribunales, -

cambiando totalmente el criterio que la Corte sustentaba 

por esas fechas. Por desgracia, las Salas Administrati-

va y Civil de nuestro tribunal mlxlmo no acogieron este 

correcto criterio, y siguieron por algo mis de cinco~-

años aplicando su doctrina que era totalmente equivocada. 

Dice el sumario de la resolución en el amparo de Chickerlng 

and Sons Co.: 

"El Articulo 60. de la Ley de Amparo reconoce 

a las sociedades civiles o mercantiles, sin distinción de 

nacionalidad, el derecho de solicitar la protección cons

tltuclonal, por medio de sus representantes legitimes o -

de sus mandatarios debidamente constituidos; de suerte -

que, con arreglo a ese precepto, bastará que quien promu! 

va el juicio de garantlas, acredite la existencia legal 
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de la sociedad y su carácter de representante de la mis

ma, para que sea lnobjetable el derecho de aquella, para 

recurrir al juicio constitucional indicado. Este dere-

cho no está condicionado a los requisitos que exigen los 

articules 15, 24 y 265 del Código de Comercio, toda vez 

que estas disposiciones se ref leren a los requisitos exl 

gidos para el ejercicio del comercio en la República, 

por parte de las sociedaces extranjeras, y de ninguna 

manera podrá decirse, fundamentalmente, que solicitar 

amparo equivale a ejercer una actividad mercantil". 

d).- No obstante la tesis sustentada por la -

Sala Penal de la Corte, en el amparo arriba mencionado, 

la Sala Administrativa de ese Tribunal, un mes después, 

resolvla en el Amparo de The Salinas of México Ltd.: --

"Las personas morales privadas, tales como las socieda-

des civiles y mercantiles, p6eden pedir amparo por medio 

de sus representantes legltlmos,Q de sus mandatarios, 

debidamente constituidos, debiendo los mandatarios.de 

las sociedades extranjeras Inscribir en el Registro de -

Comercio, no solo el documento que demuestre que efecti

vamente se les confirió el mandato, sino también las ---

l 
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constancias que acrediten la constitución y legal existe~ 

cla de dicha sociedad". 

e).- Especial atención debe dedicarse, sln em

bargo, a la resolución dictada en el amparo Interpuesto 

por The Palmolive Company, por la resonancia que tuvo en 

el mundo jurldlco. En este caso se siguió la misma ten

dencia expuesta en el amparo "Zarda!n" y en los otros 

casos, pero por circunstancias particulares fue mucho 

mas divulgado y conocido que los demas. (83) 

"Los antecedentes y hechos relacionados con el 

caso Palmollve" se pueden ofrecer como sigue: "The Pal-

mollve Company" era una sociedad norteamericana organi

zada de acuerdo con las leyes del Estado de Delawere, -

hab!a registrado en la Secretarla de Econom!a Nacional, 

Dirección de la Propiedad Industrial su marca "Palmoll-

ve" en los anos de 1920 y 1925. 

Una empresa mexicana comenzó a manufacturar un 

jabón del mismo color y forma del "Palmollve" y a lntro-

(83) SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. Tomo XVII, Sa. 
Epoca, octubre 26, 1929, pág. 1294. 
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duclrlo en el mercado envuelto y estampado en una forma 

sumamente similar, usando la marca "Palmayollvo". Como 

consecuencia de la acción entablada por Ja companla afe~ 

tada en contra de la empresa Infractora, con motivo de -

la Invasión de derechos de su marca, la demandada puso -

la excepción de falta de personalldad en Ja compañia ac

tora por el hecho de que la misma, o sea la compañia 

"PalmoJlve". siendo una sociedad extranjera, no tenla -

exlstencla legal en México por el hecho de no haber ins

crito su documentación social en el Registro de Comercio. 

Después de varias controvertidas decisiones por 

las autoridades judiciales Inferiores que conocieron del 

caso, el juicio se turnó a Ja Suprema Corte de Justicia 

a fin de determinar si el Juez de Distrito deberla ampa

rar a la quejosa. La Suprema Corte de Justicia dictami

nó en s~ntldo contrario, aduciendo como base de su reso

lución que Ja compañia extranjera no tenla existencia en 

México por falta de su registro y que por lo tanto no 

procedla otorgarle la protección de Ja justicia federal. 

(84) 

(84) SJQUEJROS, JOSE LUIS. Ob. Cit. p~g. 76 y slg. 
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En relación con el problema del derecho que -

la compaHla tenla para ejercitar sus acciones judiciales 

ante los tribunales mexicanos, el mas alto de ellos en la 

República sostuvo la siguiente tesis: 

THE PALMOLlVE COMPANY.- Sumario. "Sociedades -

Extranjeras.- Para que una sociedad extranjera tenga vi

da jurldlca en la República, es necesario que cumpla con 

todos los requisitos exigidos por la ley nacional. La -

inscripción en el Registro, de una sociedad mercantil, -

no tiene el caracter de potestativa, pues según el arti

culo 19 del Código de Comercio, es obligatoria. El hecho 

de que conforme a! articulo 15 del Código Mercantil, pa

ra ejercer el comercio, !as sociedades legales constitu! 

das en el extranjero que se establezcan en Ja Repúbl !ca 

o tengan en ella alguna agencia o sucursal, estén obll-

gadas a sujetarse a !as prescripciones especiales de di

cho código en todo cuanto concierne a la creación de sus 

establecimientos dentro del territorio nacional, a sus -

operaciones mercantiles y a la jurisdicción de !os Tri-

bunales de Ja Nación, no significa que solamente la ins

cripción se exija para ese único fin, pues el articulo -
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24 tiene el carácter de un precepto general con cuyas -

prescripciones debe cumplir previamente una sociedad ex

tranjera para ser reconocida en México y para realizar -

cualquier acto jurldlco. (85) 

A las contradicciones jurlsprudenc!ales refe-

rldas aludió la exposición de motivos de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles y prácticamente terminó el prQ 

blema puesto que en esa legislación se distingue entre -

la personalidad jurldlca que se reconoce en el artlcu--

Io 250 y la posibilidad de que las sociedades extranje-

ras ejerzan el comercio cumpliendo con los requisitos -

del articulo 251. En otros términos, conforme a la Ley 

General de Sociedades Mercantiles la simple personalidad 

no requiere Inscripción en el Registro. Esta inscrlp--

clón es exigible para que una sociedad extranjera pueda 

ejercer el comercio. 

Veamos algunas ejecutorias de la Suprema Corte, 

en este sentido. 

