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P R O L O G O • 

El motivo del presente trabajo, indudablemente lo 
encontré en el ejercicio de mis actividades, ya que he tenido la 
fortuna de desenvolverme desde hace aproximadamente 3 afias en el 
campo fiduciario. 

Con base en lo anterior desde un principio obser
vé que de nada ayudaban las escasas, por no decir nulas, disposi
ciones mercantiles y administrativas reguladoras del comité técni 
co, el cual tiene gran intervención en los fideicomisos públicos 
y menor en los privados, lo que no le resta importancia. 

Mi observación fue y ha sido compartida por la ma 
yoría de mis compañeros de trabajo, lo que, definitivamente, me 
decidi6 a escribir sobre el órgano mencionado, del cual considero 
que su importancia e intervenci6n tendrá que ir en aumento, con 
el transcurso del tiempo. 

La problemática se agrav6 al observar que proce
salmente el comité técnico no tiene ningún reconocimiento, posi
blemente basado en la falta de personalidad de la figura de la 
que se desprende. 

Por las razones expuestas, me incliné al desarro
llo del trabajo que se expone, no con el ánimo de establecer un 
régimen para el órgano en estudio, sino para resaltar su importa~ 
cia y neces1dad de que sea establecido. 

Para obtener lo señalado, desarrollamos el traba
jo dividiéndolo en tres capítulos, destacando en el primero los 
antecedentes del fideicomiso, en donde nos ocupamos únicamente de 
los.que la mayoría de los.estudiosos consideran como tales, inclu 
yendo la reglamentación sobre las operaciones fiduciarias. 



II 

En el segundo capítulo, asignado al comité técni
co, lo dedicamos ~l estudio de las escasas normas que lo rigen, 
iniciando con los antecedentes, para concluir con su participaci6n 
tanto e~ los fideicomisos públicos como en los privados. 

Aprovechamos este capítulo para remarcar la impar 
tancia que tienen en el desarrollo de algunos renglones como el 
econ6mico y el social, mencionando casi la totalidad de fondos 
constituidos a través de fideicomisos para el logro del primer ren 
gl6n y fideicomisos para el segundo, entre otros. 

También se incluyeron algunos aspectos prácticos 
de fideicomisos públicos y privados, mostrando la estructura em
pleada en ambos, tratando de abarcar las partes que los conforman. 

El tercer capítulo fue reservado al punto medular 
de nuestro trabajo, destacando algunas figuras que nos pueden ser
vir como base para una mejor estructuración del comité, citando b! 
sicamente a la herencia, quiebra y concurso, al igual que remarca~ 
do al consejo de administraci6n de la sociedad anónima, referida 
en el capítulo_ anterior. 

Por Último, por ser parte ~structural del trabajo, 
se plantean algunas conclusiones, en las que esencialmente se pre
sentan mas que soluciones, inquietudes. 

Como se observará, el m6todo empleado es sin lu
gar a dudas deductivo, partiendo de lo general a lo particular y 
el objeto, como ya se mencion6, es el de resaltar la importancia 
de 6ste cuerpo colegiado en los fideicomisos y por ello la urgen
te necesidad de una debida regulaci6n, la cual le permita una in
tervenci6n procesal para hacer más justa la relación que guarda 
con el fiduciario, en cuanto a la repercusi6n de la toma de deci
siónes respecto a los bienes fideicomitidos. 



CAPITULO I 

Antecedentes del Fideicomiso. 

1.1 Antecedentes históricos del fideicomiso. 

1.1.1 Roma. 

Es en'Roma donde se localiza el primer antecedente 
del fideicomiso, el cual surgi6 ante la necesidad de superar cier
tos obstáculos y prohibiciones. 

Resulta obvio el hecho de que en cuenstiones de ti
po hist6rico no existe una verdad única y absoluta y con base en 
esto, cada autor nos da su versi6n de conformidad con las fuentes 
consultadas, por lo que es conveniente hacer referencia a lo esta
blecido sobre el particuiar, por los estudiosos del tema. 

Para Ma:rgadant, "el fideicomiso era ... una súpli
ca, dirigida por un fideicomitente a un fiduciario, para que entre 
gara determinados bienes a un fideicomisario". (1). 

Ventura Sil va señala que el fideicomiso " era 
el acto de Última voluntad expresado bajo la forma de ruego, me
diante el cual una persona (fideicomitente) encargaba a otra (fid~ 

ciario) transmitir toda su herencia, una cuota parte de ella o un 
bien determinado de la misma, a una tercera persona (fideicomisa
rio)". (2). 

l. 

2. 

Margadant S., Guillermo Flori~, Derecho Romano, 9a. ed., Ed. 
Esfinge, México 19(9, pág. 501. 
Ventura Silva 1 Sabino, Derecho Romano, Ed. Porrúa, S.A., Mé
xico 1966, p,g. 289. 
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El fideicommissum romano proviene, según la cita 
que hace García Diego de Bovalil, "del latín "fides" que significa 
fe, y de "commissus" que quiere decir comisi6n, encargo". (3). 

Por el origen y significado del término de fideico 
miso, resulta más aceptable la definici6n sostenida por Margadant: 
"En un principio, el fideicomiso no era obligatorio, se reducía a 
una súplica que el causante hacía a la persona que designaba para 
la ejecuci6n del mismo. Descansaba, pues, en la honradez y leal
tad (fides) de aquél a quien se encomendaba". (4). 

Al igual que en la vida práctica, todas las cosas 
tienen una raz6n de ser; de igual· forma el derecho se integra por 
figuras que han surgido a través de la historia, por una necesi
dad qué satisfacer, y el fideicomiso surgi6 para burlar ocasional· 
mente la ley y para evitar los problemas de transmisi6n heredita
ria que se presentaban, lo cual no guarda ninguna relaci6n con el 
fideicomiso de nuestros días, resultando de esto básicamente el 
fideicomiso mortis causa. 

Tambi6n se dice que el fideicomiso romano "se ori
gina, por una parte, por la tendencia de los testadores a imponer 
su voluntad aún más allá de su vida, respecto a los bienes que se 
transmitían a sus herederos".· (5). 

3. Bauche Garcíadiego, Mario, Operaciones Bancarias Activas, Pa
sivas y·Complementarias, 3a. ed., Ed. Porrúa, S.A., México 
1978, pág. 144. 

4. Ventura Silva, Sabino, op. cit. pág. 289. 
S. Bauche Garcíadiego, Mario, op. cit. pág. 344. 
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"Estaban incapacitados para heredar, entre otros, 
los "peregrinus" que eran extranjeros ciudadadnos de una ciudad. di! 
tinta a Roma, pero residentes en ésta; los "caelibes" que eran los 
solteros, viudos o divorciados no vueltos a casar; y los "orbi", 
que eran las personas casadas sin hijos legítimos vivos o concebi
dos ... ". (6). 

Las personas incapacitadas para heredar carecían 
de la "testamenti factio pasiva", capacidad que era exigida para 
poder considerarse como heredero; o también, carecían de "ius ca
piendi", que era el derecho o facultad para poder beneficiarse 
aceptando una herencia o un legado ... ". (7). 

Como se podrá observar en el desarrollo de este 
trabajo, el fideicomiso en Roma tuvo características que en nues
tros días no se observan y muchas de ellas nos parecerían, en el 
entendido de lo que actualmente rige en el fideicomiso, un poco 
raras; así, encontramos que en sus inicios el fideicomiso se reali
zaba con absoluta libertad de forma y se basaba esencialmente en la 
buena fe. 

Otra característica especial que se puede apreciar, 
consiste en que "no siempre el fiduciario tenía que entregar inme
diatamente el objeto del fideicomiso. Podía mediar un intervalo 
de propiedad fiduciaria, durante el cual el fiduciario gozaba del 
objeto en cuesti6n 11

• (8). 

6. Bauche Garcíadiego, Mario, op. cit. pág. 345. 
7. Bauche Garcíadiego, Mario, op. cit. pág. 345. 
8, Margadant S., Guillermo Floris, op. cit. pág. 501. 
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Como ya se mencion6, el encargo del fideicomiso e! 
taba basado en la buena fe, ya que no estaba regulado jurídicamen
te, situaci6n que cambi6, en virtud de que, como lo asienta el dOf 
tor Margadant, "Después de las guerras púnicas, un nuevo espíritu 
penetr6 en Roma. Para muchos el dinero valía más que la mala rep~ 

taci6n; los fideicomisos quedaban, a menudo, sin cumplir. 

A causa de algunos escándalos provocados por f idu 
ciarios deshonestos, Augusto encarg6 a sus c6nsules que vigilaran 
el cumplimiento de los fideicomisos, y, desde Claudia, dos preto
res especiales se ocuparon de las cuestiones fideicomisarias . 

Así vemos que eh tiempos de Vespasiano se introd~ 
jo el principio de la Ley Falcidia en los fideicomisos (Senado-co~ 

sulto Pegasiano), y que las capacidades resultantes de la legisla
ci6n caducaria se extendieron al fideicomiso". (9). 

El fideicomiso perdía elasticidad, pero no por.eso 
dejaba de tener ventajas. Una de las más importantes es la ya se
ftalada, la que permitía designar por anticipado al ''fideicomisario 
del fideicomisario", con lo cual se cumplía con la voluntad de los 
testadores de imponer su voluntad, respecto de sus bienes, tiempo 
despu~s de transmitirlos a sus herederos, radicando su importancia 
en que esto no era posible llevarlo a cabo a través de la herencia 
ni del legado. 

La sustituci6n fideicomisaria tenía ciertas res
tricciones; esto es, "se permitía por una generaci6n en la época 
clásica; y por cuatro generaciones en tiempos de Justiniano. En 
la edad media, se admitía esta vinculaci6n fideicomisaria sin limi 
taci6n de generaciones, siendo su manifestaci6n más conocida el 
famoso mayorazgo, utilizado para evitar que importantes bienes sa
lieran de una familia determinada". (10). 
: 

9. Margadant S., Guillermo Floris, op. cit. pág. 502. 
10. Margadant S., Guillermo Floris, op. cit. pág. 502~ 
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Además de la ventaja que tenía el fiduciario de g~ 
zar durante cierto tiempo de la propiedad fiduciaria, tenía la de 
que''··· s6Io respondía de l~ culpa in concreto (es decir cuando 
no cumplía con el encargo con la diligencia que usa en sus nego
cios) y podría retener la quarta Trebelliana en el momento de la 
restitutio. A veces el fiduciario tenía inclusive el der~cho de 
vivir a costa de la herencia, de acuerdo con su rango social, entr~ 
gando al fideicomisario, al morir. o después de equis años o des
pués del cumplimiento de una condici6n, Únicamente el saldo. Esta 
mos entonces en presencia del FIDEICOMMISSUM EIUS QUOD SUPERFUTURlM 
ERITO". (11). 

Como ya se mencion6, el fideicomiso fue perdiendo 
su elasticidad al paso del tiempo, y fue bajo Vespasiano, en el 
Senadoconsulto Pegasiano, cuando torn6 nuevos cauces, a efecto de 
evitar que se siguiera burlando la Ley Falcidia. " Este dispo
nía que un fideicomiso por más del setenta y cinco por ciento de 
una herencia no se considerara fideicomiso, sino legado, cayendo 
de.este modo, bajo la Ley Falcidia". (12). 

Así observamos que al paso del tiempo el fideicom,! 
so fue teniendo un control que no tuvo en sus inicios, con la fir
me intenci6n de no dejar su cumplimiento a la libre voluntad del 
fiduciario. 

Al respecto, el mismo Margadant sefiala que Pegasi~ 
no dispuso.que "el heredero-fidudario, después de recibir esta g~ 
randa del veinticinco por ciento del valor neto de· 1a herencia, 
debía hacer la 'aditio; si se negaba, el pretor podía hacerlo por 
él, en cuyo cas~:perdería la ventaja de la quarta pegasiana. 

Justiniano, cinco siglos despu~s, hizo por fin la 
correcci6n necesaria, pero aquí tropezamos con un nuevo contratie!!! 

11. Margadant.S., Guillermo Floris, op. cit. pág. 502. 
12. ~argadant s., Guiilermo Floris, op. cit. p~g. 504. 
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po: Justiniano declar6 que "derogaba el Senadoconsul to Pegas iano 
y atribuía el Senadoconsulto Trebeliano una autoridad exclusiva", 
después de la cuai explica que como consecuencia de tal correc
ci6n, a) el heredero fiducfario podía retener, de todos modos, 
una cuarta parte de la herencia, b) que éste ya no podía negarse 
a hacer la aditio, y c) que la transmisi6n se efectuaba a título 
universal. Se nota inmediatamente que esta estructuraci6n del fi
deicomiso universal no es un regreso al Senadoconsulto Trebeliano, 
sino una fusi6n de éste con· el Senadoconsul to Pegasiano". (13). 

La necesidad de contar con una garantía real para 
asegurarle al acreedor el cumplimiento, por parte del deudor, el 
pago del crédito otorgado, llev6 ~l desarrollo de la Fiducia cum 
credi to re; por la que, "originalmente, e 1 acreedor que quería te -
ner una garantía real, exigía retener como garantía, durante la 
existencia del crédito, la propiedad de algún bien del deudor". 
(14). 

Los fideicomisos tenían diferentes denominaciones, 
las cuales se les asignaban de acuerdo al objeto ~e los mismos, e~ 

centrando entre otros: el universal o de herencia, de familia, de 
residuo y particular. 

Su objeto, consistía básicamente en lo siguiente: 

a).- El universal o de herencia, en la entrega de 
toda la herencia o de una cuota parte de la misma a otra persona. 

b).- El de familia, en éste se da con mayor fre
cuencia la sustituci6n fideicomisaria. 

c).- El de residuo, se pretendía que el heredero a 
su muerte o antes de ella, entregara a otra persona lo que le que
dara de herencia. 

13. Margadant S., Guillermo Floris, op. cit. pág. sos: 
14.- Acosta, Romero Miguel, et al. Las Instituciones Fiduciarias y 

el fide~comiso en M~xico, la. ed. , Ed, Fomento Cultural Somex, 
A.C., México 1982, pág. 4. 
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d).- El particular, su objeto era una cosa o más 
concretas, de la herencia o una cuota parte de la misma". (15). 

Por lo anteriormenteisentado, resulta fácil apre
ciar que el fideicomiso como lo conocemos actualmente, no guarda 
en sí ninguna relación importante con el fideicomiso desarrollado 
en el derecho romano, ya que como se pudo observar, surgi6 básica
mente para burlar la ley y para superar problemas de transmisión 
hereditaria. 

l. l. 2 España. 

a).- Aun cuando algunas instituciones no deben ser 
consideradas como un verdadero antecedente de lo que en la actuali
dad se conoce como fideicomiso en nuestro sistema jurídico, es con
veniente mencionarlas, ya que en muchas ocasiones se encuentran 
puntos comunes siendo normalmente uno de ~llos el e~tregar ciertos 
bienes para la realizaci6ri de un fin lícito y determinado. 

Durante la edad media, en España, surge una insti
tuci6n conocida como "Mayorazgo", bajo la necesidad de perpetuar 
el poderío de las familias encabezadas por un señor feudal, pode
río que sobrepasa normalmente al del Monarca, dado que en muchas 
de las veces, el señor feudal era la persona que le permitía al Mo
narca todos los medios necesarios para sostener su mona.rquía. ta
les como armas, hombres para la guerra, alimentos, etc •. 

Esta institución se consider6 como el medio más 
adecuado para que el señor feudal no perdiera su poderí~ frente al 
Monarca y sus vasallos, la cual básicamente consistía e~ la trans
misión que un noble hada en favor de su primogénito "sin poder 

15. Ventura Silva, Sabino, ·op. cit. págs. 290 y 292. 
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disponer de ellos y con la obligaci6n de conservarlos íntegros y 
dejarlos a su primogénito, y así sucesivamente para preservarlos 
perpetuamente a favor de la familia y con la prohibici6n de enaj~ 
narlos". (16). 

"En España, naci6 bajo el derecho consuetudinario 
y se instituy6 por primera vez en el testamento de Enrique II de 
Castilla en el año de 1379, y fue elevado a su categoría jurídica 
por las Leyes de Toro en 1505". (17). 

Diversas fueron las clasificaciones que se hicie
ron de los mayorazgos, las cuales atendían principalmente al grado 
en el parentesco y al sexo de las personas ligadas al fideicomite~ 
te; así pues, se dice que entre las clasificaciones de los mayara! 
gos se encuentran las siguientes: "Mayorazgo de agnaci6n rigurosa 
o verdadera, llamado también de masculinidad pura, mayorazgo alter 
nativo, mayorazgo electivo, mayorazgo de masculinidad y mayorazgo 
regular". 

El mayorazgo regular, fue el que de alguna manera 
destac6 más y fue típico en Castilla, sucediéndose preferentemente 
al var6n y al mayor de cada línea. 

En Francia, se prohibieron en el año de 1792 los 
mayorazgos, pero en la época de Napole6n se restablecieron, para 
quedar abolidos en forma definitiva en el mismo país, en el año 
de 1849. 

"En España, la ley de 27 de septiembre de 1820, 

restablecida por la ley de ~O de agosto de 18~0, suprimi6 los may~ 
razgos y orden6· restituir sus bienes a las clases libres". (18). 

16. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. pdg. 6. 
L7. Bauche Gardadiego, Mario, op: cit. p&g. 34 7. 
18. ·Bauche Gardadiego, Mario, op ~ ci t, p&g. 34 7. 
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b).- También durante la edad media, en Espafia, se 
desarroll6 otra instituci6n que se califica de alguna· manera como 
antecesora del fideicomiso actual, la que en lo personal considero 
que no guarda relaci6n con el fideicomiso. 

Esta instituci6n se conocía con el nombre de "ca
pellanía" y era una especie de censo, que era una carga real im
puesta sobre un inmueble. "Consistía en establecer precisamente 
un gravamen sobre un inmueble (denominado fundo capellánico), para 
el efecto de que, de sus productos, se celebrara anualmente un de
terminado número de servicios religiosos de rito cat6lico, princi
palmente misas' • 

··Tambi~n podía establecerse sobre una cantidad de 
dinero; los intereses de ese capital se destinaban a la celebra
ci6n de los servicios religiosos antes citados 

El C6digo de derecho can6nico prev~ las capella
n!as en el canon 1412". (19). 

1.1.3 El Use y el Trust 

El Use y el Trust son las figuras que han aportado 
mayores elementos a lo que actualmente conocemos como fideicomiso; 
por tal raz6n, su estudio debe efectuarse con mayor profundidad y 

con especial cuidado. 

Su surgimiento obedece casi al igual que las ya ci 
_tadas con anterioridad, a la necesidad de eludir ciertas barreras 
establecidas para determinad'os estratos sociales, las cuales impe
dían el acceso libre a esos estratos para la adquisici6n de deter
minados. bienes o en ocasiones para burlar al fisco. 

19. Acosta Romero Miguel, et al. op. cit. pá~.7. 
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"La ley inglesa prohibía disposiciones testamenta
rias de tierra; sin embargo, en la Inglaterra del siglo XII se vió 
que en ocasiones el señor intervino entre el vendedor y el compra
dor de tierras. El vendedor entregaba las tierras al señor para 
el uso (to the use) del comprador. 

Esto se realizaba mediante la entrega de una vara 
que, como ceremonia formal confería al señor posesi6n simb6lica de 
las tierras". (20). 

En esa época se observa el inicio de los uses, los 
cuales obedecen principalmente a la necesidad que tenían los hom
bres de ir a las cruzadas, con lo que por no dejar sus tierras in
activas y descuidadas, se las entregaban a otro para el uso de un 
tercero, con lo cual regularmente beneficiaban a su esposa e hijos 
e incluso a congregaciones religiosas. 

También, existen otras razones por las cuales se 
crearon los usos; para tal efecto, "puede citarse la opini6n de 
Maitland acerca de que en los siglos XII y XIII se utilizaba para 
emancipar a los esclavos y así menciona a una tercera persona me
diante el use o el trust, para emancipar al ciervo o esclavo". (21). 

Además, el use era un instrumento utilizado por un 
propietario de tierras que transfería parte de ellas a sus sirvie~ 
tes o vasallos como compensaci6n (en feof~es) para el uso de otro 
(feoffor). 

El que recibía la propiedad se llamaba feofee to 
uses y el beneficiario se.llamaba cestui que use. 

20·. Acosta 
21. Acosta 

Romero, Miguel, et al.op. cit. p,g.18. 
Romero, Miguel, et al. op. cit. pág. 9. 
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Los uses se creaban por convenio verbal; el feofee 
aceptaba conservar los bienes en custodia y permitía al cestui que 
use tomar las utilidades; se obliga además a transferir la propie
dad o el título de ella tal como se le instruyera. 

Se puede observar que el use tuvo gran importancia 
por las soluciones que proporcionó al evitar las terribles limita
ciones que el.sistema feudal imponía, sirviendo adem4s como una sa 
lida para que las organizaciones religiosas que estaban impedidas 
para poseer tierras, de acuerdo con el estatuto de manos muertas, 
lo pudieran hacer a través del use. Aquí cabe recordar que lo únf 
ca transmisible a dichas organizaciones era el uso mas no la pro
piedad. 

"Se afirma que en los tiempos de Enrique V (1413-

1422), los uses fueron la regla, m4s bien que la excepci6n para p~ 
seer la tierra en la Gran Bretaña. 

"Scot t di vide, para efectos didácticos, el estudio 
histórico del use y el trust en Inglaterra en cuatro períodos; el 
primero abarca de la ~poca medieval a partir del siglo XII hasta 
el siglo XIV; el segundo que es el desarrollo progresivo del use, 
abarca desde el siglo XIV hasta el siglo XV y comprende la promul
gaci6n del statute of uses (1536); el tercer período va de 1536 
hasta aproximadamente 1650 y el cuarto desde este afio hasta nues
tros días. 

La utiliza~i6n del use trajo como consecuencia tam 
bi~n el florecimiento del desarrollo de todo un sistem~ de impart.!_ 
ci6n de justicia que es cono.cido con el nombre de justicia de equ.!, 
dad". (22). 

Se dice que los uses y posteriormente los trust, 
fueron instituciones nacidas del derecho de equidad y muy rela
cionadas con los tribunales de equidad en Inglaterra¡ aún más, 
se h.a llegado a sostener que el trust es uno de los productos 
m4s fecundos de la equidad, desarrollado siglo tras siglo 

22. Acosta Romero, Miguel, et al op. clt. págs. 10 y 11. 
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en los tribunales de equidad. 

Dada la estrecha relaci6n que se dio entre los 
uses y los trust, y el sistema de equidad, es conveniente realizar 
una breve cita del sistema de equidad. 

La administraci6n de la jus~icia a cargo de los 
cancilleres era real y práctica, la cual, a diferencia de la just_!._ 
cia aplicada de acuerdo a la ley, los cancilleres no necesitaban 
basarla en precedentes, sino que decidían las cosas de acuerdo con 
su conciencia y no de acuerdo a principios o normas legales y por 
tanto no tenían necesidad de acatar decisiones previas. 

"La justicia de equidad, en el sentido genérico 
con que se le concibi6 en Inglaterra, era administrada de acuer
do con ciertos principios que contrastaban con las estrictas re
glas formuladas por la Common Law; esos principios, fundamental
mente basados en lo que era equitativo en una particular situa
ci6n, se originaron en Inglaterra como una alternativa de la rigl 
dez de ciertas normas de la Common Law. 

El t~rmino equidad significa el espíritu de justl 
cia, de rectitud, que debe presidir las relaciones entre los hom
bres". (23). 

Se dice que los primeros cancilleres no fueron abo 
gados sino eclesiásticos con lo cual se puede entender que lo más 
importante para ellos era hacer lo que su conciencia les dictara, 
lo que no era precisamente administrar un sistema legal. 

~Para el reinado de Enrique VIII (1~09-1547), la 
equidad comenz6 a tener alguna envoltura de ley y no es sino hasta 
e~ siglo XVIII cuando se empieza a contar con libros y reportes re 
gulares de las decisiones tomadas por los cancilleres. 

23. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. pág. 11. 
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Pierre Lepaulle nos dice que la "equity" es "un 
cuerpo de reglas jurídicas que tienen por primer origen, no la ces . . -
tumbre ni la ley escrita, sino los datos imperativos de la concie_!! 
cia, reglas excepcionalmente deducidas y desarrolladas por ciertas 
cortes de justicia, en especial la de la conciencia". (24). 

Regresando a nuestra figura en estudio, es conve
niente recordar que el "use era verbal sin haber estado previsto 
en el ~ommon Law; en consecuencia, muchos feofees tomaban la pro
piedad para sí mismos y deshonestamente no cumplían la finalidad 
para la ~ual habían recibido las tierras, dejando incumplido el en 
cargo, con lo cual el cestui que trust acudía ante el canciller d.!:, 
mandando justicia de equidad para ejercitar sus derechos y para 
que se obligara al feofee deshonesto a cumplir con sus obligacio
nes". (25). 

Los cancilleres empezaron a dictar ciertas decisio 
nes respecto a los beneficiarios de los uses y los trust hacia el 
siglo XV, con lo cual se acept6 la fuerza legal de los mismos. 

Para el siglo XVI, los uses y los trust trajeron 
conjuntamente serios problemas consistentes básicamente en fraudes, 
lo cual 4isgustó a la corona, ya que como se mencion6, una de las 
principales razones para introducir la multicitada figura, fue la 
de relevar de cargos feudales a los ocupantes de las tierras y, 
además, permitirle a las 6rdenes religiosas el beneficio de las 
tierras. 

"Enrique VIll en 15~5 insisti6 en la necesidad de 
hacer algo sobre el particular y consigui6 que el parlamento pro· 
mulgara el statute of uses en cuyo preámbulo se expresa una lista 

24. 

25. 

Macedo, Pablo, Estudio sobre el fideicomiso mexicano, en la 
traducci6n de la obra de Pierre Lepaulle, tratado te6rico y 
práctico de los trusts, la. ed., Editorial Porrúa,S.A., México 
1975, pág. 14 > . 
Acosta .. Romero, Miguel, et al. op. cit. pag. li. 
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de cuyas maldades que existían provocadas por los uses". (26). 

"La intenci6n del legislador era evidente, la su
presi6n de los "uses". En efecto, todo el principio de la ley es
tá consagrado a la enumeraci6n de sus inconveniente~. 

1°.Son, dice la ley, un medio de legar por testa
mento, bienes inmuebles que el derecho prohibe legar. 

2°.Eluden la necesidad de las formas solemnes de 
transmisi6n de la propiedad entre vivos. 

3°.Permiten expoliar de sus derechos: 

a).Al Rey, que pierde el beneficio de la confisca
ci6n de los bienes de los traidores, cuando ~stos han tenido la 
precauci6n de transferir sus bienes ·a un tercero, reservándose se
cretamente el "use". 

b).A los lores, que con ello pierden el derecho 
que de "ward", "marriage","relief", "harriot", "escheat". 

c).A las mujeres, que pierden sus bienes viudales, 
y a los maridos que pierden su curtesy. 

4°. Introducen una indebida incertidumbre en las 
ventas de los inmuebles, puesto que los "Uses'' no están sometidos a 
ninguna publicidad. 

A pesar .de todos estos inconvenientes, el "statu
te" no hizo simplemente Üegales a los "uses", sino que declaró 
que el beneficiario sería.considetado como ánico y verdadero pro
p~etario y que quien anteriormente tenia tal carácter, el "feofee . 

26. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. pág. 19. 
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to use" sería en adelante ignorado por el derecho". (27). 

Se menciona que Enrique VIII durante su enfren~a
miento con la Iglesia, pretendi6 combatir el poder de las 6rdenes 
religiosas a través de la confiscaci6n de sus propiedades y el pr~ 
cedimiento que utiliz6 fue el de la abolici6n de los "uses", al am 
paro de los cuales, como ya se mencion6,poseían tierras. 

Los tribunales de esa época determinaron que "el 
statute of uses", no afectara el use sobre el uso o aprovechamien
to de los bienes y entonces los uses tomaron el nombre de trust 
por considerar que esta palabra era más adecuada para designar la 
instituci~n transformada de acuerdo con la Jurisprudencia que se 
derivaba de la aplicaci6n del statute of uses. Fue así como se c~ 
menz6 a llamar el trust a la persona a la cual los tribunales habí 
an investido de la propiedad legal al antiguo use. 

Las palabras use-trust y confidence fueron utiliza 
das como sin6nimos en el active trust, el cual fue considerado pa
ra esa época como una instituci6n muy distinta del use ordinario; 
en tiempos posteriores se acept6 que el beneficio del trust en los 
active y pasive trust tuviera un patrimonio de equidad o propiedad 
fiduciaria. 

Hasta un siglo después del statute of uses muchos 
uses fueron reconocidos por fuerza legal por la cancillería con el 
nombre de trusts y así se inicia el moderno sistema del trust en 
Inglaterra. 

El nombre del trust fue aplicado después del stat~ 
te a todos aquellos intereses de equidad tenidos por tales y usado 
como sin6nimo del use en las sentencias, y fueron reconocidos obli 

. . . -
gadamente como trusts, base del moderno sistema del derecho de los 
trusts. 

27 •. Macedo, Pablo, op. cit. pág. 15. 
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Así evolucion6 a partir de los siglos XVII, XVIII 
y XIX en el sistema inglés y se ha notado desde 1800 una gran ex
pansi6n y desarrollo de esta instituci6n, principalmente para 
adaptarla a las condiciones sociales actuales y a las necesidades 
econ6micas. 

En Inglaterra gran parte del derecho de los trust 
ha sido codificada a partir de 1850 para- estar de acuer.do con las 
cambiantes condiciones de la sociedad, de los negocios y de la ley 
de propiedad. 

En efecto, se expidió la ley de fiduciarios (The 
Trustee Act. The Public Trustee Act) y otras varias disposiciones 
aplicables a los trusts". (28). 

Pierre Lepaulle, nos dice en confirmaci6n a lo an
terior, que s6lo se cambiaron los n~mbres: de el "use" se convir
tió en "trust" el "feofee to uses" en "trustee", y el "cestui que 
uses" se torn6 en "cestui que trust". 

Es importante mencionar que no solamente se podía 
afectar en use, posteriormente en trust, bienes inmuebles, sino 
que también se podían afectar bienes muebles¡ se ha puesto mayor 
énfasis a los inmuebles-tierra- porque ellos fueron el primer obj~ 
tivo para el nacimiento de la figura en estudio. 

Así pues, encontraremos que el trust tuvo su mayor 
import~nci~ cuando se afectaban al mismo bienes muebles, aparecie~ 
do el depósito de dinero y la forma en que se daba era el entregar 
le al depositario del dinero, y las acciones necesarias para exi
gir el cumplimiento de lo convenido emanaban de lo que comenz6 a 
conocer como "trust". (29). 

28. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. p!g. 21. 
29. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. pág. 22. 
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La instituci6n analizada ·no se detuvo en el mero 
dep6sito; por lo que los tribunales de la equidad tuvieron que 
desarrollar el derecho de los trusts respecto de los bienes inmue· 
bles, los cuales a la postre fueron mucho más importantes que los 
trusts sobre la tierra. 

Paulatinamente se fue desarrollando el negocio de 
la inversi6n a través del trust, hasta llegar a lo que se conoce 
como "investment trust". 

"El investment trust es definido por Argenziano 
(citado por Renato Corrado) como una empresa a efectuar inversio
nes, con capitales recolectados entre una masa de ahorradores par· 
ticulares, en aquellos títulos de crédito generalmente adoptados 
para financiamiento a largo plazo, para el fin de limitar el co
rrelativo riesgo econ6mico, ejercitando una influencia permanente 
en la selecci6r. de los medios de administraci6n de las empresas 
así financiadas y efectuando una más vasta diversificaci6n en las 
inversiones. 

