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1 N T R O O U e e ION 

He denominado a éste trabaJo, "la Importancia de las Asocia 

ciones Civiles en México" por la relevancia que tiene en nuest~o 

País el derecho de asociación, el cuál se encuentra garantizado 

en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

en el artículo 90. y reglamentado en el Código Civil en sus arti 

culos 2670 al 2686, en su Título XI. Como se puede observar en un 

México cambiante, moderno y en pleno desarrollo no se puede conce 

bir ese cambio, sin el también cambiante derecho de asociac~ón m~ 

dernei ya que va ligado al progreso actual y futuro de 

País. 

nuestro 

¿podemos imaginarnos un México sin la participación de gr~ 

pos colectivos, llamadas asociaciones civiles? por supuesto que 

no, porqué se encuentran perfectamente bien definidas y vincula 

das con el acontecer ya sea político, cultural, deportivo, social, 

asistencial, educacional, religioso, laboral, etcétera. La prepo~ 

derancia más importante de las asociaciones civiles, eS la de pe~ 

serguir un fin o un objetivo de carácter netamente no lucrativo, 

al apartarse de estos f~nes, pierde su valor intrínseco y adqul~ 

ren otra figura que posiblemente no sea para lo 



c~eadas o constituidas. 

En este t~abajo nos int~oducimos al derecho a~caico de as~ 

cirse desde la época de los aztecas, pasando por el sentir filós2 

fico de los griegos hasta la reglamentación de los romanos; p~ 

ra llegar al mode~nismo de los ingleses, franceses y españoles. 

También analizamos en una forma somera, como debe funcionar 

una asociación civil: como Persona Moral desde el ,punto de vista 

de su registro legal, de sus estatutos, sus asambleas, sus dire~ 

tivas y en que casos deja de funcionar. 

~hora bien, como en toda reflexión encontramos un aspecto 

positivo y otro negativo. En lo que se refiere al aspecto positi 

vo; es fácLl, entender que es cuando se cumplen todas las espect~ 

tivas legales: como las finalidades sociales. Por el contra~io en 

el aspecto negativo; sería, cuando una asociaclón civil se apaE 

ta de los obJetivos sociales: aunque aparentemente se cumplen di 

chos fines. 



Hay infinidad de asociaciones civiles en México, que en la 

práctica son asociaciones fantasmas o se dedican a crearle probl~ 

mas al país o al gobierno, sobre todo con fines desestabilizad~ 

res, ya sea por grupos nacionales o extranjeros. ¿Cómo controlar 

las o vigilarlas? esa es la interrogante de nuestros tIempos. 

Como conclusión a los problemas antes señalados y dada la 

importancla y solución de los mismo, creo que desde mi punto V1S 

ta hacer la siguiente propuesta: 

a) La creación de un organismo o procuraduría de supervl 

sión y vigilancia de la Asociación Civil en México. 

b) El nombramiento de un fiscal especial, que se le invi~ 

ta con todo el imperio de ley, para que supervise y vigile a toda 

Asociación Civil irregular que no cumpla con los fines para la 

cual fueren creadas, retirarles el permiso de ejercicio; así como 

buscar un castigo para quienes infrinJan el Derecho Penal Mexic~ 

no. 
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PANORAMA HISTORICO DEL DERECHO DE ASOCIACION DE LOS PAISES EURO 

PEOS. 

A. IMPERIO ROMANO. 

"Aristóteles, filósofo griego, afirmaba que el hombre es un 

ser naturalmente sociable, un animal político 1) En este 

pensamiento filósofico, se engloba el pcincipio asociativo del 

ser humano, ya que si su vida fuera solitarla y privada de asoci~ 

dos, sería contraria a su felicidad y a su naturaleza misma. 

El Derecho romano, significó la base fundamental en el desa 

rrcllo de la actividad colectiva y social del hombre, es por eso 

que sigue siendo una riqueza, por sus diversas compilaciones qu~ 

dieron a la humanidad, un gran conocimiento para legislar cual 

quier acto jurídico, como aquella compilación, que hizó el emper~ 

dar Justiniano, retomando todas las leyes dispersas, como lo eran 

el Codex, las Institutas y las Constituciones Imperiales, de sus 

antecesores. 

Se tiene el antecedente 50cial e hist6rico de que an 

tes de la ley de las XII Tablas, se conocieron ciertas asociaci~ 

nes qu~ bajo el nombre de sodalitates tenían por objeto alcanzar 

l} SOLIS LUNA, Benito. El Hombre y la Sociedad, Editorial He 
rrero, S.A., México D. P., 1972, pág. 22. 
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fines de culto religioso y también probablemente, con el propósi 

to de celebrar ceremonias orgiásticas." 2) 

A través del tiempo y de la evolución de la costumbre con 

suetudinaria romana, se encargaron de legislar los romanos las 

normas concretas que dieron la personalidad a éstas incipientes 

formas de organización colectiva, quedando codificadas en la Ley 

de las XII Tablas, en el año 449 A.C. 

En la Tabla VIII, en su punto número dos, dice gue: "las 

corporaciones tendrán la facultad de hacer sus reglamentos, no 

perturbando el orden público." 3) 

También se les concedió plena garantía para que su constit~ 

ción fuera de tres o más personas, se les permitió de que un sólo 

miembro quedará al frente, después de estar debidamente constitui 

das. Se regían por sus propios estatutos (legis colegíi) el cuál 

contemplaba dentro de éste reglamento interno, el fin lícito. 

Los asoclados formaban el populus, que se diferenciaba de 

los cargos directivos, como era el Consejo administrativo (Ordo 

co1egii) y de la masa de miembros que era la plebs colegii, con 

2) GALINDO GARFIAS, Ignacio. Asociaciones y Sociedades. UNAM. 
México, 1959. pág. 181. 

3) FERNANDEZ BULTE, J. Manual de Derecho Romano, Editorial 
Pueblo y educación, Ciudad de la Habana 19 , pág. 241. 
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taban con un arcas comunis, que era una caja común de ahorros. 

Actuaban ~or medio de sus representantes que eran los actores o 

synici. 

El maestro Ventura Silva, designa a las corporaciones o as~ 

ciaciones como ..... aquellas personas colectivas que resultan de 

la agrupación, necesaria o voluntaria, de individuos que se ma~ 

tienen unidos por la comunidad de los fines a perseguir; fue el ~ 

nico tipo de personalidad colectiva conocida por los romanos. (E~ 

tre éstas: populus romanus 'Estado', y municipia; los municl 

pios.)" 4) 

Los romanos sol tan asociarse o agruparse en: 

"a) Corporaciones; es decir, personas colectivas compue~ 

tas de miembros asociados voluntariamente o por la fuerza de la 

tradición. 

b) Fundaciones, o sea, afectaciones de patrimonio a un 

fin determinado. 

En cuanto a las corporaciones, los rasgos comunes de éstas 

son: 

a) Que su existencIa es independiente de lo que pasa con 

sus miembros. Ya en el siglo I a. de J. C., Alfeno dijo claramen 

4) VENTURA SILVA, Sabino. Derecho Romano, Editorial Porrúa, 
S.A., M~xico D.F., 1982, p~g.132. 
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te que el cambio de los miembros de un organismo público no afee 

ca su personalidad, y el Corpus luris lleva este principio a SUS 

últimas consecuencias de que, inclusive si la capacidad de mie~ 

bros se reduce a s6lo uno, este único miembro tiene una persona1i 

dad distinta de la que corresponde a la persona 'colectiva' en 

cuestión, solución rechazada por el derecho moderno. 

b) Que su patrimonio no tiene nada que ver con el de sus 

miembros. Este principio es clara consecuencia de la famosa frase 

que Ulpiano pone en su cometario al edicto de Adriano: 'lo que 

se debe a una persona colectiva, no se debe a sus miembros; y lo 

que debe la persona colectiva, no lo deben sus miembros.' 

e) Que los actos de los miembros no afectan la situación 

jurídica de esta persona colectiva, salvo en casos expresamente 

previstos por el derecha." 5) 

Estas dos entidades, son organismos muy distintos, ya que 

en la corporación, es el conjunto de personas; y en la fundación, 

es el aglutinamiento de bienes. Ambas destinadas a un fin determi 

nado. 

En cuanto a la vida de una corporación, ésta no depende de 

5) MARGADANT S. Guillermo F. Derecho Romano, Editorial Esfio 
ge, S.A., México D.F., 1978, págs. 116 y 117. 
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sus miembros, ya que pueden ser cambiados bajo ciertas circunsta~ 

cias previstas en su reglamento interno o puede quedar uno sólo. 

y estos tienen la representación para realizar actos jurídicos, 

en nombre de la persona jurídica. Cuentan con un patrimonio pr~ 

pic. 

Estas corporaciones se clasificaban en las que tenían el 

carácter de público, semipúblico y privado. En este último enco~ 

tramos a los organismos para la explotación comercial privada de 

las minas o de las sallnas, los colegios sacerdotales, los cuer 

pos de oficios como de artes, los colegios de empleados asalarla 

dos del Estado, los liceos educativos. 

La Fundación, significó la personificación del patrimonio 

destinado al fin deseado, que era atribuído por actos intervivos 

o mortis causa; el fundador se encargaba de establecer y elaborar 

las normas, por las cuáles se regían todos los integrantes. El D~ 

recho cristiano, reguló que esos bienes patrimoniales; fueran de~ 

tinados a los fines de caridad, para la construcción de orfelína 

tos, hospicios y para los asilos de ancianos. 

Todas éstas connotaciones de agrupaciones coleclivd, que 

surgieron por la misma costumbre, no hubo un nombre jurídico que 

las agrupara de acuerdo a sus objetivos. Esto fué una de las cau 
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sas de que u ••• los ju~istas modernos las llaman personas jucídl 

cas o~ también abstractas, incorporales, colectivas, sociales. 

ficticias, morales, etc., en el caso, preferimos usar la denomin~ 

ción de personas jurídicas colectivas, para destacarlas de las 

físicas, que también son personas jurídicas." 6) 

El maestro Eugene Petit, nos meciona de que hubo un 

período bastante largo en el que las personas morales se consti 

tuían por ellas mismas, sin intervención de los poderes públicos. 

Pero al fin de la República, habiéndose mezclado algunas asoci~ 

cienes en los asuntos políticos ejerciendo una influencia al par~ 

cer peligrosa, los emperadores suprimieron una gran número de 

ellas, y se estableció un nuevo principio: el de que una persona 

moral no pOdría existir en lo sucesivo nada más que en virtud de 

una autorización dada por una ley, un senadoconsulto o una Consti 

tución imperial." 7) 

Esto demuestra que las asociaciones por la misma fuerza y 

poder que tienen, se volvíerón peligrosas hasta para el propio Es 

tado romano, estableciéndose una ley, que impidió la institución 

de cualquier ente ficticio colectivo, sin antes ser aprobada para 

que naCiera a la vida jurídica como una persona colectiva. 

6) VENTURA SILVA, Sabino. Op. cit., pág. 131. 
7) EUGENE, Petit. Derecho Romano, Editorial Porrúa, S.A., M! 

xico 1984, págs. 163 y 164. 
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"El concepto de pe~sona jurídica, aparece, por primera vez# 

en relación con las comunidades que forman parte del imperio, en 

una época anterior al 212 de C. Ahora bien, las comunidades inCOE 

paradas municipia dejaron de ser civitates al perder la soberania 

y se convierten en oppida. Desde entonces los municipia se rigen, 

en su esfera patrimonial, por el Derecho privado; y es a partir 

de ahí cuando ya se pueden llamar, con toda corrección, personas 

jurídicas colectivas. Posteriormente se reconoció capacidad p~ 

trimonial, en derecho privado, a los demás cuerpos colectivos, ca 

llegia, sodalitates y universitates." 8) 

Es en el Derecho Romano, donde nace la palabra de Persona 

Jurídica Colectiva, originado, cuando se incorporán las comunida 

des al municipio; adquiriendo esa capacidad de tener un patrim~ 

nioi en el momento de dejar de ser ciudades. 

8) VENTURA SILVA, Sabino. Op. cit~, pág. 132. 
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B. INGLATERRA. 

Excepcionalmente, y a diferencia de otros pueblos o nacio 

nes europeas, el pueblo inglés, fue el precursor que contribuyó 

a la formación de su carácter para hacer respetar la costumbre 

y la tradición, impartiéndose a través de ellas, el orden y la 

justicia, formándose can todo esto, la libertad, aún oponiéndose 

a su propio rey ó a la autoridad. 

Todo esto, nos conlleva a pensar que tenían un concepto cl~ 

ro y definido del derecho de asociarse, permitido conforme a la 

tradición del Common Law, que era la ley común, nacida por las au 

toridades judiciales al impartirse la justicia y los principios 

generales de derecho consuetudinario. 

Como ejemplo verídico, está la asociación profesional ingl~ 

sa, conocida con el nombre de Barra o asociaciones de abogados, 

dende el egresade de las escuelas de Derecho, después de cumplir 

ciertos requisitos y de un examen, se le otorgaba la autorización 

para el ejercicio de la abogacía. Estas barras tienen su antece 

dente en las asociaciones de tipo gremial de la Edad Media. 

Una vez, reconocidas la libertad de trabajo y de profesi2 

nes, por el derecho inglés, se establecierón con el tiempo cier 
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tas restricciones r a través de las leyes estatutarlas o a la CO~ 

cesión a los gremios de artes y oficios, de los derechos corpor~ 

tivos. 

En las ciudades, segun los ..... reglamentos industriales de 

los Tudor, el ejercicio independiente de un oficio industrial,-

fuera de los gremios, exigía siete años de aprendizaje, era abs~ 

lutamente libre en los campos; y cuando las corporaciones de ar 

tes y oficios empiezan a declinar y una ley de Jorge 111 declara 

la libertad de todas las industrias fuera de las corporaciones, 

comienza una legislación restrictiva que cada día aumenta, no en 

el sentido de prohibir, en general, actividad o trabajo alguno si 

no de cuidar de su ejercicio, a todo abierto y permitido, se 5Uj~ 

te a las reglas necesarias para no causar daño a la sociedad ó al 

Estado y para evitar en lo posible los peligros contra la vida y 

la salud de los obreros." 9) 

De estos gremios que se formaron, son el antecedente hist~ 

rico de la Institución jurídica de la corporación inglesa, ente 

constituído con personalidad propia, clasiflcada en las corpor~ 

ciones públicas y las privadas; estas últimas se distinguieron de 

la siguiente manera: 

1.- Corporaciones de Servicio público, 

9) BURGOA, Ignacio. Las Garantías Individuales, Editorial Po 
rrúa, S.A., México 1981, pág. 340. 
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2.- Corporaciones dedicadas al comercio; 

3.- y "las corporaciones no lucrativas; eran aquellas sQ 

ciedades civiles que se dedicaban a administrar los colegios, bi 

bliotecas, hospitales y todas aquellas cuya finalidad no consti 

tuian la realización de un acto de comercio." 10) 

Estas corporaciones no lucrativas, tienen una semejanza con 

las Asociaciones civiles mexicanas, toda vez que los fines que se 

buscan no son lucrativos. 