(85) LASTRA VILLAR, ALFONSO. La Legislación Mexicana In
terpretada por la Suprema Corte de Justicia de la -
Nación, 1a. Ed. Edlt. Robredo, México, 1935, págs. 
535 y 537. 
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a).- El 3 de mayo de 1935, la Corte resolvió -

en el amparo de Guillermo c. de Wlt, de la manera slgulerr 

te: 

"SI una sociedad extranjera no establece agen

cia o sucursal alguna en el territorio nacional, nl se -

inscribe en el Registro de Comercio, ni se somete a la 

legislación mexicana. podrá negársele, por esos motivos, 

la protección que las leyes imparten al ejercicio del -

comercio; pero no por eso quedará privada de personali-

dad jur!dica para comparecer en juicio, como actora o -

demandada, ya que no hay disposición legal que prohiba -

esto expresamente, en cambio, existen Jos preceptos g~ 

nerales de derecho civil y constltuc!onal que lo perml-

ten. (S.J.F., Tomo XLIV, pág. 2152). 

b).- La Corte resolvió favorablemente el ampa

ro Interpuesto por la Utha Tropical Frult Co., en los -

siguientes términos: "Del texto de los art!culos 15 y 24 

del Código de Comercio, se llega a la conclusión de que 

la certificación de que una sociedad extranjera se orga

nizó de acuerdo con las leyes de su pa!s, es un requisi

to Indispensable Onlcamente para que pueda ejercer el -

comercio en la República Mexicana, sea estableciéndose -
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directamente o creando sucursales dentro del territorio 

nacional: pero no pueda Inferirse que el requisito men-

c!onado sea necesario para que las sociedades de otra n! 

clonalidad puedan presentarse ante los tribunales mexl-

canos en defensa de sus intereses, pues no se trata de -

un elemento indispensable para el reconoc!m!ento en este 

pals, de la personalidad jurldlca de las sociedades ex-

tranjeras, sino de un requ!slto para que puedan ejercer 

legalmente el comercio dentro de la demarcación territo

rial de la Hación" (S.J.F. Tomo XLIX, pég. 1207) 

c).- ihe American lnternational Fue! & Petroleum 

Co., obtuvo resolución favorable en el amparo que inter

puso, siendo la decisión de la Corte, en cuanto al pro-

blema que tratamos en estos términos: "La certificación 

notarial de haber tenido el notario a la vista el certi

ficado de la constitución de una compañia, expedido por 

el Secretarlo de Estado de una entidad extranjera, acer

ca de que fue organizada y constituida de acuerdo con 

las leyes de ese Estado; los estatutos de la compaíl!a 

que otorgan a los directores amplias facultades y el li

bro de actas en el que se aparece la de la junta en que 

se nombró mesa directiva y se concedlO la facultad expr~ 
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sa para que el Presidente y el Secretarlo otorguen un ma~ 

dato, es suficiente para demostrar la existencia de la -

soc!ed~d. la personalidad de sus directores y su facul-

tad para extender poderes. 

La falta de registro de la escritura de proto

col izaclOn de los estatutos de una compañia, a que se -

refiere el articulo 24 del Código de Comercio, implica-

ria, de acuerdo con el articulo 26 del mismo Código, que 

no produjera efectos contra tercero, pero no es indispe~ 

sable para la comprobación de la existencia de la socie

dad, y para la representación de quien se ostenta en su 

nombre, promoviendo amparo". (S.J.F., Tomo LVII, p~g. 856) 

d).- El 14 de febrero de 1949, la Suprema Corte 

en el amparo de Julio Well y coags., resolvió: "La expo

sición de motivos de la Ley General de Sociedades Mer--

cantl les vigente, establece en su p~rrafo penúltimo, al 

referirse a las sociedades extranjeras, la diferencia 

entre aquellas que pretenden ejercer el comercio y las -

que solamente tratan de emprender la defensa de sus de

rechos ante las autoridades mexicanas. En el primer --
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caso, se exigen todas las formalidades y requisitos que 

fija el articulo 251 de dicha Ley, en tanto que en el -

segundo, sólo se requiere, para reconocer la personali-

dad jurldica de tales sociedades, que éstas estén legal

mente constituidas conforme a las leyes de su Estado, -

según lo previene el articulo 250 de dicho ordenamiento. 

Ahora bien, para determinar cuAl es el medio para acre-

ditar debidamente que una sociedad extranjera ha sido -

constituida conforme a las leyes de su Estado, debe ate~ 

derse a lo dispuesto por la fracción 1 del articulo 251, 

que establece que tal demostración ha de hacerse median

te un certificado que deberA expedir el representante -

diplom~tico o consular que en dicho Estado tenga acredi

tado la República Mexicana. 

Por lo tanto, la Ley de Sociedades Mércantiles 

exige que, en todo caso, se justifique que la sociedad -

extranjera se constituyó de acuerdo con las leyes de su 

origen, ya sea que la misma pretenda ejercer el comercio 

en el territorio mexicano o tan solo defender sus dere-

chos ante las autoridades mexicanas, y la prueba en uno 

u otro caso, debe ser la misma, esto es, la que indica 
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la fracción 1 del citado articulo 251". (S.J.F., Tomo -

XCIX, pág. 969). 

e).- Categóricamente la Corte definió su doc-

trlna al respecto en el amparo Interpuesto por Josefina 

Herrera y Coags., al decidir que: "Es inexacto que una -

sociedad extranjera que no se haya inscrito en el Regis

tro de Comercio, carezca de derecho para ocurrir al jui

cio de garant!as, pues las consideraciones que contiene 

la Exposición de Motivos de la Ley General de Sociedad•s 

Mercantiles, llevan a concluir que si está facultada - -

aquella sociedad para interponer el amparo". (S.J.F., -

Tomo Cll, pág. 118) 

Con respecto a la situación que Impera en la -

actualidad, nos parece oportuno citar la tesis jurispru

dencia! número 1031 del apéndice al tomo CXVlll, del Se

manario Judicial de la Federación en la que se establece 

que las sociedades extranjeras, al promover amparo deben 

comprobar, ante todo, su existencia en la República Me-

xicana. 
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Sobre esta tesis jurlsprudenclal nos olee el -

maestro Ignacio Burgoa, "La razón de dicha tesis jurls-

prudenclal nos parece obvia. En efecto, conforme al Ar

ticulo 10. de la Constitución, es condición sine qua non 

para el goce de las garantlas Individuales la residencia 

del sujeto flslco o moral dentro del territorio nacional. 

En consecuencia, si una sociedad extranjera no reside en 

el pals no tiene en éste ninguna sucursal o no realiza -

en México ninguna operación en forma permanente, no goza 

de las garantlas individuales que la Ley Suprema consagra, 

por ser su existencia actividades extraterritoriales, y 

por lo tanto, cuando incidental u ocasionalmente sea afe~ 

tada la entidad extranjera por alguna autoridad del pals. 

bajo un aspecto esporádico, la acción de amparo le está 

vedada, a no ser que compruebe alguno de los extremos -

anteriormente aludidos". (86) 

Más explicita, en cuanto a la manera de acre-

dltar su existencia jurldlca se nos presenta la siguien

te tesis: 

(86) BURGOA, IGNACIO. El Juicio de Am~aro, 6a. Edit. Po
rrOa, S.A., México, 1971, pág. 3 3. 
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"Sociedades mercantiles extranjeras. Modo de 

acreditar su existencia jur!dica. Las sociedades merca~ 

ti les extranjeras deben acreditar su existencia legal, -

mediante la protocolización notarial del documento cer-

tificado y legalizado, expedido por funcionario autori-

zado del pa!s correspondiente, donde se haga constar su 

constitución, y de sus bases constitutivas, de las cua-

les debe inferirse que continúan existiendo legalmente -

(Articulo So. del Reglamento de la Ley Orgénica de las -

fracciones 1 y IV del Articulo 27 Constitucional), as! 

como que no se han adquirido ni poseen con fines agrlco

las (Art!culos 4o., So., y 7o. de la mencionada Ley ar-

génica). También deben demostrar haber hecho las mani-

festaciones a que se refiere el articulo 7o. de la propia 

Ley, en relación con el 14 del Reglamento. 