El esquema técnico lo da la estructura del negocio 
del trust en base al cual el "settlor" transmite bienes· al "trus
tee", el cual los administra en beneficio del "ces tui que trust". 
El "settlor" y el "cestui que trust" pueden coincidir". (30). 

El trust ha tenido en las empresas de inversi6n 
gran auge, encontrándolo fundamentalmente en los casos siguientes: 

"a). El "contractual investment trust" el cual se 
funda sobre dos distintos contratos de trust: el primero con el 
cual los inversionistas transmiten dinero y títulos a un "deposi
tor" a fin de que los invierta en el propio interés de ellos, de 
conformidad al pacto de trust; el segundo, con el cual el deposi
tar transmite los títulos materia de la inversi6n a un "trustee" 
el cual controla las operaciones del dep6sito y expide a los inver· 

JO. Bauche Garcíadiego, Mario, op. cit. pág. 348. 
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sionistas los certificados de participaci6n, de los cuales resulta 
su cotitularidad ·sobre los títulos adquiridos por el "deposi tor" 
en concurrencia del análogo derecho real del "trustee". 

b).El "statutory investment trust" conocido tam
bién como "massachusetts trust", el cual se funda sobre un Único 
contrato de trust, con el cual los inversionistas transmiten sus 
capitales a un "trustee" para que los invierta y los administre en 
el propio interés de ellos, según las cláusulas del pacto del 
trust. Se constituye en tal forma una "corporation" (sociedad an~ 
nima) de la cual los inversionistas llegan a ser socios y los títu 
los adquiridos constituyen el capital. 

También,en el "investment.trust" de esa segunda C!_ 

tegoría se puede afirmar la exigencia de confiar a terceros el C!_ 

pital recolectado: el contrato debe ahora confiar el fondo común a 
un instituto de crédito con carácter de "custodians", es decir, de 
encargados de la custodia del fondo. 

Es característica del "statutory investment trust" 
que los participantes en la "corporation" son también los benefi
ciarios de las utilidades de la propia empresa". (~1). 

En Estados Unidos de Norteamérica se fue adaptando 
la práctica del trust, casi al igual que la aceptaci6n general de 
la equidad. 

"La gran contribuci6n hecha por Norteamérica a fa
vor del desarrollo del trust es el empleo del trustee corporativo. 

31. Bauche Garcíadiego, Mario; op. cit. pdg. 349. 
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Seg6n Scott, la primera noticia que existe en los 
Estados Unidos de Norteamérica sobre una autorizaci6n otorgada a 
una corporaci6n para actuar como trustee, es la que se otorg6 a 
The Farmers' Fire Insurance Loan Company en la ciudad de Nueva 
York en 1822; a partir de este afio, se crearon corporaciones con 
poder para administrar trusts y su utilizaci6n comenzó a hacerse 
cada vez más frecuente". (~2). 

En Estados Unidos, generalmente,el trustee tiende 
a ser profesional, recibiendo por lo tanto compensaci6n por su 
trabajo, no siendo así en Inglaterra, en donde el trustee indivi
dual no recibe compensaci6n por su trabajo, al no ser que se pacte 
lo contrario en el instrumento creador del trust. 

Después de haber analizado lo que fue el use, pos
teriormente el trust, es conveniente citar la definici6n que de e~ 
te ~ltimo nos hace Pierre Lepa,ulle, al establecer que el "trust" 
es una instituci6n jurídica que consiste en un patrimonio indepen
diente de todo sujeto de derecho cuya unidad está constituida por 
una afectaci6n libre, en los límites de las leyes en vigor y del 
orden público ". (~~). 

1.2 Resefia hist6rica del fideicomiso en nuestro país. 

La gran mayoría de los autores, coinciden en que 
el primer antecedente del fideicomiso en nuestro país, lo encontra 
mos en el constituído por los ferrocarriles el día 29 de febrero 
de 1908, celebrado por el gobierno y las empresas ferrocarrileras 
con instituciones fiduciarias norteamericanas. 

La necesidad de su creación se debi6 b'sicamente 
al desarrollo material de la Rep6blica Mexicana y con ello la exi
gencia de cuantiosos capitales, los cuales procedían principalmen-

32. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. p~g. 23. 
33. Macedo, Pablo, op. cit. p~g. 2l· 
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te de Inglaterra y Estados Unidos. 

El fideicomiso antes citado, denominado "trustdeed", 
surge en el extranjero al amparo del C6digo Civil de 1884, a la 
Ley de Ferrocarriles de 1899 y al decreto de 29 de noviembre de 
1897, otorgado entre la compañía del ferrocarril por una parte y 
otra persona o compañía llamada "trustee". "Este Último no con
trataba por su cuenta ni para su beneficio, sino por cuenta y para 
beneficio de los futuros tomadores de las obiigaciones. Su misi6n 
es cuidar y vigilar los intereses de los obligacionistas y esta mi 
si6n se ejerce desd!'l que se intenta otorgar el contrato de trust". 

(~4). 

Entre otras de sus finalidades, se encuentra la de 
garantizar emisiones de obligaciones o bonos colocados en el ex
tranjero a través del fideicomiso mencionado. 

Su naturaleza fue compleja, dado que en él, como 
lo afirman la mayoría de los autores, se encuentran involucrados 
préstamo, mandato e hipoteca. 

Del fideicomiso de los ferrocarriles es propiamen
te el único del que se han encargado los estudio.sos del t'ema a ni
vel de antecedentes, ya que después de su aparici6n no se ocupan 
de otro en especial, sino que empiezan a hacer referencia a los a~ 
tecedentes legislativos y a los que debieron serlo pero debido a 
causas no bien conocidas, se quedaron como antecedentes meramente 
te6ricos, por lo que, pasaremos a mencionar tales antecedentes. 

1.2.l Proyecto Limantour •• 

"En 1905, el 21 de noviembre, el señor José Y Li· 
m~ntour, Secretario de Hacienda en aquella &poca, envía al Congre-

34. Macedo, Pablo, op. cit. pág. VIII. 
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so de la Uni6n una iniciativa que facultaba al Ejecutivo para exp~ 
dir la ley por cuya virtud podían constituirse en la República 
instituciones comerciales encargadas de desempeñar las funciones 
de "agentes fideicomisarios". 

Respecto de este hecho, queremos distingu¡r varios 
aspectos. En primer lugar, aunque el proyecto se denomin6 "Liman 
tour'', su autor fue el licenciado .Jorge Vera Estaño!, según afirma 
ci6n del señor licenciado Pablo Macedo. 

Constaba de ocho artículos y en él la instituci6n 
quedaba configurada como el encargo hecho al fideicomisario, en 
virtud de un contrato entre dos o más personas, de ejecutar cuale~ 
quiera actos,operaciones o contratos lícitos respecto de bienes d~ 
terminados en beneficio de alguna de las partes del mismo contrato, 
o de un tercero, o para hacer efectivos los derechos o cumplir las 
obligaciones creadas expresamente en el contrato, o que fueran con 
secuencia legal del mismo. 

Respecto de los bienes sobre los que se constituía, 
el fideicomiso importaba un derecho real; la ley definiría la natu 
raleza y efectos de ese derecho y los requisitos para hacerlo va
ler". (~S). 

Como es de suponerse, por el nombre con el que se 
le conoce a la iniciativa enviada al Congreso por el ex Secretario 
de Hacienda, su proposici6n qued6 como mero proyecto, sin conocer
se con precisi6n las razones por las cuales no lleg6 a aprobarse; 
pero al parecer, según lo asentado por el Dr. Acosta, se debi6 a 
razones políticas. 

35. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. pág. 28. 
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1.2.2 Proyecto Creel. 

"Fue hasta 1924, siete años después de establecida 
la Constituci6n de 1917, cuando en la primera convenci6n bancaria 
celebrada en la capital de la República en el mes de febrero, se 
present6 otro proyecto sobre Compafiías Bancarias de Fideicomiso y 

Ahorro, cuyo autor fue don Enrique C. Creel. 

El señor Creel trat6 de aplicar mediante su proye~ 
to, más que la legislaci6n, la práctica norte~mericana de esta 
instituci6n,por él estudiada durante más de nueve años de estadía 
en Estados Unidos de Norteamérica. 

La principal operaci6n que regulaba el proyecto 
Creel era la aceptaci6n de· hipotecas, de contratos de fideicomiso, 
de toda clase de propiedades, bonos de compafiías, ferrocarriles, 
etcétera; así como recibir bienes de viudas, huérfanos y nifios". 
(~6). 

En virtud de que este proyecto no tuvo ningún re
sultado práctico, qued6 como otro antecedente hist6rico de la.ins
tituci6n. 

1:2.3 Proyecto Vera Estaño!. 

Como Último antecedente doctrinario del fideicomi
so, encontramos el presentado en el año de 1926, por el licenciado 
Jorge Vera Estaño!, quien ya había intervenido en el primer proye~ 
to de la materia. 

El proyecto presentado a la Secretaría de Hacienda 
y Cr~dito Público, se denomin6: "Proyecto de Ley de Compañías F i
deicomisar ias y de Ahorro", el cual mantuvo básicamente las ideas 
e~puestas en el de 1905; por lo que consideramos que su análisis 

36. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. pág. 30. 
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no sería de gran utilidad, sobre todo por ser muy dudosa su in
fluencia en la doctrina y en la legislaci6n. 

1.2.4 Ley de Bancos de Fideicomiso de 30 de junio de 1926. 

No obstante que la Ley sobre Fideicomisos 'data del 
afio de 1926, se considera oportuno mencionar que la Ley General de 
Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios de 1924 (D.O. 
de 16 de enero de 1925), es la primera que introduce en nuestro d! 
recho el fideicomiso, al referirse a las instituciones de cr~dito 
que podrían aceptar y encargarse de la atenci6n que implicaba el 
fideicomiso como tal, rigiéndose principalmente por lo dispuesto 
en sus artículos 6°, fracci6n VII, 73 y 74. 

El ordenamiento analizado en este punto, se compo
nía de 86 artículos, los cuales se encontraban en cinco capítulos 
y los que según Hernández, intentaban reglamentar en 17 de sus ar
tículos el fideicomiso. 

"La exposici6n de motivos determinaba que la inst.!. 
tuci6n del fideicomiso era nueva en México y que en consecuencia, . . 
esa ley importaba una ~reaci6n o mejor dicho, la legalizaci6n de 
una instituci6n jurídica moderna que en otros países, especialmen
te en los anglosajones se practicaba hacía largo tiempo, con fecu~ 
dos resultados, permitía que las operaciones financieras y comer
ciales se hicieran sin las trabas del derecho tradicional. Adem~~ 

afirmaba que el nuevo fideicomiso era en realidad una instituci6n 
dis~inta de todas las anteriores y, muy particularmente, del fidei 
comiso del derecho romano". (3 7) . 

Resulta indispensable mencionar la fuente que lle
v6 a nuestros legisladores a la creaci6n y regulaci6n del fideico-

37. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. pág. 32. 
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miso en nuestro medio jurídico, esto es, e~ trabajo elaborado por 
el Jurista panameño, doctor Ricardo J. Alfaro, el cual influiría 
igualmente en el campo de las letras. 

El doctor Alfa ro, aport6 una obra intitulada "El 
Fideicomiso", el cual versa sobre la necesidad de introducir en la 
legislaci6n de los pueblos latinos una instituci6n nueva, semejan
te al trust del derecho inglés, en el que propone un proyecto de 
ley sobre la materia en estudio transformándose con el tiempo en 
la "Ley de la República", de 6 de enero de 1925. 

Dada la importancia que represent6 para nuestro m! 
dio jurídico el trabajo antes comentado, se considera de suma im
portancia dejar asentados los puntos más relevantes del mismo, los 
cuales narra con sobrada clarid~d el Lic. Pablo Macedo, en la in
troducción que hace al tratado de Pierre Lapaulle. 

Sostuvo que "el f ide.i.comiso es un mandato irrevoca 
ble en virtud del cual se transmiten bienes a una persona llamada 
fiduciario para que disponga de ellos conforme lo ordena el que 
transmite, llamado fideicomitente, a beneficio de un tercero llama 
do fideicomisario" (artículo 1°). El fideicomiso puede constitu
irse sobre toda clase de bienes, aun futuios (artículo 2°); puede 
ser "particular o universal, puro o condicional, a día cierto, por 
tiempo determinado o durante la vida del fideicomitente, del fidu
ciario o del fideicomisario" (artículo 3°); puede constituirse "P.! 
ra cualesquiera fines que no contravengan a la moral o a las leyes" 
(artículo 5°); se prohiben los fideicomisos secretos (artículo 6°); 
en los "que hay orden sucesivo" (artículo 8°); no pueden constitu
irse "en favor de persona no existente", salvo que se trate de 
"criatura que esd en el vientre de su madre" (artículo 13); la 
existencia de los fideicomisos "comienza cuando el fiduciario accE 
ta el cargo", "una vez aceptado ••• es irrevocable", pudiendo la 
a'~eptaci6n ser "expresa o dcita" (artículo 16); debiendo la prim~ 
ra "manifestarse en la misma forma en que se constituy6 el fideico 
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miso" (artículo 17); "el fideicomiso puede ser constituido por te~ 
tamento para que tenga efecto después de la muerte del fideicomi
tente, o por acto entre vivos" (artículo 18); pudiendo constituir
se "aun verbalmente" (artículo 19) ; el fideicomiso sobre inmuebles 
no será oponible a terceros sino mediante inscripci6n "a nombre 
del fiduciario, como cualquier otra transmisi6n del dominio y se 
inscribirán como gravámenes las disposiciones del fideicomiso en 
virtud de los cuales se limita la facultad del fiduciario para en! 
j enar o gravar los inmuebles fideicomitidos" (artículo 21); podrá 
ser fiduciario una persona natural o jurídica (artículo 24); el fi 
duciario no podrá excusarse de ejecutar el fideicomiso, ni renun
ciarlo después de haberlo aceptado, sino por causa grave a juicio 
del juez" (artículo 25); "el fiduciario tiene todas las acciones y 

derechos inherentes al dominio, pero no podrá enajenar ni gravar 
los bienes fideicomitidos a menos de tener autorizaci6n expresa o 
de ser imposible la ejecuci6n del fideicomiso sin enajenarlos o 
gravarlos" (artículo 27); "el fiduciario debe empluar en la admi
nistraci6n de los bienes el cuidado de un buen padre de familia" 
y es "responsable de las pérdidas y deterioros que provengan de su 
culpa" (artículo 29 y 30); "el fideicomitente y el fideicomisario 
podrán impetrar en juicio sumario las proyidencias conservatorias 
que crean convenientes, si los bienes fideicomitidos parecieran S,!! 

frir un~ pérdida o menoscabo en manos del fiduciario •.• (artículo 
33); el artículo 36 ennumera las causas de extinci6n del fideicomi 
so; el siguiente agrega como causa el transcurso de un lapso de 
veinte años y el Último determina el destino de los bienes que 
existan al concluir el fideicomiso". 

Después del antecedente de nuestra ley ya comenta
do, es oportuno abordar lo dispuesto sobre ~uestro tema, en la ley 
de 1926, la que en su artículo 6°, contenía una disposici6n de su
ma importancia, al establecer que '~l fideicomiso propiamente di
cho es un mandato irrevocable en virtud del cual se entregan al 
banco, con carácter de fiduciario determinados bienes, para que 
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disponga de ellos o de sus productos según la voluntad del que los 
entrega, llamado fideicomitente, a beneficio de un tercero, llama
do fideicomisario". 

Es casi seguro que el precepto antes señalado fue 
inspirado por las ideas del doctor Alfare, ya que ambos coinciden 
equivocadamente en considerar al fideicomiso como un mandato, en 
lo cual no se considera oportuno profundizar, puesto que este est~ 
dio no tiene por objeto opinar sobre la naturaleza del fideicomiso. 

1.2.S Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos 
Bancarios de 1926. 

La vigencia de la ley comentada en el punto ante
rior fue muy corta, de escasos 4 meses, ya que el 31 de agosto del 
mismo año qued6 aprobada la nueva ley bancaria, misma que se publ! 
c6 en el Diario Oficial el 16 de noviembre del mismo año, incorpo
rando básicamente los preceptos de la anterior de 30·de junio de 
1926. 

Esta ley, al igual que la anterior, se bas6 funda
mentalmente en el proyecto Alfare, con· sus escasas excepciones~ lo 
cual se demuestra con el contenido de algunas de sus disposiciones, 
las que el Lic. Pablo Macedo interpreta en la obra ya señalada, en 
la forma siguiente: 

"El artículo 102, concorde al 6° de la ley ante
rior, es el que define el fideicomiso como mandato irrevocable. 
El 103 determina que el fideicomiso s6lo puede tener un fin licito 
y corresponde al 7° anterior. El 104 prohibe los fideicomisos se
cretos y reproduce el 8°. El 105 (9° anterior) anula los fideico
misos testamentarios en favor de herederos o legatarios incapaces 
de recibir. El 106 (10º anterior) determina que los que consistan 
en el pago de una pensi6n o renta se regirán por lo rélativo al 
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usufructo, en cuanto a la capacidad del beneficiario. El 107 (11°) 
determina que los bienes dado~ en fideicomiso "se considerarán. sa
lidos del patrimonio del fideicomitente, en cuanto sea necesario 
para la ejecuci6n del fideicomiso. o por lo menos gravados a favor 
del fideicomisario", por lo que "no serán embargables ni se podrá 
ejercitar sobre ellos acci6n alguna en cuanto perjudique al fidei
comiso"; excluye,sin embargo, la posibilidad de un fraude de acree
dores o la nulidad por algún otro motivo. El artículo 109 (13°) 
admite que todos los bienes pueden darse en fideicomiso, salvo los 
derechos estrictamente personales, y ordena que tratándose de in
muebles, se inscriban en la secci6n de propiedad del Registro Pú
blico "si hubiere traslaci6n de dominio, o en la de hipotecas en 
caso contrario" con lo que, llenado este requisito, serán oponi
bles a terceros. El artículo 110 (14°) determina que el fiducia
rio tendrá facultades de dominio cuando se le den en el documento 
constitutivo pero que no podrá enajenar, gravar ni pignorar, sin 
dcterminaci6n expresa o necesidad indispensable para la ejecuci6n 
Jc1 fideicomiso. 

1.2.6 Ley General de Instituciones de Crédito.de 1932. 

El 28 de junio de 1932, se promulg6 la nueva Ley 
General de Instituciones de Crédito (publicada al día siguiente en 
el Diario Oficial), la que en su exposici6n de motivos al referir
se al fideicomiso, estableci6: 

"La ley de 1926 introdujo en México, rompiendo la 
tradici6n, la instituci6n jurídica del fideicomiso. Evidentemente, 
esta instituci6n puede ser de muy grande utilidad para la activi
dad econ6mica del pals y esiá destinada probable~ente a un gran 
desarrollo, pero desgraciadamente la ley de 1926 no précis6 el ca
rácter substantivo de la instituci6n y dej6, por tanto, gran vagu~ 
dad de conceptos en torno de ella. Para que la instituci6n pueda 
vivir y prosperar en nuestro medio, se requiere, en primer términ~ 
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una definici6n clara de su contenido y de sus efectos, siendo esta 
definici6n materia de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, 
y una reglamentaci6n adecuada de las instituciones que actúen como 
fiduciarias. Quedará el fideicomiso concebido, como una afecta
ci6n patrimonial a un fin, cuyo logro se confía a las gestiones de 
un fiduciario, precisándose así la naturaloza y los efectos de ese 
instituto que· la ley actualmente en vigor concibe oscuramente como 
mandato irrevocable. 

La nueva ley, destruye toda confusi6n entre el fi
deicomiso y los actos de administraci6n o de representaci6n de ter 
ceros. 

Después del brevísimo análisis de la Ley de Instit~ 

ciones de Crédito, pasaremos al estudio de la Ley General de Títu
los y Operaciones de Crédito, promulgada en 26 de agosto de 1932 

(publicada el día siguiente en el Diario Oficial), sin olvidar que 
"ambos ordenamientos se elaboraron paralelamente y con el induda
ble prop6sito de que fuesen complementarios el uno del otro: la 
Ley de Títulos, teniendo como campo propio la estructuraci6n del 
fideicomiso, y la de Instituciones, la regulaci6n de las fiducia
rias que habrían de desempeñarlo". (38). 

1.2.7 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Toc6 al ingeniero Pani, iniciador de la reforma 
de la legislaci6n mercantil y bancaria en 1924, llevarla a su tér
mino en su parte más importante, mediante las dos leyes de 1932. 

Veamos lo que qued6 asentado en las declaraciones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, firmadas por 
el ingeniero Pani, en su carlcter de Secretario del ramo, se hi
cieron al publicarse la Ley de Títulos: "Aunque ello ofrece los P! 
ligros inherentes a la importaci6n de instituciones jurídicas ex-

38. Macedo, Pablo. op. cit. p6g. XXIII. 
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trañas, la ley .•. reglamenta el fideicomiso porque ya desde 1926, 

la Ley General de Instituciones de Crédito lo había aceptado y Pº! 
que su implantaci6n s6lida en México, en los límites en que nues
tra estructura jurídica general permite, significará de fijo un e~ 
riquecimiento del caudal de medios y formas de trabajo de nuestra 
economía. Corrigiendo los errores y lagunas más evidentes de la 
ley de 1926, la nueva ley conserva, en principio, el sistema ya e~ 
tablecido de admitir solamente el fideicomiso expreso, circunscri 
be a ciertas personas la capacidad para actuar como fiduciarias y 
establece las reglas indispensables para evitar los riesgos que 
con la prohibici6n absoluta de instituciones similares al fideico 
miso ha tratado de eludir siempr~ la legislaci6n mexicana. Los fi 
nes sociales que el fideicomiso implícito llena en países de orga
nizaci6n jurídica diversa de la nuestra, pueden ser cumplidas aquí, 
con notorias ventajas, por el juego normal de otras instituciones 
jurídicas mejor construidas. En cambio, el fideicomiso expreso 
puede servir a prop6sitos que no se ·lograrían sin él por el mero 
juego de otras instituciones jurídicas o que exigirían una compli
caci6n extraordinaria en la contrataci6n. 

En sus apuntes autobiográficos (Za. ed. Librería 
de Manuel Porrúa. T. II págs. 162 y 163) el citado ingeniero Pani 
asienta: 
Aprovechando algunos de los estudios de la Comisi6n redactora del 

nuevo C6digo de Comercio, designada desde hacía varios años por la 
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, fue encomendada la ª! 
dua y delicada tarea de confeccionar la Ley de Títulos y Operacio
nes de Crédito a los licenciados G6mez Morín, Palacios, Macedo y 
Suárez. Coadyuvaron con estudios especiales sobre Bolsas de Valo
res y la instituci6n del fideicomiso, respectivamente, don Rafael 
Fernández del Castillo y el licenciado Pablo Macedo''. (39). 

39, Macedo, Pablo, op. cit. págs. XXIII y XXIV. 
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Así fue como, después de diversos proyectos y le
yes, se lleg6 a la que actualmente rige el fideicomiso, dentro del 
Título Segundo, Capítulo V, que comprende del artículo 346 al 359. 

Resulta por demás comprensible, el hecho de que 
con el paso del tiempo y aún sin que éste transcurra, esperar la 
crítica de parte de estudiosos de la materia de las disposiciones 
que la rigen, las cuales señalaremos en aquellos casos que los pr~ 

pios estudiosos han considerado prudente. 

La primera, la tenemos en la definici6n del fidei
comiso, establecida en el artículo 346, el que dispone: "En virtud 
del fideicomiso, el fideicomitente destina ciertos bienes a un fin 
lícito determinado, encomendando la realizaci6n de ese fin a una 
instituci6n fiduciaria". 

"Batiza critica el concepto señalado porque no 
aclara la vaguedad y oscuridad del que sustituye ni tampoco preci· 
sa su naturaleza y sus efectos. Indica que prueba de ello es la 
desorientaci6n que origin6 acerca de la naturaleza jurídica del f! 
dicomiso en forma elocuente por la misma Suprema Corte, al soste
ner en un principio, contradiciendo su propia tesis, que aun cuan· 
do el fideicomiso no es lo mismo que el mandato, el fiduciario s6· 
lo tiene funciones de mero administrador". 

Continúa afirmando,·"que la deficiencia técnica 
fundamental en el concepto no es difícil de descubrir: es resulta· 
do de la mutilaci6n que se hizo al mecanismo peculiar del fideico· 
miso al privársele de su efecto traslativo de dominio. En las le· 
yes de 1926 este efecto traslativo fue reemplazado por una entrega 
de bienes; en lá ley vigente, la mutilaci6n persiste porque consa· 
gra la idea de "afectaci6n" preconizada por Lepaulle, pero sin ad· 
m~tir, como lo hacía este autor, que el fiduciario es el títular 
dé todos los derechos que le sean útiles para cumplir su obliga
ci6n. Indica que nuestra Suprema Corte ha rectificado sa posici6n 
inicial negativa de que los bienes no pasan de la propiedad del fi 
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deicomitente a la del fiduciario, al reconocer en varias ejecuto

rias ininterrumpidas al efecto traslativo de dominio del fideico

miso, restituyendo así el concepto el elemento diferencial de 
esencia del que se le priv6 legislativamente, con lo cual vino a 
disipar la ambigüedad de la ley. Cita las ejecutorias en que la 
Suprema Corte habla de "propiedad fiduciaria" de "dominio ·restrin 
gido" y de "dueño fiduciario". (40). 

El artículo ~47, señala que el fideicomiso puede 
ser válido aun y cuando en su constituci6n no se designe fiducia
rio; pero, siempre que su fin sea lícito y determinado. 

Sobre el particular, no encontramos el por qué no 

se designe en el acto constitutivo al fiduciario, pero pensando en 
que esto se ha dado y que puede volver a suceder, no resta más 
que decir que ello le quita eficacia al mismo. 

Respecto a las personas que pueden ser fideicomisa 
ríos, el artículo 348 establece que lo pueden ser tanto.las físi

cas como las jurídicas, siempre y cuando tengan la capacidad para 
recibir el provecho que el fideicomiso implica. 

Esta disposici6n prohibe expresamente se designe 
como fideicomisarios a las personas que deban sustituirse sucesiV! 
mente por muerte de la anterior, salvo el caso de que dicha dispo
sici6n se realice en favor de personas que estén vivas o concebi
das ya a la muerte del fideicomitente, con lo cual se procur6 evi
tar las sustituciones fideicomisarias, a la mano muerta y a los rna 
yorazgos. 

Además,le prohibe al fiduciario tener él papel de 
fideicomisario, disposici6n que se agreg6 por Decreto del30 de 
agosto de 1933, 

40. Bauche Garcíadiego, Mario, op. cit. pág. 353. 
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Sobre el contenido de lo asentado en el punto anterior, el licen
ciado Pablo Macedo comenta que "tal disposici6n proviene de dife
rente mano que la del resto del capítulo que rige la materia y que 
es un parche mal puesto sin la debida meditaci6n y con desconoci
miento notorio del fideicomiso. Bástenos para comprobarlo la cita 
siguiente: "No obstante ¿qué no hay por lo menos, una persona que 
no puede ser ,,cestui": a saber, el mismo "trustee"?. De ninguna m! 
nera. El "trustee" también puede ser beneficiario. Es, sin embar 
go, imposible que sea el único beneficiario, puesto que en su cal! 
dad de "trustee" tiene los derechos de ejercicio y, en su carácter 
de único "cestui" todos los derechos de goce: ya no hay consecuen
temente patrimonio afectado y la "res" íntegra cae en el patrimo
nio del "trustee-cestui". Por lo tanto es agregado ese falso y an 
titécnico, puesto que si el beneficiario Único es el "trustee", el 
"trust" termina, no es nulo; y si no es único el "trust"sigue en 
vigor válidamente~. 

El artículo 349, establece que tanto las personas 
físicas como jurídicas al igual que las autoridades judiciales o 
administrativas que tengan la capacidad necesaria para afectar bi~ 
nes podrán ser fideicomitentes, lo que resulta sumamente claro. 

El artículo 350 establece que s6lo las institucio
nes expresamente autorizadas por la Ley General de Instituciones 
de Crédito, pueden ser fiduciarias, debiendo efectuarse su design! 
ci6n a la constituci6n del fideicomiso pero en caso contrario, se 
tendrá la designada por el fideicomisario o en su defecto, el Juez 
de Primera Instancia del lugar en que estuvieran ubicados los bie
nes. También, el fideicomitente tiene la facultad de nombrar ins
tituciones fiduciarias para que conjunta o sucesivamente desempe
fien el fideicomiso, estableciendo el orden y las condiciones en 
que hayan de sustituirse. Cuando por alguna causa no pueda ser 
p~sible la sustituci6n, el fideicomiso deberá cesar. 
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La sustituci6n fiduciaria, parece ser poco 16gica, 
pero en la práctica se puede dar, sobre todo si tomamos en cuenta 
el problema de la centralizaci6n de dichas instituciones. Esto es 
que si un fideicomiso se debe desarrollar materialmente en lugar 
diferente al domicilio del fiduciario, lo que repercutiría en la 
falta de inspecci6n y control de los bienes fideicomitido&-inmue
bles-, bien se puede designar otro fiduciario que tenga oficinas y 
personal en esa zona, para el mejor logro de los fines del fideic~ 
miso, quedando en el primero Únicamente una primera etapa que pue
de ser meramente administrativa. 

Sobre los bienes que pueden ser objeto de fideico
miso, el artículo 351 cita que lo pueden ser toda c'lase de bienes 
y derechos a excepci6n de los considerados por la ley como estric
tamente personales de su titular. 

Al momento de constituirse el fideicomiso, los con 
sidera afectos al mismo y, en consecuencia, limita su uso o destino 
a los fines que en él se estipulen a excepci6n de aquellos dere
chos y acciones que se reserve el fideicomitente. 

Establece también, que "el fideicomiso en fraude 
de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de nulidad por los 
interesados". 

Por la particularidad ya comentada, sobre disponer 
6nicamente de los bienes para alcanzar los fines pactados, es don
de en mi personal punto de vista, radica la importancia y la deman 
da que en la actualidad tiene el fideicomiso. 

Sobre la forma del fideicomiso, el artfculo 352 
nos dice que puede constituirse entre vivos o por testamento y 
siempre por escrito, cuidando los t6rminos de la legislaci6n com6n 
sobre la transmisi6n de los derechos o de las cosas que se den en 
fideicomiso. 
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La disposici6n anterior, considero que es razona
ble, puesto que si se aceptara la constituci6n de manera verbal, 
traería graves complicaciones para el cumplimiento de las obliga
ciones de cada una de las partes. 

En cuanto a su publicidad, al artículo 353 reza: 
"El fideicomiso cuyo obj etc recaiga en bienes inmuebles, deberá 
inscribirse en la secci6n de la propiedad del Registro Público del 
lugar en que los bienes estén ubicados. El fideicomiso surtirá 
efectos contra terceros, en el caso de este artículo, desde la fe
cha de inscripci6n en el Registro". 

El contenido de la disposici6n anterior, resulta 
sumamente claro, por lo que se considera innecesario hacer comenta 
rios. 