C. FRANCIA. 

En Francia, el estado reinante en cada etapa histórica de 

su formación, permitió la organización de las personas para aS2 

ciarse. "En la época medieval y a principios de los tiempos mode~ 

nos, encontramos a las corporaciones como de tipo de asociaciones 

fabriles y comerciales. La existencia de estas agrupaciones P2 

dría hacer surgir la creencia de que éstas constituyen la demo~ 

tración de un derecho subjetivo público individual que no existía, 

dichos organismos se perfilaban como verdaderos obstaculos el de 

sempeño de esta facultad jurídica. En efecto, fuera de las corp~ 

raciones, ninguna otra asociación industrial podía formarse, cir 

10) RABASA, Osear. El Derecho Angloamericano, Editorial Porrúa, 
S.A. México 1982, pago 56. 
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cunstancia que por sí mismas evidencia la negación del derecho 

de asociación libremente." 11) 

A pesar de que el Estado permitió a la gente para agruparse 

con el objetivo de formar corporaciones fabriles. comerciales; y 

los gremios, el ministro Turgot del Rey Luis XVI, expidló un de 

creto aboliéndolas; esto debido a que surgieron varios acontec~ 

mientes, que provocaron la idea de que el derecho de asociación, 

era atentador al derecho individual de los ciudadanos. 

En la declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 

18 dice textualmente que: 

"Todos los hombres tendrán el derecho de reunión y asocia 

ción." 12) 

Pero en el año de 1791. la Ley de Chapellier •. rechazaba el 

derecho a asociarse. esto se debió, a que la Revolución francesa, 

lo suprimió por su deseo de someterlo todo al Estado. Pero fue 

restablecido en la Constitución de 1848. 

La Legislación francesa, da una definición de lo que es una 

11) BURGOA, Ignacio. op_ cit., p~g. 389. 
12) ORGANO OFICIAL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVENSION SO 

eIAL. Revista del Trabajo, Tomo Ir, MéxlCO 1948, pág. 41. 
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asociación, como "una agrupación permanence de pe~sonas que p~ 

nen en común sus conocimientos. actividades y recursos, con una 

finalidad que no es exclusiva o principalmente patrimonial_" 13) 

Se llega a la siguiente conclusión de que éste concepto es, 

similiar a la definición de nuestra institución de la Asociación 

civil, motivo de estudio de tema de investigación. Esto quiere de 

cir, que si bien es cierto, que los franceses desconocían esta fi 

gura, pero qué como hecho social se dió por esa misma necesidad 

de reunirse en forma permanente para alcanzar un fin, en unión c~ 

lectiva. 

D. ESPARA. 

El pueblo español, se organizó para formar las primeras so 

ciedades, llamadas guildas, formada de comerciantes con el fin 

de defender sus intereses; y los gremios, formados de artesanos. 

Pero cuando estas asociaciones, eran de tipo religioso recibían 

el nombre de cofradías. 

Desde fines del siglo XVI, hasta el último período del si 

glo XVIII, los reyes de España, prohibieron el derecho de asocia~ 

13} CAPITANT, Henri. Vocabulario Jurídico, Ediciones palmas, 
Buenos Aires, 1986, pág. 63. 
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se, por medio de varias ordenanzas reales~ La Constitución de Cá 

diz de 1812, nO contemplo éste derecho, pero era una libertad que 

gozaba el gobernado. 

El Rey Don Carlos Irr, expidió el 25 de Junio de 1783, una 

cédula real, en donde se ordenaba la abolición de las cofradías, 

las congregaciones, las hermandades que se constituían sin la au 

torización real y eclesiástica. 

También se prohibió, la edificación de iglesias, manaste 

ríos, ermitas sin la licencia que era otorgada por el prelado 0E 

dinario. Esto motivado como consecuencia de que no había un con 

tral sobre estas asociaciones religiosas. 

Pero fué hasta el año de 1876, que se reconoció en el artí 

culo 13 de la Constitución de la República Española, el derecho 

de asociación, se amplio en la Ley de 19 de junio de 1887, 

que sostenía a sus preceptos a todas áquellas asociaciones, que 

no tuviesen como único y exclusivo objeto de lucro o gana~ 

cia." 14) 

14) ENCICLOPEDIA JURlDICA OMEBA. TOMO l. Editorial Bib1iograf~ 
ca Argetina. Buenos Aires 1975, pág. 844. 
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ANTECEDENTES DEL DERECHO DE ASOCIACION EN M~XICO. 

E. IMPERIO AZTECA. 

En ésta época prehispánica, el pueblo azteca, dentro de la 

etapa clásica de su formación social, dió origen en su forma nat~ 

ral a la asociación primitiva colectiva, producto de la costumbre 

y del uso de los antiguos mexicanos, para aglutinar sus esfuerzos 

basados para buscar y encontrar un progreso en el trabajo en las 

ciencias ó en las artes. 

Esto se debió fundamentalmente a su forma de organizarse de 

cada grupo, llamado o conocido con el nombre de gremios, de acuer 

do a sus características o cualidades para realizar sus activida 

des artísticas, artesánicas, comerciales, etcétera, rigiéndose 

por sus propias normas. 

Dentro del gremio de los amantecas existió una jerarquiz~ 

ción, " ... pues un grupo estaba consagrado a hacer las ropas del 

numen tutelar de Tenochtitlan, Huitzilopochtli, con exclusión de 

otros efectos, sin embargo, fabricaban también las ropas y ata 

vios de Moctezuma. A este grupo se le d n - b e om~na a tecpan amanteca, 
es decir, 'plumario de la Casa Real'. 
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Los calpixcan amanteca o sea los 'plumaríos del tesoro' t~ 

nían a su cargo la hechura de ropajes, insignias y adornos que 

Moctezuma usaba en sus danzas en honor de los dioses. 

Finalmente~ existieron los calla amanteca 'plumarios pri 

vados', quiénes se dedicaban exclusivamente a las rodelas, insi~ 

nías y atavíos de los guerreros, con los que de hecho practic~ 

ban un comercio que, en cierta forma, era el resultado de una es 

pecialización en el arte plumario." 15) 

Era "el artesano miembro de un gremio cuyas cualidades eran 

controladas mediante un examen, después de un periodo de aprendi 

zaje bajo las órdenes de un artesano reconocido. ti 16) 

También los orfebres (Teocuitlapizque) se organizaron en un 

gremio, que se encontraba dividido en dos grupos; el primero est~ 

ban los fundidores, que lograron en su arte, la unión de los me 

tales; y por 10$ martilladores, que realizaban trabajos en lám~ 

nas delgadas, como la textura del papel. 

otra, forma de agrupación colectiva eran los tianguis inte 

grados por comerciantes o pochtecas, quienes ofrecían sus mercan 

15) CENTRO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS DE MExICO. Esp1en 
dar del México Antiguo. Editorial del Valle de Méx~co, S.A. 
1977, pág. 386. 

16) MARGADANT S. Guillermo F. IntrOducción a la Historia del De 
recho, Editorial Esfinge S.A., Mexico 1982, pág. 22. 
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cias. Tenían sus propIos Tribunales de diez o doce jueces. 

Aquí, la organización de cada gremio era autónoma, forma 

ban sus propias asambleas de gobernantes y al frente eran dirigí 

dos por dos jefes; que juzgaban a sus miembros sí estos no acata 

ban sus reglamentos. 

La figura de los gremios jugaron un papel muy importante 

dentro de la organización social, como en sus activldades que de 

sarro lIaron los aztecas, al constituirse en éste tipo de organiz~ 

ción colectiva. Los agremiados se regían y gobernaban por medio 

de un conjunto de reglamentos (sus estatutos), que eran respet~ 

dos de lo contrario se les imponía una pena a los que se atrevían 

a infringir. dichas normas internas. 

Estas agrupaciones colectivas, presentaron las bases prehi~ 

pánicas del derecho de asociación y que es el primer antecedente 

histórico que se tiene en nuestro país de la asociación civil, 

aunque fuése en una forma incipiente. 
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F. epOCA COLONIAL. 

Una vez consumada la conquista, fue sustituído el derecho 

de los antiguos mexicanos por las leyes españolas, "algunas insti.. 

tuciones públicas, de Castilla y Aragón, se trasladaron a la nu~ 

va Colonia; entre éstas destacaron las organizaciones a las que 

se dió forma de gremios con todas las modalidades establecidas 

en España, tales como: mutualidades, cajas de ahorro, la repartl 

ción de limosnas y la adquisición de bienes propios para benefl 

cío de la comunidad gremial." 17) 

Pero, ya desde la época prehispánica la estructura social y 

económica de los pueblos se encontraba integrados por gremios, de 

acuerdo a sus diversas actividades que desempeñaban. Esta flgura 

gremial prevaleció en una forma primitiva y organizada~ 

y el derecho de asociación se vió controlado por las aut~ 

ridades novohispanas, que u ••• determinarán la obligatoriedad de 

constituir los diversos gremios~ a los que se vinculaban a las ~ 

sociaciones religiosas llamadas cofradías. Cada artesano, como ~ 

lemento del proceso productivo. pertenecfa al gremio de su oficio 

y como miembro de éste. a una cofradía que a su vez, tenían un 

17) INSTITUTO 
MEXICANA. 
Soberania 
(Art. 90. 

NACIONAL DE ESTUDIOS HISTORICOS DE LA REVOLUCION 
Nuestra Constitución. Historia de la libertad y 
del Pueblo Mex1cano. De las Garant1as lnd1vuales 
al 130.) Cuaderno 80. pág. 16. 
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santo patrono. u 18) 

Otro ejemplo, de asociaciones que se formaron en la Colonia 

encontramos a ••... las corporaciones de gentes que se dedicaban a 

una actividad: forjadores. alfareros, etc., y los comerciantes or 

ganizaron también sus comunidades, que tomaron el nombre de vol 

versidades de Mercaderes. Como estas corporaciones adquirieron 

gran poder, organizaron sus propios tribunales y se dieron sus 

propias leyes. Y como tenían capacidad económica e inquietudes 

culturales, pagaron maestros que les enseñaran las ciencias y las 

artes; convirtieron sus corporaciones en organismos de cultura, y 

de ellas proviene el nombre de Universidad, que ilustran ahora 

nuestras instituciones de enseñanza superior. La primera organiz~ 

ción de comerciantes novohispanos, fue la Universidad de Mercad~ 

res de la muy noble y muy leal ciudad de México (1851)." 19) 

El objetivo que tuvieron los comerciantes al asociarse y al 

dar nacimiento a este Organismo de cultura, fue con la finalidad 

de ampliar sus conocimientos en el comercio. 

Esto demuestra de que la figura de la asociación se prese~ 

to como un fenómeno real, cuyo desarrollo se encontraba supedit~ 

18) Ib1d •• pág. 18. 
19l CERV~NTES AHUMAD~, Raúl. Derecho Mercantil, Editorial Herre 

ro, S.A., México 1980, pág. 8. 
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do a la tolerancia de las autoridades. Legalmente fué suprimido 

el funcionamiento gremial, en la Constitución de 1812, pero CO~ 

tinuaron existiendo hasta su desaparición total durante la Refo~ 

ma en México, en el año de 1861. 

G. LA CONSTITUCION DE 1857. 

La ~ndependencia, fué unO de los acontecimientos que marCÓ 

el fin de la vida de México sometido como Colonia de España, y 

el principio de su vida como nación independiente. Entre las eau 

sas gue determinaron la Revolución de 1810, tuvieron su origen en 

las condiciones que prevalecieron en el régimen colonial, debido 

a la desigualdad económica y social de sus habitantes, por el me 

DOS precio como eran vistos los nacidos en América, provocaron el 

malestar de los mexicanos contra la corona de España. 

A pesar de que fueron expedidos varios ordenamientos juríd~ 

cos-políticos, en donde se empezaba a establecer los princ~ 

pios e idearios de libertad en favor del ciudadano mexicano. 

El Congreso se encargó de nombrar una comisión que se enear 

garía de redactar el primer proyecto de la Constitución de la Re 

pública, que tué promulgada el 4 de octubre de 1824, la primera 
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Constitución Fede~al de los Estados unidos Mex~canos. y en el año 

1835, se volvió a ~eunir un congreso Lntegrado por personas estu 

diosas y cultas, llamadas constituyentes promulgando la Constitu 

ción Centralista el 30 de diciembre de 1836. 

En éstas dos constituciones debido a los acontecimientos 

por los que atravezaba el país, no se contempló dentro de sus pr~ 

ceptos legales el derecho de asociarse. 

Sino hasta el 5 de febrero de 1857, el Congreso aprobó la 

Constitución en donde quedaron consagrados las bases jurídicas de 

la Nación y del Estado mexicano; las garantías de libertad, la de 

propiedad así como la de seguridad. 

Quedando completamente establecido el derecho de asociación 

como una garantía de libertad que gozaban el mexicano, cuyo texto 

quedó redactado de la slguiente manera: lIa nadie se le puede coar 

tar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente con cual 

quier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la Repúb1i 

ca pueden hacerlo para tornar parte en los asuntos políticos del 

país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar." 20) 

Ese instinto que por naturaleza siempre tuvo el ser humano 

20) INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTORICOS DE LA REVOLUCION 
MEXICANA, op. cit., pág. 20. 
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de asoc~a("se con las demás personas; al punto de lograr 

por ese mismo hecho social, crear sus organismos bajo la forma de 

ente abstracto que se encargare de satisfacer en un momento dado 

sus necesidades. El Estado a éstos entes les reconoclo su existe~ 

cia pero este derecho asociativo se encontraba a la vez control~ 

do. 

M,3.s tarde a través de varias luchas y de legislar, se caE. 

siguió de gue este derecho quedará plasmado en nuestra Carta Ma~ 

na, en el año de 1857. 

"Con la intervención francesa y el establecimiento del S!:. 

gundo Imperio (1867), hicieron que las disposiciones constituci~ 

nales acerca de la libertad de asociación quedaran postergadas, 

ya que en ese tiempo funcionaron reglamentaciones impuestas por 

los invasores extranjeros." 21) 

Siendo restablecida la República en el gobierno de Don Be 

nito Juárez. la constitución de 1857, recobró su vigencia así co 

mo sus garantías ind~viduales, entre ellas las que establece le 

galmente el derecho de asociación, artículo noveno. 

21) Ibid., pág. 20. 
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H. LA CONSTITUCION OE 1917. 