V. DERECHO COMPARADO 

Con referencia a las legislaciones extranjeras 

que tratan sobre el tema de este trabajo citaremos entre 

otras las siguientes: 
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a).- ALEMANIA. 

La capacidad jur!dlca otorgada por el Estado a 

las personas jur!dlcas constituye un capitulo lndependle~ 

te. En sentido estricto, coincide con la doctrina de la 

personalidad del Derecho Civil. Dentro de este orden de 

cosas, puede ser muy interesante a la Asociación si esta 

facultada para adquirir Inmuebles a su nombre e inscribir 

los en ei Registro, o si puede ser instituida heredera -

en un testamento. etc. Esta capacidad solamente puede -

concederla el Estado, ya que éste tiene en sus manos la 

totalidad del orden jurldico. {87) 

Fuera de la esfera del Derecho Civil en sentido 

estricto. la Importancia de la "capacidad jurldica" for

mal ha sido menor, Asociaciones cuya a~tuación se des--

pl iega preferentemente en el amblto del Derecho Público 

pueden llegar a constituirse, aunque no tenga "capacidad 

jurldlca" en sentido clastco. Por eso es slntomatico -

que frecuentemente los sindicatos y los "cartels" hayan 

renunciado a la adquisición de la capacidad Jurldlca fo! 

(87) HEDEMANN, J. W .. Derecho de Obligaciones, Trad. Jai
me Santos Brlz, Ed1tor!a{ Revista de Derecho Privado, 
Vol. !!!, Madrid, pags. 447 y sigs. 
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mal, conduciéndose como simples sociedades o asociaciones 

sin capacidad jurldica, no obstante poseer una vigorosa 

existencia, cuando no llegan incluso a convertirse en cor 

poraclones de derecho pQbllco. 

El Código Civil Alemán reglamenta en el Libro 

Primero, a las Asociaciones distinguiendo las que tienen 

capacidad jurldica de los que carecen de esta capacidad. 

En materia de asociaciones, es el de que toda 

asociación puede constituirse libremente, y este princi

pio, que tiene excepciones, se convirtió en la Ley en -

Sajonia y en la Ley Bávara. Para adquirir la capacidad 

jurldica, al discutirse el Código Alemán, prevaleció el 

sistema de Imponer como requisito la Inscripción de ellas 

en el gran libro de Asociaciones. Del Código Civil se -

sustraen las Asociaciones Religiosas que siguen sometl-

das a Ley de cada Estado, cuando éstas hagan depender de 

una concesión legislativa la adquisición de la capacidad 

jur!dlca (Art. 84 de la Ley de Introducción del Código -

Alemán). 
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Normalmente es fácil distinguir, tanto en la 

teoría como en la práctica, las asociaciones con capa

cidad jurídica. 

Teóricamente:en la Asociación con personalidad 

jurídica se forma un nuevo sujeto de derecho que se su-

perponen la suma de los miembros singulares como una nu~ 

va persona y aparece, por ello, como único portador de -

todos los derechos y obligaciones: así que, p~r consiguierr 

te, la cualidad de "propietario", 11 acreedor", 11 deudor 11
, 

"titular de la rescisi6n 11
, etc. radica en la asociación 

y no en sus componentes. En la sociedad, por el contra

rio los miembros singulares permanecen siempre como por

tadores de derechos y obligaciones. Por ello en prácti

ca es fácil la distinción, ya que una asociación con ca

pacidad jurídica solamente puede ser creada por un acto 

externo reconocible (inscripción, concesión del Estado, 

mientras que la sociedad puede fundarse sin sujeci6n a -

formas y sin darse a conocer exteriormente. 

Por el contrario, es difícil la distinción con 

las asociaciones sin capacidad jurídica. 
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Diferencia teórica no existe, porque en esta -

clase de Asociaciones no surge tampoco olngan nuevo tl-

tular de derechos, sino que la titularidad jurldlca per

manece en sus miembros. Por ello, el articulo 54 del -

Código Civil Implica una completa asimilación al derecho 

de sociedades, toda vez que su norma fundamental dice -

que "a las asociaciones que no tienen capacidad jurldlca 

les son aplicables los preceptos sobre las sociedades". 

En vista de esta norma, solamente quedan dife

renciadas en puntos particulares, sobre todo con refere~ 

cla a una disposición de Derecho procesal, a saber, el -

articulo 50 fracción JI del ZPO, según la cual, a la as~ 

ciaclón sin personalidad jurldica se le concede Ja capa

cidad para ser demandada e igualmente (735 ZPO 213 KO) -

la capacidad ejecutiva y concursa!, que falta en las so

ciedades. Por lo tanto, la diferencia práctica·en la -

vida es dificil, ya que la fundación de una asociación· 

sin personalidad (Igual que una sociedad) no requiere de 

nlngOn acto exterior y manifiesto, como la pObllca divul 

gaclón. 
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La diferencia no puede basarse en un concepto 

formal, sino que mas bien tiene una naturaleza variable. 

La asociación exige una organización mas caracterizada y 

una estructura mas perfilada que la sociedad. Dirección, 

Estatutos, Reunión de Socios, son caracterlstlcas de la 

asociación con capacidad jurldica, que podr!an ser utill 

zadas también para distinguir de las sociedades a las -

que no tienen personalidad Jurldica. 

b).- ARGENTINA. 

El Código Civil Argentino equipar• a las "Per

sonas Jurldicas" con lo que nuestra legislación denomina 

"personas morales". (88) 

El Articulo 30 establece: "Son personas todos 

Jos entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer 

obligaciones". 

"Art. 31.- Las personas son de una existencia 

ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir les 

(88) MUSTAPICH, JOSE MARIA. Códi~o Civil de la República 
de Argentina Instituto deu!tura Hispánica, Madrid, 
1960, pág. So y sigs. 



151 

derechos, o contraer las obligaciones que este C6dlgo 

regula en los casos, por el modo y en la forma que él de

termina. Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad 

que en los casos dados, les conceden o niegan las leyes". 

"Art. 32.- Todos los entes susceptibles de ad

quirir derechos o contraer obligaciones, que no son per

sonas de existencia visible, son personas de existencia 

Ideal, o personas jur!dlcas". 

"Art. 33.- Las personas jur!dlcas, sobre las -

cuales este C6digo Legista, son las que, de una existen

cia necesaria, o de una existencia posible, son creadas 

con un objeto conveniente al pueblo, y son las slyuien-

tes: 

la.- El Estado. 

2a.- Cada una de las provincias federales. 

3a.- Cada uno de los municipios. 

4a.- La Iglesia. 

Sa.- Los establecimientos de utilidad pública, 

religiosa, o piadosos, clentlficos o literarios, las CO! 

poractones, comunidades religiosas, colegios, unlversi--



dades, sociedades anónimas, bancos, compaíllas de seguros 

y cualesquiera otras asociaciones que tengan por princi

pal objeto por sus estatutos, de adquirir bienes y no su~ 

ststan ·de asignaciones del Estado". 