Tratándose de bienes muebles, para que el fideico
miso surta efectos contra terceros, el artículo 354 establece los 
siguientes requisitos: 

"I. Si se trata de un crédito no r.egociable o de 
un derecho personal, desde que el fideicomiso fuere notificado. al 
deudor; 

II. Si se tratare de un título nominativo, desde 
que éste se endose a la instituci6n fiduciaria y se haga constar 
en los registros del emisor en su caso; 

III. Si se tratare de cosa corp6rea o de títulos 
al portador, desde que esté en poder de la insti tuci6n fiduciaria 11

• 

Disposici6n que igualmente nos parece no requerir 
ntngún comentario. 
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Los derechos del fideicomisario, además de estable 
. -

cerse en el acto constitutivo del fideicomiso, se mencionan en el 
artículo 355, otorgándosele "el de exigir su cumplimiento a la in~ 
tituci6n fiduciaria¡ el de atacar la validez de los actos que ésta 
cometa en su perjuicio, de mala fe o en exceso de las facultades 
que por virtud del acto constitutivo o de la ley le correspondan, 
y cuando ello sea procedente, el de reivindicar los bienes que a 
consecuencia de esos actos hayan salido del patrimonio objeto del 

fideicomiso • 

Cuando no exista fideicomisario determinado, o 
cuando éste sea incapaz, los derechos a que se refiere el párrafo 
anterior, corresponderán al que ejerza la patria potestad, al tu
tor, o al Ministerio Público". 

Las facultades de la fiduciaria las regula el ar
tículo 356, acostumbrándose en la práctica conferirle las de ac
tos de administraci6n, de pleitos y cobranzas, y de actos de domi
nio, a efecto de que esté en posibilidad de cumplir con los fines 
del fideicomiso. Este artículo al igual dispone que el fiducia
rio "no podrá excusarse o renunciar su encargo sino por causas 
graves a juicio del Juez de Primera Instancia del lugar de su do
micilio,. y deberá obrar siempre como buen padre de familia, sien
do responsable de las pérdidas o menoscabos que los bienes sufran 
por su culpa". 

Lo asen~ado en los Últimos renglones, es una de 
las cosas en las que los fiduciarios tratan de poner más cuidado, 
sobre todo cuando en los bienes que se le entregan en fideicomiso, 
comprenden aportaciones en efectivo que se deban invertir a efec
to de no tenerlas ociosas. 
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Las causas de extinci6n del fideicomiso, las con

templa el artículo 357 y son las siguientes: 

"I. Por la realizaci6n del fin para el cual fue 
constituido; 

II. Por hacerse 6ste imposible; 
III. Por hacerse imposibl~ el cumplimiento de la 

condici6n suspensiva de que dependa, o no 
haberse verificado dentro del término seña
lado al constituirse el fideicomiso, o en 
su defecto, dentro del plazo de veinte años 
siguientes a su constituci6n; 

IV. Por haberse cumplido la condici6n resoluto
ria a que haya quedado sujeto; 

V. Por convenio expreso entre el fideicomiten
te y el fideicomisario; 

VI. Por revocaci6n hecha por el fideicomitente, 
cuando éste se haya reservado expresamente 
ese derecho al constituir el fideicomiso; 

VII. En el caso del párrafo final del artículo 
350''· O sea, cuando no sea posible la. subs
tituci6n del fiduciario. 

Al extinguirse el fideicomiso, si hubieran bienes, 
se tendrán que regresar al fideicomitente o a sus herederos. Tra
tándose de bienes inmuebles o derechos reales impuestos sobre 
ellos, para que surta efectos bastará que el fiduciario lo asiente 
en el acto constitutivo del fideicomiso y que dicha declaraci6n se 
inscriba en el Registro de la Propiedad en el que se hubiera ins
crito inicialmente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
358. 

Por áltimo, el artículo 359 establece los fideico
ru¿sos que deben ser considerados como prohibidos, 
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En su primera fracci6n, señala los fideicomisos s~ 
cretos, en la segunda, a las sustituciones fideicomisarias que ya 
han sido comentadas y en la tcircera fracci6n, a los constituidós 
por un término mayor a 30 años, cuando se designe como beneficia
rio a una persona jurídica que no sea de orden público o de benefi 
ccncia. 

La única excepci6n. hecha al término señalado, es 
aquel fideicomiso que tenga como fin el mantenimiento de museos de 
carácter·científico o artístico que no tenga fines de lucro" Este 
último párrafo. fue agregado por Decreto de 11 de abril de 1945, p~ 
blicado en el Diario Oficial de 8 de mayo siguiente". 

"Conviene aquí mencionar también el Decreto de 26 
de febrero de 1970, publicado en el Diario Oficial de 29 del mismo 
mes, en cuya virtud no debe aplicarse la fracci6n III del artículo 
359 de la Ley de Títulos, cuando se trate de fideicomisos constitu . -
Í<los por el Gobierno Federal, en instituciones de crédito naciona-
les o que la Secretaría de Hacienda declare de interés público, 
pues aunque esto se hizo en forma de modificaci6n del artículo 45, 
fracci6n XVI, de la Ley de Instituciones de 1941, en realidad adi
ciona el precepto de la Ley ¿e Títulos que examinamos''· (41). 

Las prohibiciones ya mencionadas, obedecen princi
palmente a no caer, en la constituci6n de patrimonios condenados a 
través de la historia y a mantener un mayor control por parte del 
Estado. 

1.3 Las instituciones fiduciarias en México. 

Resulta ocioso referirse analíticamente a los ante 
cedentes que han regido a las instituciones fiduciarias, puesto 
que emanan de los que de alguna manera intentaron regular el fidei 

41. Macedo, Pablo, op. cit. p,g, XXXVI; 
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comiso; en tal virtud, citaremos ónicamente el punto o puntos esp! 
cíficos tratados sobre las instituciones fiduciarias, en cada uno 
de los antecedentes, tanto doctrinarios como legislativos. 

El proyecto Limantour, al igual que los de Crcel y 
Vera Estañol, intentaba que el papel de fiduciario lo dese'mpeñara 
una persona m6ral, el primero y el Óltimo, a cargo del mismo autor 
las denomin6 equivocadamente como agentes y compañías fideicomisa
rias, respectivamente. 

El proyecto Crecl ya emple6 el término correcto al 
denominarles compañías bancarias de fideicomiso y ahorro. 

La Ley General de Instituciones de Crédito y Esta
blecimientos Bancarios de 1924 se ocup6 de las fiduciarias en sus 
artículos 6°, fracci6n VII, 73 y 74. 

En 1926, la Ley de Bancos de Fideicomiso, en su ª! 
tículo 1° dispuso: "Los bancos de fideicomiso tendrán por objeto 
principal y propio las operaciones por cuenta ajena y en favor de 
terceros que autoriza esta ley y cuya ejecuci6n se confía a su hon 
radez y buena fe". 

La del mismo año que la anterior, denominada Ley 
General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, 
consagr6 el Capítulo VI del Título Primero, artículos 97 al 148, 
a los bancos de fideicomiso. 

"Examinémosl.o, aunque sea brevemente. El citado 
97 reproduce el 1° de la ley sobre dichos bancos, que ya vimos con 
anterioridad y agrega como objetos secundarios de esas institucio
nes las operaciones de ahorro, de dep6sito y descuento. Los artí
culos 98 a 101, semejantes al 2° y al 3° de la ley especial, se re 
fieren a la estructura de los bancos de fideicomiso". (42). 

42. Macedo, Pablo, op. cit. pág. XIX. 
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"Las diversas leyes han impuesto que el fiduciario 
sea una instituci6n de crédito autorizada. Esta limitaci6n es una 
característica en común con la legislaci6n de los diversos países 
sudamericanos, y que distingue a la legislaci6n mexicana del dere
cho angloamericano y del Proyecto Alfara, ya que el "trustee" pue
de ser una persona física o un grupo de personas, y conforme al 
Proyecto Alfara pueden desempeñarse como fiduciarios personas físi 
cas y personas morales". (43). 

Otra de las disposiciones en que coinciden los an
tecedentes legislativos, es la referente a la prohibici6n de que 
las instituciones extranjeras, con representaci6n en México, no p~ 
drían desempefiar el cargo de fid~ciarias. 

1.3.1 Ley General de Instituciones de Crédito de 1932. 

"Por instituciones de crédito entendía esta ley 
las sociedades mexicanas que tuvieron por objeto exclusivo la práE 
tica de operaciones de crédito entre las cuales se contaba la de 
actuar como fiduciarias (artículo 1°, fracci6n 11, ~nciso e) ; co~ 
servaba el requisito de la "concesi6n11 del Gobierno Federal e imp~ 
nía a las fiduciarias un capital mínimo de $200,000.00 6 
$100,000.00, según se establecieran en la capital de la República 
o'en otras ciudades del país (artículos 3°, párr. lº, ·y 17) y re
producía la prohibici6n de que las sucursales de bancos o de insti 
tuciones de crédito del extranjero actuaran como fiduciarias (ar-' 
tículo 5°). 

Las sociedades y los departamentos de las institu
ciones autorizadas, gozaban de estas atribu~iones: intervenir en 
la emisi6n de tbda clase de títulos de crédito, garantizando su a~ 

tenticidad o las firmas y la identidad de los oto_rgante.s; encargar
se. de que las garantías quedaran debidamente constituidas, cuidan
do de que la inversi6n de fondos se hiciera en los términos pacta-

43. Muñoz, Luis, El Fideicomiso Mexicano,la. ed.,Ed., Cárdenas, 
Editor y Distribuidor, México 1973, p,g. 204, 
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tados; recibir los pagos o exhibiciones de los suscriptores, ac
tuando como representantes comunes de los tenedores de títulos; h! 
cer el servicio de caja o tesorería de las instituciones respecti· 
vas, tomando a su cargo el llevar los libros correspondientes y la 
rcpresentaci6n de acciones, acreedores u obligacionistas en juntas 
o asambleas (artículo 90, fracci6n I); desempeñar el cargo de comi 
sario, miembro del consejo de vigilancia de sociedades, síndico, y 
encargarse de la liquidaci6n judicial o extrajudicial de negocia
ciones, establecimientos, concursos, herencias (fracciones II y 

III); recibir en dep6sito,administraci6n o garantía, por cuenta de 
terceros, toda clase de bienes, títulos o valores (frac. IV); 
desempeñar los cargos de albacea, ejecutor especial, interventor, 
depositario judicial, representante de ausentes o ignorados, tu
tor o curador y patrono de instituciones de beneficencia (frac, 
V); administrar toda clase de bienes, a excepci6n de fincas rústi
cas, y desempeñar toda clase de mandatos y comisiones (frac. VI); 
encargarse de hacer avalúas, con valor. probatorio igual al de los 
corredores titulados o peritos (frac. VII). Se facultaba a los 
síndicos, albaceas, ejecutores especiales, representantes de ause~ 
tes o ignorados, tutores, curadores y depositarios para delegar su 
cargo en una instituci6n fiduciaria y se prevenía a jueces y trib~ 

nales, al hacer la designaci6n de esos cargos, que prefirieran las 
instituciones; en los casos de delegaci6n cesarían las responsabi
lidades del delegante y, en situaciones en que se tratara de· la 
guarda de personas y bienes, como en la tutela o curatela, se ten
dría el discernimiento hecho exclusivamente en cuanto a los bienes 
y nunca extendido a las personas (artículo 91). 

Prescribía la ley que el desempeño del cargo y el 
ejercicio de las facultades de las instituciones fiduciarias se 
realizaría por uno o más funcionarios designados al efecto, cuyo 
nombramiento podía en todo tiempo vetar la Comisi6n Nacional Banca 
ria así como solicitar su remoci6n (artículo 92); establecía que 
en 'la contabilidad de las instituciones, los bienes valores y der~ 
~hos dados en fideicomiso, lo mismo que sus productos, se harían 
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constar en cuenta especial sin que en ningún caso estuvieran afec
tas a otras responsabilidades o al ejercicio de otras acciones que 
las d~rivadas del fideicomiso.mismo o de las que conforme a la'ley 
corresponderían a terceros (artículo 93); fijaba las nor~as a se
guir por las instituciones en la ejecuci6n de contratos condicion~ 
les (artículo 94); enumeraba las causas para admitir la r.enuncia 
de las instituciones al desempeño del cargo en un fideicomiso, y 
se les imponía responsabilidades civiles y penales en casos de in
cumplimiento, conce~iendo el ejercicio de las acciones correspon
dientes al beneficiario o sus representantes legales y, a falta de 
éstos, al Ministerio Público, así como al fideicomitente, si se h~ 
hiere reservado ese derecho al constituirse el fideicomiso (artíc~ 

los 95 y 96)". (44). 

Esta ley fue de suma importancia, debido a que al 
amparó de la misma fue cuando se iniciaron en toda su forma las 
operaciones fiduciarias dentro de nuestro país. 

Existen a pesar de lo antes expuesto, dos versio
nes, una sostenida por Batiza, en el sentido de que en el año de 
19~1 qued6 inscrito en el Registro Público de la Propiedad del C~ 
mercio del Distrito Federal, el primer fideicomiso, cuyo fin con
sistía en la venta de inmuebles para cubrir créditos fiduciarios y 
de otros acreedores, de acuerdo con revista bancaria "Realidades 
del Fideicomiso en México". 

La otra es la expuesta por Roberto Molina Pasquel, 
en los Derechos del Fideicom~sario: (Ed. Jus. M6xico 1946, p4gina 
10~, nota) asienta: "Durante la vigencia de la Ley de 1926, la Se
cretaría de Hacienda y Crédito PÓblico no otorg6 ninguna concesi6n 
para bancos fiduciarios y no ~e practic6 ningún fideicomiso propi~ 
mente dicho, según informa la Direcci6n General de Crédito de la 
Secretaría". (45). 

44. Batiza, Rodolfo, El Fideicomiso, 4a ed. Ed., Porrúa,S.A., México 
1980, págs. 114 y sigs. 

45. Macedo, Pablo, et al. op. cit. pág. XXI. 
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1.3.2 Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Au
xiliares de 1941. 

Como se pudo observar en el punto anterior, ya no 
se le asigna 6nicamente importancia a las fiduciarias, por el car
go a desempeñar en los fideicomisos, sino que, ya se les encomien
dan y reconocen otro tipo de servicios. 

La presente ley, se puede pensar qµe es idéntica a 
la que abrogó, o sea, a la de 1932, tan s6lo basta decir para com
probarlo, que en su "exposici6n de motivos se declar6 que el capí
tulo dedicado a las instituciones fiduciarias apenas si sufre mod! 
ficaciones, como no sea añadir a·la enúmeraci6n de sus cometidos 
algunos que pueden resultar propios de estas instituciones y cier
tas normas nuevas por las cuales deben regirse las operaciones de 
inversi6n que realice la instituci6n en ejercicio de fideicomiso, 
mandato o comisi6n, cuando de la naturaleza de éstos o de las ins
trucciones recibidas no resulten indicaciones suficientemente pre
cisas. Añadía que, sin desvirtuar la naturaleza jurídica del fi
deicomiso, se ha prescrito la notificaci6n obligatoria a los inte
resados de las operaciones que se realicen en cumplimiento de sus 
encargos y de los datos que permitan identificar los bienes desti
na.dos al fin respectivo, siempre que sea posible o cuando no se h,! 
ya renunciado a ella expresamente y con el fin de hacer más real 
la responsabilidad de estas instituciones en el cumplimiento de 
sus obligaciones". ( 46) • 

En virtud de la similitud que guarda esta ley con 
su antecesora, aprovecharemos para hacer algunas reflexiones que 
pueden resultar de utilidad. 

No obstante las medidas tomadas por el Ejecutivo 
Federal en cuanto a retirarles a los particulares la concesi6n 

46. Batiza, Rodolfo, op. cit. pdg. 117 y 118. 
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otorgada para el desempeño del ejercicio de la banca y del crédito, 
es bueno referirse tanto a lo que se entiende como servicio públi
co y concesi6n, por el tiempo en que dicho servicio estuvo en ma
nos de particulares. 

Por casi siempre, la doctrina y las autoridades C.2, 

rrespondientes han sostenido que el ejercicio de la banca y el crf 
dito es un servicio de utilidad pública y en consecuencia para que 
el particular pueda prestar dicho servicio, es necesario que lo h~ 
ga a través de la concesi6n que al efecto le asigne el Ejecutivo 
Federal. 

Lo anterior se puede confirmar en lo que el propio 
Poder Ejecutivo ha sostenido en las exposiciones de motivos de las 
iniciativas de reformas a la ley bancaria; tan solo basta citar 
que en la iniciativa de reformas de 1973 (D.O. de 3 de enero de 
1974), se trata la necesidad de que "los funcionarios y empleados 
de este importante servicio público adquieran cada vez más una ad~ 
cuada conciencia del sentido social de su tarea ..• " y continúa di
ciendo que "el desarrollo de nuestro sistema bancario permite la 
atenci6n adecuada del servicio público del crédito en el país ... ". 

Por otro lado, en la exposici6n de motivos de las 
reformas de 1974 a la mencionada ley bancaria (D.O. de 2 de enero 
de 1975) se dice: 

"El ejercicio profesional de la banca y el crédito 
es en México un servicio público concesionado por el Estado. Di
cho servicio, como los demás que tienenel carácter de interés pú
blico, est~ destinado a satisfacer necesidades sociales permanen
tes de la mejor manera posible y constituirse en un contribuyente 
decisivo del bienestar de la colectividad nacional". 
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Si ya se mencion6 que el servicio de la banca y del crédito es de 
naturaleza pública y para ello se requiere que el particular goce 
de concesi6n para prestarlo, resulta aconsejable citar algunas opl 
niones de estudiosos que se han ocupado de definirlo, a~ igual de 
lo relativo a la concesi6n. 

El maestro Gabino Fraga nos habla de los sostened~ 
res de la llamada "escuela del servicio público", los que sin duda 
alguna fueron Duguit, Jeze y Bonnard, notable~ juristas que sostu
vieron sobre el servicio público, lo siguiente: 

Para Duguit, el servicio público es "Toda actividad 
cuyo cumplimiento debe ser asegu'rado, regulado y controlado por 
los gobernantes, porque el cumplimiento de esta actividad es indi~ 

pensable para la realizaci6n y desarrollo de la interdependencia 
so.cial y es de tal .naturaleza que no puede ser realizada completa
mente sino por la intervenci6n de la fuerza gubernamental". 

Jeze, considera al servicio público como piedra an 
gular del derecho administrativo y sostiene "que para dar satisfa~ 
ci6n regular y continua a una categoría de nec~sidades de interés 
general, los agentes públicos pueden aplicar los procedimientos de 
derecho p~blico, o sea, un régimen jurídico especial; y que la or
ganizaci6n del servicio público puede ser modificada en cualquier 
momento por las leyes y reglamentos sin que ningún obstáculo insu
perable de orden jurídico pueda oponerse". 

Por Último, al referirse a lo sostenido porBonnard 
nos dice que "los servicios públicos son organizaciones que formíln 
la estructura misma del Estado" y además que "para emplear una CO,!!! 

paraci6n organicista se puede decir que los servicios públicos son 
las celdillas componentes del cuerpo que es el Estado" y que "con
s~derado desde el punto de vista realista, el Estado se presenta 
como constituído por el conjunto de los servicios públicos". 
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Por lo que hace a la legislaci6n mexicana, el mae! 
tro Fraga nos dice que aún y ~uando existen diversas disposici~nes 
que hablan del servicio público, no es sino la Ley Orgánica del 
Distrito Federal, la que lo define con mayor claridad y precisi6n, 
al establecer que es "la actividad organizada que se realiza con
forme a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en el 
Distrito Federal con el fin de satisfacer en forma continua, uni
forme y regular necesidades de carácter colectivo (artículo 65). 

Sobre la concesi6n de servicio público, el propio 
maestro Fraga, nos dice que dentro de los actos administrativos, 
se encuentra el de la "concesi6n administrativa que es el acto 
por el cual se concede a un particular el manejo y explotaci6n de 
un servicio público o la explotaci6n y aprovechamiento de bienes 
del dominio del Estado", siendo el primer caso el que nos ocupa. 

Después de lo anterior, resulta comprensible el 
hec~o de que las sociedades mercantiles que se dedican al ejerci
cio de la banca y del crédito, como instituciones de crédito, de
ben contar con la concesi6n que expida el Gobierno Federal, a tr! 
vés de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el 
procedimiento que señala la Ley General de Instituciones de Crédi 
to y Organizaciones Auxiliares. Dicha concesi6n y en su caso mo
dificaciones a la misma, deberán ser publicadas en el Diario Ofi
cial de la Federaci6n. 

Sobre el particular, el artículo 2° de la menciona 
da ley dispone: 

Para dedicarse al ejercicio de la banca y del cré
dito se requiere concesi6n del Gobierno Federal, que compete otor
gar discrecionalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co, oyendo la opini6n de la Comisión Nacional Bancaria y de Segu
ros y la del Banco de México. 
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Las concesiones son por su propia naturaleza in
transmisibles y se referirán a uno o más de los siguientes grupos 
de operaciones de banca y crédito: 

r. Dep6sito; 
I I. Ahorro; 
III. Financieras; 
IV. Hipotecarias; 
v. Capitalizaci6n; 
VI. Fiduciarias; y 

VII. Múltiples. 

Para los efectos de esta ley, s6lo se consideran 
instituciones de crédito las sociedades a las que les haya sido 
otorgada concesi6n en los términos de las fracciones anteriores. 

Las concesiones para ·realizar las operaciones a 
que se refieren las fracciones II y VI únicamente podrán otorgarse 
a sociedades conccsionadas para llevar a cabo operaciones de las 
que se especifican en las fracciones I, III, IV y V. 

No podrá otorgarse concesi6n a una misma sociedad, 
para llevar a cabo más de uno de los grupos de operaciones a que 
se refieren respectivamente las fracciones I, III, IV, V y' VII. 

"De lo anterior se puede concluir que para dedica!. 
se a actividades fiduciarias en México, las instituciones deben 
contar con la concesi6n en una rama especi~lizada y además la que 
corresponde a actividades fiduciarias; o bien, concesi6n para ser 
bancos múltiples, en cuyo caso la ley considera que dentro de este 
concepto está incluida la capacidad para actuar como fiduciaria". 
(4 7). 

47, Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. pág. 68. 
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Las operaciones que se han encomendado a las inst.!_ 
tuciones fiduciarias, ya quedaron asentadas en el punto anterior, 
ya que como en el mismo se mencion6, son básicamente las mismas, 
que se llevan a cabo en la actualidad, las que no necesariamente 
se pueden efectuar a través de fideicomisos sino por mandatos o ca 
misiones. 

A grandes rasgos, la 6nica operaci6n fiduciaria 
que no ubicamos en la ley de la materia de 1932, es la consignada 
en la actual bajo el artículo 44, inciso i) bis, y es aquélla en 
la que se le permite a las fiduciarias la emisi6n de certificados 
de vivienda a que se refiere el artículo 228 a bis, de la Ley Gen!::. 
ral de Títulos y Operaciones de Crédito, sobre bienes inmuebles 
afectos en fideicomiso. Dichos certificados, seg6n el artículo 
228 a bis, serán títulos que representen el derecho, mediante el 
pago de la totalidad de las cuotas estipuladas, a que se transui
ta la propiedad de una vivienda, gozando entretanto del aprovecha
miento directo del inmueble; y en caso de incumplimiento o abando
no, a recuperar una parte de dichas cuotas de acuerdo con los vale 
res de rescate que se fijen. 

Los valores de rescate a que hace menci6n el ar
tículo a~terior, serán fijados por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito P6blico. 

Los fideicomisos mediante los cuales se llevan a 
cabo la expedici6n de los títulos anteriores han tenido en nues
tros días bastante demanda y la mayoría de ellos son p6blicos, ra
dicando su importancia en la soluci6n que le han venido a dar al 
problema de la falta de vivienda en el Distrito Federal, y.basta 
tan solo mencionar a algunos de ellos como: Fideicomisó Conjunto 
Habitacional C.T.M. Atzacoalco; Fideicomiso Conjunto Habitacional 
"CuitUhuac"; Fideicomiso Conjunto Habitacional "Héroes de Chapul
tepec"; Fideicomiso Conjunto Habitacional Lindavista Vallejo, y 
Fideicomiso Conjunto Habitacional "Presidente Kennedy", entre otros. 
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El artículo 45 de la ley en estudio establece las 
normas bajo las ~uales se deber~n regir las fiduciarias en las op~ 
raciones que realicen m~diante fideicomisos, mandatos o comisio· 
nes, entre las cuales encontramos las siguientes: el capital so
cial requerido para operar como fiduciarias, fijado por la Secrct~ 
ría de Hacienda y Crédito P6blico; el monto de capital que deberán 
afectar por cada operaci6n a realizar; los sistemas que contable
mente deben observar para controlar cada operaci6n por separado; 
la designación de un funcionario -Delegado Fi~uciario- para ejer
cer sus funciones; la designaci6n por parte de fideicomitentes o 
fideicomisarios, de un comité técnico o de distribuci6n de fondos, 
fijando para tal efecto las reglas para su funcionamiento y sus f~ 
cultades; las bases para que invierta en determinados valores cua~ 
do tenga la necesidad de hacerlo¡ evitar en todo momento el dar i~ 
formes a personas o autoridades que no estén facultadas para cono
cer sobre las operaciones que realice en base a fideicomisos, man
datos y comisiones -la única autoridad es la Comisi6n Nacional Ba~ 
caria-, por cuya inobservancia incurrirán en responsabilidad civil; 
la posibilidad de que sus facultades sean fijadas en los actos 
constitutivos o en sus modificaciones, sin perjuicio de las consi~ 
nadas por la ley¡ y la facultad de contratar personal que se haga 
cargo de la atención exclusiva del fideic?miso, mandato o comisi6n, 
sin que el mismo pertenezca a la instituci6n. 

El artículo 46, establece las operaciones que -les 
están prohibidas a las fiuuciarias, tales como: realizar por cuen· 
ta propia cualquier clase de operaciones; responder a los fideico· 
mitentes, mandantes o comitentes, del incumplimiento de los deudo
res, por los créditos que se otorguen, o de los emisores, por los 
valores que se adquieran, salvo que sea por su culpa, disposici6n 
que se deberá hacer saber inequívocamente a las partes y transcri· 
birse en el acto constitutivo¡ efectuar operaciones interdeparta
mentales; utilizar fondos o valores de los fideicomisos, mandatos 
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o comisiones que se afecten para el otorgamiento de créditos bajo 
las normas dictadas por el Banco de México, para realizar operacio . . -
nes en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores ta~ 

to sus funcionarios como las personas ·que intervengan en la forma
ci6n y desarrollo de las operaciones; celebrar fideicomisos que 
tengan por objeto el pago en exhibiciones peri6dicas del precio de 
casas habitaci6n, o contratos con constructoras bajo el mismo obj~ 
to o mediante pagos anticipados pa~a completar la garantía; y 

transmitir créditos o valores entre fideicomisos, mandatos o comi
siones manejados por ella misma, con excepci6n de los que pertene! 
can al mismo fideicomitente, mandante o comitente. 

A pesar de que los artículos antes mencionados son 
los que principalmente rigen a las instituciones o departamentos 
fiduciarios, existen otros dentro de la misma ley bancaria, que h! 
cen referencia a dichas instituciones, como lo son los artículos 
126 y 127 que estaplecen las reglas que se deberán observar en las 
emisiones de acciones u obligaciones a cargo de sociedades, en cu
ya emisi6n intervengan tanto las instituciones financieras como 
las fiduciarias, prestando o no su garantía. 

El artículo l~S establece la forma en que debe in
tervenir el fiduciario en la ejecuci6n de contratos condicionales, 
debiendo intervenir principalmente como lo haría un padre de fami
lia, cuando las partes le hayan dejado a su juicio determinar si 
las condiciones o requisitos pactados, quedaron cumplidos. 

Además de las disposiciones anteriores, los artícu 
los 136 a 138 y 156 de la ler antes invocada, contiene~ disposici~ 
nes que regulan operaciones en las que intervienen las fiduciarias, 
pero dada su similitud con las establecidas en la ley de 1932, no 
cabe más que sefialarlas. 
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1.3.3 Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. 

En materia fiduciaria, la presente ley no cambi6 
prácticamente en nada a las disposiciones que venían rigiendo a 
las instituciones sobre el particular, ya que básicamente se ocu
pa de la administración de las mismas y de la manera en que esta
rá representado su capital, no obstante citaremos lo siguiente: 

Su artículo 3° menciona: ''A las sociedades nacio 
nales de crédito les serán aplicables, en lo conducente y en cua~ 
to no se opongan a la presente ley, las disposiciones de la Ley 
General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares 
contenidas en los títulos primero (del art. lº al 9°), segundo, 
capítulos VI (del art. 44 al 46) y VII (del art. 46 bis 1 al 46 
bis 10), cuarto (del art. 91 al 157) y quinto (del 160 al 176), 
así como aquéllas aplicables a las entidades de la administración 
p6blica federal que tengan carácter de instituciones nacionales 
de crédito". 

A su vez, el segundo párrafo del artículo 7° sefi~ 

la: "La Secretaría de Hacienda y Crédito P6blico, con sujeción a 
lo dispuesto en esta ley y en el ordenamiento que cree a la soci! 
dad nacional de crédito, establecerá en los reglamentos orgánicos 
las bases conforme a las cuales se regirá su organizaci4n y fun
cionamiento, los que deberán publicarse en el Diario Oficial de 
la Federaci6n". 

El artículo 2~ establece las facultades que le c~ 

rresponderán al consejo directivo, de las cuales para efectos de 
nuestro trabajo nos interesan las indelegables, encontrando en su 
fracci6n I, las de '~ombrar, a propuesta del director general, a 
los funcionarios del banco que ocupen cargos con jerarquía admi
nistrativa inmediata inferior a la de aquél y los demás que seña· 
le el reglamento orgánico ••. ". 
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Por su parte, el artículo 21 del Reglamento Orgá
nico del Banco BCH, S.N.C., consagra las facultades indelegables 
del consejo, estableciendo en' su fracci6n 1, la de nombrar los de 
legados fiduciarios, entre otros. 

La proposici6n sobre tales funcionarios le corres 
penderá al Director General, quien tendrá a su cargo el gobierno 
de la Sociedad, de acuerdo al artículo 22 del Reglamento Orgáni
co. 
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CAPITULO II 
El Comité Técnico 

2.1 Antecedentes~ 

Es en el derecho norteamericano donde se registra 
el primer antecedente de un cuerpo colegiado similar al del comi
té técnico, ya que tal cuerpo no se dio en sus inicios en el dere
cho romano, ni en el anglosaj6n, el cual para Batiza, no es parte 
en la relaci6n fiduciaria, sino más bien es un 6rgano del fideico
miso. 

Con su aparici6n, las cargas del fiduciario se han 
reducido, puesto que normalmente este cuerpo tiende a ser 6rgano 
auxiliar en la toma de decisiones, dejando al fiduciario, la ejec~ 
ci6n de dichas decisiones, con lo cual le reduce en gran parte su 
responsabilidad. 

Por lo anterior, resulta comprensible lo apuntado 
por nuestros estudiosos, en el sentido de que nuestro legislador 

· se haya inspirado en la doctrina norteamericana de los trusts 
companies que, para efectos de responsabilidad, utilizan la forma
ci6n de comités o cuerpos colegiados, formados generalmente por 
personas conocedoras en ciertas áreas y que los auxilian para to
m~r decisiones acerca de las conveniencias de invertir en tal o 
cual sector o en determinados valores; en fin, personas expertas 
que ayudan al fiduciario, a tomar, en forma prudente, una deci
si6n. 