Durante la presidencia de Don Profirio Díaz, en la práctica 

la Constitución de 1857 quedo destrozada, ya que algunos de sus 

artículos habían sufrido modificaciones parcialmente o totalmente 

y los preceptos que no sufrieron ninguna reforma permanencieron 

sin aplicación. 

Después fue nombrado presidente constitucional Venustiano 

Carranza, y éste convocó a un Congreso Constituyente instalado en 

Querétaro el lo. de diciembre de 1916, el cual envió un proyecto 

cuyo contenido se respetaría el espíritu liberal de la Constit~ 

ción de 1857, incluyendo los principios relacionados con la refoE 

ma social, los derechos a favor de 106 campesinos y de los obre 

ros, llamadas garantías sociales. 

liLa libertad de asociación y reunión fue un precepto ampli2. 

mente discutido en la sesión del 22 de diciembre de 1916." 
22) 

Precepto legal que quedo de la siguiente manera: "Articulo 

90. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacífi 

camente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudada 

22) Ibídem., pág. 21. 
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nos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asu~ 

tos poLicicos del país~ Ninguna ceunión armada tiene derecho a de 

liberar. 

No se considerara ilegal, y no podrá ser disuelta una asa~ 

blea o reunión que tenga por objeto hacer una petición, o prese~ 

tar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profi~ 

ren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amen~ 

zas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se 

desee.O 23) 

Actualmente éste artículo garantiza a los mexicanos la II 

bertad para asociarse, al quedar elevado corno un derecho constit~ 

cional, el cuál no ha sufrido reformas ni modificaciones, desde 

la promulgación de la Constitución de 1917. 

El derecho de asociación, constituye la fuerza propulsora 

de la organización social, como de la misma civilización humana, 

ya que el espíritu progresivo de la colectividad, permitió la ~ 

xistencia de centros de instrucción, como son las Universidades, 

las academias de cultura, las agrupaciones destinadas al fomento 

de la difusión de las artes y de las ciencias, las instituciones 

deportivas, las que persiguen finalidades religiosas, como la 

23) Idem~, pág. 23. 
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iglesias, las congregaciones, las entídades económicas que se OC~ 

pan de la producción, la distribución, el consumo, porgue tienen 

el poder de acrecentar la riqueza. 

La misma sociedad para resguardar y velar P?r sus instit~ 

ciones, introduce limitaciones al ejercicio del derecho de asoci~ 

ción, con respecto a la licitud de los fines perseguidos o en r~ 

laclón al orden jurídico, que ha de aportar las asociaciones para 

manifestarse como sujetos de derecho. Valiéndose el Estado de dos 

recursos que permiten o prohíben ésta libertad: el preventivo y 

el represivo. 

El primero, lo que busca es que la asociación al constituiE 

se ofrezca determinadas garantías, cuyo reconocimiento deberá 

ser tomado en cuenta por el mismo Estado; el segundo, en cambio, 

castiga las violaciones a la ley, a la moral y al buen orden p~ 

blico con la disolución de la entidad. 
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CONCEPTOS JURIDICOS QUE INTEGRAN LA PERSONALIDAD DE LAS ASOCIACIQ 

NES CIVILES. 

A. CONCEPTO DE PERSONA. 

Para poder entender la connotación del significado de las 

Personas Morales, que se pueden formar en todas las sociedades. 

hemos primero de introducirnos en la acepción común del vocablo 

persona. 

En éste rubro se debe de comprender que el significado de 

persona no coincide con su significado jurídico. Ya que el prim~ 

ro se refiere al ser humano, es decir, al individuo de la especie 

humana; y jurídicamente, los seres humanos son personas físi 

cas o personas morales o jurídicas, éstas últimas cuya estructura 

órganica esta compuesta por indlviduos. 

Para el derecho la persona significa, todo ser o ente sUJ~ 

to de derechos y obligaciones, es decir, que se alude tanto a los 

humanos, como seres y a las personas morales, como entes. 

Visto lo anterior, resulta importante establecer donde tuvo 

su origen la palabra persona, en este sentido Castan Tobeñas, nos 
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dice, que " ___ tiene su origen en las lenguas clásicas. El susta~ 

tivo latino persona, ae, se derivó del verbo persono (De per y s~ 

no, as, are), que significa sonar mucho, resonar. Se designaba 

con dicho sustantivo la máscara o careta que usaban los actores, 

y que servía al mismo tiempo para caracterizarse y para ahuecar y 

lanzar la voz. Por una serie de trasposiciones se aplicó la pal~ 

bra persona al actor, y luego a los actores de la vida social y 

jurídica; es decir, a los hombres considerados como sujetos de de 

rechos y obligaciones." 24} 

y la acepción primitiva de la palabra persona, nos dlce, Pa 

checo Escobedo, n ••• era la máscara que los actores usaban en el 

teatro griego para representar al dios o al hombre de que trataba 

el argumento de la obra. Así, esa máscara les daba a los actores 

la personalidad de aquél del cual trataba la obra, al mismo tiem 

po que les servía para hacer resonar su voz con la fuerza neces~ 

ria para destacar o sobresalic. De estos dos conceptos sonar con 

fuerza, sobresalir, tomar el papel de otro, derivó el primitivo 

concepto de persona, que posteriormente se concretó en el de sub 

sistencia. n 

25) 

La palabra persona primitivamente, como ya se menciono ant~ 

riormente, tuvo su surgimiento en los foros teatrales griegos. ya 

24) 

25) 

DOMINGUEZ MARTINEZ, Jorge Alfredo. Derecho Civil, Editorial 
Porrúa, S.A., México 1994, pág. 131. 
Idem., pág. 132. 
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que para ellos, era algo artificial, creado por su misma cultura, 

y de ahí fue trasmitido y retomado por el Imperio Romano, gueda~ 

do dicha palabra dentro de su legislación' romana. 

La palabra persona reviste tres diversos sentidos; el vul 

gar, en el que el término de persona es sinónimo de hombre, pero 

está acepción no sirve para el derecho, porgue la historia demues 

tra que durante muchos siglos ha habido varias clases de hombres, 

que no tenían la consideración de persona, ya que para el derecho 

moderno, aunque todos los hombres son personas, no todas las peE 

sonas son hombres. 

El filosófico, que para los antiguos metafísicos, la pal~ 

bra persona, era una sustancia de naturaleza racional o el su 

puesto dotado de entendimiento. En el orden ontólogico, el térm! 

no supuesto, indica sustancia o ser que subsiste por sí y las su~ 

tancias se hacen individuales por la subsistencia. Ya que desde 

el punto de vista ético, "persona es el sujeto dotado de voluntad 

y razón; es decir, un ser capaz de proponerse fines libremente y 

encontrar medios para realizarlos~" 26) 

Por último, el concepto que mas nos interesa para 

dio, en el sentido jurídico, se llama persona, a todo 

su 

ser 

est~ 

capaz 

26) GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Int:oducción al Estudio del Derecho, 
Ed~torial porrúa, S.A., Mexlco D. F.( 1964, pago 274. 
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siendo sUJeto activo o pasivo, de 

Entonces, hemos de establecer que el concepto persona, así, 

entendido equivale al de sujeto de derecho, si este último se to 

roan en su sentido abstracto. 

Por otra parte se menciona que es un sujeto de derecho, no 

en un sentido abstracto, sino en una acepción completa para si~ 

nificar a quién esta investido actualmente de un derecho deterrnl 

nado, así, el término persona, es más amplio, ya que todo sujeto 

de derecho será persona, pero no toda persona será sujeto de der~ 

cha, por que la actuación jurídica, supone actitud o susceptibil~ 

dad. 

El Derecho objetivo, que está integrado por los derechos y 

deberes subjetivos, necesita para su existencia titulares, y és 

tos centros de imputación son las personas. 

Al Derecho no le interesa las cualidades reales, físicas y 

psíguicas de los sujetos del derecho, sino, las características 

que son relevantes en su situación jurídica: que sea de tal na 

cionalidad, que tenga su domicilio en tal lugar, que sea mayor de 

edad; ect., ya que lo que queda en el Derecho, es su acta de na 



29 
• 

cimiento, de divoccio, de defunción, su diploma de abogado, la 

inscripCión en el catastro en la compra de una casa, pues es muy 

distinto; decir, que un individuo está enfermo desde el punto de 

vista médico, que el de su póliza de seguro. 

Es importante concretizar en forma concisa y clara lo ante 

riar, por que el tema que hoy desarrollamos tiene una inclina 

ción directa. con los preceptos jurídicos, puesto que las asoci~ 

ciones civiles, son entes sujetos de derechos, ya que su canstitu 

ción entorna derechos y obl~gaciones; además hay que hacer notar 

que tienen una regulación específicar que nos indica, cuáles son 

las características y requisitos, que se deben observar para que 

tenga existencia legal. 

En éste sentido, una veZ entendido cuáles son las acepci2 

nes del adjetivo persona, hemos de concluir con el siguiente 

"concepto jurídico de persona está compuesto por una serie de 

atributos considerados como carácteres inherentes e imprescindi 

bIes de aquélla; su conjunto integra dicho concepto. Como persona, 

se cuenta con esos atributos sin dejar de hacerlo, pues le son i~ 

separables; su participación conjunta es la persona misma como 

creación y estructura jurídica_lO 27) 

De lo anteriormente expuesto, se comprende además de que la 

27) DOMINGUEZ MARTINEZ, Jorge Alfredo. Op. cit., pág. 132. 
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concepción ]ucídlCa de persona, es independientemente de su con 

cepto, toda vez, carnó se mencionó está integrado por vacios ele 

mentos ideales y mater1ales, creados por el mismo derecho, atrlbu 

tos que existen por estar considerados y por formar parte de un 

orden Jurídico; motivo por el que no pueden ser observados obJet~ 

vamente, por ser una creación jurídica. 

B. CONCEPTO DE PERSONA MORAL. 

El hombre, como decía, el ilustre filósofo Aristóteles, es 

un ser eminentemente social; motivo por el cuál se ha unido a o 

tros hombres para mejorar los fines de su vida, dando lugar a la 

creación de otros seres que carecen de vida y de características 

físicas, como los humanos. Estos seres o entes colectivos, ta~ 

bién son sujetos de derecho, para que se lleven acabo sus propós~ 

tos. 

La ciencia jurídica, fue la que contribuyó a través de la 

ficción jurídica, ha crear a estos entes abstractos dentro del á~ 

bito jurídico, denominandolas Personas morales, para diferencla~ 

los de Sus asociados en su forma individual como seres humanos, ~ 

ceptados por los ordenamientos legales de nuestro país. 
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Desde el punto de vista jurídlco es definida a las personas 

morales, "como el conjunto de personas fisicas que se reunen sus 

esfuerzos o sus capitales y en ocasiones ambas para la realiza 

ción de una finalidad común siempre lícita." 2B} 

y el tratadista italiano Ruggiero, nos da un concepto más 

amplio de lo que son las personas morales, al contemplarlas "como 

toda unidad orgánica resultante de una actividad organizada o de 

un conjunto de bienes, a la que para el logró de un fin socidl, 

durable y permanente, se reconoce por el Estado, capacidad de de 

recho patrimonial." 29} 

Estos entes colectivos abstractos "son aquellas asociaci2 

nes o corporaciones que se- crean con algún fin o motivo de util~ 

dad pública o privada y a quienes el Derecho reconoce una person~ 

lidad distinta de la que tiene cada uno de sus integrantes." 30) 

Esta figura creada po~ el Derecho, es un ser colectivo, 

cuyo espíritu, es que son organismos o entidades que surgen por 

el mismo agrupamiento de los indivlduos en forma organizada y peE 

manente de acuerdo a sus objetivos que son clasificados de inLe 

29) 

30) 

GONZALEZ ANTONIO, Juan. Elementos de derecho civil, Edito 
ríal Trillas, México 1976, pág. 65. -
DE PINA, Rafael. Derecho Civil Mexicano, Editorial Porrúa, 
S.A., México 1993, pago 248. 
SOTO PEREZ 1 Ricardo. Nociones de Derecho Positivo Mexicano 
Editorial Esfinge, S.A., México D.F., 1974, pág. 157. ' 
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rés público y de interés privado; estos últimos se dividen en los 

que son económicamente activos y otros que no lo son (las asocia 

ciones civiles); para realizar su finalidad Qor la qué fueron 

creados así como autorizados por la misma ley. 

Como eJemplo de estos organismos mencionaremos a los que 

también se constituyen por el conjunto de asociaclones o corpor~ 

ciones que forman un consorcio, como es la Confederación de trab~ 

jadares de México, que aglutina a todos los sindlcatos del país ó 

la Compañia Operadora de Teatros, ya que era una compañia que ~ 

glutinaba a muchos dueños de teatros y de cines en la Repúbllca 

Mexicana. 

Pero dentro de nuestro sistema jurídico, el Estado, que ta~ 

bién es una Persona moral creado por el ser humano, la ley le o 

torga la facultad pero lo limita, para que no adopte una actitud 

arbitraria, al darles el reconocimiento legal y la personalldad a 

los entes colectivos, que se formen una vez reunidos los reguLs~ 

tos legales exigidos. 

En el " ••. Derecho público, están los organismos descentr~ 

lizados, personas morales a los que el Estado le ha conferido la 

realización de un servicio público. 

En el Derecho privado, por su parte, las sociedades civiles 
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o mercantiles han tenido un auge extraordinario tan ingente, que 

han permitido la concentración de grandes capitales para alcanzar 

poderes económicos insospechados los que han llegado incluso y m~ 

cho, a rebasar las fronteras de los países donde se constituyen e 

influir trascendentalmente, para bien o para mal, en la economía 

y hasta la estructura social, jurídica y económica de otros 

países." 31) 

En el año de 1928, quedaron estipuladas en nuestra legisl~ 

ción civil en materia común como federal, en su artículo 25 las 

personas morales públicas y las personas morales privadas, que 

dice textualmente: 

tiQue son Personas Morales: 

L la Nación, los Estados y los Munici 

pios; 

11. las demás corporaciones de carácter 

público reconoc:idas fX'r la ley; 

111. Las sociedades ei viles o mercanti 

les; 

N. IDs sindicatos, las asociaciones 

profesionales y las demás a que se 

refiere la fracción XVI de la Cons 

31) DOMINGUEZ MARTINEZ, Jose Alfredo. Op. cit., pág. 278~ 
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titución federal; 

VI _ Las asociaciones distintas de las 

ell\.neradas que se propongan fines 

políticos, científicos, de recreo 

o cualquier otro fin lícito, si~ 

pre que no fuere desconcx::idas p::>r 

la ley; 

VII. las personas norales extranjeras 

de naturaleza privada, en los tér 

minos del artículo 2736. 32) 

Dentro de ésta clasificación que contiene la fracción sexta, 

al lograrse ese reconocimiento legal de las personas morales, de 

ben instituirse bajo la figura jurídica de la asociación civil. 

32) CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Editorial Porrúa S.A. 
México D.F., 1993, pág. 47. 
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C. DOCTRINAS RESFECTO DE LAS FERSONAS ~ORALES. 

Analizaremos tres doctrinas diferentes que girarón en torno 

de las Personas morales, que tratarón de explicar la naturaleza 

jurídica de los entes colectivos. La primera y la más importante 

fue la Teoría de la Ficción, otras que surgieron en oposición a 

la de la Ficción, fuerón la Teoría Realista y la Teoría del Patri 

monio de Afectación. 

Al TEORIA DE LA PIeCION. 

En éste sentido debemos de mencionar que aparecieron en el 

siglo XVIII, los brillantes expositores juristas que sustentaron 

la Teoría de la ficción, entre ellos encontramos a HEISSER, SAVIQ 

NY, GENY, DRUCROCQ quienes atribuyeron a las personas morales un 

carácter ficticio, negandales una existencia real física, al ser 

formada de un cierto número de individuos. 

Pero la teoría más importante que se sustentó y a la que se 

le debi6 la claridad de la misma, fue la del jurista francés DU 

CROCQ, aceptada por mucho tiempo por la doctrina francesa. Cuyo 

expositor sustentaba que la persona clvil, así denominada por él, 
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e~a basada en una ficción legal, por no per~enecer al mundo de la 

realidad, recurriéndose a la abstracción para poder separar los 

intereses colectivos de los lotereses individuales de los asoci~ 

dos~ El ente tiene una existencia distinta de los fundadores, 

administradores o beneficlarios. Todo esto en forma conjunta es 

para Ducrocq, lo que forma el espíritu de la ficción, producto de 

la razón. 

El concepto que nos da respecto de la persona civil, es que 

son personas ficticias porque escapan a la apreciación de 

los sentidos, porque su existencia esta confinada en el dominio 

del derecho, porque son sujetos artificiales, abstracciones pers~ 

nificadas." 33) 

Para éste tratadista los entes colectivos los coloca en un 

plano fuera de la realidad, porque no pueden ser vistos por los 

hombres, por carecer de una estructura física y espiritual COmo 

los humanos, por ser su creación misma de ellos al agruparse. 

Esta ficción estaría desprovista de efecto jurídico, siendo 

solamente una hipótesis si la ley no interviene al reconocerla 

y al sancionarla. Ya que todos podemos imaginarnos una ficclón, 

pero solo el legislador la puede introducir en el campo del Dere 

cho positivo, logrando de estas personas civiles (personas mora 

33) DE PINA, Rafael. Op. cit., pág. 249. 
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les) capaces de se~ sUJetos de de~echos. 

En cuanto a esa personificación, consiste en dar vida a s~ 

res como los entes colect~vos de ex~stencia física conf~riéndole5 

determinados atributos, corno los que otorga el derecho a las pe~ 

sonas físicas. 

Otra tesis que también fue defendida y enfocada desde el D~ 

recho privado, fué la del jurista alemán Savigny, guien llegó a 

la concluslón de que estos entes son creados artificialmente por 

el Derecho positivo. y de que "la persona es todo ente capaz de 

obligaciones y derechos solo puede tenerlos los entes dotados de 

voluntad, por tanto, la subjetividad jurídica de las personas c~ 

lectivas es resultado de una ficción, ya que tales entes careCen 

de albeldrio." 34) 

Para éste tratadista, el individuo por el simple hecho de 

tener esa voluntad, es investido de derechos y obligaciones, por 

que es un ser volitivo, al tener esa capacidad de entender y de 

querer. En cambio los entes colectivos, ese albeldrio no lo tie 

nen, sino por medio de los miembros que los instituyen, ya que ca 

recen de esa voluntad, de ese entendimiento, de ese querer que es 

inherente de las personas físicas; pero al ser introducidos estos 

34) GARCIA MAYNEZ, Eduardo, Op. cit., pág. 278. 
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entes colectivos al campo jucidico, llamados personas jurídicas o 

morales~ con pecsonalidad jurídica para que al amparo del Derecho 

puedan celebrar cualquier acto jurídico, cuya facultad es realiza 

da por medLo de sus órganos representativos. 

Federico Carlos de Savigny, hizó una clasificación de las 

personas jurídicas en tres clases, al establecer de que "existen 

naturalmente las ciudades y comunidades anteriores en su mayor 

parte al Estado, al menos bajo la forma actual, siendo sus eIemen 

tos constitutivos, y su calidad como persona jurídica, innegable. 

Algunas veces se hayan comunidades constituídas por una voluntad 

individual, pero a imitación de las anteriores; citaré, como eje~ 

pIo, las colonias romanas opuestas al municipio, institución re~ 

pecto a la cual nada análogo existe en los estados modernos de E~ 

ropa. La unidad de las comunidades es geográfica, pues descansa 

en relaciones de residencia y propiedad territorial. 

Tienen una existencia artificial o con ti gente todas las 

fundaciones y asociaciones a las cuales se da el carácter de pe~ 

sonas jurídicas, y en verdad que no vivirían sino por la voluntad 

de uno o muchos individuos. Por lo demás, estas distinciones no 

intermediaria entre 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 
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constitutivas." 35) 

Pa~a éste jurista al clasiEicar a estos entes colectivos, 

trata de explicar la naturaleza así como el origen social, que se 

dio para gue se formarán varias entldadesi y en lo jurídico, de 

que no podían quedarse apartados e ignorados por el ffilsmo Derecho, 

que al otorgarles esa personalidad también los considera como pe~ 

sonas pero jurídicas, por ser sujetos de derechos y deberes jurl 

dicos. 

Pero para comprender mejor esta Doctrina, el jurista Geny, 

nos da un concepto de lo que es la Ficción jurídica, al decir, 

gue "es un procedimiento de la técnica jurídica, en virtud del 

cual se atribuye a algo, una naturaleza distinta de la que en r~ 

gor le corresponde, con el de obtener consecuencias de derecho 

que de otra manera no podría alcanzarse." 36) 

El Derecho tiende a recurrir a las ficciones, que son proc~ 

dimientos de técnica jurídica, al cual se le da a una cosa ó a 

ese algo ficticlO, una naturaleza distinta de lo que realmente 

tiene y no pOdría existir. Por tal razón si el sistema jurídico 

no tuviera esos recursos de orden técnlco, habría instituciones _ 

que serian incompletas. 

35) Ibídem., pág. 279. 
36) GUTIERREZ y GONZALEZ, Ernesto. El Patrimonio, Editorial Ca 

jica S.A., México 1991, págs. 101 y 102. 
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B) TEORIA REALIS'fA. 

Esta teo~ía afirmaba de que ..... la persona moral, es una 

unidad real, una entidad substantiva, no es un simple agregado de 

individuos." 
37) 

Trata de explicar de que las personas morales, tanto priva 

das como públicas, son entidades cuya voluntad social se indepe~ 

diza de cada uno de los miembros que la integran, adqulrlendo un 

funcionamiento autónomo. 

Esta doctrina fue defendida por QTTO GIERKE, THOR, FERRARA, 

DHOM, BONNECASSE, JOSSERAND, BRANCA y otros opositores a la Tea 

ria de la ficción, teniendo cada uno sus diferentes puntos de vis 

ta sobre ésta tesis. 

Para Ferrara, las personas jurídicas las define "como aso 

eiaciones o instituciones formadas para la consecución de un 

fin y reconocidas por la ordenación jurídica como sujetos de 

derecho. n 38) 

Pero también, nos dice, de que estas personas "son una rea 

1idad, no una ficción, no son reales al no ocupar un lugar en el 

37) DE PINA, Rafael. Op. cit., pág. 249. 
38} DOMINGUEZ MARTINEZ, Jorge Alfredo. Op~ cit., pág. 28l. 
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espacio; ciertamente no lo ocupan, como tampoco lo ocupan los 

conceptos de las ciencias abstractas y particularmente así consl 

derado el mundo jurídico tampoco sería real." 39) 

Este autor postula que esa realidad se encuentra en el peg 

samiento, comO están otras formas jurídicas, corno sao una obllg~ 

ción, una herencla, un contrato, ya que se trata de una realidad 

ideal jurídica y no de una realidad corporal sensible. 

Con respecto a esa realidad, de que habla éste tratadista, 

esta haciendo alusión de que ese ente ficticio, abstracto, inCOE 

poreo al momento de que esa idea de formarlo y de darle vida a 

esa persona colectiva, al quedar plasmada en un papel, en este c~ 

so en los mismos estatutos, deja de pertenercer al mundo ficticlo; 

para quedar dentro del plano de la realidad. Pero el derecho es 

el que lnfluye dando le esa vida jurídica que necesita el ente c~ 

lectivo. 

La persona moral para Branca "es una realidad sociológica 

a la que el derecho confiere una personalidad y una vida pr 2 

pia." 40) 

39) Ibid., pág. 28l. 
40) DE PINA, Rafael. Op. cit., pág. 250. 
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Paca éste jurista, los entes colectivos, nacen por ese mis 

mo aglutinamiento de personas, por ser un fenómeno social al que 

el derecho positivo, le otorga esa personalidad y capacidad Juri 

diea. 

Dentro de esta tesis, esta la Teoría del Organlsmo Social 

de Otto Gierke, ya que para él "la persona colectiva no se contra 

pone a los miembros como un tercero, sino que está en ligazón o~ 

gánica con ellos; de aquí la posibilidad de una conexión de los 

derechos de la unidad y la pluralidad. La persona corporativa es 

tá ciertamente sobre, pero no fuera de la colectividad de las peE 

sanas que forman su cuerpo; constituyen una inmanente unidad con 

él; es un ente único, pero simultáneamente colectivo. Esta asoci~ 

ción tiene una voluntad general propia, que no es la simple suma 

de varias voluntades autónomas, como no es la voluntad de una unl 

dad ideal separada de los particulares, sino una voluntad plural 

y única, voluntad común de todos ordenadamente declarada. La cor 

poración tiene también una capacidad de obrar propia. Una acción 

colectiva existe alli donde la generalidad de los miembros como 

un ente concreto y visible traduce en acto la voluntad general. 

Esta generalidad no es ni el órgano colegiado ni una simple suma 

de individuos; es más bien la corporación misma, que en su totali 

dad toma forma de una pluralidad recogida en unidad " 
. 41) 

41) GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Op. cit., págs. 287 y 288. 
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El jurista Gierke, hace una semejanza con un organismo huma 

no, con la finalidad de explicarnos como funciona o como se inte 

gra un organismo social, así llamado por él. Ya que cada miembro 

que integran una entidad, son las partes orgánicas que le van a 

dar movimiento y vida jurídica: produciendo esa voluntad que n~ 

cesita para realizar en representación de la Persona Moral, cual 

quier acto jurídico, una vez que se encuentre debidamente consti 

tuída. 

C. TEORIA DEL PATRIMONIO DE AFECTACION. 

Esta Doctrina, fue expuesta por el jurista alemán BRINZ, 

quién postulaba de que " ••• las personas morales son en realidad 

patrimonios de afección, es decir, patrimonios de destino, caren 

tes de titular, verdaderas personificaciones de patrimonio." 42) 

Con respecto a éste pensamiento, lo que' trata de establecer 

es de que los entes colectivos, son patrimonios que tienen un de~ 

tino; cuyo patrimonio, que es de la Persona moral, es el instru 

mento para que se logre los fines planteados en sus estatutos. 

Referente a esta tesis, que tiene su veracidad con respecto 

a que para que los entes colectivos, puedan realizar sus fines ne 

cesitan de tener o de allegarse dLnero o bienes. Pero dicho patri 

42) DE PINA, Rafael. Op. cit~, - 253 ~ag. . 
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manio que se adquLera ya sea por testamento, por donación o por ~ 

tea medio, es de la persona moral, no de los individuos que con 

forman dicho organismo. Abarcando a todas aquellas que persigan 

intereses público o privados, como son el Estado, el ~unicipio, 

los colegios, las universidades y otras. 

Esta teoría fue difundida en alemania por BECKER, WINDS, 

CHEID, KOPEN, FIETZEL, FITTING entre otros, cuyos expositores es 

tan de acuerdo de que la persona moral no es una ficción. "En la 

persona moral, el fin sustituye al sujeto de derecho. Partiendo 

de la existencia de derechos sin sujeto, se habla en este caso de 

personificaciones, que no son ficciones, sino que representan la 

auténtica naturaleza de las personas morales." 43) 

Haciendo un análisis referente a esto, 105 juristas, desde 

el punto de vista que tratan de enfocar y analizar la naturaleza 

misma de estos entes, como ya se mecionó lo enfocan desde el p~ 

trimonio para que se cumpla el fin que les dio nacimiento. Sep~ 

rando al sUJeto de derecho con el fin. 

43) Ibídem., pág. 253. 
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D. LA PERSONAI,IDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS MORALES. 

La Personalidad juridica, es una creación del Derecho que 

tuvo su nacimiento total en la Edad Media y que se comenzó a des~ 

rrollar con intencidad en el comercio apartir del Renacimiento, 

como consecuenCLa de los grandes descubrimientos geográficos que 

ampliaron los horizontes del hombre. 

Dentro del Universo normativo el ser humano, siempre ha si 

do el centro de atención, por ser el destinatario de tocos los re 

sultados por él alcanzados, así como de todas sus consecuencias. 

En efecto, habría que determinar que el sentido de la norma juri 

dica, el análisis de su estructura, de su creación, así, como de 

su ofrecimiento de un concepto del derecho subjetivo y del deber 

jurídico en la elaboraclón, com~ de la interpretación y aplic~ 

ción de una dispcsición desde su vigencia hasta su abrogación, 

será objeto de atención siemp~e en función de los sujetos, cuyo 

status; va a dirigirse la conducta para su observancia. 

Visto lo anterior, es importante establecer que la person~ 

lidad jurídica, está plasmada en el momento de que el sujeto 

cae dentro de un supuesto jurídico; es así, que todo Derecho "es, 

a fortiori, facultad jurídica de alguien, así como toda la obl! 
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gación necesariamente supone un obligado. Hablar de derecho sin 

titular es contradecirse. La noción de deber encuéntrese ligada 

inseparablemente al concepto de persona; entre ellos nay una r~ 

lación del mismo tipo que la que existe entre las ideas substa~ 

cia y aLribulo." 44) 

No se puede conceblr la existencia de un derecho, como de 

un patrimonio, sin el sujeto, que es el titular de uno y de otro r 

ya que van unidos al entrar al ámbito de lo jurídico. 

El grado de evolución logrado por la humanidad en los tie~ 

~os actuales, la ciencia jurídica se encargó de dividir a los s~ 

jetos Jurídicos, en dos categoriasi la primera como ya se dijo art 

teriormente a la persona en su forma lndividual, que son todos 

los seres humanos dotados de personalidad jurídica corno de otros 

atributos, llamados por la ley personas físicas; en la segunda! 

encontramos a otros sujetos de derecho, como son las entidades c~ 

lectivas carentes de vida propia y física, ya que son creaciones 

sociales a las que el derecho les reconoció esa personalidad lmp~ 

niéndosela en algunos casos, nombradas como personas jurídicas o 

morales. 