"Art. 34.- Son también personas jurldtcas los 

Estados Extranjeros, cada una de sus provincias o municl 

ptos, los establecimientos, corporaciones, o asoclacio-

nes existentes en paises extrñnjeros, y que existieren en 

ellos con Iguales condiciones que los del articulo ante

rl or". 

"Art. 35.- Las personas jurldlcas pueden, para 

los fines de su Institución, adquirir los derechos que -

este Código establece, y ejercer los actos que no les -

sean prohibidos por el ministerio de los representantes 

que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido". 

"Art. 36.- Se reputan actos de las personas -

Jurldicas los de sus representantes legales, siempre que 

no excedan los limites de su ministerio. En los que excedi~ 

ran, sólo producirAn efecto respecto de los mandatarios". 
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"Art. 37.- SI los poderes de los mandatarios no 

hubiesen sido expresamente designados en los respectivos 

estatutos, o en los Instrumentos que los autoricen, la -

validez de los actos será regida por las reglas del man

dato•. 

"Art. 38.- Será derecho lmpl!cito de las asocl! 

clones con carácter de personas jur!dicas, admitir nuevos 

miembros en lugar de los que hubieran fallecido, o dejado 

de serlo, con tal que no excedan el número determinado en 

sus estatutos•. 

"Art. 39.- las corporaciones, asociaciones, •• 

etc., serán consideradas como personas enteramente dis-

tintas de sus miembros, los bienes que pertenezcan a la 

asociacl6n, no pertenezcan a ninguno de sus miembros; y 

ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obliga--

dos a satisfacer las deudas de la corporación, si expre-

samente no se hubiesen obligado como fiadores, 

nadamente con ellas". 

mancom~ 

"Art. 40.· Los derechos respectivos de los mle! 

bros de una asociación con el carácter de persona jur!dl· 
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ca, son regulados por el contrato, por el objeto de la -

asociación, o por las disposiciones de sus estatutos". 

"Art. 41.- Respecto de los terceros, los esta

blecimientos o corporaciones con el car~cter de personas 

jur!dic~;. gozan en general de los mismos derechos que -

los simples particulares para adquirir bienes, tomar y -

conservar la posesión de ellos, constituir servldumbres

reaies, recibir usufructos de las propiedades ajenas, -

herencias o legados por testamentos, donaciones por ac-

tos entre vivos, crear obligaciones e intentar en la me

dida de su capacidad de derecho, acciones civiles o cri

rnl na 1es 11
• 

"Art. 42.- Las personas jur!dicas pueden ser -

demandadas por acciones civiles y, puede hacerse ejecu-

ci6n de sus bienes". 

"Art. 43.- No se puede ejercer contra las per

sonas jur!d!cas, acciones criminales o civiles por lnde~ 

nlzaclón de danos, aunque sus miembros en comOn, o sus -

administradores Individualmente, hubiesen cometido deli

tos que redunden en beneficio de ellas". 
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"Art. 44.- Las personas jur!dlcas nacionales o 

extranjeras, tienen su domicilio en el lugar en que se -

hallaren, o donde funcionen sus direcciones o admlnlstr! 

dores principales, no siendo el caso de competencia es-

peclal". 

"Art. 45.- Comienza la existencia de las cor-

poraciones, asociaciones, establecimientos, etc., con el 

carácter de personas jur!dicas, desde el d!a en que fue

sen autorizadas por la ley o por el gobierno, con apro-

bación de sus estatutos y confirmación de los prelados -

en la parte religiosa". 

"Art. 46.- Lis asociaciones que no tienen exi! 

tencla legal como personas jur!dicas, serán consideradas 

como simples asociaciones civiles, comerciales o rellglQ 

sas, según el fin de su Instituto". 

"Art. 47.- En los casos en que la autorización 

legal de los establecimientos fuese posterior a la fun-

dación, quedará legitimada su existencia como persona j~ 

r!dica, con efecto retroactivo al tiempo en que se veri

ficó la fundación". 
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"Art. 48.- Termina la existencia de las corpo

raciones con caracter de personas jurldlcas: 

lo.- Por su disolución en virtud de la delibe

ración de sus miembros, aprobada por el Gobierno; 

2o.- Por disolución en virtud de la ley, no -

obstante la voluntad de sus miembros, o por haberse abu

sado o incurrido en transgresiones oe las condiciones o 

clausulas de la autorización legal, o porque sea imposi

ble el cumplimiento de sus estatutos o porque su disolu

ción fuese necesaria o conveniente a los intereses públl 

cos; 

3o.- Por la conclusión de los bienes destinados 

a sostenerlas". 

c).- ESPAílA. 

El Código Civil Espa~ol, en el articulo 35 re

conoce como personas jurldlcas las siguientes: (89) 

(89) MUílOZ, LUIS. Comentarlos a les Códigos Civiles de Espa~a e ---
His~anoamérlca. la. Ed. Ed1flcac1ones Jur!d1cas Herrero, México, 
197 • p3g. 92. 
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1o.- Las corporaciones, asociaciones fundacl~ 

nes de Interés público reconocidas por la Ley. 

Su personal !dad empieza desde el Instante mis

mo en que, con arreglo a Derecho, hubiesen quedado váli

damente constituidas. 

20.- Las Asociaciones de interés particular, -

sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la 

Ley concede personalidad propia, Independiente de la de 

cada uno de los asociados. 

"Art. 36.- Las Asociaciones a que se refiere · 

el número 2 del articulo anterior se regirán por las di~ 

posiciones relativas al contrato de sociedad, según la · 

naturaleza del éste". 

El articulo 37 fija la capacidad civil de las 

personas jurldicas diciendo: 

"La capacidad civil de las Corporaciones se r~ 

guiará por las Leyes que las hayan creado o reconocido; 

la de las Asociaciones, por sus estatutos; y la de las -
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Fundaciones, por las reglas de la institución, deblda--

mente aprobada pcr disposición administrativa, cuando -

este requisito fuere necesario". 

Respecto a lo dispuesto en este articulo, el-

tratadlst2 Español Callxto Valverde y Valverde, hace las 

siguientes observaciones: (90) 

1a.- Para determinar con exactitud los derechos 

de las personas jurldlcas habrá que acudir a distintas -

fuentes legales, ya que el Código dicta una regla que es 

de referencia, pues tratándose de asociaciones, su cap~ 

cldad será determinada por los estatutos, que claro es -

que tienen que estar aprobados por la autoridad guberna

tiva, según preceptúa la ley de asociaciones vigente. 

Las fundaciones tienen regulada su capacidad -

por las reglas de su Institución, debidamente aprobadas

por disposiciones administrativas, cuando este requisito 

fuera necesario. 

(90) VALVERDE y VALVERDE, CALJXTO, Tratado de Derecho Español, 
Parte General, T.1., Valladolid, 1920, pág. 249 
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2a.- Por lo que a las corporaciones se refiere, 

se determina la capacidad por las leyes que las hayan -

creado o reconocido, resultando de esto que existen para 

el legislador del Código corporaciones creadas por la -

ley y otras reconocidas por ella; distinción que no ha -

hecho el código en ninguna de sus disposiciones hasta -

en ésta. Ahora bien; el criterio seguido por el Código 

de igualar la capacidad de unas y otras, es censurable. 