Se dice, que esta práctica ha sido usual en los 
Estados Unidos,desde principios de siglo y, en la doctrina, no es 
frecuente encontrar comentarios sobre esta clase ~e comités, lo 
que de ninguna manera quiere decir que no se constituyan en la 
práctica. 

En la obra de Pierre Lepaullc~ se afirma que exis-
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ten en cierto tipo de trust los comités de distribuci6n, a cuya 
funci6n y constituci6n le da ~n carácter original. Coméntase que 
esta práctica, como se estableci6, es relativamente reciente; se 
cita el más antiguo formado en 1914 y que, a partir de 1945, se 
han desarrollado considerablemente. 

Batiza, sostiene que " en las instituciones nortea 
mericanas normalmente funciona un 'trust committe cuya misi6n con
siste en d~terminar las inversiones que deban hacerse y revisar en 
forma peri6dica los diversos trust, a fin de efectuar los cambios 
aconsejables según las circunstancias; sin embargo, sus decisiones 
no pueden en manera alguna eliminar la responsabilidad de la insti 
tuci6n". (48). 

El maestro Acosta, al citar lo expuesto por Pierre 
Lepaulle, agrega: "Los americanos, con su fino sentido de las rea
lidades, han respondido inventando lo que hoy se conoce con el no~ 
bre de "community trust". He aquí en lo que consiste esta instit~ 
ci6n, por lo demás muy reciente: es una caja en la que cualquiera 
puede poner fondos p~ra obras de caridad o simplemente, de interés 
general; la administraci6n de esa caja está en manos de uno o va
rios bancos o ''trusts companies", los más serios de la localidad 
que deben distribuir los fondos disponibles de acuerdo con las in~ 
trucciones de un "comité de distribución" (Distribution Committee), 
cuya funci6n y consti tuci6n dan al "com1.;uni ty trust" su carácter 
original y su propio valor. 

Su funci6n, en efecto, consiste en encontrar qué 
afectaci6n hay que dar a los valores en caja. Es claro que cuando 
un donante expresa instrucciones especiales, éstas se siguen; pero 
ésta es la excepci6n; en la gran mayoría de los casos, los donan· 
tes se entregan plenamente al comité, tanto por lo que hace a la 
afectación original como por lo que se refiere a su constante rea
daptaci6n a las condiciones cambiantes de la vida de una ciudad en 

48. Batiza, Rodolfo, op. cit. pág. 332. 
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el curso de los siglos". (49). 

"En el libro básico de Scott, sobre el trust, son 
escasas las referencias que se hacen a estos comités. En reali
dad, en los Estados Unidos, los trust committies no funcionan pa
ra cada fideicomiso especialmente, sino que son cuerpos asesores 
que contratan las empresas para que las auxilien en la toma de 
decisiones, sobre todo tratándose de cuestiones de inversi6n y, 
además, sus miembros son seleccionados por las propias empresas en 
tre personas de muy alta calidad profesional, moral y administrati 
va. Esta es una diferencia interesante respecto del sistema mexi
cano, ya que los trust comitties no representan los intereses ni 
del settlor, ni de la trust company, ni del trustee". (50). 

Pues bien, "en la práctica norteamericana estos co 
mités se llaman trust comitties, y son establecidos, sobre todo, 
en fideicomisos que tienen necesidades de invertir en acciones, en 
bonos, en valores, etcétera; fideicomisos que manejan fondos de i~ 

versi6n o, de alguna manera, que responden a la idea de que el pú
blico o los trabajadores de las empresas, por medio del fideicomi
so, manejan fondos comunes. En este supuesto, las trust companies 
acostumbran, repetimos, nombrar trust comitties, para orientar su 
inversi6n de manera que obtengan un consejo prudente de personas 
conocedoras". (51). 

Un ejemplo claro de la integraci6n de estos comi-
1 

tés en Norteamérica, lo encontramos en el expuesto por el Dr. Aco~ 
ta, el que a su vez lo toma de Pierre Lepaulle, y es el comité de 
Nueva York, que se integra como sigue: "cinco miembros son escogi
dos por el comité de trustee (bancos y trusts companies); los 
otros miembros son designados respectivamente por el Alcalde de 
Nueva York, el Presidente de la Asociaci6n de la Barra de la Ciu· 
dad, la Academia de Medicina, el Presidente de la Cámara de Comer 

49. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. p~g. 478. 
50. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. pag. 479, 
51. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. pdg. 480. 
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cío, el Decano de los Consejeros de la Corte de Apelaci6n Federal 
(Znd. Circuit) y el Consejo Directivo del Instituto de Arte y Cie~ 
cía de Brooklyn. Se ve, pues, que el reclutamiento del comité se 
hace en forma que garantiza al público la alta calidad, el carác
ter representativo y la continuidad del "comité de distribuci6n". 

(52). 

2.1.1 Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Au
xiliares de 1941. 

La Ley General de Instituciones de Crédito de 1932, 

al referirse a las instituciones o departamentos fiduciarios (en 
los art1culos 90 al 96), no mencion6 una disposici6n similar a la 
que establece el último párrafo de la fracci6n IV del artículo 45, 
de la ley en vigor (ley bancaria de 1941). 

En tal virtud, de lo anterior se desprende que no 
es sino hasta la ley de 1941, cuando se incorpora por primera vez, 
bajo el artículo citado, el comité técnico, disposici6n que a la 
fecha sigue en vigor. 

No se sabe con precisi6n qué .fue lo que motiv6 al 
legislador, aun y como ya se dijo que se debió inspirar en el der! 
cho nort~americano, a incorporar en nuestro sistema juridico la 
instituci6n del comité técnico, puesto que en la exposici6n de mo
tivos de la ley, que abrog6 la Ley General de Instituciones de Cr! 
dito de 1932, no menciona las razones de la incorporación de tal 
figura. 

Para demostrar lo anterior, transcribiremos lo úni 
coque dispuso dicha exposición de motivos, respecto a las fiducia
rias. 

·sz. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. pág. 482. 
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"Las operaciones de dep6sito de ahorro y las oper! 
ciones fiduciarias se han regulado de modo que tanto pueden estar 
encomendadas a sociedades constituidas con este s6lo objeto, como 
incorporadas mediante la concesi6n especial correspondiente a cua! 
quiera de las instituciones bancarias o de· inversi6n a que nos he
mos referido, por reputar que estas formas de operar, lejos de ser 
incompatibles con cada una de ellas pueden ser muy bien complemen
tarias de los cometidos propios de dichas instituciones". 

"El capítulo dedicado a las instituciones fiducia
rias, apenas si sufre modificaciones, como no sea añadir a la enu
meraci6n de sus cometidos, algunos que pueden resultar propios de 
estas instituciones y ciertas normas nuevas por las cuales deben 
regirse las operaciones de inversi6n que realice la insti.~uci6n en 
ejercicio de fideicomiso, mandato o comisi6n, cuando de la natura
leza de éstos o de las instrucciones recibidas no resulten indica
ciones suficientemente precisas. Sin desvirtuar la naturaleza ju· 
rídica del fideicomiso, se ha prescrito la notificaci6n obligato
ria a los interesados de las operaciones que se realicen en cumpll 
miento de sus encargos y de los datos que permitan identificar los 
bienes destinados al fin respectivo, siempre que sea posible o 
cuando no se haya renunciado a ella expresamente, y con el fin de 
hacer más real la responsabilidad de estas instituciones en el cum 
pl imiento de sus obligaciones". 

"Sin embargo se han añadido, en la parte correspo!! 
diente, algunas disposiciones nuevas tales como la regulaci6n de 
contratos de capitalizaci6n; ciertas normas relativas a las emisi~ 
nes de títulos en que intervengan instituciones financiera o fidu
ciarias .•• ". 

Bien, el artículo 45, fracci6n IV, último párrafo 
de la ley en turno, dispone: 

"En el acto constitutivo del fideicomiso o en sus 
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reformas, que requieran el consentimiento del fideicomisario, si 
lo hubiere, podrán los fideic~mitentes prever la formaci6n de un 
comité técnico o ~e distribuci6n de fondos, dar las reglas para 
su funcionamiento y fijar sus facultades. Cuando la instituci6n 
fiduciaria obre ajustándose a los dictámenes o acuerdos de este 
comité, estará libre de toda responsabilidad ... ". 

En la práctica bancaria, se ha en muchas ocasiones 
desvirtuado la esencia o naturaleza propia del cuerpo colegiado en 
examen, ya que como se mencion6, su labor se debe encaminar al au
xilio del fiduciario para la obtenci6n de las finalidades del f i
deicomiso, y en muchas ocasiones, por falta de conocimiento de los 
integrantes del propio 6rgano., pretenden suplantar el papel del f_! 
duciario, al tratar de convertirse en ejecutores, lo cual ha moti
vado problemas de inexistencia o nulidad de los actos ejercidos 
equivocadamente en función de sus atribuciones. 

Unos de los actos ejercidos equivocadamente por 
los comités t~cnicos, que se presentan con bastante frecuencia, 
son aqu~llos que realizan principalmente ante autoridades adminis
trativas, al celebrar contratos a efecto de obtener la concesi6n 
de zonas que por su naturaleza, corresponden exclusivamente a la 
Federaci6n, entre las cuales encontramos las zonas de playas, las 
que generalmente se solicitan para el uso de los huéspedes, tratán 
dose de hoteles. 

2.2 Derecho comparado. 

Ya en el punto anterior, se hizo referencia a la 
aparici6n en el campo internacional, de lo que en México se conoce 
como "comid técnico" o de distribuci6n de fondos, el que según se 
dijo, aparece y se desarrolla en los Estados Unidos de Norteaméri
ca, con caracterÍ$ticas muy particulares, que lo diferencia con 
el nuestro. 
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En aquel país vecino, encontramos que el comité de 
distribuci6n no se constituye por fideicomiso, sino que son cuer
pos de asesores que contratan las empresas para auxiliarse en la 
toma de decisiones; además, existe lo que se conoce como "communi 
ty trust", consiste en una caja en la que cualquiera puede poner 
fondos para obras de caridad o simplemente de interés general, 
quedando en manos de uno o varios bancos o "trust companies", qui~ 
nes acatarán las indicaciones del comité de distribuci6n, en el 
que se encontrar,n, como ya se expuso, diversbs profesionistas, c~ 
mo soci6logos y economistas, con alta capacidad profesional y ho
nestidad reconocida. 

La composici6n y renovaci~n del ~omité están cuida 
dosamente previstas por la ley del "community trust". (53). 

Batiza, también se ocupa del tema al igual que 
otros tratadistas, y así encontraremos que en un artículo publica
do en la Revista Bancaria, volumen II, número 5, correspondiente a 
septiembre y oct,ubre de 1954, pp. ~07 y ~21 denominado "lnstituci~ 
nes y Departamentos Bancarios del Trust, Esquema hist6rico, funci~ 
nal y org~nico", trata un tanto marginalmente lo que llama el com!, 
t~ de trust y el comité de administración. En las páginas 316 y 

~17,textualmente dice: "Comit~ de trust. El presidente del conse
jo, el director y el subdirector, junto con uno o más miembros del 
consejo de administraci6n constituye el comité de trust, que se r~ 
une peri~dicamente para examinar las recomendaciones de otros fun
cionarios y comit~s y actúa con la representaci6n del consejo de 
administraci6n para fijar las directrices generales .• ~ 

Comité la administraci6n. El funcionario del 
trust que dirige la subdivisi6n de trusts personales y los jefes 
de secci6n integran este comité que celebra juntas frecuentes, en 
l~s que se examina la actividad de los diversos funcionarios, ta· 
les juntas revisten gran valor por el intercambio de relaciones -

53. Macedo, Pablo, op. cit. p,g, 44. 
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personales e ideas. El correcto funcionamiento de la subdivisión 
de trusts personales depende en proporción considerable de la la
bor del comité de administracíón". (54). 

As! pues, encontramos que lo anterior ratifica lo 
apuntado en el punto anterior, en el sentido de que el origen del 
comité técnicQ o de distribución de fondos en nuestro derecho, es 
incierto y lo que m~s se le asemeja es la figura desarrollada en 
el derecho norteam~ricano, la cual ha tenido _funciones diferentes 
y exigencias igualmente diferentes, sobre todo en lo que respecta 
a la especialidad de sus .miembros, en diferentes artes y ciencias. 

2.3 El comité tdcnico de acuerdo con nuestra ley, nuestra luris
prudencia y con la doctrina. 

El comité técnico en el fideicomiso mexicano, ha 
tenido una carrera ascendente, principalmente en el fideicomiso p~ 
blico, pero extrañamente, en las fuentes de nuestro derecho en es
tudio, no aparece regulado como su importancia y demanda lo requi! 
ren. 

2.3.1 El comité técnico de acuerdo con nuestra ley. 

El comité técnico en sus aspectos generales, públi
co y privado, está previsto y regulado dnicamente por la Ley Gene
ral de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, la 
que le dedica solamente unas líneas, en el artículo 45, fracci6n 
IV, Último pfrrafo, estableciendo que "En el acto constitutivo del 
fideicomiso o en sus reformas, que requieran el consentimiento del 

-fideicomisario, si lo hubiere, podrán los fideicomitentes prever 
la formacidn de un comité técnico o de distribución de fondos, dar 
las reglas para. su funcionamiento y fijar sus facultadés. Cuando 
la institución fiduciaria obre ajustándose á los dictámenes o 
acuerdo de este comité, estará libre de toda responsabilidad". 

54. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. págs. 479 y ~80. 
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La disposici6n anterior es la única que regula el 
comité técnico en.el fideicomiso privado, ya que las reglas para 
su funcionamiento, sesiones, fechas, convocatorias, permanencia, 
facultades de sus integrantes como cuestiones de voto de calidad 
etc., las prevé el contrato, reformas o adiciones del fideicomiso 
y se hacen de acuerdo a lo que convienen las partes. 

El comité técnico en los fideicomisos públicos du
rante mucho tiempo estuvo regulado por la voluntad ·de las partes. 

Estimamos que es a partir de la Ley Orgánica de la 
Administraci6n Pública Federal (D.O. de 29 de diciembre de 1976), 
en que se hace ~eferencia, aun cuando en forma muy general, a este 
6rgano, en el artículo 49, el que en su segundo párrafo dispone: 

"El fideicomitente deberá recabar la autorizaci6n 
previa de la Secretaría del Estado o·Departamento Administrativo 
encargado de la coordinaci6n del sector correspondiente, para la 
integraci6n de los comités t~cnicos. En todos los casos un repre
sentante del fideicomitente, cuando menos, formará parte del comi
té técnico". 

La L.O.A.P.F no dice a quién corresponde la desig-· 
naci6n del comit~ técnico, lo cual normalmente se hace o bien en 
el acuerdo presidencial respectivo o en los contratos que. actual
mente celebra la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. 

Es de comentarse que el artículo 52 de la L.O.A.P. 
F., textualmente dice: 

"Cuando los nombramientos de presidente o miembros 
de los consejos, juritas directivas o equivalentes, en las entida
des de la Administraci~n P~blica Paraestatal, correspondan al Go
bierno Federal y sus dependencias, el Presidente de la República 
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dar' a los coordinadores de sector las bases para la designación 
de los funcionarios que proceda". 

Al hablar el artículo citado de juntas directivas 
o equivalentes, creemos que dicho comité queda dentro de este su
puesto y corresponde a los coordinadores de sector nombrar. a sus 
miembros no sin antes observar en tal designaci6n las bases que al 
efecto dicte el Presidente de la República. 

Como se observará en el cuarto punto de este capí
tulo, el comí d técnico c;lel fideicomiso viene funcionando co.mo un 
verdadero consejo de administraci6n que tom~ decisiones, acuerdos, 
sesiona regularmente y es un 6rgano colegiado de administraci6n 
permanente. 

A pesar de que es el decreto emitido por el Ejecu
tivo Federal, publicado en el o.o. de 27 de febrero de 1979, donde 
se sientan las bases para la constitución, incremento, organiza
ción, estructura, modificaci6n y extinci6n de los fideicomisos 
constituidos por el Go~ierno Federal, no se define el comité técni 

. co ni se aclaran sus facultades ni obligaciones, haciéndose única
mente referencias en sus artículos .sº y 9°. 

El 8° dispone: 

l. La presencia de un representante del coordina
dor de sector y otro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co (actualmente a la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto). 

2. Un representante de la fiduciaria, con voz pero 
sin .voto. 

3. Cuando la autorización de creación no determine 
a quién corresponder' la presidencia del comité técnico, se enten-
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derá conferida al representante o a uno de los representantes de 
la dependencia que actúe como coordinador de sector, quien contará 
con voto de calidad para caso de empate. 

Asimismo, el artículo 9° reza: 

l. En los contratos de fideicomiso se precisarán 
las facultades que el fideicomitente fije al comité técnico, de 
acuerdo a la instrucci6n del Ejecutivo Federal, constituyendo és
tas limitaciones para la fiduciaria. 

z. La instituci6n fiduciaria deberá abstenerse de 
cumplir las resoluciones que el tomit6 técnico dicte, en exceso de 
las facultades expresamente fijadas por el fideicomitente, o en 
violaci6n a las cláusulas del contrato de fideicomiso, debiendo 
responder de los daños y perjuicios que se causaren en caso de ej! 
cutar actos en acatamiento de acuerdos dictados en exceso de di
chas facultades, o en violaci6n al citado contrato. 

Como puede verse, el decreto no aporta mayores lu
ces sobre el comité técnico, no obstante ser la única disposici6n 
administrativa que lo regula, a lo más que llega, es a establecer 
las dependencias que deberán nombrar un representante en el mismo 
incluyendo, como ya se dijo, al del fiduciario, dejando por lo ta~ 
to, que se lleguen a establecer en los propios contratos las nor
mas reguladoras de facultades y obligaciones del comité técnico, 
lo que obviamente dificulta su estudio, debiendo evitar que dichas 
normas no contravengan disposiciones imperativas o prohibitivas, 
ya que en su defecto, el fiduciario no las deberá acatar. 

2.3.Z El comité técnico de acuerdo con nuestra jurisprudencia. 
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Los artículos 192, 193 y 193 bis de la Ley de Amp! 
ro, indican que las ejccutori•s del Pleno o de las Salas de la Su
prema Corte de Justicia de la Naci6n, o de los Tribunales Colegia
dos de Circuito, en materia de su competencia exclusiva, constitu
yen jurisprudencia si lo resuelto en ellas se sustenta en cinco 
ejecutorias no interrumpidas, aprobadas por un mínimo de catorce y 
cuatro ministros, y por la totalidad de los magistrados, respecti
vamente. 

La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte 
funcionando en pleno, como la establecida por sus Salas, es aplic! 
ble para los que la hayan establecido y para los Tribunales Unita
rios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunales M,i 
litares y Judiciales del orden común de los Estados, Distrito Fed~ 
ral y Tribunales Administrativos y del Trabajo, loc1les o federa· 
les. 

La jurisprudencia que establezcan los Tribunales 
Colegiados de Circuito en materia de su competencia exclusiva, es 
obligatoria para los mismos tribunales, así como para los Juzgados 
de Distrito, Tribunales Judiciales del fuero común, tribunales ad
ministrativos y del trabajo que funcionen dentro de su jurisdic-
ci6n territorial. 

Desconocemos si el comité técnico como 6rgano coa~ 
yuvante en el fideicomiso, en su calidad de representante del fi
deicomitente haya sido parte en un litigio, pero·10 que sí sabemo~ 
es que a la fecha los tribunales que integran el Poder Judicial de 
la Federaci6n, antes mencionados,no han establecido los criterios 
necesarios para establecer jurisprudencia sobre el particular. 

La jurisprudencia que se ha establecido llega dni· 
camente a sostener criterios generales sobre el fideicomiso, enco~ 

trando principalmente lo referente a su naturaleza, a los vínculos 
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que produce, a los fideicomisos ilícitos o nulos y a aspectos pro· 
cesales. 

En virtud de que la jurisprudencia· no contempla 
sino aspectos generales del fideicomiso,. sin ocuparse del 6rgano 
en estudio, no resta má~ que haber sefialado dichas generalidades. 

2.3.3 El comité técnico de acuerdo con nuestra doctrina. 

Bien se podría pensar en que si las fuentes de de
recho ya expuestas no aportaron elementos de ayuda para establecer 
el régimen que debería regular al comité técnico, éste debería es
tar bien definido en la doctrina~ cosa que como veremos, desafortu 
nadamente no sucede. 

La doctrina, que "esd integrada por el conjunto 
de estudios y op1n1ones que los autores de derecho realizan o emi
ten en sus obras". (SS). Se ocupa muy poco del comité técnico, a 
pesar de la importancia que tiene, sobre todo en los fideicomisos 
públicos, por la gran demanda presentada en los últimos 20 afios. 

En virtud de que en puntos posteriores trataremos 
aspectos genera~es del comité técnico y a manera de no ser repeti
tivos, intentaremos apuntar los estudios y opiniones vertidos por 
los estudiosos, consistiendo principalmente en lo siguiente: 

l. Le reconocen su descendencia del derecho y práf 
tica norteamericanos. 

i. Consideran que su origen en nuestro país es 
desconocido. 

SS. Moto Salazar, Efraín, Elementos de Derecho, 22a. ed. Ed. Po
rrúa, S.A. M'xico 1977, pág. 12. 
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3. No aceptan el hecho de que mientras que el fid~ 
ciario actú.e en cumplimiento de las instrucc.io· 
nes emitidas por el propio comité técnico, esté 
libre de responsabilidad de conformidad a lo e~ 
tablecido por el artículo 45, fracci6n IV, Últi 
mo párrafo, de la L.G.I.C.O.A. 

4. La m.ayor~a se cóncreta a mencionar la disposi
ci6n anterior, que es la que introduce al comi
té técnico a nuestro sistema jurídico. 

S. Algunos, como el Dr. Acosta proponen una definí 
ci6n del mismo. 

6. Le asemejan sus facultades a las de un consejo 
de administraci6n o de vigilancia en las socie
dades mercantiles (Acosta y Batiza, respectiva
mente); y 

7. La mayoría se limita a exponer que sus faculta
des y obligaciones se establecen en los propios 
contratos. 

Las opiniones anteriores son expuestas principal
mente por: Acosta Romero, Rodolfo Batiza, Cervantes Ahumada, Mario 
Bauche, Octavio A. Hernández, Pablo Macedo, Jos~ M. Villagordoa, 
Luis Muftoz, Rafael de Pina Vara y Joaquín Rodr~guez Rodríguez, en
tre otros. 

Como se observar~, la doctrina que bien podría ser 
la tabla de flotaci~n, para no dejar únicamente a las partes la 
concesi6n de facultades y la imposici~n de obligaciones al comité 
t'cnico, no aporta casi nada, dejando con ello una laguna que bien 
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se podría intentar cubrir, por la reiterada importancia y demanda 
que tiene desde h~ce tiempo el fideicomiso público y privado, y 
con ella el comité técnico. 

2.4 Constituci6n del comité técnico en los fideicomisos públicos 
y privados. 

Al comité técnico en los fideicomisos públicos, se 
le ha dado gran impulso y su importancia e intervenci6n en estos 
fideicomisos va incrementándose paulatinamente, con el que se tie~ 

de a agilizar la obtenci6n de los fines del fideicomiso, por ser 
este cuerpo'el representante inmediato del fideicomitente y coady_!! 
vante del fiduciario. 

Por el contrario, el comité técnico en los fideic~ 
misas privados no ha corrido la misma suerte, sobre todo porque su 
dcsignaci6n y constituci6n es potestativa del fideicomitcnte, y p~ 

_cos son los fideicomisos privados que cuentan con comité técnico. 

Existe una sola disposici6n legal, que le es común 
a ambos comités técnicos, y es la ya sefialada (artículo 45, frac
ci6n IV, Último párrafo), la cual no es suficiente para tener que 
tratarlos en forma conjunta. 

Además, no podemos hablar dnicamente del comité 
técnico sino que debemos también hacer menci6n a todas las partes 
que generalmente conforman a ambos fideicomisos, ayudándonos para 
ello de la teoría y la práctica; iniciando con reflexiones de tipo 
general. 

Z.4.1 Constituci6n del comité técnico en los fideicomisos públicos. 

El fideicomiso público ha sido a través de los años, 
un instrumento sumamente valioso que le ha permitido, principalme~ 
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te, al Poder Ejecutivo Federal complementar las funciones adminis
trativas que su naturaleza le imponen, obteniendo con ello logros 
considerables. 

Pocos son los autores que se encargan de definir al 
fideicomiso p6blico, entr6 ellos encontramos al Dr. Acosta.Romero, 
el que lo define como "el contrato por medio del cual, el Gobierno 
Federal, a trav6s de su dependencia y en su carácter de Fideicomi
tente, transmite la titularidad de bienes del dominio público (pre
vio decreto de desincorporaci6n), o del dominio privado de la Fede
raci6n, o afecta fondos públicos, en una instituci6n fiduciaria, p~ 
ra realizar un fin lÍci to, de interés público". 

Además, agrega que esta definici6n "ser~ aplicable 
a los fideicomisos p6blicos federales, pero ello no excluye la exi~ 
tencia de fideicomisos p6blicos locales establecidos por las entid_! 
des federativas, o incluso contratados por los municipios, ya que 
no habiendo prohibici6n para ello, creemos que el concepto también 
es aplicable a estos dos tipos de contratos, los cuales pueden cali 
ficarse de fideicomisos públicos locales y municipales". (56). 

También existe otra variante de fideicomisos públ! 
cos, los constituidos por entidades del sector paraestatal. 

Respecto al comité técnico, el mismo Dr. Acosta lo 
define como: "un cuerpo colegiado designado en el acto constitutivo 
de un fideicomiso, por el fideicomitente, y en el cual existen re~ 
presentantes del fideicomitente, del fiduciario y, en su caso del 
fideicomisario o de otros sectores interesados". (57). Disposici6n 
que es aplicable a ambas clases de fideicomiso. 

Generalmente, se consiente en la admisi6n de diver
sas clasificaciones 4e fideicomisos, entre las cuales además de las 

56. Acosta Romero, Miguel, Teoría General del Derecho Administrati
vo, 4a. ed., Ed. Porrúa, S.A. México 1979, págs. 256 y 257. **º 

57. Acosta Romero, Miguel, op. cit. pág. 281,***~ 
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ya señaladas, encontramos las siguientes: 

"a). Expreso y tácito: según sea que se manifieste 
en forma indubitable la voluntad, o derive de 

algún acto en forma tácita. En mi opinión, 
en México s6lo pueden darse los fideicomisos 

_expresos. 

'b), Oneroso o gratuito: según- se trate que deven
gue honorarios el fiduciario, o en su caso, de 
que en relaci6n con la transmisi6n de bienes 
ésta sea o no gratuita. 

c).Otra clasificaci6n de los fideicomisos, es la 
que los divide en, de garantía, de inversi6n, 
de administraci6n, testamentarios y para emi
si6n de certificados de participaci6n". (58). 

Para efectos didácticos, y como ya lo habíamos ma
nifestado, continuaremos el análisis del fideicomiso público, si
guiendo el orden que normalmente se acostumbra en la práctica fid~ 
ciaría, iniciando con su forma, la cual si bien es cierto que no 
es parte del fideicomiso, sí es un requisito de validez exigido 
por las disposiciones de tipo sustantivo. 

l. Forma. 

La segunda parte del. artículo 352 de la L.G.T.O.C., . . 

prescribe: "La constituci6n del fideicomiso deberá siempre constar 
por escrito y ajustarse a los términos de la legislaci6n común so
bre transmisi6n~ de los derechos o la transmisi6n de propiedad de 
las cosas que se den en fideicomiso". 'La escritura notarial s6lo 
se exige para los fideicomisos relativos a inmuebles con v~lor su-

58. Acosta Romero, Miguel, op. cit. pág. 252 y 253.•••• 
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perior a quinientos pesos, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 2317 del C6digo Civil para el Distrito Federal, la cual . . 
se deberá inscribir en el Registro Público de la Propiedad de la 
entidad donde se localice el inmueble, con el objeto de que produ! 
ca efectos contra terceros. Disposición que es aplicable a ambos 
fideicomisos. 

Igualmente, estos fideicomisos públicos se deberán 

inscribir en el registro que llevará la Secretaría de Programaci6n 

y Presupuesto y, además, comunicarle dentro de los diez días la 

creaci6n, modificaci6n o reformas a los mismos. 

Lo anterior era obligaci6n de la Secretaría de Ha

cienda y Crédito, en virtud de que fungía como único fideicomiten

te del Gobierno Federal, de conformidad con lo establecido en el 

decreto de 27 de febrero de 1979, pero en realidad, dicho trámite 

lo efectúan las fiduciarias. Decimos que era obligaci6n de la Se

cretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto que por decreto de 

4 de enero de 1982, se reformaron, entre otros, el artículo 49 de 

la Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal, con el que 

la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto, substituye a la Secre 

ta~~a de Hacienda y Crédito Público como único fideicomitente del 

Gobierno Federal. 

La ley no establece si dicho registro puede ser 

consultado por el p~blico y tampoco lo hace sobre los efectos que 

pueda tener. 
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2. Elementos. 

Los elementos podrán ser: 

a).El Fideicomitente, que podrá ser: 
I).El Gobierno Federal. 

11).Los Gobiernos de las Entidades Federativas. 
III).Los Municipios. 
IV ).Las Entidades del Sector Paraestatal, con pers~ 

v· 
nalidad jurídica propia. 

Los fideicomisos constituidos por las Entidades 
del Sector Paraestatal, con pers6nalidad jurídica propia, vienen a 
ser como ya lo expusimos, una variante de los fideicomisos públi
cos, creándose este tipo de fideicomisos principalmente por entid! 
des como: nuestra máxima casa de estudios, Petr6leos Mexicanos, la 
Comisi6n Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, etc .• 

b)·El Fidei~omisario. 

Normalmente, es el propio fideicomitente, aunque 
nG siempre, puesto que en ocasiones este papel recae en otra u 
otras personas. 

Como ejemplo de esto, podemos comentar los fideic~ 
misos de administraci~n que tienen entre sus fines la traslaci6n 
de dominio respecto de los bienes que se aportan al fideicomiso, 
tales como las unidades habitacionales que posteriormente mencion! 
remos. 

c).El Fiduciario. 

Hasta antes del 1° de.septiembre de 1982, se acos-
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tumbraba designar como fiduciario, a instituciones nacionales de 
crédito, como la Nacional Financiera y el Banco de México, pero 
después de esta fecha, en la que el Ejecutivo Federal les retir6 
a los particulares la concesi6n para prestar el servicio de la 
banca, lo primero deja de tener importancia, puesto que el Gobier· 
no Federal, creemos, no tendrá mayor interés en que el papel de f! 
duciaria, sea desempeñado por cualquier instituci6n de crédito que 
cuente con las facultades correspondientes. 

3. Patrimonio Fiduciario. 

"La transmisi6n de la titularidad de los bienes 
del dominio p~blico o del dominio privado de la federaci6n, o de 
fondos públicos de acuerdo con la Ley Cambiaria, deberá seguir la 
forma de transmisi6n que se requiere para cada tipo de bienes, pe· 
ro si se trata de bienes de dominio pdblico, se tendrá presente 
que éstos deberán desafectarse de dicho dominio, y pasar al domi
nio privado de la Federaci6n, mediante el respectivo decreto de 
desincorporaci~n dictado por el Ejecutivo. 