El vocablo de la palabra ". __ personalidad, deriva del latín 

personalitas, atis. Conjunto de cualidades que constituyen a la 

44) DOMINGUEZ t-1ARTINEZ, Jorge Alfredo. Op. cit., pág. 123. 
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persona, en derecho la personalidad tiene varias acepciones, 

se utiliza para indicar la cualidad de la persona en virtud de la 

cual se le considera centro de imputación de normas jurídicas o 

sujeto de derecho y obliqaciones." 45) 

La personalidad es conformada de varias cualidades o atrib~ 

tos, que rodean al individuo y que son inherentes a él, desde que 

es protegido por la ley al ser concebido, al momento de nacer 

hasta que fallece. Estos atributos son su nombre, su nacionali.. 

dad entre otros, vienen siendo esa máscara o careta, que utiliz~ 

ba el actor en la escena teatral para personificar al personaje, 

pero después es enfocada en el drama del derecho. 

Para el derecho "la personalidad jurídica es la aptitud p~ 

ra ser sujeto de derechos y obligaciones." 46) En este sentido JE. 

rídico, es la aptitud reconocida por la ley, de que una persona 

sea sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. 

Significa, ser sujeto de papeles prev~stos por la regul~ 

ción jurídica, que no es producto de la realidad, ni de un hecho, 

es una categoria Jurídica, creada por el mismo Derecho. 

45} 

46) 

La personalidad es integrada de dos elementos: el ser y la 

I~STITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Op 't 
ga~. 2400. . .. eL ., tomo IV, 

O INGUEZ MART!NEZ, Jorge Alfredo. Op. cit., pág. 129. 
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capacidad. 

a) El ser, que es la existencia revelada en actuac~ón. 

b) La capacidad permite adquirir derechos, así, corno con 

traer obligaciones. 

Siendo la misma personalidad para las personas físlcas como 

para las personas morales, ya que para la ciencia ]urídl.ca, "la 

personalidad jurídica de los entes colectivos consiste en la uni 

ficación de imputación de una serie multiples de conductas de 

ciertos hombres; conductas que el derecho no adscribe a los 5uj~ 

tos que las efectuan, sino que las atribuye a otro sujeto conceE 

tual .. Construido por la norma, este es el punto terminal de imp~ 

tación de un determinado repertorio de relaciones jurídicas en 

las que interviene diversas personas individuales. pero las eua 

les no son imputadas a dichas personas individuales, sino al men 

cionado centro conceptual de imputación; es decir, al ente colee 

tivo en tanto que tal (a la corporación, la asociación, la soci~ 

dad o la fundación)." 
47) 

Al hablar de ese centro de imputación donde se encuentran 

esa relaciones jurídicas, realizadas por los asociados se refie 

re a esa personal~dad jurídica del sujeto conceptual colectlvo. 

47) RECASENS SICHES, Luis. Introducción al Estudio del Derecho, 
Editor~al Porrúa, S.A., México 1977, pág. 157. 
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En nuestro país en el año de 1928, el Derecho civLl mexica 

no en su artículo 25, quedó plasmada la personalidad jurídica que 

se les dio a las personas morales. En su fracción VI clasifica a 

los tipos de Asociaciones civiles, que se instituyen también baJO 

la protección de la libertad de asociarse (artículo noveno de la 

Constituclón) . 

E_ LA CAPACIDAD JUR1DICA y SUS DEMAS ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS 

MORALES_ 

La palabra capacidad, proviene del .. latín capacitas, 

aptitud o suficiencia para alguna cosa. u 48) El ordenamiento j~ 

rídico, a las personas físicas como a las morales, les dio esa c~ 

pacidad, pero jurídica, para que tuvierán esa aptitud, consisten 

te en que adquierán y eJercitaráñ derechos o, contraer obligaci~ 

nes al amparo de la ley. 

En la persona física, esa capacidad jurídica es dividida 

por la ciencia Jurídica en dos: "la capacidad de goce es un atri 

buto de la personalidad que se adquiere con el nacimiento y se 

pierde con la muerte~ en virtud de la cua1 una persona puede ser 

titular de derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio~ es 

48) IN~ESTIGACIONE~ JURIDICAS. Dlccionario Jurídico Mexicano, 
Edltorla1 Porrua, S.A., México D.F., 1993, pago 397. 
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la aptitud que requieren las personas para ejercitar por si mi~ 

ma sus derechos y cumplir sus obligaciones " 49) 

Estas dos capacidad son inherentes para la especie humana, 

como es la de goce, que se adguiere desde que nace hasta que fa 

llece; y la segunda, la de ejercicio hasta que se adquiere la ma 

yoria de edad, excepto en los casos señalados por los preceptos 

legales. 

En cuanto, a las personas morales esa capac~dad Juríd~ca, 

que tienen estas entidades, para realizar cualquier tipo de actos 

jurídicos. Con la finalidad de que todos esos actos produzcan con 

secuencias de derecho. 

Dentro de nuestra legislación civil, se establece en su ar 

tículo 26: 

"Las personas m:>rales pueden ejercitar todos los 

derechos que sean necesarios para realizar el 

objeto de su institución." 

El legislador contempló, en este precepto legal esa capaci 

dad de 90ce de los entes colectivos, al momento de quedar debida 

mente instituídos, ya que es, esa aptitud para ser tLtular de de 

49) Ibídem._ pág. 397. 
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cechos, así como sujeto de obligaciones quedando plasmadas en sus 

estatutos. Pero a la vez se encuentra limitada y regida de acue~ 

do al objeto o al fin que las hizo surgir a la vida soclal-juri 

diea. 

Pero para evitar toda clase de dificultad que se present~ 

ra respecto a que esta capacidad se encontrará limitada. por lo 

que establece el artículo legal mencionado con anterioridad, es 

necesario establecer en sus ..... escritura se haga constar que 

además de aquellas actividades que constituyen el objeto o la fi 

nalidad de la sociedad, está podrá realizar toda clase de 01?er~ 

ciones mercantiles, financieras o industriales, que se refieran 

directa o indirectamente a la conservación del objeto 

social." 50) 

También fueron dotados de una capacidad ~e ejercicio, al 

respecto el artículo 27 del mismo ordenamiento civil antes citado 

establece que: 

"Las personas IlDrales obran y se obligan 

PJr medio de los órganos que las repl:!:. 

sentan, sea. por disfXJSicián de la ley o 

conforme a las disposiciones relativas 

de sus escrituras constitutivas 

sus estatutos." 

y de 

50) lXMINGUEZ MARTlNEZ, Jorge Alfredo. Op. cit., pág. 289. 
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'roda vez gue estas pecsonas jucidicas, poc el simple hecho 

de gue carecen de esa facultad de pensar: , de hacer: y de omisión 

como lo tienen los 5eces humanos; necesitan de esos seres pensd!2. 

tes, volitivos para gue a través de ellos, se encarguen de repr~ 

sentar- en una forma completamente legal, a estos organismos. Su 

pliendo esa misma capacidad, tenlendo la labor de realizar los ne 

gocios jurídicos como las operaciones que fueran necesarios, por 

medio de esos órganos de representación, designados entre ellos 

mismos, encaminados al cumplimiento del objeto debidamente acord~ 

do y aprobado en su reglamento interno. 

El Derecho para poder identificar o diferenciar a las pers~ 

nas morales, les otorga que tenga una denominación o razón social, 

que comprende el o los nombres de alguno de los miembros fundad~ 

res o de acuerdo a las actividades que se van a desarrollar los 

organismos. 

De las miles de asociaciones civiles que se forman, no tie 

nen específicado el tipo de designación que deben de tener; pero 

al final de la denominación irá enseguida las abrevlaturas A. C. 

(asociación civil). 

Las sociedades civiles, después de su razón social, 

rán las palabras S.C. (sociedad civil). 
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Las sociedades de cesponsabilidad limitada y las socledades 

encomand~tas por acciones, deberán tener una denominación o cazón 

social~ 

En cuanto a los organismos descentrallzados, en materla ad 

ministrativa, nO hay una disposición expresa al respecto, ya que, 

se le nombra de acuerdo a esas actividades que desarollan~ v. gr. 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Segur~ 

dad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, el Institu 

to MeXlcano del Petróleo entre otros. 

El domicilio legal, es el sltio donde tienen estas personas 

morales sus intereses, se encuentra regulado por el artículo 33 

del Código Civil, cuyo texto desprende lo siguiente: 

"Las ~sonas rorales· tienen su danicilío en 

el lugar donde se halle establecido su ad 

ministcación. 

Las sucursales que operen fuera del Distri 

to Federal, ferO ejecuten actos júrÍ<licos 

dentro de su circunscri¡;:ción, se consider~ 

rán daniciliadas en el lugar donde los h.e. 

yan ejecutado, en todo lo que a esos actos 

se refiera. 



Las sucur:::sales que operen en lugares disti,!!. 

tos de donde radica la casa ma triz, tendrán 

su danicilio en esos lugares petra el cump1l:. 

miento de las obligaciones contraídaS por 

las mismas sucursales _ .. 
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Analizando, éste precepto, establece los casos, en que ta 

les razones se tendrá como domicilio; primero, el sitLO donde se 

tenga establecido su administración. Pero cuando está se encue~ 

tre fuera del Distrito Federal; en el lugar donde se lleven acabo 

los actos jurídicos, se considera, en donde este domiciliada. 

y si fueran varios lugares, tendrán su domicilio, en el pu~ 

to donde asuman sus obligaciones; aunque su matriz, tenga otro do 

micilio, establecido en otro sitio~ 

Al hablar de ese patrimonio, que se encuentra integrado por 

ese activo: que son los derechos reales o de crédito; y por un p~ 

sivo: obligaciones contraídas. 

Pero también, son todas aquellas aportaciones; así corno las 

cuotas, que depositan los socios o ~os asociados, a la Persona Mo 

ral. En el caso de la Fundación, son esos bienes, que el fundador 

destina, por ser así su voluntad. Para realizarse el fin social, 

por él propuesto_ 
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En lo referente, a la nacionalidad de las Personas Jucídi 

cas, el precepto 90. de la Ley de Nacionalidad; dice: 

"Son personas de nacionalidad mexicana, las 

que se constituyan confoane a las leyes de 

la República y que tengan en ella su dami 

cilio legal. ~I 

La Ley, exige dos requisltos importantes: que el domicilio 

se encuentre dentro del territorio mexicano y, que dicho organi~ 

mo, al nacer a la vida jurídica, debidamente bien constituido; se 

regirá por las normas jurídicas mexicanas, reuniéndose ambos re 

querímiento legales. 

La Ley, es quién le va a reconocer la nacionalidad, que fOE 

ma parte indispensable de la personalidad jurídica de las Persa 

nas Morales. 
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D. AUTORIDADES QUE OBSERVAN Y REGULAN LA 

LEGALIDAD DE LAS ASOCIACIONES CIVILES: 

LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, 

EL REGISTRO PÜBLICO DE LA PROPIEDAD y 

LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CR~DITO pO 

BLlCO. 



SITUACION JURIDICA y LEGISLACIONES QUE REGULAN LA INSTITUCION y 

REGLAMENTACION DE LAS ASOCIACIONES CIVILES EN MExICO. 

A. LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

En nuestro régimen jurídico, al hablar del Estado de dere 

cha, se está haciendo alus~ón, de que el Estado, se encuentra s~ 

bordinado al Derecho, estableciéndose un límite jurídico constit~ 

cianal, toda vez, que frente a la soberanía que tiene el Estado, 

surge, la soberania de la libertad del hombre, conocidas como Ga 

rantías individuales que "son derechos, facultades otorgados en 

favor del individuo, oponibles al Estado y a sus autor id!!, 

des .o •• " 51) 

En nuestra Carta Magna, se establecierón estas garantías en 

los veint~nueve primeros preceptos constitucionales, quedando CO~ 

sagrado el principio legal del derecho de asociación, en el artí 

culo noveno del parráfo primero, el cuál, lo conceptualiza en los 

sígulentes términos: 

su 

"No se podrá coartar el derecho de asociarse 

ROSALES AGUILAR, Romulo. Formulario del Juicio de AmpaLo, 
Editorial Porrúa, S.A., México 1996, pág. 12. 
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o reunirse pacíficamente con cualquier ob 

jeto licito." 
52) 

Como se puede observar en el citado precepto jurídico con 

templa dos importantes libertades: la libertad de asociación y 

la de reunión. Pero es indispensable dellmitar a ambas, por medlO 

de sus características como de sus diferencias. 

"Por Derecho de asociación se entiende toda potestad que 

tienen ~os individuos de unirse para constituir una entidad o peE 

sana moral. con sustantividad propia y distinta de las asociantes, 

y que tiende a la consecución de determinados objetivos, cuya rea 

lización es constante y permanente." 53) 

De ahí, que al ejercitarse está libertad se origina las si 

guientes consecuencias: 

52) 

53) 

a, La creación de una entidad con personalidad y sustanti 

vidad jurídica propia y distinta, a cada uno de sus 

miembros individualmente. 

b) Alcanzar los fines u objetivos planteados, los cuales, 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Edl 
torial Porrúa! S. A., México D.F., 1995, pág. 12. 
BURG?A, Ignac~o. Diccionario de Derecho Constltucional, Ga 
rantlas y Amparo, Editorial Porrúa, S.A. México D F 1991 
pago 277. l •• , , 
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deben ser permanentes y constantes. 

"A diferencia, de está, la libertad de reunión, el actuall 

zarse, no crea una entidad propia con sustantividad y personali 

dad diversa e independiente de la de cada uno de sus componentes; 

además, una reunión, contrariamente a lo que sucede con una aso 

eiación, es transitoria, esto es, su existencia y subsistencia e~ 

tán condicionadas a la realización del fin concreto y determinado 

que la motivo, por lo que, logrado éste. tal acto deje de tener 

lugar." 54) 

En cuanto, al derecho de reunión, es la forma espontanéa 

en que se reunen varias personas, cuyo acto no es la de instituir 

una entidad moral, sino simplemente como lo señala el maestro I~ 

nacio Burgaa, solamente se trata de una pl~ralidad de sujetos, 

desde el punto de vista aritmético, y una vez, verificado, aqu~ 

lla deja de eXlstir. 

Una vez establecida la naturaleza del derecho de asociación, 

corresponde atender la forma en que es integrado el contenido del 

precepto legal que la contiene, al determinar de que: no se podrá 

coartar el derecho de asociarse pacíficamente con cualquier obj~ 

to lícito, esto significa que la autoridad no podrá impedir de 

54) BURGOA, Ignacio. Op. cit., pág. 377. 
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que la gente se aSOCle y Eocme entidades jucídicas, cuyo obJeto 

es alcanzar como fin un bienestac 50c~al licito, es decic, exce~ 

to de vLolencia. 