Conformes que en las corporaciones creadas por 

la ley sea ésta la reguladora de su capacidad, pero aqu! 

llas que la ley sólo reconoció y no creó, lporqué la ley 

h3 de regular su capacidad? Lo natural era que éstas, -

al igual que las asociaciones, se rigieran por las reglas 

de sus estatutos, y as! la distinta capacidad de unas y 

otras corresponderla a los diversos or!genes de su crea

ción o nacimiento. 

3a.- Resulta, pues, que dado el criterio del -

legislador del Código en lo que a capacidad de ref lere, 

el jurista tendra que acudir a otras reglas y fuentes del 

derecho que no forman parte del derecho civil, por lo 

cual, como advierte Manresa, el Código Civil es esta --

cuestión, es derecho supletorio. 
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El Articulo 38 senala: "Las personas jurldlcas 

pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, asl co

mo contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o 

criminales, conforme a las leyes y reglas de su constit~ 

clón". 

La iglesia se regirá en este punto por lo con

cordado entre ambas potestades, y los establecimientos, 

de instrucción y beneficencia, por lo que dispongan las 

leyes especiales". 

El Código Civil concede a las personas jurldi

cas la facultad para adquirir y poseer todos los bienes 

sin distinción, pero no de un modo absoluto, sino canfor 

me a las leyes y reglas de su constitución; por consl--

gulente, su capacidad para adquirir se determinará por -

las leyes especiales vigentes o las reglas de su consti

tución. 

Manresa y Navarro, supone que todas las perso

nas jur!dlcas son capaces de! derecho de propiedad, por

que serla absurdo reconocerles un fin y negarles los me-
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dios de realizarlo, pues aún las de carActer espiritual, 

como la iglesia, han de cumplir, su mlsl6n en la tierra 

por medio de hombres, y en el tiempo y en el espacio. (91) 

En cuanto a la capacidad de la Iglesia Católi

ca, se rlge en este punto, respecto a España, por el co~ 

cordato entre ambas potestades, y por conslgulente, por 

el Convenio de 1859, cuyo articulo 3o. dice "El Gobierno 

reconoce de nuevo formalmente el libre y pleno derecho -

de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar en 

propiedad, sln llmltaciones ni reservas, toda especie de 

bienes y valores". 

Por consiguiente, la iglesia, tendrA plena ca

pacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, -

por lo mismo que el articulo 38 conf lrma "el estado de -

derecho creado por los convenios concordados, y habrA -

que acudir, por tanto, al concordato de 1851 y convenio 

de 1859 publicado en 1860. 

(91) MANRESA Y NAVARRO, JOSE MA .• Comentarlos al Código 
Civil Espanol, T. l. Imprenta de Ja Revista de Le-
g1slacl6n, Madrid, 1907, pAg. 211. 
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Finalmente el articulo 39 del Código Civil se

nala las causas de disolución de las personas jurldicas, 

al establecer: 

"SI por haber expirado el plazo durante el cual 

funcionaban l~galmente, o por haber realizado el fin para 

el cual se constituyeron, o por ser ya Imposible aplicar 

a éste la actividad y los medios de que dlspon!an, deja

sen de funcionar las Corporaciones, Asociaciones y Funda 

clones, se daré a sus bienes la aplicación que las leyes, 

o los estatutos, o las cléosulas fundacionales, les hu-

biesen en esta previsión asign~do. Si nada se hubiese -

establecido previamente, se aplicarén esos bienes a la -

realización de fines análogos, en Interés de la reglón 

provincia o municipio que principalmente debieran reco-

ger los beneficios de las instituciones extinguidas. 

Las personas jur!dicas, como todo lo que vive 

en el tiempo, se extinguen y perecen. Sólo la iglesia -

católica subsiste a través de las mudanzas, y aún dentro 

de ella las asociaciones y fundaciones religiosas se re

nuevan, dejando de existir unas y creándose otras. 
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Por lo que se refiere a la capacidad de las -

personas morales extranjeras, el articulo 15 del Código 

Civil Español establece que las compañlas constituidas en 

el extranjero podrán ejercer el comercio en España, con 

sujeción a las leyes de su pals en lo que se refiere a su 

capacidad para contratar, pero que en todo cuanto con--

clerna a la creación de sus establecimientos mercantiles, 

se sujetarán a las disposiciones del Código y a la juris

dicción de los tribunales españoles. 

d).- FRANCIA. 

El Código Francés clasifica a las personas mo

rales en personas de derecho público y derecho privado, 

sin embargo, para efectos de este trabajo, solamente nos 

ocuparemos de las segundas, dentro de las cuales se en-

cuentran las siguientes: (92) 

lo.- Las Sociedades Mercantiles, creadas canfor 

me a los preceptos del Código de Comercio, de la Ley de 

24 de julio de 1867 y de las demás leyes comerciales, que 

ya no les imponen ninguna autorización para su formación, 

tienen personaldiad de pleno derecho. 

( 92) PLANIOL MARCELO Y JORGE RIPERT. Tratado Práctico de Derecho Clvl 1 
~. Trad. Mario Dlaz Cruz, T. l. Cultural. S.A. Habana, pág. 73. 



164 • 

2o.- Las Sociedades Clvlles,constltu!das con-

forme al Código Civil y a diversas leyes especiales, ti~ 

nen también personalidad civil de pleno derecho, de···· 

acuerdo con la jurisprudencia. 

3o.- Las Asociaciones Sindicales, formadas en

tre propietarios terratenientes para llevar a cabo cier

tos trabajos de Interés común, tienen Igualmente person2_ 

!!dad, siempre que se trate de asociaciones sindicales -

libres. 

4o.- Los Sindicatos Profesionales, regularmen

te constituidos por la presentación en la Alcaldla de -

los Estatutos y de los nombres de los administradores, -

adqu !eren de pleno derecho una personalidad civil que 

es completa desde Ja ley del 12 de marzo de 1920, que -· 

modificó al articulo 60. de la Ley de 21 de marzo de · · 

1884. 

So.- Las Sociedades de Socorros Mutuos, media~ 

te la presentación de la Subprefectura de los mismos re

quisitos, son de pleno derecho personas morales que go-
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zan de ciertos derechos; si sus estatutos se hayan con-

formes con las prescripciones generales de la ley, tle-

nen, adem~s. el derecho absoluto de ser aprobadas por -

decreto ministerial; finalmente, por acuerdo del Consejo 

de Estado, pueden ser declarados de utilidad pOblica, lo 

que amplia su personalidad. 