Constituyen el patrimonio fiduciario el conjunto 
de bienes de las entidades que ya hemos mencionado y que pueden 
consistir en: 

a).Bienes del dominio público, previa desincorpor! 
ci6n. 

b.) .Bienes del dominio privado. 
c).Bienes inmuebles. 
d).Bienes muebles. 
e).Dinero en· efectivo. 
f).Subsidios. 
g). Derechos. 
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El patrimonio del fideicomiso puede estar constit~ 
ido por cualquiera de los bienes antes citados o por combinaci6n 
de ellos, dentro de la más amplia gama de posibilidades". (59). 

4. Fines. 

Los fines al igual que la materia.o patrimonio del 
fideicomiso, pueden ser muy variados, pero se parte de la base que 
son de interés público, por lo que en ellos se busca a su constit~ 
ci6n, pretendiendo con ello satisfacer mejor las necesidades colee 
tivas y obtener con esto mejores rendimientos de la Administraci6n 
Pública. 

tes: 
Entre ellos, encontramos b~sicamente los siguien-

a). La inversi6n (se entiende que de fondos públi-
cos) • 

b).Manejo y administraci6n de obras póblicas. 
c).Prestaci6n de servicios. 
d).La producci6n de bienes para el mercado. 

Son muchos los fideicomisos que se han constituido 
con los fines citados en los incisos anteriores, a manera de ejem
plo, podemos mencionar, ~orlo que hace al inciso a), los fondos 
que se conocen en México como "fondos de redescuento", utilizados 
por el Gobierno Federal con recursos presupuestarios o fiscales, 
tanto en el Banco de México como en la Nacional Financiera. Tales 
fideicomisos operan como banca de segundo piso, tomando en redes
cuento el papel que la banca recibe para acreditar a su clientela. 

S9. Ac:osta Romero, Miguel, et al. op. cit. pág. 458. 
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Los fondos constituidos a través de fideicomisos, 
al igual que estos Últimos, han sido agrupados por sectores admi
nistrativos, por acuerdo del Ejecutivo Federal de 17 de marzo de 
1981, (D.O. de 1° de abril de 1981), a efecto de que las relacio
nes de los mismos, para con él, se efectúen a través de la Secre
taría de Estado que, en cada caso, designe como coordinador del 
sector. 

. Los sectores designados en el acuerdo mencionado, 
fueron los siguientes: 

l. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
2. Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. 
3. Secretaría de Gobernaci6n. 
4. Secretaría de Comercio. 
S. Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. 
6. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
7. Secretaría de la Reforma Agraria. 
8. Secretaría del Trabajo. 
9. Secretaría de la Defensa Nacional. 

10. Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
11. Secretaría de Educaci6n Pública. 
12. Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Pú-

blicas. 
13. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
14. Secretaría de Relaciones Exteriores. 
15. Secretaría de Turismo. 
16. Secretaría de Pesca. 

La denominaci6n de algunas dependencias, ha sido mo 
dificada para quedar como sigue: 

l. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
(antes Secretaría de Comercio). 
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2. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraes 
tatal (antes Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Industrial). 

3. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(antes de Asentamientos Humanos y Obras P6bli
cas). 

Los agrupamientos por sectores, han observado va
rias modificaciones, la Óltima s~ public6 en el Diario Oficial de 
3 de septiembre de 1982, del que mencionaremos los fondos, agrupa
dos a sectores determinados, siguiendo el orden de aparici6n de dl 
cha publicaci6n. 

l. Secretaría de·Hacienda y Cr,~ito PÓblico. 
- Fondo de Asistencia Técnica y Garantía para los 

Créditos Agropecuarios (FEGA). 
- Fdndo de Equipamiento Industrial (FONEI). 
- Fondo de Financiamientos para el Sector P6blico. 
• Fondo de Fomento y Apoyo a la Agroindustria. 

Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos 
para la Vivienda de Interés Social (FOGA). 

(Diario Oficial de 29 de septiembre de 1982). 
• Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Me

diana y Pequeña (FOGAIN). 
- Fondo de Garantía y Fomento a la Producci6n, 

Distribuci6n y Consumo de Productos Básicos, 
- Fondos de Garantía y Fomento para la Agricultu· 

ra y Ganadería. 
• Fondo de Inversiones Financieras para Agua Pot! 

ble y Alcantarillado (FIFAPA). 
• Fondo de Operaci6n y Descuento Bancario a la Vi 

vienda (FOVI). 
• Fondo de Protecci6n de Créditos a cargo de Ins

tituciones Bancarias. 
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- Fondo Especial para Financiamiento Agropecuario 
(FEFA}. 

- Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal 
(FOMUN). 

- Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP). 
- Fondo para el Desarrollo Comercial (FIDEC}. 
- Fondo para el Fomento de las Exportaciones de 

Productos Manufacturados (FOMEX). 
- Fondo para la Creaci6n y Fomento de Centrales 

de Maquinaria y Equipo Agrícola de la Industria 
Azucarera (FIMAIA). 

2~ Secretaría de Programaci6n y Prelupuesto. 
- Fondo de Informaci6n y Documentaci6n para la In 

dustria (INFOTEC)~ 
3. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraes 

tata l. 
- Fondo Nacional de Fomento Industrial. 

4. Secretaría de Agricultura.Y Recursos Hidráuli-
cos. 

- Fondo Candelillero. 
- Fondo Forestal. 
- Fondo Ganadero. 
- Fondo para el Fomento de la Ganadería de Expor-

taci6n. 
S. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 

- Fondo Nacional para los Desarrollos Portuarios 
(FONDEPORT). 

6. Secretaría de Educaci6n Pública. 
- Fondo de Cultura Econ6mica. 
- Fondo de la Amistad México-Japón. 
- Fondo Editorial de la Plástica Mexicana. 
- Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

(FONART). 
- Fondo Nacional para el Servicio Social de Estu

diantes de Instituciones de Educaci6n Superior. 
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- Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza 
Popular Mexicana. 

- Fondo para el Desarrollo de los Recursos Huma-
nos. 

7. Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
- Fondo Nacional para Prevenir y Controlar la Con 

taminaci6n Ambiental. 
8. Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social. 

- Fondo de Fomento y Garantfa para el Consumo de 
los Trabajadores (FONACOT). 

- Fondo de Garantía y Descuento para las Socieda
des Cooperativas (FOSOC). 

9. Secretaría de Turismo. 
- Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

10. Secretaría de Pesca. 
- Fondo Nacional de Fomento Cooperativo Pesquero. 

Entre los fideicomisos creados bajo el supuesto 
enunciado en el inciso b), tenemos principalmente los agrupados en 
el sector que le corresponde a la actual Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología, como podría ser el Fideicomiso para Caminos y 

Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

En cuanto a los mencionados en el inciso c), pode
mos citar a los que le permiten actuar conjuntamente a ·autoridades 
federales, locales y municipales, para entre otras cosas, prestar 
determinados servicios de carácter público, como el caso del fidei 
comiso de Netzahualc6yotl. 

Por Último, por lo que hace al inciso d), encontra 
mos principalmente al Fondo denominado FOGAIN. 

Los anteriores casos comentados, no implican de 
ninguna manera ser los únicos que para tales efectos se hayan cons 
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tituido; por tal raz6n, es prudente relacionar, de igual manera e~ 
molo hicimos con los fondos, a los fideicomisos agrupados por seE 
tores, de conformidad a lo publicado en el mismo Diario Oficial. 

l. Secretaría de Gobernaci6n. 
Fideicomiso para la Cineteca Nacional. 

2. Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Fideicomiso para obras en materia de Relacio
nes Internacionales. 

3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Fideicomiso Conjunto Habitacional Cuitláhuac. 
Fideicomiso Conjunto Habitacional Lindavista. 
Fideicomiso Conjunto Habitacional Lindavista 
Vallejo. 
Fideicomiso Conjunto Habitacional Loma Hermosa. 
Fideicomiso Conjunto Habitacional Mixcoac Lomas 
de Plateros. 
Fideicomiso Conjunto Habitacional "Presidente 
Kennedy". 
Fideicomiso Conjunto Urbano "Corazones de Man
zana" en la Unidad Balbuena. 
Fideicomiso de Azúcar (FIDAZUCAR). 
Fideicomiso de Legado de Eduardo Omarini. 
Fideicomiso de Promoci6n Bursátil. 

- Fideicomiso de Promoci6n Rural. 
- Fideicomiso El Palomar Ciudad Turística. 
- Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Org! 

nizaciones Auxiliares de Crédito. 
Fideicomiso para Administrar las Reservas de 
Pensiones Constituidas por el Instituto Mexic! 
no de Investigaciones Tecnol6gicas, A.C. 

- Fideicomiso para adquirir la cartera a favor de 
Financiera General, S.A. y derivada del fraccio 
namiento el Palomar. 
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- Fideicomiso para Consolidar Adeudos a Agricult~ 
res de Matamoros, Tamps. 

- Fideicomiso para Consolidar Adeudos a Agricult~ 
res de diversas Regiones del Estado de Chihuahua. 

- Fideicomiso para créditos en áreas de riego y de 
temporal (FICART). 

- Fideicomiso para el Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (CEMLA). 

- Fideicomiso para el Colegio Británico, A.C. 
- Fideicomiso para el Otorgamiento de Apoyos a Em-

presas Nacionales Fabricantes y Distribuidores 
de Armas y Cartuchos. 

- Fideicomiso para el otorgamiento de créditos a 
Ingenieros y Contratistas, S.A. 
Constructora Estrella, S.A., e Ingenieros Civi
les, S.A. 

- Fideicomiso para el otorgamiento de créditos a 
las cooperativas escolares (FOCCE). 

- Fideicomiso para otorgamiento de créditos a las 
cooperativas pesqueras para la adquisici6n de 
Barcos Camaroneros (FIPESCO). 

- Fideicomiso para el otorgamiento de créditos al 
Ayuntamiento de Mexicali. 

- Fideicomiso para el otorgamiento de cr~ditos al 
Gobierno del Estado de Guanajuato. 

- Fideicomiso para el otorgamiento de créditos al 
Gobierno del Estado de Yucatán. 

- Fideicomiso para el otorgamiento de un crédito 
a la Comisi6n Nacional Coordinadora de Puertos. 

- Fideicomiso para el Plan de Carreteras "Gran Vi 
si6n" en Chihuahua. 

- Fideicomiso para el Programa de Descentraliza
ci6n de la Explotaci6n Lechera del D.F. (PRODEL). 
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- Fideicomiso para Estudios y Planes de Desarrollo 
Agropecuario y Programas de Crédito Agrícola · 
(FEDA). . 

- Fideicomiso para Inmuebles Cuauhtémoc, S.Á. 

- Fideicomiso para la Compañía del Angel, S.A. 
- Fideicomiso para la Compañía Telef6nica Fronteri 

za, S.A. 

- Fideicomiso para la Compañía Telef6nica Nacional, 
S,A; 

- Fideicomiso para la Editorial Kino, S.A. 
- Fideicomiso para la emisi6n de certificados de 

participaci6n ordinarios, amortizables denomina
dos "Petrobonos". 
Fideicomiso para la rehabilitaci6n de Agriculto
res de la Comar~a Lagunera. 

- Fideicomiso para la Rehabilitaci6n de la Indus
tria Platanera de Tabasco y Norte de Chiapas. 

- Fidei~omiso para liquidar adeudos a la Japan Co
tton, Co. 

- Fideicomiso·para otorgar anticipos a· contratis
tas de obras pGblicas. · 

- Fideicomiso para otorgar créditos a agricultores 
· de diversas regiones del estado de Chihuahua. 

- Fideicomiso para.otorgar créditos a agricultores 
de Ma~amoros, Tamps. 

- Fideicomiso para otorgar créditos agropecuarios 
en San Pedro de las Colonias, Coah • 

. - Fideicomiso para otorgar créditos a Empresas Te
lef6nicas. · 
Fideicomiso para venta o arr~ndamiento de Maqui· 
naria, Equipo Auxiliar y de Oficina y Aparatos o 
Instrumentos Científicos. 
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4. Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. 

- Fideicomiso CONACYT con el Gobierno y la Univer
sidad Aut6noma de Nuevo Le6n. 

s. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraes 
ta tal. 

- Fideicomiso Grupo Hilos Cadena. 
•. 

Fideicomiso Minerales no metálicos mexicanos. 
- Fideicomiso para el Fomento Vocacional de la Ca

rrera de Ingeniero de Minas. 
- Fideicomiso para el Ingenio Emiliano Zapata. 
- Fideicomiso para la Adquisici6n de Acciones Se-

rie "C" de Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru· 
chas, S.A. 

- Fideicomiso para la Planta Benito Juárez. 
• Fideicomiso para la Suscripci6n de Acciones Se

rie "A" de Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru
chas, S.A. 

- Fideicomiso para la suscripci6n y pago de Accio
nes Serie "C" de Sider6rgica Lázaro Cárdenas, 
Las Truchas, S.A.; así como para el otorgamiento 
de opci6n de compra y de comisi6n sobre las mis
mas a Altos Hornos de México, S.A., Y.La Perla, 
Minas d~ Fierro, S.A. 

- Fideicomiso para Obras Sociales a.campesinos Ca
fieros de Escasos Recursos. 

- Fideicomiso para otorgar créditos a la Concha, 
S.A., Fábrica de Hilos, Tejidos y Acabados. 

6 •. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 
• Fideic6miso Centro Cívico y Comercial Mercantil. 
- Fideicomiso Comisi6n Promotora Conasupo para el 

Mejoramiento Social~ 
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- Fideicomiso para el Establecimiento de un Siste
ma de Comercializaci6n de Productos Agrícolas p~ 
recederos (en extinci6n). 

7.Secretaría de Agricultura y Recursos Hidr~ulicos. 
- Fideicomiso Campaña Nacional Contra la Garrapata. 
- Fideicomiso de las Frutas Cítricas y Tropicales 

(FIDEFRUT). 
- Fideicomiso de Riesgo Compartido. 
- Fideicomiso para el Aprovechamiento de Maderas 

Utilizables en Uxpanapa, Ver. 
- Fideicomiso para el Colegio Superior de Agricul

tura Tropical de C'rdenas, Tab. 
- Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Hene

quenera. 
- Fideicomiso para el Desarrollo de Proyectos Sil

v{colas Industriales. 
- Fideicomiso para el Instituto Nacional de Inves

tigaciones Agrícolas. 
- Fideicomiso para el Otorgamiento de Becas a Cam

pesinos Candelilleros. 
- Fideicomiso para el Otorgamiento de Créditos a 

la Forestal, F.C.L. 
• Fideicomiso para el Sostenimiento del Patrimonio 

Ind1gena del Valle del Mezquital. 
- Fideicomiso para la capacitaci6n Forestal Campe

sina. 
- Fideicomiso para la Explotaci6n de la Hierba de 

Candelilla. 
- Fideicomiso para la Organizaci6n y Capacitaci6n 

Campesina. 
• Fideicomiso para Obras de Infraestructura Rural 

(FOIR). 
- Fideicomiso que Tendr& por Objeto la Investiga

ci6n, el Cultivo y la Comercializaci6n del Hule 
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Natural. 
s. Secretar!a ~e Comunicaciones y Transportes. 
• Fideicomiso para la Adquisici6n, Venta, Arrenda· 

miento y Transmisi~n de Equipo Marítimo y Portu! 
rio (FIDEMAP). 

• Fideicomiso para la Reestructuraci6n y Funciona
miento de las Escuelas Náuticas de: Mazatlán, 
Sin., Tampico, Tamps. y Veracruz, Ver. 

• Fideicomiso para Radio Aeronáutica Mexicana,S.A. 
de C.V. 

• Fideicomiso Traslativo de Dominio para la Enaje-
naci6n de los Terrenos del Puerto de Yukalpetén. 

9. Secretada de Desarrollo Urbano y Ecología. 
• Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 
• Fideicomiso Ciudad Industrial Benito Juárez, Q. 

Roo. (Pend.iente de pasar al Gobierno Estatal). 
• Fideicomiso Ciudad Industrial de Aguascalientes, 

Ags. (Pendiente de pasar al Gobierno Estatal). 
• Fideicomiso Ciudad Industrial de Celaya, Gto. 

(Pendiente· de pasar al Gobierno Estatal). 
• Fideicomiso Ciudad Industrial Durango, Dgo. {Pe~ 

diente de Pasar al Gobierno Estatal). 
• Fideicomiso Ciudad Industrial de Iguala, Gro. 

(Pendiente de Pasar al Gobierno Estatal). 
• Fideicomiso Ciudad Industrial de Le6n, Gto. 

(Pendiente de pasar al Gobierno Estatal). 
- Fideicomiso Ciudad Industrial de Linares, N.L. 

(Pendiente de Pasar al Gobierno Estatal). 
• Fideicomiso Ciudad Industrial de Mata~oros, 

Tamps. (Pendiente de Pasar al Gobierno Estatal). 
• Fideico~iso Ciudad Industrial de Mériaa, Yuc. 

(Pendiente de Pasar al Gobierno Estatal). 
• Fideicomiso Ciudad Industrial de Morelia, Mich. 

(Pendiente de Pasar al Gobierno Estatal). 
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- Fideicomiso Ciudad Industrial de Tizayuca, Hgo. 
(Pendiente de Pasar al Gobierno Estatal). 

- Fideicomiso Ciudad Industrial de Torre6n, Coah. 
(Pendiente de Pasar al Gobierno Estatal), 

- Fideicomiso Ciudad Industrial de Villahermosa, 
Tab. (Pendiente de Pasar ·a1 Gobierno Estatal). 

- Fideicomiso Ciudad Industrial de Xicoténcatl, 
Tlax. (Pendiente de Pasar al Gobierno Estatal). 

- Fideicomiso Ciudad Industrial e1 Framboyán, Ver. 
(Pendiente de Pasar al Gobierno Estatal). 

- Fideicomiso Ciudad Industrial Nayarita (Pendien
te de Pasar al. Gobierno Estatal). 

- Fideicomiso Conjunto Habitacional Benito Juárez, 
en Aguascalientes, Ags. 

- Fideicomiso Conjunto Habitacional Expropiaci6n 
Petrolera en Morelia, Mich. 

- Fideicomiso Conjunto Habitacional General, Fran
cisco Naranjo en Monterrey, N. L. 

- Fideicomiso Conjunto Habitacional Héroes de Cha
pultepec. 

- Fideicomiso Conjunto Habitaciónal Lomas de Valle 
Verde en Ensenadii, B.C •. 

• Fideicomiso Conjunto Habitacional Sahuarp en He!. 
mosillo, S~n. 

- Fideicomiso de Puerto Vallarta. 
- Fideicomiso Fondo de las Habitaciones Populares. 
• Fideicomiso para Adquisici6n de Terrenos en San 

Juan de Arag6n, D.F., Urbanizaci6n y Construc
ci6n de Viviendas de Inter~s Social. 

- Fideicomiso para Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos. 

- Fideicomiso para el Desarrollo Econ6mico y So
cial de Acapulco, Gro. (FIDEACA). 
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- Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de la Ciu
dad de Láza~o Cárdenas Las Truchas (FIDELAC)~ 

- Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjun
tos, Parques, Ciudades Industriales y Centros C~ 
merciales (FIDEIN). 

- Fideicomiso para el Fomento Metropolitano de Mo!! 
terrey (FOMERREY). 

- Fideicomiso par• el Parque Industrial de El Sal
to, Jal, (Pendiente de Pasar al Gobierno Estatal). 

- Fideicomiso para el Parque Industrial de San Juan 
del Río, Qro. (Pendiente de Pasar al Gobierno Es
tatal). 

- Fideicomiso para la Adquisici6n de Reservas Terr! 
toriales para el Desarrollo de Programas Habita-: 
cionales. 

- Fideicomiso para la Adquisici6n de Terrenos Gana
dos al Río Santa Catarina en Monterrey. 

- Fideicomiso para la Comisi6n Nacional de Caminos 
Alimentadores y Aeropistas (CONACAL). 

• Fideicomiso para la constituci6n de la Segunda 
Etapa del Conjunto Habitacional "La Pradera". 

- Fideicomiso Programa de Remodelaci6n Urbana de 
La Ciudad de México. 

• Fideicomiso Submetr6poli de Tijuana. 
· Fideicomiso Tehuixtla Morelos - INDECO. 
• Fideicomiso Tequesquitengo FONAFE. 
- Fideicomiso Traslativo de Dominio e Irrevocable, 

de Terrenos en el Municipio de Tepeapulco, Hgo. 
10.Secretaría de Educaci6n Pública. 

• Fideicomiso del Legado de David Alfara Siqueiros. 
- Fideicomiso para elaborar un Diccion¿rio del Es

paftol que se habla en México. 
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- Fideicomiso para Elaborar una Historia de la Re· 
·voluci6n Mexicana. 

- Fideicomiso para el Instituto Nacional de Astro
física, Optica y Electr6nica. 

- Fideicomiso para la Conservaci6n de la Casa del 
Risco y Pinacoteca Isi'dro Fabela. 

- Fideicomiso para la Investigaci6n y la Educaci6n 
Agrope~uaria y Forestal. 

- Fideicomiso para la Investigaci6n y la Educaci6n 
Pesquera (FIEP). 

- Fideicomis~ para la Publicaci6n de la obra Seis 
Siglos de Historia Gráfica en México. 

- Fideicomiso para la Universidad de Nayarit. 
- Fideicomiso para los Museos Diego Rivera y Frida 

Khalo. 
11. ,Secretada de Trabajo y Previsi6n Social. 
- Fideicomiso para el Centro de Estudios Hist6ri

cos del Movimiento Obrero Mexicano (CEHSMO), 
- Fideicomiso para el Centro Nacional de Producti

vidad de M'xico, A.C. 
12. Secreta~{a de la Reforma Agraria. 
- Fideicomiso Centro de Estudios Hist6ricos del 

Agrarismo de M&xico. 
- Fideicomiso "CUJ:lbres de Llano Largo". 
- Fideicomiso de Apoyo a la Industria Rural. 
- Fideicomiso de Bahía de Banderas, Nay. 
- Fideicomiso para el Manejo del Fondo Nacional 

de Fomento Ejidal. 
13. Secretaría de Turismo. 
- Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (FIBAZI), 
• Fideicomiso Caleta de Xel-Ha y del Caribe. 
- Fideicomiso Ciudad el Recreo La Paz. 
• Fideicomiso Ciudad Turística Portuaria Cabo San 

Lucas. 
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• Fideicomiso Destinado Exclusivamente a la Opera
ci6n del Centro de Espectáculos, Convenciones y 

Exposiciones de Acapulco, Gro. 
• Fideicomiso Hotel Escuela La Paz. 
• Fideicomiso Ex-Convento Sta. Catarina en Oaxaca 

Oax. 
- Fideicomiso para el Turismo Obrero (FIDETO). 
- Fideicomiso Traslativo de Dominio y Administra-

ci6n de una superficie de Terreno ·en el Ejido de 
Loreto, Estado de Baja California Sur. 

- Fideicomiso Traslativo de Dominio y Administra
ci6n de una superficie de Terreno en el Ejido 
de San José del Cabo, Estado de Baja California, 
Sur. 

14. Secretaría de Pesca. 
- Fideicomiso para el Fomento y Apoyo del Desarro

llo Pesquero. 

El fideicomiso más reciente no se incluye en la r! 
laci6n anterior; es el constituido por la Secretaria de Programa
ci6n y Presupuesto por acuerdo publicado en el Diario Oficial de 
11 de marzo de 1983, el que _se denomin6: "Fideicomiso para la Co
bertura de Riesgos cambiarías" (FICORCA), correspondiendq al sector 
a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Ya se dijo que los finespüeden ser muy variados, 
lo que se demuestra con el ndmero de fideicomisos creados hasta 
la fecha; no obstante, citaremos los fines acordados en un fondo, 
del que no podemos decir su nombre, por impedírnoslo el secreto fi 
duciario, independientemente de que algunos se hayan publicado en 
el acuerdo correspondiente. 

- Garantizar los créditos institucionales otorga
dos a las personas que en el contrato se mencio
nan, para la adquisici6n de bienes y servicios 



- 87 -

contemplados en el mismo. 

- Garantizar los créditos, o en su caso, otorgar 
financiamientos para la operaci6n de aquellas 
personas que tengan que producir los bienes y 

prestar los servicios. 

- Fomentar el ahorro de los acreditados. 

- Operar como instituci6n desconcentradora para el 
sistema bancario respecto de operaciones de cré
dito relativas a la adquisici6n de bienes o ser
vicios mencionados en el contrato. 

- Coadyuvar al establecimiento y desarrollo de pr~ 
cedimientos que tiendan a elevar (a calidad, di! 
minuir el precio y facilitar la adquisici6n de 

bienes y la obtenci6n de los servicios en mate
ria. 

- Establecer y operar registros de afiliaci6n de 
sujetos de cr~dito y de aqu~llos que deban elabo 
rar los bienes y prestar los servicios. 

- Fomentar y establecer mecanismos destinados a 
orientar y proteger a las personas que deban ob
tener los bienes y servicios. 

Por lo que hace a los fines usuales en los fideic~ 
misos, expondremos los que se publicaron en el acuerdo que ante
riornente citamos, Fideicomiso para la"Cobertura de Riesgos Cambia 

rios." (FICORCA). 

Efectuar operaciones que liberen los riesgos cam

biarios a las dependencias y entidades de la AJ-
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ministraci6n Pública Federal y las empresas est! 
blecidas en el país, respecto de adeudos en.mon! 
da extranjera a su cargo, a través de programas 
que tiendan a evitar el otorgamiento de suJsi
dios y que al efecto apruebe el comité técnico, 
cuyas características principales habrán de cons 
tar en las Reglas de Operaci6n del FICORCA. 

5. Duraci6n. 

Generalmente. la máxima de los fideicomisos es de 
30 afies¡ sin embargo, la ley hace la salvedad de que cuando sean 
instituciones de beneficencia o de orden pGblico, su duraci6n po
drá ser indefinida, lo que ha sido previsto en el artículo 35S~ 
fracci6n III, de la L.G.T. o.e. y en la fracci6n XVI del artícu
lo 45 de la ley bancaria. 

6. Comité Técnico. 

Sobre este punto, ya con anterioridad hemos trata
do aspectos muy generales, por lo que abordaremos aspectos m~s con 
cretos. 

El Decreto de 27 de febrero de 1979 anteriormente 
mencionado, prevé la constituci6n del comité técnico y la designa
ci6n de Delegados Fiduciarios Especiales, de los cuales nos ocupa
remos en seguida. 

Los Delegad9s Fiduciarios Especiales se han ido c~ 
naciendo recientemente en el uso bancario, como aquellas personas 
que se designan específicamente para actuar como Delegado Fiducia

. rio en fondos de fideico~iso que establece el ~obierno Federal co
mo fideicomitentc, personas que además tienen,por lo general, el 
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carácter de Directores Generales de dichos fideicomisos. 

La participaci6n de estos Delegados Fiduciarios Es 
peciales se encuentra fundada en la de los Delegados Fiduciarios 
Generales. (artículo 45, fracci6n IV, primero y segundo párrafos, 
de la ley bancaria). 

La dcsignaci6n de los Delegados Fiduciarios Espe
ciales normalmente se hace en los contratos constitutivos del fi
deicomiso, al igual que la designaci6n de los miembros del comité 
técnico,y se encargar~n única y exclusivamente de todas las oper! 
ciones que se realicen en el fideicomiso para el cual fueron desi¡ 
nados; para lo cual, la fiduciaria los tendrá que nombrar como De
legados Fiduciarios, siguiendo el proceso de aprobaci6n ante 1a C~ 
misi6n Nacional Bancaria y de Seguros, del que nos ocuparemos al 
hablar de los Delegados Fiduciarios Generales. 

La Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Fede
ral no dice a quién corresponde la designaci6n del comité técnico, 
pero ésta, como de alguna manera ya se estableci6, se lleva a cabo 
en.el Acuerdo Presidencial de creaci6n del fideicomiso, o en los 
contratos que para tal efecto celebren la Secretaría de Programa
ci6n y Presupuesto u otras dependencias con la instituci6n fidu
ciaria. 

Sobre el particular, es conveniente comentar lo 
que el artículo 52 de la LOAPF, dispone: 

"Cuando los nombramientos de Presidente o miembros 
de los consejos, Juntas Directivas o Equivalentes, en las entida
des de la Admin'istraci6n Pública Paraestatal, correspondan al Go
bierno Federal y sus dependencias, el Presidente de la República 
dar~ a los coordinadores de sector las bases para la designaci6n 
de los funcionarios que procedan". 
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El artículo anterior, al hablar de juntas directi
vas o equivalentes, creemos que en esta Última se incluye al comi
té técnico y el delegado fiduciario especial, cuya designaci6n, S! 
g6n lo estab!ecido por el propio artículo, corresponder~ a los 
coordinadores de sector, previ·a observancia de. las bases que dicte 
el Presidente de la República al respecto. 

En el Decreto de 27 de febrero de 1979 ya se prevé 
con claridad el nombramiento de Delegados Fiduciarios Especiales y 

sus obligaciones, que son las siguientes: 

l. Someter a la previa consideraci6n de la institu 
ci6n que desenpeñe el cargo de fiduciaria, los 
actos, contratos y convenios de los que resul
ten derechos y obligaciones para el fideicomiso 
o para la propia instituci6n. 

2. Manejar, de acuerdo con la fiduciaria, los re
cursos del fideicomiso, los títulos de crédito 
y cuanto documento consigne una obligaci6n o 
sea necesario para ejercitar un derecho, 

3. Consultar, con la debida antici~aci6n, a la fi
duciaria los asuntos que deban tratarse en las 
reuniones del comité t~cnico, con la documenta

. ci6n respectiva. 

4. Informar a la fiduciaria acerca de la ejecuci6n 
de los acl'erdos del comid técnico' así como al 
propio co~ité t~cnico. 

S, Presentar mensualmente a la fiduciaria la infor 
maci6n· contable requerida para precisar la si
tuaci6n financiera del fideicomiso. 
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6. Proporcionar al coordinador del sector la infor 
maci6n a que se refieren los incisos anteriores. 

7. No actuar en exceso de las facultades que se 
les hayan otorgado; y 

8. Cumplir con los demás requerimientos que les fi 
je la fiduciaria. 

Además, el propio artículo 7°, establece que cuan
do no haya delegado fiduciario especial, las obligaciones antes se 
fialadas serán a cargo del Direc~or General del Fideicomiso. 

a) Facultades y obligaciones del comité técnico. 

Generalmente, las facultades y obligaciones del c~ 
mité técnico se establecen en los contratos constitutivos de fidei 
comiso, el propio decreto antes anotado, menciona en su artículo 
9°, primer párrafo, lo siguiente: 

"En los contratos de fideicomiso se deberán preci -
sar las facultades que el fideicomitente fije al comité técnico, 
cbnforme a las instrucciones del Ejecutivo Federal, si la~ hubiere, 
indicando cuáles asuntos requieren de la aprobaci6n del mismo, para 
el ejercicio de acciones y derechos que corresponden al fiduciario, . . . 

entendiéndose que las facultades del citado cuerpo colegiado consti 
tuyen limitaciones para la instituci6n fiduciaria". 

Como se podrá apreciar, las facultades y las obli
gaciones del comité técnico se fijan normalmente en los contratos 
constitutivos, al igual que en sus adiciones o reformas, por lo 
que, procuraremos citar los que en la práctica se acostumbran, de
P,endiendo éstos de los fine, del fideicomiso, para lo cual, nos re
feriremos nuevamente al fondo ejemplificado en el cuarto punto ante 
rior. 
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Autorizar las operaciones que se realicen con 
cargo al fo~do fideicomitido. 

- Fijar, a proposici6n del fiduciario, los intere
ses, primas y honorarios que deber~n cobrarse en 
virtud de las operaciones. 