Para que la libertad de asociación, sea contenido de la g~ 

rantía individual, prevista por dicho precepto, debe de perseguiE 

se ese fin lícito, cuyos actos jurídicos no vayan contra las bu~ 

nas costumbres, la moral o las normas del orden público; por con 

siguiente, cualquier asociación, que tenga un objeto ilícito, no 

será tutelada por el artículo noveno constitucional y constituíra 

la figura de las asociaciones delictivas, previstas en el artíc~ 

lo 164 del ordenamiento penal, que estipula: 

"Al que foone parte de una asociación o ha.!! 

da de tres o más pe!:rsona.s con propSsito de 

delinquir, se le impondrá prisión de uno a 

ocho años, Y de treinta a cien días de mul 

tao 

Cuando el miembro de la asociación sea o ha 

ya sido servidor públi~ del alguna. coq:x:>r~ 

ción policíal la pena a que se refiere el 

pa.rráfo anterior se alIDel'ltará en una mitad 

y se le impondrá, además la destitución del 

empleo, cargo o canisión pilhlicc e inil-..abili 



tación de uno a cinco años para desempeñar 

otro. Si el miembro de la asociación pect!::. 

nece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en si 

tuación de retiro, de reserva o en activo, 

de igual foona la pena éltDllClltará en una mi 

tad Y se le impondrá, además de la ba.ja d~ 

finiti va de la fuerza armada a que pertene~ 

ca y se le inhabili tará de uno a cinco años 

para desempeñar cargo o canislón públicos _ .. 

60 

El precepto Jurídico anteriormente citado denota que en ~ 

guellos casos, de que si en alguna asociación de orden civil, se 

desprenden hechos ilícitos, se les aplicará una pena por haber 

contravenido la finalidad que se persigue. Además señala que en 

los casos en que se descubra en estos actos
4 

la partic~pación de 

funcionarlos públicos o militares, la pena a aplicar será mayor. 

Esto conlleva a vislumbrar que es muy importante vigilar 

que una asociación civil, persiga el fin social por el cuál fue 

constituída. 
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B. LEGISLACION CIVIL (CONCEPTOS y DOCTRINAS). 

El mismo hombre, como ya se indico anteriormente por ese 

ins~into que tiene. torna conciencia de que se encuentra indefenso 

ante los peligros que lo asechaban en un mundo, que fue cornplet~ 

mente hóstil para él, en la época primitiva; superando el miedo 

al unir sus fuerzas y sus conocimientos con otras hombres~ 

Apareciendo la figura de la asociación, aclarándose que no 

es una creación del ordenamiento jurídico, sino, que se debla por 

ser un fenómeno natural de la raza humana, al agruparse. 

La palabra asociación, es la acción de asociar, proviene 

del u ••• latin ad, a y socius, compañero, juntar una cosa O pers~ 

na con otra." 55) 

Significa lila organización de personas con independencia j..!!. 

rídica a cuyas decisiones y acuerdos se concede el valor de actos 

de voluntad para obligar y compremeter su patrimonio." 56) 

55) 
56) 