60.- Las Asociaciones que pueden ser libremen

te formadas desde la ley de 1o. de julio de 1902, no ad

quieren personalidad civil, sino por medio de una decla

ración hecha en la prefectura o en la subprefectura, con 

presentación de los estatutos, indicación del nombre de 

la asociación, de su domicilio social y de sus adminls-

tradores o directivos. Los atributos de esta personali

dad son reducidos; para ampliarlos, las asociaciones pu~ 

den pedir la declaración de utilidad pObllca. 

lo.- Las Congregaciones Religiosas, lejos de -

gozar de las disposiciones de la Ley de 1901, han sido -

sometidas por esta ley a un régimen de excepción; no pu~ 

den ser creadas sino mediante una autorización que exige 

siempre la Intervención del legislador. 
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En cuanto a la condición y capacidad de las -

personas morales extranjeras, se pueden establecer dos -

reglas: 

!o.- Los derechos de esta persona moral se ha

yan desde luego determinados por la ley que ha presidido 

su formaclOn: Esta persona no puede tener mas derechos 

de los que la ley nacional le concede. 

2o.- Esos derechos, en segundo lugar, se hayan 

limitados por las reglas del derecho francés aplicables 

a los establecimientos similares que tienen nacionalidad 

francesa. Se puede considerar, por lo tanto, que la ley 

francesa traza a esos establecimientos limites de acción 

de los que no deben salirse por razones de orden público. 

Como la ley francesa tiene en este punto el caracter de 

una regla de orden público se opone al reconocimiento de 

derecho mas amplio en beneficio de personas extranjeras. 

Asimismo, las decisiones jurlsprudenciales ad

miten Ja existencia en Francia de las personas morales -

que tienen en un pa!s extranjero existencia jurldica, -

les reconoce en particular, el derecho de comparecer en 
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juicio, que supone la personalidad jurldlca; en efecto, 

según las disposiciones legales, es necesaria una auto-

rliaclón del Ministro del Interior para la formación, -

actividad o creación de establecimiento, en Francia, de 

Asociaciones Extranjeras, siendo las sanciones, además -

de las penas para los dirigentes o los participantes la 

nulidad de la asociación, pero el articulo 33 declara -

Inaplicable el presente titulo, lo que equivale a decir 

que hay reconocimiento de pleno derecho, salvo dlsposl-

clones extranjeras reconocidas de utilidad pública y a -

las asociaciones cuyo objeto son el ejercicio de un cul

to, as! como a las congregaciones religiosas, salvo exceR 

ción legal, las personas morales extranjeras, tienen, 

pues de pleno derecho, existencia en Francia. (93) 

Igualmente, los derechos de las personas mora

les extranjeras son, en principio los de las personas -

morales extranjeras francesas. Pero por una parte, por 

explicación del articulo 11 del Código Civil, las perso

nas morales extranjeras no gozan de los derechos civiles 

(93) MAURY JACQUES. Derecho Internacional Privado, Trad. 
de José M. Cajlca Jr. Publicaciones de la Universi
dad de Puebla, Edlt. José M. Cajlca Jr., México, --
1949, págs. 272 y slgs. 
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sino a condición de reciprocidad dlplomatlca, pudiendo -

establecerse mediante textos especiales (legales o regl! 

mentarlos) restricciones expresas a la Igualdad de prin

cipio; por otra parte, los tratados pueden mejorar, en -

ciertos puntos, la situación en Francia de las personas 

morales extranjeras. 

e).- ITALIA. 

El Código Civil ltal lana, en su articulo 11 -

reconoce como personas jur!dicas a las provincias y los 

municipios, as! como las entidades públicas reconocidas 

como personas jur!dlcas gozan de los derechos según las 

leyes y los usos observados como derecho público. 

El Articulo 12 del propio ordenamiento señala 

como personas jur!dlcas privadas a las asociaciones, las 

fundaciones y las otras instituciones de caracter priva

do adquieren la personalidad jur!dica mediante el recon~ 

cimiento concedido por real decreto. 

Para determinadas categor!as de Entidades que 

ejercitan su actividad en el amblto de la Provincia, el 

Gobierno puede delegar en los prefectos la facultad de -
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reconocerlos por decreto. 

En cuanto a las Sociedades, el articulo 13 de

termina que se regular~n por las disposiciones contenidas 

en el libro quinto de este ordenamiento. 

El Articulo 17 seílala "La persona jurldica no 

puede adquirir bienes inmuebles ni aceptar donaciones 

herencias, ni obtener legados sin la autorización guber

nativa. 

Sin esta autorización, la adquisición y la aCeQ 

tación no tiene efecto". 

Por lo que se refiere a la extinción de la pe~ 

sona jurldica, el articulo 27 establece que ademas de las 

causas previstas en el acto constitutivo y el estatuto.

se extingue cuando la finalidad ha sido alcanzada o cuan 

do se ha hecho imposible. 

Las Asociaciones se extinguen ademas cuando -

todos los asociados han llegado a faltar. 
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La extinción se declara por la autoridad guber 

nativa, a instancia de cualquier interesado o también de 

oficio. 

f).- INGLATERRA. 

En Inglaterra, se reconoce la libertad absoluta 

de asociación. Las asociaciones pueden constituirse li

bremente, salvo las secretas y las religiosas de hombres 

procedentes de la Iglesia Católica, pero de hecho esté -

derogada la legislación, toleréndose las comunidades re

ligiosas. La personalidad jurldlca se adquiere obtenie~ 

do una autorización del Gobierno, mediante la inscripción 

de sus estatutos. 

En cuanto a las Sociedades Extranjeras, el únl 

co requisito exigido a una Sociedad Mercantil que desee 

ejercer el comercio es el de estar constituida legalmente, 

ya que no existe problema en lo que concierne al domicl-

1 lo matriz de la empresa, siendo suficiente su inscrlp-

ción en el Registro de acuerdo con las leyes brlténlcas. 
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CONCLUSIONES 

1.- Desde el Derecho Romano a la fecha, se dil 

cute por la doctrina la naturaleza de las Personas Mora

les, pero se acepta su capacidad dentro de las legisla-

clones vigentes, toda vez que desde la época imperial -

romana ya se hablaba de las personas morales, como agru

pación que responde a las necesidades peculiares de las 

personas flslcas, como una concesión de la ley. 

2.- Considero que las personas morales, juri-

dicas, públicas, civiles, colectivas, sociales, Ideales, 

etc., son necesarias para el derecho, porque de acuerdo 

con la evolución humana son eje de la vida económica, prQ 

ductiva y pública de la colectividad, su existencia es -

vital, imprescindible para la sociedad. 

3.- Las personas morales son efectivamente una 

creación del derecho, puesto que por impulso del hombre 

ante la evidente urgencia de colaboración en la realiza

ción de sus múltiples obras, se ha visto en la necesidad 

de reglamentar este ente con mayor vigor y posibilidades. 
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4.- El Derecho Mexicano es por demas estricto 

y limitado. ya que no se concibe a las personas morales 

mas que vinculadas a un fin determinado. y por tanto ha

ce lo posible por limitar su capacidad para adquirir bi~ 

nes Inmuebles. Consideramos que esta desconfianza hacía 

las personas morales no esta justificada. Antiguamente, 

cuando la propiedad de la tierra slgnlflcaba un coefi--

clente de riqueza, el dominio de los inmuebles no pod!a 

manifestarse como una amenaza polltica, social y econ6-

mica contra el Estado. Pero en nuestros d!as, en que -

los bienes muebles, acciones, obligaciones, efectos públl 

cos y privados tienen mayor valor, resultan ineficaces -

las restricciones del orden señalado. 