- Determinar las norraas que puedan ampliar las op~ 
raciones del fondo a otros sectores de ingresos 
fijos. 

- Aprobar la ~ontrataci6n de créditos destinados a 
incrementar los recursos del fondo, con la auto
rizaci6n del gobierno. 

- Aprobar el presupuesto anual de gastos de admi
nistraci6n del fondo, sujeto a la autorizaci6n 
del gobierno; y 

- Las demás que le confiera el decreto que ordena 
su constituci6n. 

Las re~las para su funcionamiento, generalmente se 
dictan en el misrao contrato, estableciéndose básicamente la perio
dicidad de sus reuniones, quórum ~tnimo para poder sesionar, quié
nes tendrán derecho a designar sus miembros, número de votos para 
con~iderar válidos sus acuerdos y el voto de calidad que por lo re 
gular lo tendr' su presidente. 

Algunos de nuestros tratadistas, han aceptado, en 
cierto sentido, la similitud que tiene en su forma de actuar, el 
comité técnico, con un consejo de administraci6n de una sociedad 
an6nima, para lo cu~l ciiar~mos el estudio comparativo entre ambos 
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cuerpos, elaborado por el Dr. Acosta, lo cual evidentemente no 
quiere decir que.sean iguales y que por lo tanto, no tengan dife
rencias entre sí. 

Consejo de Administraci6n 

Es un cuerpo colegiado, permanen
te o necesario, cuyos integrantes 
son nombrados perí6dicamente por 
la Asamblea General Ordinaria de 
la Sociedad y cuyas facultades 
son las de realizar todos los ac
tos de administraci6n ordinaria y 

extraordinaria. 

Sus miembros son designados de la 
siguiente manera: 

l. La mayoría de accionistas pue
de nombrar a todos, menos a uno. 

2. Las minorías, cuando represe~ 
tan el 25\ del capital social, 
tienen el derecho de nombrar a un 
consejero. 

3. En materia bancaria, cada ac
cionista o grupo de accionistas 
que representa un 15' del capital 
pagado, tiene derecho de designar 
a un consejero (artículo 8°, frac 
ci6n IV, bis 2,: LGICOA). 

4. Los consejeros representan a 
los accionistas cuyos intereses, 

' por lo ~eneral son comunes. 

Comité Técnico 

- El comité técnico, ya afi! 
mamos, es un 6rgano discr~ 
cional y es optativo, aun 
en lós fideicomisos públi
cos. 

- Es un 6rgano colegiado y 

las disposiciones legales 
no seftalan el número de 
sus integrantes, ni mínimo 
ni máximo. · 

- Sus miembros son designa
dos, respectivamente, por 
el fideicomitente, el fid~ 
ciario y el fideicomisario 
y representan, respectiva
mente, los intere~es de é! 
tos, que no siempre son c~ 
munes, aun, cuando en el 
fondo, la finalidad sea de 
dar las mejores normas de 
conducci6n y a4ministraci6n 
del fideicomiso. 

- En los del gobierno federal, 
invariablemente habrá un re 
presentante de la dependen-



94 -

S. El Consejo de Administraci6n 
toma sus decisiones por may~ 
ría de votos y el presidente 
tiene voto de calidad. En 

-las sociedades paraestata
les, invariablemente habrá 
un representante del gobier
no federal, de la dependen
cia coordinadora del sector. 

6. La adm~nistraci6n implica la 
conducci6n y realizaci6n de 
todos los negocios que cons
tituyen el objeto de la so
ciedad, bajo un sistemas je
rarquizado, con concentra
ci6n y delegaci6n de faculta 
des de decisión y con respo!!. 
sabilidad propia. 

7. Entre otras facultades, el 
Consejo de Administraci6n 
ti~ne la de formar la volun
tad de la sociedad, salvo en 
aquellos casos en que expre
samente se reservan a la 
Asamblea de Accionistas y 

principalmente abarca: a) La 
administración interna; b) 
La administraci6n de los bie 
nes de la sociedad, incluye!!_ 
do el poder de disposici6n; 
e) La representaci6n general 
de la misma frente a otros 
partidos particulares y fren 

cía coordinadora del sector 
en el que esté agrupado el 
fideicomiso, uno de la SHCP 
y uno de fiduciario. 

- Sus Facultades no están de
signadas en la ley, sino 
dentro del acto constituti-
vo. 

- El uso bancario y la práctl 
ca administrativa mexicana 
se han orientado en el sen
tido de que el comité técnl 
co de los fideicomisos no 
s6lo es un 6rgano asesor en 
la distribución de fondos, 
sino que toma decisiones 
que, a nuestro modo de ver, 
constituyen actos de admi
nistración y aun, en algu
nos casos, de ~ominio y de 
disposici6n de bienes. 

- Los consejeros pueden ser 
socios o extranjeros (sic) 
a la sociedad, mientras que 
en el comité técnico no 
existen reglas' sobre este 
contexto. 

- La votaci6n en el comité 
técnico también se hace por 
mayoría, teniendo el presi
dente voto de calidad, so-
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te a las autoridades. 

8. Jerárquicamente, el Consejo de 
Administraci6n s6lo está subo_r 
dinado a la Asamblea, y los d~ 
más 6rganos puede afirmarse 
que le están subordinados (di
rectores generales, directores 
gerentes, etcétera). En este 
orden, todos los 6rganos infe
riores, jerárquicamente tienen 
que acatar y cumplir las 6rde
nes del Consejo de Administra
ci6n. 

9. El Consejo de Administraci6n 
y sus miembros, en lo particu
lar, son responsables por los 
actos contrarios a las leyes y 

al pacto social que realizan. 

Responsabilidad del Consejo de 
Administraci6n. De acuerdo 
con el sistema seguido por la 
Ley General de Sociedades Mer
cantiles, los administradores 
miembros del Consejo de Admi
nisiraci6n son mandatarios el! 
gidos por la Asamblea General 
de Accionistas y son responsa
bles frente a la sociedad del 
fiel desempefto de su cargo¡ 
esa responsabilidad es solida-

bre todo en el fideicomiso 
p6blico. En éstos, el re
presentente del fiduciario 
tiene voz, pero no tiene v~ 
to, situaci6n que, en prin
cipio, nos parece injusta y 

contraria a todos los prin
cipios jurídicos y legales 
que rigen este.tipo de cuer 
pos colegiados. 

- Jerarquía. El comité técni 
co no tiene ninguna jerar

quía dentro de la institu
ci6n fiduciaria, ni ésta le 
está subordinada y, en con
secuencia, .en ciertos casos 
el fiduciario puede negarse 
a cumplir las decisiones 
del comid técnico, si és~ 
tas implican incumplimiento 
de leyes, exceso del uso de 
las facultades del propio 
comité o violaci6n ·del pac-

. . 

to fiduciario, situaci6n 
que, incluso, está reconoci 
da en el decreto publicado 
en el D.O. de 27 de febrero 
de l!:l79 (artículo 9°, segu_!! 
do párrafo), que ordena a 
los fiduciarios que, en 
esos supuestos, se absten
gan de acatar las resolucí~ 
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ria entre los componentes de 
un mismo consejo y entre los 
que se suceden en el cargo 
(artículos 157, 158, 159 y 
160). 

nes del comité técnico, de 
donde surge una diferencia 
profunda con el Consejo· de 
Administraci6n, que si tie
ne rango jerárquico y en 
donde la ley no senala que 
los subordinados puedan de
jar de acatar sus decisio
nes." (60). 

Lo sefialado en el punto nmnero 3, a partir del 1° 
de enero de 198~, en que entr6 en vigor la Ley Reglamentaria 
del Servicio ~6blico de Banca y Cr6dito, dej6 de ser aplicable, 
dado que la Secretaria de Hacienda y Crédito P6blico, ser~ la 
encargada para establecer la participaci6n de los titulares de 
los certificados de la serie "B" en las designaciones de los d! 
mh miembros de su clase, ante el consejo directivo, de acuerdo 
con el tercer párrafo del ard'culo 24 de la ley citada. 

El propio articulo en su párrafo 2°, establece que 
los consejeros de la serie "A", ser4n designados por el Ejecuti 
vo Federal, a trav~s de la Secretada de Hacienda y Cr~dito P~: 
blico. 

· '_Lá responsabilidad 'del comid técnico. 

No existen expresamente normas que sefialen respon
sabilidad al comité técnico por los acuerdos o decisiones que 
tome o las decisiones que adopte, para lo cual, necesariamente, 
se tendr~a que hacer el an~lisis sobre el acto o actos en part! 
cular, para fijar o establecer las mismas. 

7 ~ "Fácultades y obli.s_aciones de lli fiduciaria. 

Las· facultades del fiduciario se asentar4n en el 

60. Acosta Romero, Miguel. et al. op. cit. págs. 490 a 492. 

., 
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contrato del fideicomiso y casi siempre guardan una relación direc 
ta con los fines·del mismo. 

De acuerdo al artículo ~56 de la ley sus~antiva, 
"La institución fiduciaria tendrá todos los derechos y acciones 
que se requi~ran para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las 
normas o limitaciones que se establezcan al efecto, al constituir
se el mismo, •• ", facultades que generalmente son las que les corre~ 
ponden a los apoderados generales, tales como· la de pleit.os y co
branzas, actos de admjnistraci6n y actos de dominio, sin limita
ci6n alguna incluyendo las facultades ge~erales y a6n las especia· 
les que requieran de cláusula especial conforme a la ley, en los 
términos de los tres primeros pá.rrafos del artículo dos mil qui
nientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Fede
ral, así como la facultad para conferir poderes generales y espe
ciales y revocar unos y otros, para presentar denuncias y quere
llas de carácter penal, para promover juicio de amparo y para de
sistir de los que promoviere. 

En t6rminos generales, la fiduciaria tendrá cuan
tas facultades se requieran para.el cumplimiento de su cometido y 

por lo tanto no serán Únicamente aquéllas que expresamente se le 
confieran, sino todas aquéllas que le permitan obtener los fines 
del fideicomiso, basado en la fe y en la confianza que por este ªE 
to se deposita en el fiduciario. 

Cuando se trata de la d~fensa del acervo del fidei 
comiso, en la práctica se acostumbra que el fiduciario otorgue los 
poderes suficientes y permitidos, previas instrucciones del comité 
t6cnico, a efecto de que los apoderados se encarguen de dicha de
fensa. 

El fiduciario tambi~n tendr4 la facultad de cobrar 
los honorarios que le correspondan por su intervención y los gas-
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tos que por su desempeño se tuvieren que realizar. 

Las obligaciones de igual forma se relacionarán 
con los fines, pero no obstante esto, procuraremos citar las más 
comunes. 

- Apegarse a los términos del contrato para cum
plir sus finalidades. 

- Conservar y mantener los bienes. 
·- Llevar la contabilidad por separado, por cada fi 

deicomiso. 
- Cumplir las obligaciones fiscales derivadas del 

fideicomiso. 
- Guardar el secreto fiduciario. 
- Invertir los fondos ociosos en valores de alta 

rentabilidad, de los aprobados por la Comisi6n 
Nacional de Valores. 

- Acatar las instrucciones del comité técnico, 
siempre que no excedan de sus atribuciones. 

Otra obligaci6n de las fiduciarias es la que les 
requiere el artículo 45, fracci6n II, de la ley bancaria, consis· 
te en la indicaci6n del capital que tienen que afectar por la rea
lizaci6n de este tipo de operaciones, a efecto de observar la pro
porci6n debida de sus responsabilidades, disposici6n que tiene re
lación con el artículo 46 bis 7, de la propia ley. 

En estos fideicomisos, normalmente las fiduciarias 
solicitan a la SHCP les autorice excederse de dicho margen, por 
tratarse de fideicomisos que tienen fines de interés público. 

8. Regulaci6n legal. 

Las primeras disposiciones legales que hablaron 
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del fideicomiso p6blico fueron la Ley de Ingresos de la Federación 
para 1970. ~.O. de ~l de diciembre de 1969) en su artículo 15, p!
rrafo segundo; la Ley para el Control por parte del Gobierno Fede
ral de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación 
Estatal (D.O. de 31 de diciembre de 1970). cuy~s artículos 25 y 2~ 
los prev6n. 

En el terreno del derecho p6blico.consideramos que 
el fideicomiso p6blico es regido actualmente por los siguientes º!. .. 
den,mientos legales: 

l. La Ley Orgini~a de la Administración Póblica F~ 
deral (D.O. 29 de diciembre de 1976). 

2. La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto P6-
blico (D.O. de ~l de diciembre de 1976). 

3. La Ley General de Deuda PÓblica (D.O. de 31 de 
diciembre de 1976). 

4. El Presupuesto de ~gresos de la Federaci6n co
rrespondiente a cada afto fiscal. 

S. La Ley para el Control. por parte del Gobierno 
Federal, de los Organismos Descentralizados y 

·Empresas de Participación Estatal (en nuestra 
opini~n, esta ley. en muchas de sus partes, 
actualmente se encuentra derogada). 

6. La.Ley de Ingresos de la Federación correspon
diente a cada ejercicio fiscal. 

7. La Ley General de Bienes Nacionales (D.O. de 30 
de enero de 1969). 

B. La Ley de Inspecci6n de Adquisiciones (D.O. de 
6 de mayo de 1972). 

9. El Decreto de Agrupamiento sectorial de 1° de 
abril de 1981. 

10. El Acuerdo por el que se agre¡aron a los secto· 
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res referidos en el decreto de 17 de enero de 
1977, más entidades.de la Administración Públi
ca Paraestatal (D.O. de 12 de mayo de 1977). 

11. La Ley de Inspecci6n de Contratcisy Obras Públi 
cas (O.O. de 3 de enero de 1966) con sus refor 
mas de 26 de enero de 1970. 

12. Decreto de 27 de febrero de 1979 que establece· 
las bases para·1a constituci6n,incremento, mod! 
ficaci6n, organizaci6n, .funcionamiento y extin
ción de los fideicomisos establecidos o que es
tablezca el gobierno federal". (61). 

2.4.2 Constituci6n 4el cbmité técnico en los fideicomisos privados. 

El comité técnico en los fideicomisos privados, 
presenta mayores dificultades para su estudio, puesto que en éstos 
no existe ninguna publicidad sobre su constitución, como la hay en 
los fideicomisos públicos. 

Se incluye al fideicomiso privado en la clasifica
ción que la mayoría de los tratadistas sostienen, y se dice que 
es aquél que se celebra exclusivamente entre particulares. 

Ya qued6 establecido lo que bien puede entenderse 
por comité técnico, el que aparece ,en nuestra legislación en 1941, 
bajo el multicitado artículo 45, fracci6n IV, Último p~rrafo, de 
le ley bancaria. 

Continuando con el método seguido en el punto ant! 
rior, estudiaremos al fideicomiso privado, de acuerdo al orden 
acostumbrado en la pr4ctica fiduciaria. 

61. . Acosta Romero, M~guel, et al. op. cit. págs. 464, 465 y 466. 
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1. Forma. 

Respecto a lá forma, deberán observarse las normas 
establecidas en el fideicomiso público, con excepci6n de la oblig~ 
ci6n de inscribirlo en la Secretaría de Prograrnaci6n y Presupues
to. 

En los fideicomisos testamentarios, propios única
mente de los privados, '~l testamento en que conste deberá otorga! 
se con las formalidades que le sean características, según sea or
dinario o especial (artículo 499, Código Civil). Conforme al ar
tículo 1500 del mismo C6digoi el testamento ordinario puede ser: 
I. Público abierto, que es el que se otorga ante notario y tres 
testigos (artículos 1511-1520)¡ II. Público cerrado, que puede ser 
escrito por el testador o por otra persona a su ruego, y en papel 
común (artículos 1521-1549); y III. Ol6grafo, que es el escrito de 
puño y letra del testador (artículos 1550-1564). El testamento es 
pecial puede ser: l. Privado (artículos 1565-1578); 11. Militar 
(artículos 1579-1582); 111~ Marítimo (artículos 1583-1592); y IV. 
Hecho en país extranjero (artículos 1593-1598) ". ( 62). 

Un requisito que podemos ubicar en este punto, es 
la autorizaci6n que tendrá que dar a la fiduciaria, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, a efecto de que pueda adquirir inmuebles 
en fideicomiso. 

2. Sujetos. 

a).Fideicomitente, es la persona física o moral ti 
tular de los bienes o derechos que transmite a la fiduciaria, para 
el cumplimiento.de una finalidad lícita y determinada, observándo
se desde luego la capacidad jurídica que debe tener para obligarse 
y para disponer de los bienes. 

62. Batiza, Rodolfo, Principios Básicos del Fideicomiso y de la Ad
ministraci6n Fiduciaria, lera. ed.,Ed. Porrúa, S.A., México 
1977' pág .. 66. 
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b).Fiduciario, será la instituci6n de crédito que 
goce de concesión de la SHCP, para act~ar como tal. 

c).Fideicomisario, será la persona física o moral 
que reciba el beneficio del fideicomiso o los remanentes una vez 
cumplida su finalidad, la que no siempre se conocerá a la consti
tución del fideicomiso, pudiendo tener este papel el propio fidei
comitente. 

3. Patrimonio. 

El fideicomiso implicará la existencia de un con
junto de bienes que se transmiten por el fideicomitente al fiduci! 
rio, para la realización de un fin lícito y determinado, con las 
modalidades y limitaciones que se establezcan en el contrato cons
titutivo. 

El artículo 351 de la LGICOA, establece: 

·"Pueden ser objeto de fideicomiso, toda clase de 
bienes o derechos, salvo aquéllos que conforme a la ley, sean es
trictamente personales de su titular". 

"Los bienes que se den en fideicomiso se considera 
rán afectos al fin que• se destinan y, en consecuencia, s6lo podrán 
ejercer respecto a ellos, los derechos y acciones que al menciona
do fin se refieran, salvo los que expresamente se reserve el fide! 
comitente, los que para él deriven del fideicomiso mismo, o los a~ 
quiridos legalmente respecto de tales bienes, con anterioridad a 
la constituci6n del fideicomiso, por el fideicomisario o por terce 
ros. 

El fideicomiso constituido en fraude de terceros, 
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podrá en todo tiempo ser atacado de nulidad por los interesados". 

El patrimonio es definido por Rafael Ro.j ina Vi lle
gas como "un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de 
una valoraci6n pecuniaria que constituyen una universalidad de de
rechos". (63). 

El citado autor considera como elementos del patr! 
monio, el activo y el pasivo, integrándose el- primero por el con
junto de. bienes y derechos apreciables en dinero y el segundo por 
el conjunto de obligaciones y cargas tambi~n susceptibles de valo
raci6n pecuniaria. 

Ya el artículo anteriormente citado establece que 
puede ser objeto de fideicomiso cualquier clase de bienes o dere
chos, observándose para ello lo dispuesto en el artículo 1825 del 
C6digo Civil para el Distrito Federal, que reza: 

La cosa objeto del contrato debe: 1º Existir en la 
naturaleza; 2° Ser determinada o determinable en cuanto a su espe
cie; 3° Estar en el comerci6. 

Las cosas futuras tambi&n pueden ser objeto de fi~ 
deicomiso así lo permite el art~culo 1826 del e.e. 

Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato 
sin embargo, no pueden serlo la herencia de una persona viva, aun 
cuando &sta preste su consentimiento. 

Los derechos tambi&n pueden ser objeto del fideic~ 
miso, salvo aquéllos que conforme a la ley sean estrictamente per
sonales de su titular, por ejemplo, los derechos de uso y habita
ci6n, de acuerdo con los aTtículos 1049 y 1050 del C6digo Civil. 

63. Rojina Villegas, Rafael, Derecho Civil Mexicano T. III, Bie
nes, Derechos Reales Posesi6n, Bd. Porr6a, S.A. M~xico 1981, 
págs. 67 y SS. . 
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4. Fines. 

Los fines en el fideicomiso privado pueden ser tan 
variados como en el fideicomiso público, teniendo como condici6n 
su determinabilidad y su licitud, lo cual es sumamente ac~ptable. 

En un intento de establecer las variantes que se 
observan en la práctica, nos permitimos enumerar los siguientes: 

l. La inversi6n (mediante la adquisici6n de va
lores autorizados para ser adquiridos por fi
deicomiso). 

11. Manejo y administración de bienes muebles e 
inmuebles. 

111.De garantía. 

IV. Prestaci6n de servicios (sobre todo en el man
tenimiento de ciertos inmuebles). 

Igualmente, en estos fideicomisos se pueden pre
sentar combinaciones, de una o más de las finalidades expuestas, a 
los que se les suele llamar fideicomisos mixtos. 

A mayor claridad, transcribiremos los fines que se 
acordaron por las partes, en un fideicomiso turístico, del que por 
las razones expuestas, no podemos dar ni su denominación, ni quié
nes lo integran, pero ello no impide mencionar que es un terreno 
ubicado en la zona de playas, en el que se constituiría una unidad 
hotelera, con fines puramente turísticos. 

• Que el fiduciario conserve a disposici6n de los 
fideicomisarios "A", los bienes fideicomi ti dos, 
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a fin de que con base en el proyecto arquitect6-
nico aportado, con las modificaciones, mejoras, 
adiciones y obras complementarias que apruebe el 
comité técnico y bajo la dirección arquitect6ni
ca y supcrvisi6n técnica de los propios fideico
misarios "A", conjuntamente o por conducto de 
aquél de ellos que de común acuerdo designen. 

- Se constituya en el terreno fideicomitido el com 
plejo turístico residencial a que se refiere el 
proyecto antes citado. 

- Que el fiduciario realice respecto del terreno y 
de las construcciones y obras afectas al fideico 
miso, las instrucciones que por escrito le den 
los fideicomisari~s "A", por sí mismos o por co!l 
dueto del comité técnico y de acuerdo con dichas 
instrucciones celebre los contratos .que le sean 
indicados para la realizaci6n de las obras y 

construcciones de que se trata. 

- Que el fiduciario, de conformidad con las ins
trucciones que por escrito le den los fideicomi
sarios "A", por sí o por conducto del comí té téc 
nico, contrate los créditos que se estimen nece
sarios para la realización de los fines del fi
deicomiso, y grave los bienes fideicomitidos, 
con hipoteca o por cu~lquier otro medio legal, 
a fin de garantizar el pago de dichos créditos o 

1 el cumplimiento de las obligaciones que le seña
len los propios fideicomisarios "A", y estén re
lacionados con la realizaci6n de los fines del 
fideicomiso. 
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- Que el fiduciario de conformidad con las ins
trucciones que por escrito reciba de los fideic~ 
misarios "A" o del comité técnico, constituy'a el 
régimen de propiedad en condominio sobre el te-
rreno aportado al fideicomiso y los edificios y 
construcciones que en el mismo sean hechos. 

- Que de acuerdo con las instrucciones por escrito 
que reciba de los fideicomisarios "A" o del comi 
té técnico, proceda el fiduciario en su oportuni 
dad a la enajenación, arrendamiento o contrata
ci6n de su explotaci6n como unidad o unidades h~ 
teleras de los departamentos y localidades que 
formen parte del complejo turístico residencial 
de que se trata, parcialmente o en su totalidad. 

- Que al finalizar el t~rmino del.fideicomiso, el 
fiduciario proceda a la liquidaci6n del patrimo
nio del mismo, mediante el cumplimiento de las 
obligaciones pendientes respecto de los bienes 
que lo integren, y la transmi.si6n o enajenación 
de éstos a la persona o personas físicas o mora
les que se interesen en adquirirlos y estén le
galmente capacitados para ello, en la inteligen
cia de que la transmisi6n o enajenaci6n de los 
bienes de que se trata, deberá ser hecha a la 
persona o personas que los fideicomisarios "A" 
o "B", o sus causahabientes indiquen por escrito 
por lo menos al vencimiento del término del fi· 
deicomiso~ siempre que la persona o personas de 
que se trate tengan capacidad legal ~ara adqui· 
rirlos. 

Los productos de las transmisiones o enajenacio-
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nes a que sp refiere .el párrafo que irimediat~me! 

te antecede, después de cumplidas las obligacio
nes que graven o afecten los bienes fidcicomiti
dos y después de ser cubiertos cualesquiera im
puestos o gastos pendientes relacionados con los 
mismos o con su explotación, así como los honor! 
rios del fiduciario, ser~n integrados, en las 
proporciones que respectivamente les correspon
dan, a los tenedores de los títulos de derecho 
de fideicomisario, que hayan sido emitidos a los 

, fideicomisarios "A" o "B" o sus respectivos cau
sahabien t:es. 

- En general, que el fiduciario realice con los 
bienes fideicomitidos y respecto de los mismos, 
las instrucciones que reciba de los fideicomisa
rios "A" o del comité técnico para la realiza
ción de los fines del fideicomiso. 

Como se podrá observar, en las finalidades narra
das, se habla de fideicomisarios "A" y "B", lo que nos permite as~ 
gurar que pueden existir en el fideicomiso diversos fideicomisa
rios¡ normalmente el denominado "A" o primer fideicomisario es el 
que aportó los bienes, debiendo recibir el producto de su venta o 
explotaci6n, y los fideicomisarios "B", son a los que se les tran! 
mite normalmente el uso, mas no la propiedad, por ser éstos gene
!almente extranjeros¡ por lo que est'n imposibilitados ·para adqui
rir la propiedad en dicha zo·na, de acuerdo a lo que establece el 
artículo 21,· fracción 1, segundo párrafo de nuestra Constituci6n 
Política. 
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Los extranjeros podr&n conservar el uso, goce y 

aprovechamiento ~e dicho inmueble, por un plazo de 30 afios y,al 
cumplirs.e hte, tenddn el dere.cho de transmitir el inmueble a 
la persona que esté legalmente capacitada para adquirirlo, si no 
es que antes ello~ ya hu~iesen adquirido tal capacidad. 

Es usual encontrar en estos fideicomisos un tercer 
fideicomisario, y es la persona que otorga los créditos para efec· 
tuar las obras del caso. 

S. Thmino. 

La fracci6n III del artículo ~59 de la ley sustan
tiva, t4citamente concede un plazo m~ximo de duraci~n de 30 aftos 
para aquellos fideicomisos cuyo beneficiario no sea una persona j~ 
rídica que no sea de o.rden p6blico o instituci~n de beneficencia. 
La excepci6n que hace al respecto e~ en el sentido de que se po· 
dr&n constituir con duraci6n mayor de treinta afios cuando el fin 
del fideicomiso sea el mantenimiento de museos de carácter cientí
fico ·o artístico que no tengan fines de lucro, por lo que se des
prende que la mayoría de los fideicomisos privados tendr4n una du
raci6n m'xima de 30 afios. 

Son varias las causales por las cuales el fideico
miso se puede llegar a extinguir, para lo cual es conveniente ob· 
servar lo que al respecto dispone el artículo 357 de la LGTOC. 

"El fideicomiso se extingue: 

I. Por la realizaci~n del fin para el cual fue 
constituido; 

II. Por hacerse ~ste iaposible; 
III. Por hacerse imposible el cumplimiento de la 

condici6n suspensiva de que dependa o no haber 
se verificado dentro.del t~rmino seftalado al 
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constituirse el fideicomiso, o en su defecto, 
dentro del plazo de veinte afios siguientes a 
su constiiuci6n. 

IV. Por haberse cumplido la condici6n resolutoria 
a que haya quedado sujeto. 

V. Por convenio expreso entre el fideicomitente y 
el fideicomisario. 

VI. Por revocaci6n hecha por el fideicomitente 
cuando se haya reservado e~presamente ese dere 
cho al constituir el fideicomiso; y 

VII. En el caso del párrafo final del artículo 350". 

6. Comité técnico. 

El comité técnico~ estará regulado por la disposi
ci6n sustantiva ya previamente observada, y su constituci6n es ne
tamente potestativa, a cargo del o de los fideicomitentes, quienes 
estarán representados por este cuerpo, en caso de que el mismo se 
constituya, fijando los propios fideicomitentes las reglas para su 
funcionamiento y estableciendo sus facultades. 

Lo anterior rep~esenta ciertos riesgos, desde el_ 
momento en que se ha consentido en que mientras el fiduciario ac
túe en acatamiento de las instrucciones recibidas del comité téc
nico, estará libre de responsabilidad, obligando con ello a ac
tuar en dete~minadas circunstancias al fiduciario. 

Sobre lo anterior, el Dr~ Acosta (64) no comparte 
tal situaci6n, dado que considera al fideicomiso como un contrato, 
por lo cual el fiduciario debe participar en la fijación de las fa 
cultades del comité técnico. 

El comité técnico en el fideicomiso privado, siem
pre se designará en el contrato constitutivo del fideicomiso, p6-

64. Acosta Romero, Miguel, op. cit. pág. 276.**** 
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blico o privado, o en sus reformas o adiciones. 

Al no existir ninguna norma que limite o establez
ca sus facultades, tendremos que recurrir a la pr~ctica para lo 
cual, emplearemos nuevamente el ejemplo del fideicomiso utilizado 
en los fines. 

- Aprobar en defin.itiva, con las modificaciones 
adiciones y detalles complementarios que estime 
convenientes, el proyecto arqui t·ect6nico aporta
do y aprobar los planos, proyectos y programas 
de las obras de construcci6n que deber~n ser rea 
lizadas. 

- Formular el presupuesto general del proyecto y 
el estudio econ6mico respectivo y vigilar su cum 
plimiento. 

- Aprobar los ·convenios y contratos que deban cel~ 
brarse para la construcci6n del complejo tur{st_! 
co residencial a que se refiere el proyecto ar
qui tect6nico antes citado. 

- Dar instrucciones al fiduciario para la obten· 
ci~n y contrataci6n de créditos para el financi_! 
miento de la construcci6n de que se trata, y pa
ra gravar o afectar los bienes fideicomitidos en 
garantía de dichos créditos y cualesquiera obli
gaciones que contraigan los fideicomisarios "A" 
para la realizaci~n de los fines del fideicomiso. 

- Instruir al fiduciario para que otorgue poderes 
a favor de persona o personas físicas nacionales . . 

o extranjeras, determinando su naturaleza y al· 
cance. 

- Dar. instrucciones al fiduciario para el cumplí· 
miento de las finalidades del fideicomiso, así 
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como para realizar los gastos y llevar a cabo 
las gestiones que estime convenientes o necesa· 
rias para dichas finalidades, 

- Ejercitar por cuenta de los fideicomisarios "A" 
o sus causahabientes, todos los derechos y acci~ 

nes que se deriven de los bienes fideicomitidos 
o est6n enca~inados a la realizaci6n de los fi· 
nes del fideicomiso y efectuar cualesquiera ac· 
tos que a su juicio sean convenientes o necesa· 
rios y que surjan o se deriven de éste o de los 
bienes fideicomitidos,siempre que esté permitido 
por la ley y no se trate de derechos o actos que 
s6lo puedan se·r ejercitados o realizados por los 
propios fi~eicomisarios "A" o sus causahabientes. 

· Fijar las bases, condiciones y términos conforme 
a las cuales el fiduciario deba celebrar contra· 
tos para la enajenaci6n, arrendamiento o explot! 
ci6n como unidad o unidades hoteleras de los bie 
nes fideicomitidos, cuyo uso y aprovechamiento 
en forma exclusiva no corresponda a los fideico· 
misarios "B", as~ como para la expedici6n de los 
t~tulos o documentos por virtud de los cuales se 
transmita a terceros el derecho exclusivo al us~ 
y aprovechamiento de los propios bienes; 

- En general, decidir lo que mejor convenga para 
el cumplimiento de las finalidades del fideicoml 
so, por lo que consecuentemente resolverá cuale! 
quiera dudas que tuviere el fiduciario respecto 
al funcionamiento del mismo. 