Otro concepto amplio de asociación, es aquel "conjunto de 

~~~~~~~T~O~~ZINVdESTIGACIONES JUR1DICAS. Op. cit., pág. 246. 
.'.E gar~o. ~ntroduccíón al Derecho y Lecciones 

de Derecho Clvll. Edltorlal Por rúa S ~ M· 1983. pág. 297. ' _n.., eXlCO 
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personas que se organizan bajo esta denominación para la consecu 

ción de fines. generalmente, no lucrativos." 57} 

Estos conceptos abarcan en forma general, que la asocia 

ción, es una reunión de personas, de manera permanente, sus deci 

siones logran alcanzar un valor jurídlco, por ese simple hecho s~ 

cial llevar acabo los fines acordados y plasmarlos en sus estatu 

tos. 

La asociación, como derecho subjetivo público de que gozan 

los mexicanos, quedo también consagrado dentro del Derecho civil, 

como una persona moral, con una denominación, con patrimonio, do 

micilio, con sus órganos que le van a dar esa representación que 

necesita para que produzca determinadas consecuencias de derecho 

y como asociación civil, por ser el acto por ~l que se constituye 

la persona jurídica. 

La asociación civil es "un contrato mediante el cual dos o 

más personas reunen sus esfuerzos y sus recursos de manera no 

transitoria, para la consecución de un fin, común, lícito, pos~ 

ble y que no tenga el carácter preponderantemente económico." 58) 

57) 

58) 

F~NDACION TOMAS MORO. Diccionario Jurídico Espasa. Edito 
rlal Espasa-Calde.S.A., Madrid 1991, pago 94. 
T~EVIGO GARCIA, Rlcardo. Los Contratos Civiles y sus Genera 
lldades. MCGRAW-HILLjlnteramericana de Mexico 1995. pag 531. 
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El maestro Rojina Villejas, la define de la siguiente man~ 

ra "._. como una corporación de derecho privado dotada de person~ 

lidad juridica~ que se constituye mediante contrato, por la reu 

nión permanente de dos o más personas para realizar un fin común, 

lícito, posible y de naturaleza no económica, pudiendo ser, por 

consiguiente, político, científico, artístico o de recreo." 59) 

"La existencia de una finalidad común a todos los que en 

ellos intervienen es característica de los negocios sociales, ero 

pleando esta expresión en un sentido amplísimo. Cuando tal finali 

dad no sea preponderantemente económica, sino artitica, cultural, 

deportiva, religiosa, etc. estaremos en presencia de una asocia 

ción civil, a condición, además, de que no sea meramente transito 

ria dicha finalidad. 11 60) 

59) 

60) 

El Código Civil para el Distrito Federal, la define: 

Artículo 2670. - CUando varios ind.i viduos 

convinieren en reunirse, de manera que no sea 

enteramente transitoria, para realizar un fin 

canún que no este prohibido por la ley Y que 

no tenga carácter preponderantemente econánico, 

RO~INA.VILLEGA~, Rafael. Derecho Civil Mexicano. Contratos. 
~~ltorla1 Porrua, S.A., Mexico 1997. Volumen 11, pago 139. 

~TILLA MOLI~A! Roberto L. Derecho Mercantil, Editorial Po 
rrua, S.A., Mexlco 1992, págs. 174 175. -
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constituyen una asociación. 

Cuando este derecho subjetivo, es clasificado COrno un con 

trato, porque se deriva de esa pluralidad de individuos, que se 

reunen para convenir en la const~tución de un organismo social, 

en donde todos deben perseguir el mismo fin cultural, educativo, 

espiritual o cualguier otro, pero siempre dentro del marco legal. 

Esta Institución se determina COn precisión y no es igual 

a otras personas morales, debido a que no se busca un fin lucrati 

vo, sino, un bienestar social o altruísta, en benefic~o de la mis 

ma sociedad. 
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c. PROCESO DE FORMACION: ESTATUTOS, LA ASAMBLEA GENERAL, LA 

REPRESENTACION, LA ADMINISTRACION y SU FUNCIONAMIENTO. 

La asociación civil, se puede constituir una vez que los f~ 

turos asociados, en reuniones informales, han acordado sobre las 

características que llevará la corporación, que se proyecta crear. 

Integrándose posteriormente una asamblea general, que se encarg~ 

rá de aprobar los estatutos y la elaboración de una acta constltu 

tiva. 

Una vez reunida la primera asamblea, se procederá a levan 

tar un acta provisional en la que quedará asentada la formación 

de una comisión, cuya finalidad e~ la elaboración de un proyecto 

de estatutos. 

Además se encargará de la difusión de la iniciativa adopt~ 

da de los objetivos sociales, con todas aquellas informaciones 

tendientes a estimular el interés del público en general o de o 

tros sectores sociales. 

Los miembros asumen el compromiso de constituir definltl 
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vamente la asociación, entrañándose una obligación de hacer y su~ 

sidiacia de dar (cotizaciones). ImQlica una obligación de dar (~ 

portaciones) o de hacer (prestaciones de servicios personales). 

Se señalará una fecha para volver a reunirse integrando o 

tra asamblea, en la que en ella se discutirá para aprobar el pr~ 

yecto provisional de estatutos; así como el compromiso que tienen 

para constitulrse permanentemente, poniendo de manifiesto, por 

primera vez, su voluntad social, es decir, la voluntad de todos 

los asociados que aprobarán los estatutos, que contendrán las re 

glas mediantes las cuales la voluntad social será expresada en lo 

futuro. Procediéndose en ese mismo acto a levantar un acta consti 

tutiva. 

En la que quedará asentado ese momento el día, la hora y el 

año en que se reunierón en el sitio que va a ser el domicilio de 

la persona moral, la denominación (el nombre que va a tener), las 

elecciones de los miembros que tomarán los cargos para integrar 

el consejo administrativo o la mesa directiva, según las necesida 

des de la asociación y al cómite de vigilacia. Así como todos los 

recursos o medios que se necesiten para cumplir el objeto social 

y su duración. 

Estableciéndose cada cuando se reun;ra- 1 b' 
~ _as asam ~eas ardina 
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narias (generales de asociados) y las extraocdinarias. Así como 

en el caso que se presentare la ~njerencia o participación de ex 

tranjecos en dicho organismo, a los cuales se les hará saber de 

que no podrán solicitar la protección de su país, cuando sean ex 

pulsados por faltar a lo convenido al formar parte como asociado, 

perdiendo su derecho al interés social que haya adquirido en la 

asociacíón, para ser destinado en beneficio de la Nación mexic~ 

na. Es un punto obligatorio que deberá ser asentado en el acta ca 

mo en los estatutos, por qué sí no se contemplará se atentaría la 

soberan~a de los países. 

LOS ESTATUTOS. 

Las asociaciones se regirán por SU$ estatutos 61) por 

ser el punto de partida para que sean consideradas como personas 

de existencia ideal durante su vida jurídica, quedando estableci 

dos los derechos, como los deberes de los asociados entre si. así 

como lo que se estlpule entre éstos con la asociación, que se pr~ 

tende crear. 

El vocablo de estatuto" se aplica en general a toda e~ 

pecie de leyes, ordenanzas y reglamentos: cada disposición de una 

61) Cfe. Artículo 2673. Código civil para el Distrito Federal. 
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le es un estatuto que pecmice, ordena o prohibe alguna cosa~ Más 

especialmente se llaman estatutos, las ordenanzas, pactos, reglas 

o constituciones que se establecen para el gobierno y dirección 

de algún pueblo, universidad, colegio u otro cuerpo secular o 

eclesiástico. " 62) 

gl contrato por el que se contituya una asociación debe 

constar por escrito. 63) El Derecho privado exige que los estat~ 

tos queden por escrito, por ser el contrato, en el que la plura1l 

dad de voluntades acuerdan en crear una asociación civil, por ser 

la regla. que tiene la fuerza de una ley para el buen funcion~ 

miento y gobierno del organismo, que va a unir a los asoclados, 

quedando establecidas las atribuciones, deberes y responsabil~ 

dades de las partes. 

Dichos estatutos por fuerza de ley, deben quedar subordin~ 

dos a nuestra Carta Magna o a la que tienen cada Estado. por ser 

las asociaciones, también sujetos jurídicos, que se vinculan con 

otros componentes de la colectividad. Conforme con lo que marca 

la ley, es decir, que no vaya contra el orden público, la moral o 

contra las garantías individuales. 

62) GARRONE, José Alberto. Diccionario Jurídico. Abeledo-Perrot. 
Editorial Buenos Aires-Argentina f Vol. 11. pág. 353. 

63) cfr. Artículo 2671. Código Civil para el Distrito Federal. 
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LA ASAMBLEA GENERAL. 

La asamblea general es la reunión de los asociados le 

ga1mente convocados para expresar su voluntad social en materia 

de su competencia. 64) 

La asamblea es la u reunión de personas, convocadas en vi!:. 

tud de un procedimiento regular o informal, para el tratamiento 

de cuestiones o propósitos determinados .. " 65) 

De esa reunión de asociados se hace con la flnalidad para 

debatir y, resolver los puntos importantes relacionados con el i~ 

terés mismo del organismo, durante el trayecto de su vida juríd! 

ca. 

Pero también, es el órgano supremo de cualquier asociación 

para expresar esa voluntad social, ya que el poder supremo de 

las asociaciones reside en la asamblea general. 66} 

Las asambleas podrán ser ordinarias y extraordinarias, las 

64) TREVr&O GARCIA, Ricardo. Op. cit., pág. 536. 
65) GARRONE, José Alberto_ Op_ cit., pág. 96. 
66) Cfr. Artículo 2674. Código Civil para el Distrito Federal. 



70 

primeras. se celebrarán por lo menos una vez al año; las segundas, 

tantas veces como sean necesario. La asamblea se reunirá en 

la época fijada en los estatutos o cuando sea convocada por la di 

rección. Esta deberá citar a asamblea cuando ello fuere requerida 

por 10 menos por el cinco por ciento de los asociados, o si no lo 

hiciere, en su lugar lo hará el juez de lo civil, a petición de 

dichos asociados. 67) 

Las resoluciones que se tomen en las asambleas, serán abli 

gatorias, cuando se aprueben por la mayoría de los miembros que 

esten presentes, una vez convocadas, primero con las tres cuartas 

partes de los asoc~ados, sí no se llevará acabo por no haberse 

reunido el número requerido, se volverá hacer otra convocator~a 

de cincuenta más uno, pero si en esta ~egunda no se reune el qu~ 

rum, se volverá a solicitar una tercera, que se llevará acabo con 

los que se encuentren presentes. 

Que serán convocadas por el presidente o por el director g~ 

nera! de la asociación. 

La palabra quórum, proviene del latín quórum. "Número míni 

mo de votos necesarios en casos determinados para dar válidez a 

una elección o a un acuerdo." 68) 

67) 

68) 

DICCIONARIO ENCICLOPBDICO UNIVERSAL. Ccedesa, Ediciones y 
Publicaciones. Barcelona 1972. Tomo VII, pág. 3466. 
Cfr. Artículo 2675. Código Civil para el Distrito Federal. 
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Por extensión de esta palabra cayó en deshuso, ya que se és 

ta haciendo alusión a la votaclón, refiriéndose actualmente a la 

asistencia misma para sesionar baJo el porcentaje de la _ •• may~ 

ría, es pues, es el número de representantes, generalmente ma 

yor, que es el que constituye el Quórum." 69) 

La asamblea general resolverá: 

1.. Sobre la admisión y exclusión de los 

asociados; 

Ir.. Sobre la disolución anticipada de la 

asociación o sobre su prórroga por más tiempo 

del fijado en los estatutos; 

IIr.. Sobre el nanbramiento de director o 

directores cuando no haya sido nanbrados en 

la escritu-rds constitutivas; 

IV.. SObre la renovación de los nanbramien 

tos hechos; 

v. 
Sobre los demás asuntos que le enco 

mienden los estatutos .. 
70) 

69) Cfr. TENA RAMIREZ, Felipe. Derecho Constitucional MeXLcano. 
Editorial Porrúa, S.A., México 1994, pág. 311. 

70) Cfc. Artículo 2676. Código Civil paca el Distrito Federal. 



72 

La cual dará su voto para nombrar al Consejo de admistr~ 

ción a la Mesa directiva y al Cómite de vigilancia, siempre que 

no estuvieran designados dentro de sus estatutoS. 

LA REPRESENTACION. 

Dentro de la estructura de la organización de la asociación 

civil debe de tener una mesa directiva o un Consejo de adminis 

tración. Pero si la voluntad social determina debido a la necesi 

dad del organismo se requieran ambos órganos, quedaran así asenta 

do en los estatutos. 

En ellos se depositarán el carácter de la dirección, el eJ~ 

cutivo y la representación de la persona jurídica colectiva. Qu~ 

dando también establecido la forma de sesionar del consejo o de 

la mesa directiva. 

El Consejo de administración es el órgano encargado de 

la representación y de la gestación de los negocios sociales. 71) 

De este concepto se desprende de que en las facultades de 

administración y del poder de representación son muy dlstintas. 

7l) Cfr. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. Tratado de Sociedades 
Mercantiles, Tomo Ir. Editorial Pocrúa, S.A, México 1981, 
pág. 87. 
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Las primeras, son esas obligaciones que se adquieren frente a la 

asociación; en cambio en las segundas, se adquiere un poder repr~ 

sentativo para actuar en nombre de la persona moral. 

LOS administradores , se vun a encargar de la vida interna 

de esta asociación civil no van a tener ninguna relación con al 

gún tercero. El representante su labor se va a encaTILrar afuera 

del ente colectivo; es decir, frente a cualquier tercero, por t~ 

ner ese poder de representación. 

En el Caso del director o directores tendrán las facu! 

tades que les concedan los estatutos o por la asamblea general, 

con sujeción a estos documentos. 72l Las personas que tomarán tal 

cargo se va a encargar de la dirección de la asociación 

tanto administrativa corno de la representación. 

civil, 

~stas personas físicas, al aceptar el cargo deberán ser in 

vestidas con las más amplias facultades de un mandatario con p~ 

der general para pleitos y cobranzas; así como de la represent~ 

ción con todas las facultades generales como las especiales, que 

requieran claúsula especial coforme a la ley. 

Inclusive hasta de tener la firma social, para emitir y su~ 

cribir toda clase de documentos de crédito, absolver y articular 

posiciones, recusar, recibir pagos, repcesentar, ratif~caL y de 

72) Cfr. Artículo 2674. Código Civil para el DistClto Federal. 
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sistirse de demandas, denuncias y querellas ante cualqulec autoci 

dad judicial (por ser el representante legal). 

La Legislación civil, establece de que las personas mora 

les ..• obran y se obligan por medio de los órganos que las repr~ 

sen tan sea por disposición de la ley o conforme a las disposici~ 

nes de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus es 

crituras constitutivas y de sus estatutos. 73) 

Cualquier asociación civil, para cumplir con los fines de 

su institución podrán adquirir los derechos que éste Código Civil 

establece, ejerciendo los actos que les sean prohibidos por mínis 

teclas de los representantes. 

EL FUNCIONAMIENTO. 

El debido funcionamiento dentro de la estructura orgánica, 

de la asociación estará en éstos dos órganos { la asamblea gen~ 

ral y por el Consejo administrativo o de la Mesa directiva, según 

lo requierá la asociación. 

c~. 

73) 

Pero se puede preveer la existencia de un cómite de vigila~ 

que es un órgano colegiado, que dentro de sus facultades las 

Cfr. Artículo 27. Código Civil para el Distrito Federal. 
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más importantes son las de revisar los libros, documentos o inve~ 

taLios sobee el patcimon~o de la persona moral, y la de informar 

a la asamblea de asociados del buen o mal funcionamiento de la di 

rectiva o de la administración. 

Dejará de tener existencia jurídica, la asociación c~vil 

cuando se disuelve por no haberse cumplido los fines, por que es 

tos se vuelven imposibles; por haberse conlcuído su plazo de dur~ 

ción¡ o por el acuerdo unánime de sus miembros. 

El Código civil regula las causas por la cuales pueden fun 

Clonar las asociaciones además de las causas previstas en los e~ 

tatutos, se extinguen: 

I~ Por consentimiento de la asamblea g~ 

neral; 

Ir.. Por haber concluído el término fij~ 

do para su duración o par haber conseguido t-2, 

talmente el objeto de su fundación; 

II!.. Por haoorse vuelto incapaces de rea 

lizar el fin para que fueron fundadas; 

IV ~ Por resolución dictada por autoridad 

canpetente. 74) 

74) Cfr. Artículo 2685. Código CiVll para el Distrlto Federal. 
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D. AUTORIDADES QUE OBSERVAN Y REGULAN LA LEGALIDAD DE LAS ASQ 

CIACIONES CIVILES. 

LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. 

En nuestro Estado mexicano, las asociaciones civiles rep~~ 

sen tan una de las formas de agrupación, que permiten llevar acabo 

diversos objetivos de orden no lucrativo. De ahí, que su proceso 

legal sea un aspecto importante. 

Los miembros, que van a formar parte de la futura asocia 

ción, al constituirse, deben de buscar una denominación, que le 

va a permitir identificarla para cualquier efecto jurídico y so 

cial. Para que dicha denominación social, quede amparada legalme~ 

te necesitan solicitar ante la Secretaría de Relaciones Exteri2 

res, una petición por medio de un escrito, para que se busque en 

el Departamento de la Dirección de Permisos del Artículo 27 cons 

titucional, sí la denominación propuesta no se encuentra ocupada 

por otra asociación o sociedad. 

En caso, de que no se encuentre registrada, otorgará el peE 

miso correspondiente, con la denominación que haya sido aceptada. 

Para evitarse la duplicidad de Denominaciones. 
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D?berá de p~otocolizarse ante notar~o pÚblico, los estatu 

tos, el acta constitutiva anexándose también el permlso correspo~ 

diente en un término de 90 días hábiles siguientes a su 

ción. 

expedl 

El notario es lndispensable para la dirección, para la peE 

fección, la válidez y la constitución ffilSffia del derecho. 

Aunque lo autorizado por el notario solo interesa a las pa~ 

tes que intervienen en el acto, éste adquiere existencia y pub1l 

cidad para terceros. El acto notarial, debe ser antes del 

registral. 

acto 

Una vez, al estar debidamente protocolizado ante el fedata 

río público, tendrá que remitir a la Secretaría de Relaciones Ex 

teriores un aviso notarial, que indique que la Asociación 

ha sido legalmente constituida. 

civ~l 
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REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD_ 

Es una institución mediante la cual el gObierno del Distri 

to Federal ~roporciona el servicio de dar publicidad a los aclos 

jurídicos que, precisan de este requisito para que surtan sus e 

fectos ante tercerOs. 

El Registro nació primero por la necesidad de llevar una 

cuenta a cada titular, meramente administrativa sin el prOpóslto 

de dar esa publicidad, que actualmente se hace. 

El Est·ado organiza una actividad administrativa que es des 

tinada a dar publicidad a las constituciones y transformaclones -

de ciertas situaciones jurídicas, esa organización es la pub1icl 

dad registral. 

La finalidad del derecho registral es robustecer la segurl 

dad jurídica, cuando cualquier instrumento notaríal queda debida 

mente en los asientos del registro, referente a la constltución, 

transmisión, modificación o extición de los derechos registrales. 

Los efectos que se atribuyen a la registración, es la de informar 

a toda persona que qu~era consultarlo poniendo a su disposlción 
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los libros con los asientos respectivos r por eso se le llama "Re 

gistro PGblico". 

La escritura constitutiva de la Asociación Civil, será pr~ 

sentada ante ésta dependencia administrativa t que interviene en 

el proceso de formación y del reconocimiento de este ente colectl 

vo ficticio; que deberá inscribirse en la Sección de asociaciones 

y sociedades del Registro Público de la Propiedad, baJo un número 

de Folio. 

En el Reglamento del Registro Público de la Propiedad en su 

Artículo 71, establece de que: 

"En el Registro de Personas morales se asenta 

rán aquellas que señala el artículo 3071 

del CÓdigo Civil y que tengan su damicllio -

en el Distrito Fedel:al." 

Al respecto el precepto 3071, nos dice lo siguiente: 

En los folios de las personas morales 

se inscribirán: 

1.- Los instrumentos por los que se 



constituyan, cefotmen o disuelvan las SOCled~ 

des y asociaciones civiles y sus estatutos; 