5.- El legislador mexicano tiende a evitar que 

el dominio de Ja tierra pueda caer bajo la propiedad de 

las asociaciones, con el fin de no propiciar latifundios. 

La Reforma Agraria Mexicana efectivamente ve estas res-

trlcclones, pero opinamos que no estan plenamente justi

ficadas, pues la mejor manera de hacer prosperar la ri

queza agr!cola por medio de asociaciones públicas y pri

vadas, es fomentar las mismas en un sentido de sociall-

zaclón bien regulada, pero extraña al lucro. 
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6.- El Derecho Mexicano trata de evitar la e! 

pansión económica de las Personas Morales, de ah! que, -

desde la época de las Leyes de Reforma que establecio.ra 

la desamortización de las corporaciones, hasta nuestros 

dlas, el legislador tiende a restringir la capacidad. 

7.- En el Derecho Internacional llegamos a la 

conclusión de que los diferentes paises del orbe slguie~ 

do una polltlca ya sea librecambista o defensiva o sist! 

mas mixtos, no han llegado a encontrar una fórmula o -

norma que sirva para todos, es decir, un sistema univer

sal que adoptasen todos, pues por lo regular lo usual en 

el Derecho Internacional, son los diferentes paises que 

quieren llegar a un acuerdo sobre la materia. 

8.- Por lo que se refiere a las Personas Mora

les Extranjeras, es lógico que cumplido el requisito a -

que se contrae la cJAusula calvo, las personas f!sicas -

extranjeras si pueden adquirir la propiedad de bienes 

ralees (salvo las limitaciones que señala el articulo 27 

Constitucional respecto a las zonas costeras y fronteri

zas) en virtud de que sobre tales personas flsicas puede 

tenerse un control mAs directo, cosa que no sucede con -
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las personas morales extranjeras, en las que normalmen-

te sus socios son Indeterminados y sus acciones o tltu-

los representativos de sus aportaciones cambian contlnu~ 

mente de manos. 

9.- Consideramos que serla conveniente analizar, 

a la luz de las realidades actuales y despojados de na-

cionalismos dogm~ticos. la procedencia de una nueva re-

glamentación en el régimen jurldico de las zonas prohi-

bidas. 

10.- En materia de concesiones administrativas 

las personas morales extranjeras se regulan de ia siguie~ 

te manera: 

1.- Aguas.- Dicha concesión es nula para las 

mismas; 

11.- Minerla.- La titularidad de ia concesión 

es nula, no as! el traspaso de los derechos sobre ia mi~ 

ma; 

111.- Petróleo y Combustibles Minerales.- Tal 

concesión es completamente nula; 
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IV.- Sobre Comunicaciones y Transportes.- Su -

poder adquisitivo es completamente prohibitivo; 

V.- En Materia Foresta!.- Están completamente 

descartadas. 

VI.- En Materia Eléctrica.- Están Igualmente -

descartaaa' sobre su poder adquisitivo. pues ~stas acti

vidades las monopoliza el Estado, según el Articulo 28 -

Constitucional. 

11.- Considero que son Sociedades Extranjeras 

aquellas que no están comprendidas en el Articulo So. de 

la Ley de Nacionalidad y Naturalización que establece -

son personas morales de nacionalidad mexicana que se 

constituyan conforme a las leyes de la República y ten-

ganen ella su domicilio legal. 

12.- La Sociedad Extranjera, si podrá formar -

parte de las sociedades mexicanas que estén en posibll! 

dad de adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accc! 

slones fuera de la zona prohibida. 
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13.- La mayorta de las legislaciones modernas 

tratadas en el presente trabajo, otorga una amplia llber 

tad de derechos para las personas morales, tendiendo a -

equiparlas a las personas f!slcas. 

14.- En esencia y por sus fines las personas -

morales, son idénticas a las personas fls!cas, aun cuan

do las primeras carezcan de Estado Clvll. 
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A P E N D I C E 

I. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE PERSONALIDAD Y CAPACIDAD 
DE PERSONAS JURIDICAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

PRIVADO 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la -
Organización de los Estados Americanos, deseosas de con
certar una convención sobre personalidad y capacidad de 
personas jurídicas en el Derecho Internacional Privado, 
han acordado lo siguiente: 

ARTICULO 

La presente Convención se aplicará a las per-
sonas jurídicas constituidas en cualquiera de los Estados 
Partes, entendiéndose por persona jurídica toda entidad -
que tenga existencia y responsabilidad propias, distintas 
a las de sus miembros fundadores, y que sea calificada -
como persona jurídica según la ley del lugar de su consti
tución. 

Se aplicará esta convención sin perjuicio de -
convenciones especificas que tengan por objeto categorías 
especiales de personas jurídicas. 

ARTICULO 2 

La existencia, la capacidad para ser titular 
de derechos y obligaciones, el funcionamiento, la disolu
ción y la fusión de las personas jurídicas de carácter -
privado se rigen por la ley del lugar de su constitución, 

Por "la ley del lugar de ·su constitución" se 
entiende la del Estado Parte donde se cumplan los requisi
tos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas 
personas. 
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Las personas Jurldicas privadas, debidamente -
constituidas en un Estado Parte, seran reconocidas de -
pleno derecho en los demas Estados Partes. El reconoci
miento de pleno derecho no excluye la facultad del Esta
do Parte para exigir la comprobación de que la persona -
jurldica existe conforme a la ley d~I lugar de su cons-
titución. 

En ningún caso, la capacidad reconocida a las 
personas jurldicas privadas, constituidas en un Estado -
Parte, podrá exceder de la capacidad que la ley del Es-
tado Parte de reconocimiento otorgue a las personas jurl 
dicas constituidas en este último. -

ARTICULO 4 

Para el ejercicio de actos comprendidos en el 
objeto social de las personas jurldicas privadas, regirá 
la ley del Estado Parte donde se realicen tales actos. 

ARTICULO 5 

Las personas jurldicas privadas constituidas -
en un Estado Parte que pretendan establecer la sede efec 
tiva de su administración en otro Estado Parte, podran ~ 
ser obligadas a cumplir con los requisitos establecidos 
en Ja legislación de este último. 

ARTICULO 6 

Cuando la persona jurldica privada actúe por -
medio de representante, en un Estado distinto al de su -
constitución, se entendera que ese representante, o quien 
lo sustituya, podra responder de pleno derecho a los re-
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clamos y demandas que contra dicha persona pudieran lote~ 
tarse con motivo de los actos en cuestión. 

ARTICULO 7 

Cada Estado Parte y las demás personas jurldl
cas de derecho público organlzadas de acuerdo con su ley, 
gozarán de personalidad jurldica prlvado de pleno derecho 
y podrán adquirir derechos y contraer obligaciones en el 
territorio de los demás Estados Partes, con las restric
ciones establecidas por dicha ley y por las leyes de es
tos últimos, en especial en lo que respecta a los actos 
jur!dlcos referentes a derechas reales y sin perjuicio de 
invocar, en su caso, la inmunidad de Jurisdicción. 