El fiduciario ejecutar' todos los actos que sean 
necesarios para facilitar al comité técnico la realizaci6n, ejecu
ci6n y terminaci~n de todo lo anterior, en la inteligencia de que 
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todos los actos enunciados con anterioridad, ser~n de la exclusiva 
responsabilidad de dicho comit6 técnico, y de que el fiduciario l! 
mitará su actuaci6n a los act~s legales y al otorgamiento de c~a-
lesquiera documentos relacionados con el mismo, de acuerdo con las 
instrucciones que al efecto reciba del propio comité. 

Las facultades establecidas podrán ser ampliadas o 
limitadas por decisi6n unánime de los fideicomisarios "A" y el do
cumento o documentos en que se hagan constar las ampliaciones o 11 
mitaciones a dichas facultades, pasar~n a formar parte integrante 
del contrato.de fideicomiso. 

Aunque parezca repetitivo, es bueno insistir en 
que las facultades y obligaciones tanto del comité técnico como de 
la fiduciaria, dependen en gran parte de las finalidades del fidei 
comiso, tal como se puede observar en los ejemplos utilizados. 

Es aconsejable la participaci~n de un representan
te del fiduciario en el comité técnico, al igual que en el fideic~ 
miso p~blico, con la limitaci6n que debe observar en el sentido de 
que tendr& voz pero no voto. 

Las reglas bajo las cuales se regirá el comit~ té_!: 
nico, aparecer'n únicamente en el contrato o reformas o adiciones 
del mismo. pero por lo general se compondrá de un presidente, tres 
representantes o vocales y un secretario, como propietarios y sus 
respectivo suplentes¡ los propietarios los nombrará el fideicomi
tente y los miembros titulares tendrán regularmente el derecho de 
nombrar a sus suplentes. 

Ya en el fideicomiso p6blico, en el punto concer· 
niente al comité técnico, se observa la participaci6n en el fidei
comiso, del d'elegado fiduciario especial. 



- 113 -

Ahora trataremos lo relativo al delegado fiducia-. 
río general, persona que de acuerdo al artículo 45, fracci6n IV, 
primer párrafo, de la LGICOA, es el funcionario de la fiduciaria, 
mediante el cual, ésta 61tima desempeñad su cometido y ejercita
rá sus facultades. 

La disposici6n anterior establece la obligación de 
18 fiduciaria de responder por el funcionario de manera directa e 
ilimitada, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o pena
les en que dichos funcionarios incurran personalmente. La Comi
sión Nacional Bancaria y de Seguros podrá, en todo tiempo, vetar 
la designaci6n de los funcionarios que hubiere hecho la institu
ci6n, o acordar qu~ se proceda a·la remoci6n de los mismos. 

El párrafo segundo de la misma disposici6n, esta-
blece: 

"Bastará para acreditar la personalidad de estos 
funcionarios, la pn~tocolizaci6n del acta en la que conste el nom
bramiento por el Consejo, o el testimonio del poder general otorg! 
do por la instituci6n fidudaria, aun cuando en el acta o en el p~ 
der no se mencione especialmente el asunto o el negocio en que os
tente la representaci6n." 

Los requisitos que deben cumplir los delegados fi
duciarios los prev~ el artículo 91 bis de la misma ley, el que se
ftala, entre otras co-.sas, que los funcionarios deben ·tener la suf_! 
ciente calidad moral y técnica para la adecuada administraci6n y 

vigilancia de las instituciones. 

'"Las instituciones deber'n avisar anticipadamente 
a la Coaisi6n Nacional Bancaria y de Seguros cuando pretendan de
s~gnar uno de estos funcionarios a fin de que tenga los elementos 
nécesarios para fundar y eaitir su resoluci~n". (65). 

65. Circular No. 274, de 26 de junio de 1944, de la CNBS. 
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"Con el escrito en que notifiquen el nombramiento 
respectivo enviarán los sigui~ntcs datos: 

l. Su nacionalidad, con la indicaci6n precisa de 
si es mexicano por nacimiento o por naturaliza 
ci6n y, en este Último caso, cuánto tie~po lle 
va de radicar en el país, etcétera. 

Z. Su edad. 
3. Si es bien conocido y reputado en los círculos 

financieros y si tiene la experiencia y la ap
titud necesaria para la administraci6n de em
presas y negocios de cualquier clase, con las 
explicaciones necesarias sobre.los anteceden
tes del interesado, a fin de fundar esta infor 
maci6n. 

4. Sus ingresos aproximados y si puede considerar 
se que tiene la independencia econ6mica neces! 
ria para la mayor garantía del eficaz cumpli
miento de las comisiones que se le confieran. 

S. Todos los demás datos complementarios y refe
rencias que puedan servir para completar la i~ 
formaci6n requerida". (66). 

El régimen actual sobre delegados fiduciarios, ya 
qued6 descrito en el primer capítulo. 

La CNBS, no s6lo tendrá facultad de veto, sino tam 
bién de remoci6n o suspensi6n, de acuerdo al artículo 91 bis, la 
cual no es únicamente para delegados fiduciarios, sino también, P.! 
ra otros funcionarios, tales como: 

l. Miembros del Consejo de Administraci6n. 
Z. Comisarios. 
3. Directores. 
4. Gerentes y 
S. Aquéllos que puedan obligar con su firma a la 

instituci6n. 

66. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. pág. 84. 
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Algunas de las disposiciones contenidas por el ar
tículo anterior,. han sid9 substituidas, por disposiciones de la 
Ley Reglamentaria del Servicio ~6blico de Banca y Crédito, así en
contramos que ya no se habla de consejo.de administración, sino de 
consejo directivo y la facultad de remoción por lo que toca a los 
cons~jeros, al menos por lo que respecta a los representantes de 
la serie "A", correrá a cargo del Ejecutivo Federal, a través de 
la Secretaría de Hacienda y CrMito P6blico (Art. 27 LRSPBC). 

En cuanto a las facultades de veto, remoción o sus 
pensi6n de la Comisión Nacional Bancaria, respecto a los demás fun 
cionarios, debemos entender que permanecen vigentes, siempre y 
cuando no se opongan a lo establecido en la ley ya sefialada, de 
acuerdo con lo dispuesto en su artículo 3°. 

"El procedimiento que estatuye el artículo 91 bis 
es en el sentido de que se escuche previamente al interesado y a 
la instituci6n que lo designó. 

Se considera que deberá iniciarse el procedimiento 
notificando a los interesados las razones y motivos que tenga la 
CNBS para vetar u ordenar la remoci6n de funcionarios, y otorgánd~ 
le un plazo conveniente en funci6n de la garantía de audiencia, P! 
raque contesten,ofrezcan pruebas y aleguen de su derecho. 

Transcurrido el plazo, la Comisión Nacional Banca
ria y de Seguros dictará la resolución correspondiente, que se no
tificará también por escrito a los interesados. El precepto en c~ 
mentario prevé un recurso de revisi6n ante la Sectetaría de Hacie! 
da y Crédito P6blico, que debe interponerse dentro de los quince 
días siguienter a la notificaci6n. 

Se considera que esta facultad de veto y remoción 
viene a complementar las instrucciones de vigilancia de que dispo-
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ne la Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros". (67). 

7. Facultades y obligaciones de la fiduciaria. 

Podemos decir, que son similares a las mencionadas 
en el fideicomiso público y por tanto, aprovechamos para comentar 
la que establece el artículo ~56 de la LGT OC, la que le obliga a 
conducirse como lo haría un buen padre de familia. 

Generalmente, en estos fideicomisos el fiduciario 
no gozará del beneficio a que tiene derecho en el fideicomiso pú
blico, de la liberaci6n para efecto del c6mputo de sus responsabi
lidades que le concede la SHCP en aquéllos, puesto que estos fidei 
comisos normalmente no son de inter6s público. 

8. Regulaci6n legal. 

Tomando en cuenta que el fideicomiso ha sido· .. cons.!, 
derado como una operaci6n de crédito por la ley de la materia, nos 
remitiremos a su artículo Zº el que no s6lo indica, sino que. tam
bi~n jerarquiza los cuerpos legales aplicables al mismo, estable
ciendo: 

"Los actos y las operaciones a que se refiere el 
artículo anterior, se rigen: 

l. Por lo dispuesto en esta ley, en las demás le
yes especiales relativas; en su defecto: 

11. Por la l~gislaci6n raercantil gencrai; en su de
fecto: 

111. Por los usos bancarios y mercantiles y, en de
fecto de ~stos: 

IV. Por el derecho común, declarándose aplicable en 

67. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. pigs. 85 y 86. 
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toda la República, para los fines de esta ley, 
el C6digo Civil del Distrito Federal". 

Con base en lo anterior, enunciaremos el marco le
gal que rige al fideicomiso y a las operaciones fiduciarias. 

l. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
z. Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca 

y Crédito. 
3. Ley General de Instituciones de Crédito y Orga

nizaciones Auxiliares, en lo conducente y en lo 
que no se oponga a la ley señalada en el punto 
inmediato anterior. 

4. Ley General de Sociedades Mercantiles. 
S. Ley de Quiebras y Suspensi6n de pagos. 
6. Ley Federal de Instituciones de Fianzas .. 
7. Ley Federal de Instituciones de Seguros. 
8. C6digo de Comercio. 
9. C6digo Civil para el Distrito Federal. 

10. Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio 
de Inmuebles en el Distrito Federal. 

11.· Reglamento del Registro Público de la Propiedad. 
12. Ley para promover la Inversi6n Mexicana y Regu

lar la Inversi6n Extranjera. 
13. Reglamento del Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras. 
14. C6digo Fiscal de la Federaci6n. 
15. Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
16. Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
17. Ley de H~cienda del Departamento del Distrito 

Federal. 
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CAPITULO III 

EL COMITE TECNICO EN RELACION CON EL PROCESO. 

3.1 El Régimen Procesal del Fideicomiso, 

"La mayor parte de las relaciones jurídicas merca!! 
tilcs y bancarias están reguladas y se resuelven, por leyes espe
ciales de esa materia, y excepcionalmente por leyes generales mer
cantiles y en su defecto por leyes civiles". (68). 

"Por derecho excepcional o especial debe entender
se aquél cuyas normas consagran desviaciones a la línea de princi
pios generales." (69). 

El derecho bancario se encuentra consagrado de ma
nera especial, en la Ley General de .Instituciones de Crédito y Or
ganizaciones Auxiliares y en algunos reglamentos que organizan a 
las instituciones nacionales de crédito y en lo general por la le
gislaci6n mercantil general. 

El fideicomiso estar~ regulado como se menciona en 
s~guida, pero antes es importante destacar que existen verdaderas 
normas excepcionales que lo rigen, las cuales son muy escasas y 
por s~ alcance no vale la pena entrar en su estudio, pero sí es 
conveniente mencionar que entre ellas se encuentran las dispuestas 
en la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públi
cos, S.A. 

6R. Acosta Romero, Miguel, Derecho Bancario, Panorama del Sistema 
Financiero Mexicano, la.. ed., Ed. Porráa, S.A. México 1978, 
p&g. 2~.·· . 

69. Rodríguez Rodr{~z, Joaquín, Derecho . Bancario, In~roducci6n earte Cieneral, 
Operaciones pasivas, 6a. ed., Ed. Porrua, S.A. M6x1co 1980, pag. 2. 
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El C6digo de Comercio, de conformidad a lo estable 
cido en su artículo 7 S, fracci6n XIV, considera a las "operaciones 
de bancos", como actos de comercio, formando parte de ellas el fi
deicomiso, situaci6n puntualizada por los artículos 1° y Zº de la 
LGTOC¡ -1º, 2°, 5°, 8° y 44 de la LGICOA. 

El fideicomiso, considerado por la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito como operaci6n de crédito, encue~ 
tra por disposici6n de la propia ley (art. zº~l el régimen sustan
tivo y la jerarquizaci6n de las disposiciones aplicables, incluye! 
do los usos del ramo, en los términos siguientes: 

a). En primer lugar, la propia Ley General de Títu 
los y Operaciones de Crédito. 

b). Después, las dem~s leyes especiales. 
c). En su defecto, la legislaci6n mercantil gene-

ral. 
d). A falta de ella, los usos bancarios. 
e). Luego, los usos mercantiles. 
f). En su defecto, el derecho común, para lo cual 

se considera como tal, aplicable en toda la Re 
p6blica, el del Distrito Federal. 

De la jerarquizaci6n asentada surge la necesidad 
de hacer algunos comentarios, sobre todo, por lo que hace a los in 
cisos e) y f). 

Consideramos que no es posible que los usos merca~ 
tiles puedan regular al fideicomiso, por tratarse de una operaci6n 
bancaria, permitida a un número determinado de personas, aun antes 
de la nacionalización; por lo que solamente se puede pensar en 
usos bancarios, respecto a actos realizados en ejecuci6n del fidei 
comiso cuya materia est& regida por otras leyes. 
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Podría hablarse de usos mercantiles en algunas op~ 
raciones permitidas a las fiduciarias, como lo sería la comisi6n, 
la cual de acuerdo al art!culo.304 ~el C6digo de Comercio, es pos! 
ble aplicar un uso mercantil para fijar los honorarios del comisi~ 
nista de acuerdo a la plaza donde se realice la comisi6n, en caso 
de no haberse fijado . previame·nte. 

En lo que se refiere a la operaci6n de los ~ideico 
misos, sí se puede hablar de usos bancarios, porque solamente la 
llevan a cabo instituciones bancarias. 

En el Último inciso, referente al derecho com6n, 
entendemos como tal al derecho civil, en el que encontramos princ! 
palmente la concerniente a la capacidad de los contratantes, las 
excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos y dis 
posiciones aplicables a la responsabilidad del fiduciario. 

No pretendemos afirmar que el r6gimen o marco le
gal intentado con anterioridad, sea el único que contemple o regu
le al fideicomiso, puesto que éste se encuentra disperso en un co_!! 
junto de ordenamientos que sustantivamente regulan su constitución, 
funcionamiento y extinci6n, los que rigen la actividad de las par
tes que intervienen en él. 

Para poder referirse a disposi¿iones que regulen 
al fideicomiso o a los servicios prestados por el fiduciario, nec~ 
sariamente tendríamos que analizar en lo particular el acto desea
do, ya que independientemente de las normas que puedan regir a un 
fideicomiso p6blico o privado, deben tenerse presentes todos los 
actos que las instituciones fiduciarias pueden realizar, en fun
ci6n de los servicios que les están permitidos, de lo que resulta 
indispensable acudir a disposiciones mercantiles generales, espe
ciales, al derecho com6n y a algunas disposiciones de carácter ad
ministrativo. 
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A manera de darnos una idea sobre las disposicio
nes que tendrán que regir a las operaciones practicadas por los fi 
duciarios, citaremos los servicios que les están permitidos, ade
más del fideicomiso, lo cual nos dará un panorama más general, so
bre la variedad de normas a aplicar. 

l. Intervenci6n en la emisi6n. de títulos. 
2. Representaci6n com6n de tenedores de títulos. 
3. Prestar el servicio de caja o tesorería con re;?_ 

pecto a los títulos, 
4. Encargarse del manejo de libros de registro, 
S. Representaci6n de socios, accionistas, acreedo

res u obligacionistas en juntas o asambleas. 
6. Desempeñar cargo de comisarios o miembros del 

consejo de vigilancia de sociedades. 
7. Llevar contabilidad y libros de actas y de re

gistro de sociedades y empresas. 
8. Ceder su domicilio para pagos, notificaciones, 

celebraci6n de juntas o asambleas. 
9. Desempeñar la sindicatura o encargarse de la li 

quidaci6n Judicial o extrajudicial de negocia
ciones, establecimientos, concursos o herencia~ 

10. Desempeñar los cargos de albacea, ejecutor esp~ 
cial, interventor, depositario judicial, repre
sentante de ausentes o ignorados, tutor, cura
dor y patrono de instituciones de beneficencia. 

11. Administrar toda clase de bienes inmuebles, 
principalmente fincas urbanas. 

12. Elaborar ava16os. 
13. Emitir certificados de participaci6n. 
14 •. Emitir certificados de vivienda a que se refie

re el artículo 228 a bis, de la LGTOC. 
15. Recibir en dep~sito, administraci6n o garantía 
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por cuenta de terceros, toda clase de bienes, 
muebles, títulos o valores. 

16. En general; llevar a cabo cualquier clase de ne 
gocios de fideicomiso y desempeñar toda clase 
de mandatos y comisiones, (art. 44 LGICOA). 

La enumeraci6n anterior, creemos que es un ejemplo 
claro del n6mero de disposiciones que tienen que intervenir en la 
reguJaci6n del fideicomiso y las operaciones practicadas por las 
fiduciarias. 

En tErminos generales, podemos decir que el r~gi
men sustantivo del fideicomiso estará integrado por la Ley de T{t~ 
los y Operaciones de Crédito, por las dem~s leyes especiales rela
tivas como la bancaria, por la legislaci6n mercantil general, por 
los usos bancarios y mercantiles y por el derecho com6n (C6digo C! 
vil para el D.F.). 

"Los conflictos derivados del fideicomiso, de ca
rácter mercantil seg6n los artículos 1°, y~º de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, deben resolverse, dice el art!c~ 
lo 1050 del C6digo de Comercio, por el procedimiento convencional, 
en su defecto, por las disposiciones del mismo c6digo y, a falta 
de éstas, por la ley de procedimientos local respectiva". (70), 

Por lo que respecta al Derecho Procesal, en el fi· 
deicomiso y servicios fiduciarios, también emplearemos el orden co 

' ' -
mentado, observando en todo momento el acto que haya motivado la 
controversia, para lo cual, trataremos de acudir inicialmente a· 
los procedimientos contenidos en el C6digo de Comercio, entre los 
que encontramos el procedimiento convencional, que tend~á por obj! 
to ventilar y decidir las controversias derivadas de actos comer
ciales -Oe los consagrados por los artículos 4°, 75 y 76 del c6digo 

70. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. p!g. 421. 
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citado, el ordinario mercantil enunciado en el artículo 1377 del 
propio c6digo, e~ ejecutivo establecido en el artículo 1391 y el 
especial de las quiebras, establecido en la ley de la materia. 

A pesar de que se establece la supletoriedad, como 
ésta rige en cuanto a instituciones cuyo régimen es incompleto, en 
el caso no se puede considerar como supletorio para la absorci6n 
de otros juicios de los previstos en la ley mercantil, ya que di
cha ley mercantil dice que s6lo son los menci?nados, cuya supleto
riedad opera s6lo para cubrir las deficiencias del régimen de los 
juicios que reconoce el C6digo de Comercio, pero no rige sobre 
aquellas figuras no contempladas. 

"En la clasificación corriente de los juicios se 
consideran como ordinarios aquéllos que están destinados a la deci 
si6n de las controversias judiciales que no tengan señalada en la 
ley una tramitaci6n especial. 

El principio establecido en la generalidad de los 
c6digos de procedimientos que afirma que las contiendas entre par
tes que no tengan señalada en la ley tramitaci6n especial sean ve~ 
tiladas en juicio ordinario da a entender de un modo terminante 
que este juicio es la regla y que los demás son las excepciones, 
que s6lo tendrán lugar cuando se hallen consignados de un modo ex
plÍCi to en la ley". (71) • 

Así pues, tal y como ya se dijo, al hablar del ré
gimen procesal del fi4eicomiso y de servicios fiduciarios, tendre
mos que atender a la naturaleza del acto que motiva la controver
sia y observar en su caso, las disposiciones previstas en las nor
mas que los rijan, lo que evidentemente dificulta su estudio, por 
la diversidad de las mismas. 

71. Pina Vara, Rafael de. y Castillo Larraftaga, Jos~, Institucio
nes de Derecho Procesal Civil, lla. ed.,Ed. Porr6a, S.A., Mé
xico 1976, págs. 395 y 396.** 
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Lo que sí podemos concretar, independientemente de 
la materia que rija a los actos que si pudieran presentar en la 
práctica fiduciaria, son.las normas que regulan la actuaci6n de 
los fiduciarios, las que también se encuentran en legislaciones 
diversas. 

Tanto en el fideicomiso como en los servicios fi
duciarios ya enunciados, la atención o responsabilidad del fiducia
rio estará regulada o delimitada por una serie de exigencias u 
obligaciones, contenidas principalmente en la Ley General de Títu
los y Operaciones de Crédito, la Ley Bancaria y el C6digo Civil 
para el D.F., las que deberá· en todo momento observar, puesto que 
de lo contrario, incurrirá en responsabilidad, respondiendo gene
ralmente con su propio patrimonio, responsabilidad a cuya cobertu
ra queda afecto el capital social. 

En términos generales, se califica a las operacio
nes bancarias establecidas en el artículo 75 del C6digo de Comer
cio, como servicios de carácter profesional, por lo que, en su 
prestaci6n, la instituci6n deberá responder, como todo prestador 
de esos servicios, por negligencia, impericia o dolo, tal como lo 
dispone ~l artículo 2615 del C6digo Civil para el D. F. 

Las responsabilidades anteriores, como se observa, 
son aplicables a cualquiera de las operaciones practicadas por la 
banca, incluyéndose obviamente a las fiduciarias. 

Por negligencia entendemos la falta de cuidado; 
por impericia, la falta de habilidad o conocimiento de· la tarea 
aceptada, y por dolo, independientemente de lo establecido en la 
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doctrina, el atributo de la conducta que observa aquél que recibe 
un beneficio en perjuicio de otro, por medio de un acto aparente
mente justo o lícito pero que se ha realizado como consecuencia 
de maniobras que no lo son. 

Existe concretamente para los fiduciarios un prin
cipio general que los obliga o delimita en el cumplimiento de sus 
funciones, el que consideramos sea el más con.ocido por su antigüe
dad, característico además, y es el actuar como un "buen padre de 
familia", consignado ya desde el "Proyecto Alfaro", bajo el artícu 
lo 29 y adoptado por nuestra LGTOC en su artículo 356, mismo que 
se confirma, aun y cuando de manera menos vigorosa, en el artículo 
135 de la LGICOA, el que dispone que la fiduciaria tiene la obli
gaci6n de "obrar como lo haría un padre de familia y de conocimie_!! 
tos y experiencias ordinarios" en el asunto de que se trate. 

Los princ1p1os o calificativos anteriores, consid~ 
ramos que no le dejan a la fiduciaria ninguna excusa o excluyente 
de responsabilidad, a excepci6n del caso fortuito o fuerza mayor, 
para cumplir con sus obligaciones, puesto que en la exigencia abar 
can lo más al hablar de la actuaci6n que deberá tener "como un 
.buen padre de familia" a la menos, que es la de actuar empleando 
los conocimientos ordinarios que el caso requiera. 

Sobre la negligencia, el artículo 2025 del C6digo 
Civil se concreta a decir que "hay culpa o negligencia cuando el 
obligado ejecuta actos contrarios a la conservaci6n de la cosa o 
deja de ejecutar los que son necesarios para ella". 

La responsabilidad de la instituci6n fiduciaria, 
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por la inobservancia de las obligaciones aludidas, refiri~ndose a 
las pérdidas o menoscabos que sufran los bienes dados en fideicomi 
so, generalmente se tendrá que establecer por sentencia ejecutoria, 
con la consiguiente obligaci6n de reparar los dafios y perjuicios, 
además de decretarse normalmente su remoci6n, de conformidad a lo 
que establece.el artículo 138 de la LGICOA. 

Aquí resulta importante mencionar que no por el he 
\ 

cho de que la fiduciaria tenga a su cargo o custodia los bienes da 
dos en fideicomiso, será responsable de toda clase de pérdida o me 
noscabo que sufran los mismos, puesto que el fiduciario no es un 
asegurador de bienes, por lo cual s6lo responderá por el incumpli
miento de sus obligaciones. 

Lo anterior es plenamente aceptado y resulta bas
tante obvio, desarrollándose con mayor claridad en el derecho an
gloamericano, en el que entre otras cosas nos dice que el "trus
tee" es culpable de incumplimiento si en forma intencional o impr!! 
dente quebranta alguna de sus obligaciones, ya se trate de un acto 
o de una abstenci6n. También es culpable si la calidad de su ac-. 
tuaci6n no alcanza el nive.l mínimo exigido para ese cargo". (72) . 

Ampliando el aspecto responsabilidad, la ley banc! 
ria en vigor, visiblemente influida por la anterior, establece que 
"la insti tuci6n fiduciaria responderá civilmente con su ca pi tal, 
reservas y beneficios no distribuidos, por los daños y perjuicios 
que se causen por la falta de cumplimiento en las condiciones o 
t6rminos sefialados en el fideicomiso, mandato o comisi6n, o en la 
l_ey, por la malversaci6n de los bienes dados en fideicomiso o de 
sus frutos o productos, o por los demás hechos que impliquen culpa 
en el cumplimiento de los cometidos aceptados por ella;· sin perj ui 
cio de la responsabilidad penal que corresponda a los gerentes y de 
m4~ funcionarios de la instituci6n que ejecuten los actos o in-

72. Batiza 1 Rodolfo, El fideicomiso, op. cit. p4g. 324, 
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curran en el abandono culpable de que nazca la responsabilidad y 
la de los gerentes, directores o miembros del consejo de adminis
tración que autoricen los actos o den lugar a ello por su negli
gencia grave (art. 45, frac. XII). 

Establece, asimismo, que las instituciones respon
derin directa e ilimitadamente de los actos del fiduciario o fun
cionarios por medio de los cuales desempefien su cometido y ejerzan 
sus facultades, o sea los delegados fiduciarias, sin perjuicio de 
las responsabilidades civiles o penales en que ellos incurran per
sonalmente. (Art. 45 Frac. IV)". (73). 

El artículo 45 dé la LGICOA, establece las respon
sabilidades de la fiduciaria, como ya .se ha ano.tado, debi~ndose . 
distinguir lo relativo al c6mputo o proporción de sus responsabil! 
dades, previsto en su Frac. II, y lo referente a la responsabili
dad civil, prevista en la frac. XII,. de la que ya nos hemos ocupa
do. 

Queremos entender que el c6mputo o proporción de 
responsabilidades, obedece a necesidades de oper.aci6n, con lo que 
se pretende evitar que el fiduciario se exceda de la posibilidad 
de. responder por su desempefto, dejando sin garantía o desprotegi
dos los bienes que le han asignado para su manejo. 

Respecto a lo anterior, la C.N.B.S. dict6 la circu 
lar No. 72~, de 27 de octubre de 1976, precedida por el oficio No. 
305·111-40108 la de S.H.C.P., del d{a 7 del mismo mes y ano, cuyas 
dispo~iciones son las siguientes: 

'"Responsabilidades de los Departamentos Fiducia· 
rios. Reglas para el C6mputo de las.· Las reglas son: 

73. Batiza, Rodolfo, El fideico•iso, op. cit. P'I· 325. 
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l. Para determinar la capacidad de los departamen-· 
tos fiduciarios a que se refi~ren los incisos b) y c), de la f!ac
ci6n II del artículo 45 de la ley bancaria, se deber~ considerar, 
en cada caso, como monto de responsabilidad computable el 10\ del 
valor total de los bienes materia de las operaciones a que se re
fiere el citado inciso b), y el 18' del valor total de los bienes 
materia de fideicomisos.· 

11. Los porcientos que se establecen en el aparta
do que antecede estar4n sujetos a revisi6n, y por tanto la Secret! 
r{a·de Hacienda y Cr,dito P6blico podrá ajustarlos, a la alza o a 
la baja, de conformidad con la experiencia que observe en materia 
de quebrantos sufridos por fiduciarios. 

III. Para efectos del c6mputo a que se refieran 
los incisos anteriores, los· departamentos fiduciarios.deberán ded~ 
cir de su capital pagado y reservas de capital: 

a).Sus inversiones en acciones de instituciones de 
cr&dito, salvo las obligatorias y 

b).El_importe de las operaciones que señale la Co
misi~n Nacional Bancaria y de Seguros, corres
pondiente a inversiones en entidades que sean 

. accionistas de la instituci6n inversionista, o 
de otras de su mismo grupo financiero, o bien 
en otras operaciones en las cuales est'n involu . . -
eradas acciones de instituciones de cr&dito. 

IV. Las instituciones cuyos departamentos fiducia· 
rios no efectúen las deducci.ones a que se refiere el apartado que 
antecede deber'n continuar tomando como base para el c~mputo de 
las responsabilidades a que se refieren los incisos b) y c), de la 
fracci6n 11 del artículo 45 de la ley bancaria, el 100\ del valor 
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de los bienes materia de las operaciones comprendidas en dichos in 
cisos. 

V. El valor de los bienes, tanto para el efecto 
del c6mputo de responsabilidades, como para los efectos contables 
a que se refiere la fracci6n III del artículo 45 del referido ord! 
namiento legal, será determinado de conformidad con las respecti
vas reglas de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros. 

VI. Las presentes disposiciones serán de observan
cia obligatoria para los departamentos fiduciarios, a partir del 
1° de noviembre del año en curso. 

VII. Los departamentos fiduciarios que no puedan 
ajustarse de inmediato al r6gimen que en estas disposiciones se 
contiene, podrán solicitar a esta Secretaría por conducto de la Co 
misi6n Nacional Bancaria y de Seguros, les señale un régimen espe
cial de plazos y términos para el ajuste correspondiente. 

Además las instituciones de cr6dito con departame~ 
to fiduciario deberán rendir un informe a la Comisi6n Nacional Ban 
caria y de Seguros, anexo a sus estados analíticos mensuales con
signando el nombre e importe de las inversiones en entidades que 
sean accionistas de la instituci6n inversionista o de otras de su 
mismo grupo financiero, o bien de aquellas otras operaciones en 
las cuales est6n involucradas acciones de instituciones de crédito 
a que se refiere el inciso b) de la regla I 11 transcrita". 

Del c6mputo anterior, estarán exentos los fideico
misos p6blicos y los declarados de inteds p6blico, "entre los que 
se encuentran los fideicomisos en que sean fideicomisarios los tr_! 
bajadores en cuyo beneficio se constituyen, administren e increme~ 
ten por aportaci6n de fondos con la finalidad de otorgar pensiones 
o jubilaciones y primas de antigüedad, como cumplimiento y en abun 
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damiento a las prestaciones que en caso dado establecen la Ley del 
Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo; siempre y cuando se 
cuente con la autorizaci6n que debe otorgar la Dirección de Impue~ 
to sobre la Renta conforme a lo previsto por la fracción 1 del ar
tículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta". 
(Oficio No. 305-111-243 de.12 de enero de 1978 y circular No. 763 
de la CNBS, de 13 de febrero de 1978). 

Como excluyente de las responsabilidades anterio
res, ya se comentaron las de caso fortuito y fuerza mayor. Estas 
excluyentes en el ejercicio real se presentan con poca frecuencia, 
y creemos que al igual de la responsabilidad, debe ser materia de 
una declaratoria judicial. 

El C6digo Civil dispone en el artículo 2111, que 
"nadie esd obligado al caso fortuito sino cuando ha dado causa o 
contribuido a ~l, cuando ha aceptado expresamente esa responsabil! 
dad o cuando la ley se la impone", a6n más, el artículo 2017, frac. 
V,· es.tablece: "Si la cosa se pierde por .caso fortuito o fuerza ma
yor, la obligación queda sin efecto y el dueño sufre la pérdida a 
11enos que otra estipulación se haya convenido". 

Bajo el supuesto que hemos manejado, mediante el 
cual se trata de determinar la responsabilidad del fiduciario fre~ 
te al fideicomitente, fideicomisario e incluso frente a terceros 
en el buen manejo de los bienes, la misma, como la acabamos de me~ 
cionar, se determina generalmente por la vía judicial, y en tal su 
puesto, es conveniente mencionar los efectos de la sentencia. 