I1.- Los instrumentos que contengan la 

protocolización de los estatutos de 

ciones y sociedades extcanjeras de carácter -

civil y de sus reformas, cuando haya cornpco~ 

do el cegistrador que existe la autorización 

a que se refiere el artículo 2736 de este có 

digo; y ••• 

80 

Cuyos artículos contemplan que en los folios quedarán el 

registro de las Asociaciones civiles nacionales y extranjeras, de 

bidamente protocolizadas. 

La actividad del notario y la de todos los que ~ntervienen 

en el acto, no persiguen más que un sólo propós~to: producir el 

instrumento público. El Registro Público lucha también contra la 

clandestinidad. 
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LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO POBLICO. 

La libertad de asociación, permite que los contribuyentes a 

fin de realizar una actlvidad gravada fiscalmente, se constituyan 

en la Institución jurídica de la Asociación civil, a~torizada y 

permitida por nuestra Legislación civil, en materia federal o ca 

mún. 

"El impuesto sobre la renta está constituido por los in 

gresos en efectivo, en especie o en crédito, provenientes de la 

realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, 

ganaderas o de pesca, por los obtenidos por personas físicas y 

por recibidos por asociaciones y sociedades de carácter civil."7S) 

Este impuesto, grava todos los ingresos que se acumulen, en 

dinero, especie, servicios o en crédito originados por el trabaJo 

personal, bienes, por ganancia en la enaJenación de bienes, pr~ 

mios, hechos o actos jurídicos, capital, utilidades por fluctu~ 

ciones de moneda extranjera o la combinación de todos ellos que 

aumenten el patrimonio del contribuyente. sea persona física o mo 

ral, residentes en el país o fuera de él. Provenientes de fuentes 

de riqueza ubicadas en el territorio naclonal, restando las de 

ducciones, pérdidas, bienes, exceptuados del pago y estimulos flS 

cales autorizados por la Ley Fiscal. 

75) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JUR1DICAS. Introducción al De 
recho Mexicano. Tomo r. UNAM. México 1981, pág. 375. 
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La Secretaría de Hacienda y crédito Público, les concedia 

la excención del impuesto sobre la renta, siempre que destinen la 

totalidad de los ingresos, exclusivamente, a los fines para los 

cuáles fueron constituídas las asociaciones civiles organizadas 

con fines culturales dedicadas a la investigación científica o 

tecnológica, las que se dedique a la enseñanza, las de padres de 

familias como las organizadas con fines políticos, deportivos 

o religiosos. 
76) 

La ley a esta institución la exceptua del pago de éste im 

puesto, debido a que su fin no es totalmente económico lucrati 

vo ). 

76) Cfr. Artículo 70, fracción xv. Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
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PROYECCION DE LAS ASOCIACIONES CIVILES EN EL CONTEXTO SOCIAL MEXI 

CANO. 

A. LA IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES CIVILES EN SU ASPECTO PO 

SITIVO y NEGATIVO. 

En la Asociación Civil, se ha encontrado en ella, como fíg~ 

ra jurídica y social, una forma para alcanzar de los individuos 

bien organizados en grupo; un fin social, de ayuda a otras pers~ 

nas indigentes o para su propio beneficio de ellos. Longrando en 

conjunto un avance, que se fué dando paulatinamente en beneficio 

de todos los que integran la Sociedad. 

De ahí, proviene esa Importancia Positiva~ gue tlene ya que 

dicha Institución Jurídica, ha abarcado varias areas en lo social, 

científico, educativo. pOlítico, religioso, altruista, artístico, 

entre otros; ocupando el lugar de instituciones oficiales del g~ 

bierno. 

Como aquellas, que tienen por finalidad la de funcionar en 
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t~elazadas para recabar los recursos necesarios por medio de even 

tos culturales, artísticos, rifas, donativos, etcétera; para aten 

der o prevenir el cáncer, atender a los niños que tienen par.:á1l 

sis cerebral para ayudarlos a rehabilitarlos; otras que tratan 

los problemas ambientales; las que persiguen la protección de los 

animales que se están extinguiendo; las que tratan de readaptar a 

los adictos a las drogas, los alcóholicos, los neuróticos; las de 

padres de familia que buscan una mejor integridad familiar, "los 

grupos de beneficiencia pública que desempeñan actividades p~ 

ra aliviar sufrimientos, promover intereses de los pobres, prot~ 

ger el medio ambiente, proporcionar servicios sociales básicos o 

gestinar el desarrollo comunitario." 77) 

Otros organismos que servirían como ejemplo actualmente son 

los que tienen por finalidad atender a los niños recien nacidos, 

con malformaciones congénitas, amputaciones y traumatismo, niños 

con sida congénito, distrofía muscular y alteraciones fisicomoto 

ras. También existen otras que ofrecen altruísticamente en el ren 

glón de la educación, becas para menores de edad de esacasOs re 

cursos, provenientes de cualquier punto de la República Mexicana. 

77) 

Todo esto originado, por que el Estado no se da abasto para 

Cfr. LA PRENSA. A diferencia de los partidos las ONG'S 
ob"u"s=c"a",o,---tOo0=m",a"rc-e=l---,pó:0"-d=e,,rc:..o 6 de nov i emb re de 199 5. pá g. 28. 

no 
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cubrir aquellas necesidades que le hacen falta al gobernado, nO 

de ahora, sino, que es un fenómeno natural que se dió desde hace 

miles de años atrás primitivamente; pero que el Derecho intervl 

no para perfeccionarlo poco a poco_ 

Algunas Asociaciones civiles, son llamadas en la actualidad 

ONG'S "Organismos no Gubernamentales". "Hoy en día en el terreno 

fiscal y jurídico, las miles de ONG'S carecen de una figura precl 

sa dónde ubicarse, y la gran mayoria de ellas están registradas 

como asociaciones civiles." 78) 

Así, como hay asociaciones civiles que se encuentran bien 

organizadas, que cumplen su fin social establecido en sus estatu 

tos; hay otras, que al amparo de nuestra Ley Fundamental. repr~ 

sen tan un peligro al Gobierno mexicano. Quién no tlene un control 

y desconoce la cifra exacta de cuantas existen o están funclonaQ 

do debldamente, " •.• la incapacidad del PRI como la del resto de 

partidos para dar una respuesta eficaz y eficiente a las demandas 

ciudadanas, ha provocado la formación de poco más de 10 mil org~ 

nismas civiles no gubernamentales sólo en los últimos años." 79) 

78) 

79) 

LA PRENSA. A diferencia de los Partidos las ONG'S no buscan 
tomar el poder. 6 de noviembre de 1995. pag. 2B. 
L~ PRENSA. pr~liferan grupos no Gubernamentales por incapa 
cldad de partldos: Ballinas. M. 8 de octubre de 1995, pág.6 
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En lo que respecta al aspecto negativo de estos organismos, 

por la fuerza social que tienen se apartan del ese fin lícito, 

cuando funcionan n asociaciones fantasmas para allegarse dine 

ro del exterior. Y se ha descubierto que muchas estan integradas 

por una o dos personas o. simplemente forman parte de tres o eua 

tra agrupaciones de ese tipo." 80) 

Otras, que obtienen donativos de sus propios integrantes de 

fundaciones e instituciones cuyo dinero es destinado a grupos sub 

versivos¡ empresas particulares disfrazadas de instituciones no 

lucrativas que buscan evadir los impuestos o invaden el área mer 

cantil. Son contadas las asociaciones en las que su estructura es 

formal ..... con reglamentos pÚblicos y notariados y financiamien-

to claro, transparente, el resto sólo sirve como qrupo de presión 

o medios para el loqro de posiciones, políticas o sociales." 81) 

Son antagónicos al propio Estado. 

Es un hecho real, que se esta presentando en nuestro país; 

haya asociaciones civiles que en su funcionamiento interno se 

vuelvan o son irregulares, desde que queda uno o dos asociados co 

mo dueños del ente colectivo, entre tantas anomalias que se dan; 

80) 

81l 

Cfr. LA PRENSA. Reconoce el Estado la importancia de las 
ONG'S 5 de noviembre de 1995, pág. 35. 
Cfr. NOVEDADES. Las ONG'Sr nuevo modus vivendi. 9 de j~ 
nio de 1996, pág. Bl. 
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o aquellas que son utilizadas como trampolín para alcanzar pue~ 

tos políticos; otras, que son agitadoras contra el gobierno con 

la intención de atentar a la Soberania de nuestro país; como en 

ese comunicado que hace el Presidente Constitucional de los Esta 

dos Unidos Mexicanos, al decir, que hay •• ~ •. organizaciones no g~ 

bernamentales que invitan a observadores extranjeros a ver el con 

flieto de Chiapas, pero advirtió que la Soberanía de México nadie 

la toca." 82) 

Ahora bien, en el caso de las " ••. aportaciones en los dona 

ti vos a las instituciones de asistencia privada ello se debe a 

que los donantes han sido más selectivos, prefieren darle ese di 

nero a las instituciones privadas que a las civiles, ya que las 

primeras están vigiladas por la Junta de asistencia." 83) 

Esto demuestra de que las Personas Morales O físicas, se 

abstienen en ayudar a las asociaciones civiles, en el caso de daE 

les cualquier clases de donativos, por que no se tiene la certeza 

de que dicho dinero, va a ser destinado al fin social contemplado 

en sus escrituras constitutivas, por la falta de una Autoridad 

que las supervise. 

82} Cfr. EL FINANCIERO. Zedillo contra ONG'S que invitan a ex 
tranjeros. 15 de mayo de 1998, pág. 51. 

83) Cfr. LA PRENSA. Sube 52% las aportaciones en los donati 
vos a Instituciones Privadas. 27 de abr~l de 1996, pág. 10. 
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B. PROPUESTA: LA CREACION DE UNA PROCURADURIA ESPECIAL DE SU 

PERVISION y VIGILANCIA DE LAS ASOCIACIONES CIVILES. 

Así como el Estado interviene a través de las autoridades 

administrativas en el nacimiento de la asociación civil, para 

que pueda actuar COmO persona jurídica; también por imperio de 

ley debe intervenir en su extinción cuando el fin se vuelve ilíci 

ta, cuando se ataca la soberania del país, por ser irregulares 

en su funcionamiento o cuando vaya contra la moral y la costu~ 

bre, en los casos de que se persiguen fines lucrativos, entre o 

tres. 

En la Legislación civil, el legislador omitió en los artí 

culos contemplar a una autoridad o institución jurídica creada 

por el Estado, que tenga las facultades de controlar, procurar o 

vigilar a todas las asociaciones civiles que se constituyan, que 

no salgan del marco legal buscando otros fines. 

Este problema social se están presentado en forma vertigin~ 

sa, encontraría su solución sí se intituyera y se legis:ará en 

el Código Civil una Procuraduría Especial de Supervisión y Vigl 

1ancia de las Asociaciones civiles y de un Fiscal Especial, 

ambos supeditados al Estado. 
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La Procuraduría Especial de Supervisión y vigilancla, ten 

dcá las siguientes facultades: 

1.- Informar al Poder Ejecutivo, sobre las actuaciones r~ 

ferentes a la concesión de la Personalidad Jurídica, 

autorización para funcionar o reformar los estatutos, 

y la extinción de las asociaciones. 

2.- Proceder a investigar a las asociaciones, cuando ob 

servare o tuviere conocimiento de irregularidades o 

violaciones en los estatutos; de las leyes y de los 

casas en que se presentare denuncias, que 

ser atendidas. 

merezcan 

3.- V~gilar y fiscalizar de manera permanente, cuida~ 

do de no entorpecer la marca regular de la administr~ 

ción social ¡así, como del est ¡.dio de los balances y 

medLante la comprobación de: 

A} La existencia del patrimonio, 

S} El nGmero de asociados, 

C) La observancia de los estatutos, 

o) Si se realizan actos o fines distintos de los a~ 

torizados o aprob~dos por las leyes. 
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Asisti~ poe medio de sus representantes, a todas las 

asambleas que celebren las asociacinnes, siempre que 

lo estimen necesacio, en ellas el inspector que concu 

rrá deberá comprobar: 

A) Si la convocatoria, se ha efectuado conforme a 

la Ley y a los estatutos, 

Bl Si ha habido el quórum requerido" según los asu~ 

tos a tratar, 

e) Si efectivamente se celebró la asamblea 

del año anterior, 

anual 

O) Velar, por que la sesión se realice con las fOE 

malldades legales, sin apartarse de los puntos 

incluídos en la convocatoria y cuidando que las 

resoluciones, se adopten de conformidad con los 

estatutos. 

5.- Citar a asamblea general, cuando correspondiere hace~ 

lo ante el Consejo de Administración y por el pedido 

ex~reso de los asociados. 



91 

C o N C L U S ION E S. 

PRIMERA.- El pensamiento aristotélico, nos lleva a través 

del tiempo a establecer que el individuo, es un ser político, ec~ 

nómico y social por naturaleza. Así mismo, nos enseñó que el ind~ 

viduo debe actuar colectivamente para conseguir o adquirir los cE 

jetivos y fines, que persigue; es decir, en términos amplios que 

debe unirse con otras personas con la intención de asociarse. 

SEGUNDA.- LOS romanos, son los iniciadores en reglamentar 

el derecho de asociación. Lo encontramos en la Ley de las XII Ta 

bIas; en la Tabla VIII y posteriormente el mismo Estado repr~ 

sentado por los Césares, se vió en la necesidad de controlarlas 

por representar un peligro o un riesgo. 

TERCERA.- Los ingleses en 3U aportación al derecho de a 

sociación, hubieron de apoyarse en sus instituciones; la escrLta 

y la no escrita. La no escrita estaba basada por el usO, la cos 

tumbre o la tradición, y posteriormente crearon el Derecho escri 

to, representado por el "Cornmon Law". 

Al aparecer, el Derecho escrito, que tiene sus origenes en 

las resoluciones judiciales e impartición de justicia; y también 
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contemplando los principios generales del derecho consuetudinario. 

Es importante añadir que los ingleses dLeran una gran impo~ 

taneia al reconocer la libertad del trabaJo y profesiones por me 

dio de leyes estatutarias que garantizaban derechos corporativos 

a sus agremiados. 

Con el nombre de corporación no lucrativa nace el antecede~ 

te histórico de Asociación civil de carácter no lucrativo, cuya 

finalidad no constituía en actos de comercio. Cabe señalar que a 

estas corporaciones o asociaciones no lucrativas dieron un gran 

auge a la creación de hospitales asistenciales, colegios, barras, 

etcétera. 

CUARTA.- En la época moderna, la cual, podríamos señalar 

desde la Revolución Francesa hasta nuestros días: encontramos la 

uníversalización legislativa en la que Francia dió a la humanidad 

en lo referente a la asociación civll¡ es reconocido que la Decla 

ración de los Derechos Humanos, garantiza en su artículo 18: "To 

do los hombres tendrán el derecho de reunión y de asociación". 



93 

QUINTA.- El pueblo español, al igual que ot~os países se 

organizó, para crear algo parecido a la Asociación civil, denomi 

nada "guilda" que estaba formada por comeJ::ciantes, los gremios y 

por las cofradías. 

Los monarcas, nunca dieron legalidad al derecho asociativo, 

por considerarlo un peligro para la Corona Real. Fué hasta, fin~ 

les del siglo XIX, cuando se legisló y se permitió la creación 

de asociaciones civiles. 

SEXTA.- En nuestro Imperio Azteca, se dió el derecho de 

asociación en una forma primitiva y natural, que se originó por 

la costumbre y la tradición heredada de los antiguos mexicanos. 

En la actualidad, podemos observar vestigios de esas costumbres, 

en nuestros clásicos gremios de orfebres en platería, y los cono 

cidos en el comercio, llamados "tianguis". 

Siendo, MéxlCO ya un país independiente seguía habiendo un 

gran vacío legal, en relación a las Asociaciones civiles. En la 

Constitución de 1824 y en su reforma de 1836, no se contempló el 

derecho de asociación. 
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Durante el Imperio intervencionista de Maximiliano de Au~ 

tria, tampoco se le dió un reconocimiento legal a éste fenómeno 

social. 

Ahora bien, fué hasta el restablecimiento de la República 

en 1867, cuando el prócer Don Benito Juárez, hizó recobrar la V~ 

gencia de la Constitución de 1857, en cuyo artículo noveno e3ta 

blecía el derecho de asociarse; como una garantía. 

En el Código Civil de 1870 y 1884, se reglamentó la asocia 

ción civil; en los cuales aparece como un convenio privado y, es 

hasta 1928, cuando se le reconoce la personalidad jurídica, como 

Persona moral. 

SEPTIM~.- Antes de 1857, en México no existía la asocia 

ción civil, sino, hasta el Código Civil de 1870, cuando nace a la 

vida jurídica, como Persona jurídica. 

OCT~V~.- Así como la asociación civil nace _jurídicame~ 

te, también se extingue por volverse incapaz o irregular al obj~ 

tivo perseguido. Entre estas dos etapas eXlste el desarrollo, que 

consiste en el funcionamiento para la cuál fue creada. 
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NOVENA.- En la práctica encontramos que la AsocLación el 

vil, podrá celebrar como cualquier persona físlca todo tlpO de 

contratos, adquirir bienes muebles e inmuebles, también actuará 

como un patrón frente a las personas físicas, que le presten sus 

servicios personales de trabajo y, hasta de representación legal, 

para celebrar con este motivo contratos 'y convenios con el IMSS, 

el INFONAVIT y con la Secretaria de Hacienda y Crédito PúblLco, 

en cuanto a impuestos. Conocida por el Derecho como una "Persona 

Moral". 

DECIMA.- La Asociación Civil esta amparada corno una 9ara~ 

tía constitucional en el artículo 90. y reglamentada por el Códi 

go Civil del artículo 2670 al 2686. Que establece su nacimiento t 

ejercicio, desarrollo y extinción de la misma asociación. 

El proceso de formación, debe ser: 

1.- La reunión permanente de asociados; 

2.- Que persigan un objeto o finalidad bien 

siendo lícito y de carácter no lucrativo; 

3.- Se regirán por sus estatutos; 

definidos, 

4.- La máxima autor~dad será la asamblea de asociados que 

pueden ser ordinar~as y extraordLnarias; 

5.- será administrada y representada por un Consejo admi 
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ministctivo, así como de una mesa directiva; 

6.- En su funcionamiento será de un máxImo de 99 años. 

OECIMO PRIMERO.- En Su etapa de constitución la Asocia 

ción civil, contrae una especie de contrato social entre los agr~ 

miados constItuyentes; será onereso, porqué sus agremiados apeE 

tarán cuotas YI conmutativo, por su duración o permiso es por de 

termInado tiempo. 

OECIMO SEGUNOO.- Las asociaciones civiles en México tie 

nen sus aspectos positivos y negativos, haciendo alusión al prirn~ 

ro podemos encontrar al amparo del Derecho una serie de aspectos 

positivos, que conducen a estimar de que esa unión de personas fi 
sicas convertidas posteriormente· en una Persona Moral, pueden lo 

grar una serie de beneficios que aisladamente nunca lo consegui 

rían, sino, que sólo se dan asociativarnente, tal es el ejemplo de 

que el hombre en su afán de progreso se han multiplicado, 

ccionándose a través de los tiempos venideros. 

perf~ 

Al último se le puede calificar también de todo aquello que 

represente una negat~vidad no contemplada en sus fines, y será el 

Derecho, quién lo regule o penalice, tal es el caso de algunas a 
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sociaciones que no cumplen con los objetivos y finalidades, que 

se comp~ometieLon por el convenio social, entre los asociados y 

el Estado. 

DECIMO TERCERO.- Después de haber investLgado que ninguna 

Autoridad, corno lo es la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

quién otorga el permiso, ni los notarios públicos, quienes elabo 

ran el instrumento o protocolo legal; así como, el Registro Púb1i 

co de la Propiedad, ante quién se hace el acto registral. No reg~ 

lan pero tampoco vigilan, ni sancionan a las asociaciones civiles 

irregulares o incapaces en su funcionamiento y en sus objetivos, 

desvirtuándose la esencia de la figura jurídica de la asocia 

ción civil. y por lo antes señalado analizando la realidad social 

actual, llego a la siguiente conclusión, proponiéndo: 

a) La creación de un Organismo Estatal o Procuraduría Es 

pecial, que vigile y sancione a toda asociación civil, cuando no 

cumplan con sus fines y objetivos, señalados en el Derecho vige~ 

te; 

b) El nombramiento de un fiscal especial, que se encargue 

de supervisar y vigilar a las asociaciones civiles, que atenten a 

la Soberania Nacional y en el mal funcionamiento de las asociacio 

nes civiles, en nuestro País. 
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