ARTICULO 8 

las personas jur!dlcas internacionales creadas 
por un acuerdo Internacional entre Estados Partes o por 
una resolución de una organización Internacional, se re
girán por las estipulaciones del acuerdo o resolución de 
su creación y serán reconocldas de pleno derecho coma -
sujetos de derecho privado en todos los Estados Partes -
de! mismo modo que las personas jur!dtcas privadas y sin 
perjuicio de lnvocar, en su caso, la Inmunidad de jurls
dlcclón. 

ARTICULO 9 

La ley declarada aplicable por esta Convención 
podrá no ser aplicada en territorio del Estado Parte que 
la considere manifiestamente contraria a su orden pObll
co. 
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ARTICULO 10 

La presente Convención estara abierta a la flr 
ma de los Estados Miembros de la Organización de los Es~ 
tados Americanos. 

ARTICULO 11 

La presente Convención esta sujeta a ratifica
ción. Los instrumentos de ratificación se depositaran -
en la Secretarla General de la Organización de los Esta
dos Americanos. 

ARTICULO 12 

La presente Convención quedara abierta a la -
adhesión de cualquier otro Estado. Los Instrumentos de 
adhesión se depositaran en la Secretarla General de la -
Organización de los Estados Americanos. 

ARTICULO 13 

Cada Estado podra formular reservas a la pre-
sente Convención al momento de firmarla, ratificarla o -
al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre 
una o mas disposiciones especificas. 

ARTICULO 14 

La presente Convención entrara en vigor el tri 
géslmo d!a a partir de la fecha en que haya sido deposl~ 
tado el segundo Instrumento de ratlflcación. 
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Para cada Estado que ratifique la Convención o 
se adhiera a el la después de haber sido depositado e! se
gundo Instrumento de ratificación, !a Convención entrara 
en vigor el trigésimo dla a partir de la fecha en que -
tal Estado haya depositado su instrumento de rat!flca--
clón o adhesión. 

ARTICULO 15 

Los Estados Partes que tengan dos o más unida
des territoriales en las que rijan distintos sistemas -
jurld!cos relacionados con cuestiones tratadas en la pre 
sente Convención, podrán declarar.en el momentode la fir 
ma, ratificación o adhesión, que la Convención se apl!-~ 
cara a todas sus unidades territoriales o solamente a -
una o mas de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas me
diante declaraciones ulteriores, que especificarán ex--
presamente la o las unidades territoriales a las que se 
aplicara la presente Convención. Dichas declaraciones -
ulteriores se transm!t!ran a la Secretarla General de la 
Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto 
treinta dlas después de recibidas. 

ARTICULO 16 

La presente Convención regirá Indefinidamente, 
pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. 
El Instrumento de denuncia sera depositado en la Secre-
tarla General de la Organización de los Estados America
nos. Transcurrido un ano, contado a partir de la fecha 
de depósito del Instrumento de denuncia, la convención -
cesara en sus efectos para el Estado denunciante, que-
dando subsistente para !os demas Estados Partes. 
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ARTICULO 17 

El Instrumento original de la presente Conven
ción, cuyos textos en espanol, francés, Inglés y portu-
gués son Igualmente auténticos, será depositado en la -
Secretarla General de la Organización de los Estados Ame 
rlcanos, la que enviará copla auténtica de su texto a la 
Secretarla de las Naciones Unidas, para su registro y -
publicación, de conformidad con el articulo 102 de su -
Carta Constitutiva. La Secretarla General de la Organi
zación de los Estados Americanos notlf lcará a los Esta-
dos Miembros de dicha Organización y a los Estados que -
se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depó
sitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denun
cia, as! como las reservas que hubiere. También les - -
transmitirá las declaraciones previstas en el artlculo--
15 de la presente Convención. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios lnfrans 
crltos, debidamente autorizados por sus respectivos go--
blernos, firman la presente Convención. 

Hecha en la ciudad de La Paz, Bolivia, el dla 
veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro. 

La presente es copla fiel y completa en espanol 
de la Convención Interamerlcana sobre Personalidad y Ca-
pacldad de Personas Jurldlcas en el Derecho Internacional 
Privado. hecha en la ciudad de La Paz, Bolivia, el dla -
veinticuatro del mes de mayo del ano de mil novecientos -
ochenta y cuatro. 

Extiendo la presente, en cinco páginas útiles -
en la ciudad de México, Distrito Federal, el dla primero 
del mes de julio del ano de mil novecientos ochenta y si~ 
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te, a fin de Incorporarla al Decreto de Promulgación rei 
pectivo. 

Decreto de Promulgación de la Convención lnter
amerlcana sobre personalidad y capacidad de Personas Ju-
rldlcas en el Derecho Internacional Privado, realizada en 
la ciudad de La Paz, Bolivia, el veinticuatro de mayo de 
mil novecientos ochenta y cuatro. Este decreto fue publi 
cado en el Diario Oficial el diecinueve de agosto de mil
novecientos ochenta y siete. 

11. REFORMAS AL CODIGO CIVIL PUBLICADAS EL 7 OE ENERO 
OE 1988 EN EL DIARIO OFICIAL SOBRE LAS PERSONAS MORALES 

EXTRANJERAS OE NATURALEZA PRIVADA 

ART. 2736.- La existencia, capacidad para ser -
titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, trani 
formación, disolución, liquidación y fusión de las perso
nas morales extranjeras de naturaleza privada se regirán 
por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal, 
aquel del estado en que se cumplan los requisitos de for
ma y fondo requeridos para la creación de dichas perso--
nas. 

En ningún caso ei reconocimiento de la capaci
dad de una persona moral extranjera excederá a la que le 
otorgue el derecho conforme al cual se constituyó. 

Cuando alguna persona extranjera de naturaleza 
privada actúe por medio de algún representante, se consi
derará que tal representante, o quien lo sustituya, está 
autorizado para responder a las reclamaciones y demandas 
que se Intenten en contra de dicha persona con motivos de 
los actos en cuestión. 

ART. 2737.- La autorización a que se refiere el 
articulo 28 Bis no se concederá a menos de que las perso
nas extranjeras prueben: 
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l.- Que estan constituidas con arreglo a las -
leyes de su pa!s y que sus estatutos nada contienen que 
sea contrario a las leyes mexicanas de orden público. 

11.- Que tienen representante domiciliado en -
el Jugar donde van a operar, suficientemente autorizado 
para responder de las obligaciones que contraigan las -
mencionadas personas morales. 

~RT. 2738.- Concedida ia autorización por la -
Secretarla de Relaciones Exteriores, se inscribirán en -
el registro los estatutos de las personas morales extran 
jeras de naturaleza privada. -

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción Vil 
al articulo 25 y el articulo 28 Bis al Código Civil para 
el Distrito Federal en Materia Común y para toda la Repú
blica en Materia Federal en los siguientes términos: 

ART. 25.- •••..•• 

l.- a VI.- ........ 

VJJ.- Las personas morales extranjeras de na-
turaleza privada, en los términos del articulo 2736. 

ART. 28 Bis.- Las personas morales extranjeras 
de naturaleza privada no regidas por otras leyes, sola-
mente podrán establecerse en el territorio de la Repübll 
ca cumpliendo con las disposiciones legales aplicables y 
previa autortzac!On de la Secretarla de Relaciones Exte
riores. 
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