"Los efectos de la sentencia son diversos, seg6n 
su especie y la materia ,obre que recaen, pero los principales son 
los siguientes: 

a). La cosa juzgada; 
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b). La llamada, impropiamente, actio judicati, o 
sea la facultad que corresponde a la parte que 
ha obtenido sentencia favorable de hacerla ej~ 
cutar judicialmente cuando el vencido no la 
cumple de modo voluntario, y 

c). Las costas procesales. 

La cosa juzgada puede entenderse en dos sentidos: 
formal o procesal, y sustancial o material. ~n el. primero signif_! 
ca la imposibilidad de impugnaci6n de la sentencia recaída en un 
proceso, bien porque no exista recurso contra ella, bien porque se 
haya dejado transcurrir el término seftalado para interponerlo ••• 

En sentido sustancial (Chiovenda) la cosa juzgada 
consiste en la indiscutibilidad de la esencia de la voluntad ~on
creta de la ley afirmada en la sentencia". (74). 

·~a cosa juzgada en el pensamiento de los procesa· 
listas, establece la presunci6n juris et de jare de que la ejecut~ 
ria, seg6n la expresi6n tradicionalista consagrada, se tiene por 
verdad legal inalterable (es decir, que contiene la verdadera y 

exacta aplicaci6n de la norma legal a .un caso concreto) y no pue
de, por tanto, impugnarse, ni modificarse, por motivo, autoridad 
ni tribunal alguno. 

Recordando el v1e30 estilo, para el C6digo Federal 
de Procedimientos Civiles (Art. 354), la cosa juzgada "es la verdad 
legal". (75). 

El artículo 426 del C6digo de Procedimientos Civi· 
les para el Dis~rito Federal nos dice que hay cosa juzgada cuando 
la sentencia causa ejecutoria y dicha ejecutoriedad se produce, de 
acuerdo con el artículo mancionado y el siguiente, por ministerio 

74. Pina Vara, Rafael de y. Castillo Larraftaga, José, Institucio· 
nes de Derecho Procesal Civil, 9a. ed., Ed. Porróa, S.A., Méxi 
co 1972, p'gs. 333 y 334. • -

75, Pina Vara' Rafael de y Castillo Larraflaga, José, op. cit. 
p,g, 335. • . 
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de ley o por declaraci6n judicial, respectivamente. 

"Causadn ejecutoria por ministerio de ley; 

l. Las sentencias pronunciadas en juicios cuyo in
ter6s no pase de cinco mil pesos; 

11. Las sentencias ~e segunda instancia; 

111. Las que resuelvan una queja; 

IV. Las que dirimen o resuelven una competencia, y 

V. Las dem!s que se declaran irrevocables por pre
venci6n expresa de la ley, así como aqu6llas de 
las que·se dispone que no haya más recurso que 
el de responsabilida~'. (Art. 426 del CPCDF). 

"Causarán ejecutoria por declaraci~n judicial: 

I. Las sentencias consentidas expresamente por las 
partes ~ por sus mandatarios con poder o cláusu 
la especial; 

11. Las sentencias de que hecha notificaci6n en for 
ma, no se interpone recurso en el término seña
lado por la ley, y 

111. Las sentencias.de que se interpuso recurso, pe
ro no se continu6 en forma y término legales o 
se desisti6 de 61 la parte o su mandatario con 
poder o cláusula especial". (Art. 427 CPCDF). 

Por lo que respecta a las costas, las mismas "se 
clasifican en comunes (causadas en diligencias relativas o que 
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afectan a todos los litigantes) y especiales (devengados con rela
ción a un determinado litigante)". (76). 

Sobre este particular, el artículo 1084 del C6digo 
de Comercio establece: 

"La condenación en costas se hará cuando así lo 
prevenga la ley, o cuando a juicio del juez se haya procedido con 
temeridad o mala fé. 

Siempre serán condenados: 

l. El que ninguna prueba rinda para justificar su 
acci6n o su excepci6n, si se funda en hechos disputados; 

11. El que presentase instrumentos o documentos fal 
sos, o testigos falsos o sobornados; 

111. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y 

el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. 

En este caso la condenaci6n se hará en la primera 
instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracci6n 
s~guiente; 

IV. El que fuere condenado por dos sentencias con
formes de toda conformidad en su parte resolutoria sin tomar en 
cuenta la declaraci6n sobre costas. En este caso la condenaci6n 
comprenderá las costas de ambas instancias". (77). 

Los casos enumerados son una reproducci6n del régi
men procesal civil, y en la misma materia pero en el orden federal, 

7q. Pina Vara, Rafael de y Castillo Larrafiaga, José, op. cit. pág. 
348.** 

77. Pina Vara, Rafael de y Castillo Larrafiaga, José, op. cit. págs. 
349 y 350 ••• 
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"se sigue el criterio de aquellas legislaciones que imponen la 
condena en costas como una consecuencia del vencimiento". (art. 
7º). 

Consideramos que le es imputable al fiduciario la 
inobservancia de algunos de. los calificativos que en materia de 
responsabilidad le han sido impuestos; como consecuencia, tendrá 
que resarcir al afectado, incluyendo en su caso gastos y costas, 
el que podrá ser el fideicomitente, el fideicomisario o algún ter
cero, de las pérdidas o menoscabos ocasionados por sus faltas. 

Cuando el fiduciario tiene que pagar alguna canti
dad por los conceptos señalados, generalmente lo hace con cargo a 
una cuenta especial, denominada "quebrantos diversos". 

En materia de inversiones y de crédito, la respon
sabilidad del fiduciario se ve limitada por disposición del artÍc! 
lo 46, frac., II, de la LGICOA, el que prohibe a las instituciones 
o departamentos fiduciarios: 

"Responder a los fideicomitentes, mandantes o comi 
tentes, del incumplimiento de los deudores, por los créditos que 
se otorgu~n, o de los emisores, por los valores que se adquieran, 
salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final 
del artícuJo 356 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, o 
garantizar la percepción de rendimientos por los fondos cuya inver 
si6n se les encomiende". 

Además, el Último párrafo de la fracción señalada 
dispone: 

"En los contratos de fideicomiso, mandato o comi
si6n se insertará en forma notoria esta fracci6n y una declaraci6n 
de la fiduciaria en el sentido de que se hizo saber inequ!vocamen-
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te su contenido a las personas de quienes haya recibido bienes pa
ra su inversi6n"• 

Cuando el fiduciario tenga que cubrir alguna cant.!_ 
dad por los conceptos señalados, daños y perjuicios, ya se mencio
n6 que generalmente se hace contra una cuenta denominada "quei>n>.n
tos diversos", pero no hay que olvidar que esto se deberá aplicar 
Únicamente para aquellos casos :en que el fiduciario tenga culpa, 
puesto que habrá algunos en los que dichos daños o menoscabos no 
sean causados por la actuaci6n del fiduciario, sino por el fideic~ 
mitente, fideicomisario, mandante o comitente, o del comité técni
co integrado por el fideicomitente. 

En un segundo supuesto, debemos decir que existi· 
rán casos en los que estén en peligro los bienes fideicomitidos, 
por actos o hechos no imputables al fiduciario, sino a alguno de 
los elementos personales que integren el fideicomiso, entre otros 
el comité técnico. 

En este caso normalmente el fiduciario deberá otor 
gar, previas instrucciones de la persona o personas autorizadas, 
los poderes necesarios, a fin de llevar a cabo la defensa de los 
bienes fideicomitidos, pero en caso de no ser así, el fiduciario 
deberá hacerse cargo de dicha defensa, lo que no es muy usual, a 
través de la person~ legitimada para tales efectos, sus delegados 
fiduciarios. 

Al hablar de legitimaci6n, no podemos pasar por 
alto algunas cuestiones, por lo que comentaremos las más relevan
tes. 

"Siguiendo a D'Onofre, parte en sentido material 
es aquélla ~n cuyo interés o contra del cual se provoca la inter-
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venci6n del poder jurisdiccional, y parte en sentido for~al es 
aquélla que actúa en juicio, ~ero sin que recaigan en ella, en lo 
personal, los efectos de la sentencia. 

Todo proceso presupone, por lo menos, dos partes: 
actor y demandado, que son las partes originarias o principales". 

(78). 

Esta diferenciaci6n nos ayuda a reforzar lo ya es· 
tablecido en el sentido de que no porque la fiduciariá tenga que 
acudir a juicio por ser la titular de los bienes fideicomitidos, 
en su caso a través de su delegado fiduciario, tendrá necesariamen 
te que cubrir con su patrimonio lo que se le demanda, en caso de 
ser condenada a ello, ya que si dichas demandas no le son imputa
bles, se cubrirán con los propios bienes fideicomitidos. 

También se suele distinguir a la capacidad de ser 
parte, de la de estar en juicio,'Uiciendo que la primera correspo~ 
de a la capacidad de derecho civil y la segunda a la capacidad de 
obrar en juicio. 

Nuestra ley procesal civil establece que todo el . 
que conforme a la ley esté en el pleno ejercicio de sus derechos 
civile~ puede comparecer en juicio y el que no se encuentre ~n ese 
caso, por medio de. sus representantes legítimos o los que deban s~ 
plir su incapacidad (Arts. 44 y 45)". (79). 

Consideramos que por ser el fiduciario el titular 
de los bienes afectados al fideicomiso, estará por ese solo hecho 
legitimado para comparecer en el proceso, en calidad de demandado, 
pero esto no resulta tan claro para todos los estudiosds del tema, 
cuando se tienola necesidad de interponer alguna acci6n como actor. 

78. Becerra. Bautista, José, El Proceso Civil en México, 4a. ed., 
Ed., Porrúa, S.A., México 1974, pág. 20, 

79. Becerra Bautista, José,op. ~it. pág. 21. 
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Batiza comenta que ·"en el derecho angloamericano 
el trustée no s6lo tiene la facultad, sino la obligaci6n de exigir 
el cumplimiento de las reclamaciones que correspondan al trust. 

Nuestra ley no prev~ en forma expresa la facultad 
del fiduciario para promover pleitos y cobranzas, por lo cual ha· 
brá necesidad de examinar en cada caso concreto si el acto consti· 
tutivo las otorga. Aun en ausencia de disposiciones específicas, 
estimamos que normalmente el fiduciario tendr$ la .facultad que, en 
algunos casos, revestirá incluso el carácter de obligación". (80). 

Consideramos que por el solo hecho de ser el fidu
ciario el titular de los bienes fideicomitidos, tiene la facultad 
y, aún más, atribución, de hacer valer como actor o demandado, to· 
das las acciones o excepciones que sean necesarias para su debida 
actuaci6n, pero para no dejar esto a discusi6n de las partes, nor· 
malmente se establecen estas facultades de manera específica en el 
acto constitutivo, lo cual deja resuelta la probable o discutible 
falta de legitimaci6n. 

A este respecto, se presenta en algunos casos el 
problema de la falta de forma del acto en el que se le otorgan las 
facultades al ñduciario ya sefialadas, debido a que no todos los 
contratos se constituyen en escritura póblica, claro esto para la 
corriente que sea partidaria de que el fiduciario como tal no cuen 
ta con facultades para pleitos y cobranzas, sino que se le deban 
conferir de manera expresa. 

Continuando con la hip6tesis anterior, el mandato 
otorgado a cierta persona deber' reunir los requisitos de forma es 
tablecidos en el artículo 2555 del Código Civil, que dispone: 

"El mandato debe otorgarse en escritura pública o 

80. Batiza, Rodolfo, El fideicomiso, op. cit. pig. 288. 
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en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas· 
del otorg~nte y testigos ante notario, ante los jueces o autorida
des administrativas ~orrespondientes: 

I. Cuando sea general; 
II. Cuando el interés del negocio para que -se con

fiere llegue a cinco mil pesos o exceda de esa 
cantidad. 

III. Cuando en virtud de él haya de ejecutar el man
datario, a nombre del mandante, alg6n acto que 
conforme a la ley debe constar en instrumento 
p6blico". 

El artículo 2557, del mismo C6digo reza: 

"La omisi6n de los requisitos establecidos en los 
artículos que preceden anula el mandato y s6lo deja subsistentes 
las obligaciones contraídas entre el tercero que haya procedido de 
buena fe y el mandatario, como si éste hubiere obrado en negocio 
propio". 

El problema planteado, consideramos que tiene may~ 
res repercuciones en el caso del comité técnico, ya que éste no g~ 
za como en el caso del fiduciario, de los derechos que le imponen 
la titularidad de los bienes, problema que se presenta para cuando 
dicho comité instruye al fiduciario para que efect6e determinados 
actos, o a6n más, cuando el comité act6a sin la mediaci6n del fidu 
ciario, esto es, en forma directa, problema que es materia del si
guiente punto. 
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3.2 El Comité Técnico en el proceso. 

Ya hemos mencionado que el comité técnico en el fi 
deicomiso es una figura que ha tenido gran importancia en su desa
rrollo, sobre todo en los fideicomisos públicos, dado que es un 6r 
gano auxiliar del fiduciario en la administraci6n de los mismos, 
importancia que ha ido en aumento al pasar de los años. 

Igualmente se estableci6 que no obstante su impor
tancia, nuestra ley es omisa respecto su integraci6n, funcionamie~ 
to, facultades, obligaciones y responsabilidades, existiendo única . -
mente disposiciones sobre algunos de los aspectos mencionados, en 
el orden administrativo, para aquellos fideicomisos constituidos 
por el Gobierno Federal, disposiciones contenidas en el Decreto de 
27 de febrero de 1979, las cuales son aplicables para los fideico
misos públicos, mas no para los privados. 

Al comité t~cnico en los fideicomisos p6blicos y 
pr.ivados, no le están asignadas o reconocidas facultades de ejecu
ci6n, por ser exclusiva del fiduciario, de tal suerte que el comi
té técnico siempre deberá someter a la consideraci6n del fiducia
rio aquellos acuerdos que tome para que éste los ejecute, los que 
no podrán ir en contra de normas imperativas o prohibitivas. 

En virtud de lo anterior, el fiduciario estará fa
cultado para no acatar y ejecutar los acuerdos que el comité técn! 
co haya tomado en exceso de sus facultades y en contravenci6n a 
las normas seftaladas, ya que en caso contrario será responsable de 
los daftos y perjuicios que ello ocasione, lo cual es claro por es-
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tar consignado en el articulo 9°, segundo párrafo del Decreto seña 
lado. 

Como ya lo citamos, en todo proceso existen neces! 
riamente dos partes, denominadas actor y demandado, consideradas 
como originarias o principales, y también se habla de parte en se~ 
tido material, que es aquélla en cuyo interés o en contra de.la 
cual se provoca la intervenci6n del poder jurisdiccional, y en se~ 
tido formal, que será la que act6e en juicio pero sin que recaigan 
en ella, en lo personal, los efectos de la sentencia. 

Por lo ya expuesto, se entiende que el fiduciario, 
por ser el titular de la propiedad fiduciaria, puede ·tener el ca
r&cter de las partes ya señaladas en el proceso. 

Mucho se ha escrito y discutido acerca de que si 
el fideicomiso tiene o no personalidad jurídica, a lo cual, el ma
estro Miguel Acosta Romero comenta que "no existe en nue~tro dere
cho ninguna disposici6n que diga que los fideicomisos tienen pers~ 
nalidad jurídica propia diferente de las partes que intervienen en 
el contrato". (81). 

Además, también afirma que "los derechos y obliga• 
ciones del fideicomiso, son ejercidos acorde con las leyes y con 
el acto constitutivo, por la sociedad an6nima concesionada por el 
Gobierno Federal, que actGa como fiduciaria (y que tiene personal! 
dad jurídica propia desde que se organiza, acorde c~n la LGSM, ar
tículo 2° primer párrafo), y que es la titular del patrimonio fid!! 
ciario, y cuya personalidad no deriva del fideicomiso ya que exis
te antes, du~ante y despu6s, de todos los fideicomisos que pueda 
realizar". (82). 

81. Acosta Romero, Miguel, et al. op. cit. pág. 287 
82. Acosta Romero, Miguel, Derecho Bancario,Panorama del Sistema 

Financiero Mexicano, Za. ed. Ed. PorrGa, S.A.,Néxico 1983 
p&g. 400. *** . . 
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Lo anterior, desde nuestro particular punto de vis 
ta, consideramos .que es claramente aplicable a los fideicomisos 
privados, pero no así para los fideicomisos p6blicos, ya que en 
cuanto a ~stos, el artículo 25 del C6digo Civil al referirse a las 
personas morales, nos señala en su fracci6n 11, que lo son "las d~ 
más corporaciones de carácter p6blico reconocidas por la ley", y 
si atendemos a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Orgánica 
de la Administraci6n PGblica Federal, que establece: "El Poder 
Ejecutivo de la Uni6n se auxiliará, en los drminos de las dispos.!_ 
ciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la 
administraci6n p6blica paraestatal: ••• "111 Fideicomisos", enton
ces podríamos interpretar que ~stos bien pueden ser considerados 

como personas morales. 

El maestro Miguel Acosta Romero, al hablar de las 

personas jurídicas colectivas de derecho p6blico, nos dice que "un 
sector de la doctrina considera que puede establecerse una distin
ci6n entre persona pGblica mayor, que es el estado (Bund en ale-. 
m&n), y personas p6blicas menores, que son las entidades federati
vas, los municipios y los organismos p6blicos descentralizados. 

"Los entes p6blicos, dentro de los que consideramos 
a~ Estado (Federaci6n) (sic), las entidades federativas, los muni
cipios, los organismos descentralizados y las demás personás jurí
dicas colectivas de derecho p6blico, tienen ciertas característi
cas constantes desde un punto de vista gen~rico, aunque desde el 
punto de vista específico puedan presentarse algunas v~riaciones. 

Esas características son: 

l. La existencia de un grupo social (sic) con finalidades unita
rias, permanentes y voluntad. 

2. La personalidad jurídica distinta de la de sus integrantes. 
3. Denominaci6n o nombre. 
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4. Ambito geogr~fico de operaci6n o actividad y domicilio. 
s. Elemento patrimonial. 
6. Régimen jurídico propio. 
7. Objeto. 
8. Organos d~ representaci6n y administraci6n. 
9. Fines". (83). 

Es evidente que lo planteado puede dejar serias du 
das respecto a la falta de personalidad del fideicomiso, sobre to
do en el pdblico, ya que reune gran parte de las características 
asignadas por el maestro Miguel Acosta Romero, a los entes públi
cos, a excepci6n de los señalado en el 2° y 6° puntos. 

Pero aún y con la duda ya manifestada, debemos has 
ta el momento seguir considernado que tanto el fideicomiso público 
como el privado carecen de.personalidad jurídica propia, de lo 
cual se desprende que también carezca de ella el comité técnico, 
siendo superable si lo tratamos de equiparar con algunas figuras. 

Las figuras a que nos referimos son básicamente: 
la herencia, el concurso y la quiebra, las cuales, a pesar de no. 
reconocerles personalidad jurídica propia, sí tienen un 6rgano al 
que la ley reconoce como su representante y con ello facilita el 
desahogo y conclusi6n de lo ventilado en el proceso. 

Los 6rganos a que nos referimos son por lo que ha
ce a la herencia, el albacea, y por lo que toca a las quiebras y 

concursos, el síndico. 

El albacea es considerado en la sucesi6n un 6rgano 
importante y procesalmentc desempeña una funci6n y tiene además, 
entre otras encomiendas, la de administrar la sucesi6n. 

83. Acosta Romero, Mituel, Teoría General del Derecho Administrati
vo, 3a. ed., Ed. Porrúa, S.A., M6xico 1981, págs. 41 y sigs,* 
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"Los albaceas son las personas encargadas especia.!. 
mente de ejecutar la voluntad del causante. Representan la perso
nalidad de 6ste y tienen el carácter de mandatarios especiales del 
mismo y no de los herederos. De acuerdo con los preceptos del c6-
digo Civil citado, pueden ser: por el origen de su nombramiento, 
testamentarios, legítimos, convencionales y dativos; por la forma 
de ejercicio del cargo, solidarios y mancomunados, y por la exten
si6n de sus facultades, universales y particulares. 

Albacea testamentario es el designado en el testa
mento por el causante; legítimo, el mismo albacea cuando fuere he
redero 6nico, si no ha sido nombrado otro en el testamento; conven 
cional, el nombrado por los herederos cuando el testador no hubie
re designado albacea o el nombrado no desempefie el cargo, o por 
los legatarios, cuando toda la herencia se distribuye en legados, 
y dativo, el nombrado por el juez cuando en la votaci6n efectuada 
por los herederos para designarlo no huebiere mayoría, o cuando no 
haya heredero o el nombrado no entre en la herencia". (84). 

De acuerdo con el artículo 1705 del C6digo Civil, 
"El albacea debe deducir todas las acciones que pertenezcan a la 
herencia", y a6n más, e 1 artículo 1706 del mismo ordenamiento seña 
la como obligaciones del albacea general: 

"VII. - La defensa en juicio y fuera del él, así de 
la herencia como de la validez del testamento; 

VIII.- La de representar a la sucesi6n en todos 
los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se prom~ 
vieron contra ella." 

Tomando en cuent~ el carácter de representantes 
que en su caso tienen los albaceas y en relaci6n con la interven· 

84. Pina Vara, Rafael de y Castillo Larrafiaga, José, op. cit. 
pág. 466 ... 
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ci6n que en estos juicios tienen los interventores, tendremos que 
observar lo dispuesto por el ~rtículo 28 del C6digo de Procedimie~ 
tos Civiles, el que señala: "En las acciones mancomunadas por tí
tulo de herencia o legado, sean reales o personales, se observarán 
las reglas siguientes: 

II. Si se ha nombrado interventor o albacea, s6lo 
a éstos compete la facultad de deducirlas en juicio, y s6lo podrán 
hacerlo los herederos o legatarios cuando, requeridos por ellos, 
el albacea o el inte·rventor se rehúsen a hacerlo". 

Ya que mencionamos la presencia del interventor en 
los juicios sucesorios, es bueno recordar que también a éste se le 
reconoce personalidad para actuar en forma análoga a la del albacea, 
pero en casos muy especiales, según el artículo 836 del C6digo de 
Procedimientos Civiles el cual reza: "Si por cualquier motivo no 
hubiere albacea después de un mes de iniciado el juicio sucesorio, 
podrá el interventor, con autorizaci6n del tribunal, intentar las 
demandas que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos 
derechos pertenecientes a aquéllas, y contestar las demandas que 
contra ella se promuevan; 

En los casos muy urgentes podrá el juez, aun antes 
de que se cumpla el término que se fija en el párrafo que antecede, 
autorizar al interventor para que demande y conteste a nombre de 
la sucesi6n. La falta de autorizaci6n no podrá ser invocada por 
terceros". 

Por lo que hace al concurso, el artículd 738 del 
C6digo de Procedimientos Civiles se encarga de clasificarlos y di
ferenciarlos con respecto a la quiebra, debiendo entenderse al pr! 
mero como "un medio procesal que tiende a favorecer a todos los 
acreedores del deudor insolvente (aun a aquéllos que tienen crédi-
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tos no vencidos o ignorados), mediante la afectaci6n de la totali
dad de sus bienes (sin excluir algunos), pues precisamente se li· 
quidan todos los activos del deudor ·insolvente para satisfacer a 
todos los acreedores del monto de sus créditos, en la proporci6n 
que alcancen a venderse esos bienes. 

El precepto arriba mencionado clasifica los concur 
sos en: necesario, cuando dos o m's acreedores de plazo cumplido 
han demandado o ejecutado ante uno mismo o diversos jueces a sus 
deudores y no haya bienes bastantes para que cada uno secuestre lo 
suficiente para cubrir su crédito y costos, y voluntario cuando el 
deudor se desprende de sus bienes para pagar a sus acreedores". 
(85). 

"En.el concurso son partes: el concursado y los 
acreedores y son 6rganos procesales las personas físicas "que conE_ 
tituyen los instrumentos mediante los cuales el proceso concursa! 
se desarrolla", como ensei\a Provinciali". (86). 

En nuestro derecho se consideran como 6rganos pro
cesales; el síndico, la ju~ta de acreedores y el interventor. 

"De la administraci6n de los bienes del concursa
do. - Tratan de ella los artículos 760 a 766 del C6digo de ·Procedi
mientos Civiles, que establecen las siguientes bases: 
a).·El sindico es el administrador legal de dichos bienes, y con 

61 deben practicarse toda clase de operaciones relativas a 
ellos, y toda cuesti6n judicial o extrajudicial que les con
cierna; 

b).·Tan luego como haya aceptado el cargo, deberá ser puesto en 
posesi6n de los bienes bajo inventario> 

8~. Becerra Bautista, Jos6. El Proceso Civil en M6xico, 4a. ed., 
Ed. PorrGa, S.A., M6xico 1974, p,g. 477. 

86. Becerra Bautista, Jós6. op. cit. pig. 483. 
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c).-El síndico está obligado a otorgar fianza dentro de los prime
ros quince d{as siguientes a la aceptaci6n del cargo, bajo la 
sanci6n de ser removido de plano, si no la otorga •. La ley de
ja al arbitrio del juez, fijar el monto de la fianza, lo que 
en la práctica puede ser causa de muchos abusos; 

d).-El cargo es de carácter pe~sonal y no puede ser <leleggdo, pero 
la ley faculta al síndico a nombrar un mandatario cuando tenga 
que desempeñar sus funciones fuera del lugar en que se sigue 
el juicioi 

e).-Las cantidades de dinero que reciba el síndico, con excepci6n 
de las necesarias para cubrir los gastos de administraci6n, 
los debe depositar en la Nacional Financiera, S.A.; 

f).-En principio, no puede enajenar ninguno de los bienes de la 
masa, porque s6lo tiene facultades de administraci6n, pero 
podrá hacerlo con autorizaci6n judicial que deberá darse con 
audiencia del Ministro P6blico, cuando haya "bienes o valores 
que pudieran perderse, disminuir su precio o deteriorarse, o 
fuere muy costosa su conservaci6n". También goza de esa facu.!, 
tad "cuando fuere estrictamente indispensable vender algunos 
bienes para cubrir los gastos de administraci6n y conserva
ci6n1!; 

g).-La ley le impone la obligaci6n de rendir mensualmente y preci
samente el día primero de cada mes (cuando sea hábil), cuentas 
de su administraci6n con los que se formará cuaderno por sepa
rado, Si no lo hace, de plano se le removerá". (87). 

"El deudor es considerado como parte para litigar 
en los incidentes relativos a la rectificaci6n de los cr6ditos y 
en las cuestiones relativas a la enajenaci6n de los bienes, pero 
no en las cuestiones referentes a la graduaci6n (art.767 del C6di-

87. Pallares, Eduardo, Derecho Procesal Civil, 6° ed. Ed. Porr6a, 
S.A., M6xico 1976, pág. 616. 
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go de Proc.edimientos Civiles). 

Es también parte, seg6n el criterio legal, en las 
cuestiones relativas a la enajenaci6n de los bienes, siendo en to
das las demás representado por el sindico". (88). 

La cita anterior, entre otras cosas, nos permite 
ver que es al síndico al que se le otorga la facultad de atender 
todas las operaciones ulteriores o toda cuesti6n judicial o extra
judicial que el concursado tuviere pendiente o que hubiere de ini
ciarse (art. 761 C.p,C.J. 

Ya de alguna manera se mencionó el hecho de que 
existen algunas diferencias entre el concurso y la quiebra. La 
más importante, pensamos es que la primera se refiere a las perso
nas no comer.ciantes y la segunda a los comerciantes, no obstante, 
citaremos algunos datos que complementan lo ya expuesto. 

"En la actualidad, el síndico, con diversas denomi 
naciones es personaje que se halla regulado en todos tos ordena
mientos concursales y puede definirse como la persona encargada de 
los bienes de la quiebra, de asegurarlos y de administrarlos, y, 

si no hubiere convenio. de proceder a su liquidaci6n y a la dis
tribuci6n de ·lo que por ellos se hubiere, entre ·los acreedores re· 
conocidos". (89). 

Al síndico entre otras cos~s le corresponde, de 
acuerdo con el artículo 48, fracci6n 11, de la Ley de Quiebras y 
Suspensi6n de Pagos: "Ejecutar y continuar todos los derechos y 
acciones que corresponden al deudor, con relaci6n a sus bienes, y 
a la masa de acreedores contra el deudor, contra terceros y con
tra determinados acreedores de aquéllas". 

88. Pina Vara, Rafael.de y Castillo Larraftaga, José, op. cit. pág.494.* 
89. Rodríguez Rodríguez, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, T.II 

9a. ed. Ed. Porr6a, S.A., M6xico 1971, p&g. 312. 
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Además, el artículo 122 del mismo ordenamiento se
ñala: "Las acciones promovidas y los juicios ~eguidos por el que
brado, y las promovidas y los ·seguidos contra él, que tengan un 
contenido patrimonial, se continuarán por el síndico o con él, con 
intervenci6n del quebrado, en los casos en que la ley o el juez lo 
dispongan". 

Para continuar con las diferencias entre el concur 
so y la quiebra, citaremos lo que establece Rodríguez Rodríguez, 
quien señal6: "respecto a la administraci6n de la quiebra, las ca
racterísticas que la distinguen de la administraci6n civil. El 
conjunto de los bienes y derechos integrados en la masa de la qui! 
bra -dijo- deben conservarse, ya que su valor es la garantía de 
los acreedores, y, en consecuencia, deben ser administrados con 
tal finalidad. Pero el concepto de administr~ci6n en el derecho 
mercantil, y toda vez más aun en materia de quiebras, es radical
mente distinto del concepto de administraci6n civil. As! se pre
vén en la Ley de Quiebras y 5uspensi6n de Pagos actos de enajena
ci6n requeridos para la conservaci6n del valor de los bienes; pero 
lo típico es la continuaci6n de la empresa, siempre que sea posi
ble, porque s6lo así se puede mantener su valor. No se dan reglas 
acerca de cu&ndo haya de decidirse esta continuaci6n¡ queda ello 
al arbitrio judicial, pero la voluntad de la ley es taxativa, ya 
que siempre que la ·empresa sea viable, es decir, sea posible econ~ 
micaaente mantener su actividad al amparo de la quiebra, y social
mente 6til la continuaci6n (interés del personal de la empresa), 
habr! de disponer la continuaci6n de la misma. S6lo as{, termina 
el profesor citado, puede velarse por la conservaci6n de los valo
res econ6micos y sociales en cuyo mantenimiento tiene la sociedad 
un inter's objetivo, independientemente de la suerte y conducta 
del titular de la empresa quebrada". (90'). 

90. Pina Vara, Rafael de y Castillo Larrañaga, José, op.cit. p'gs. 
511 y SlZ. * 
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Las citas expuestas, no son las únicas que se de
ban hacer para ~retender la legitimaci6n del comité técnico en el 
fideicomiso, con lo cual se estaría en posibilidad de concederle 
o reconocerle intervenci6n procesal. 

En materia de pruebas, Francesco Carnelutti, las 
distingue y clasifica de la siguiente manera: 

"a). Seg6n su funci6n, en directas o indirect~s, s~g6n que est~n 
constituídas por el objeto mismo que debe ser conocido, o por 
un objeto distinto de él. 

Se distinguen también en pruebas hist6ricas o críticas, según 
que sean id6neas o no para representar el objeto que hay que 
conocer. 

b). Seg6n la estructura, por person.as o por cosas. 

Las pruebas hist6ricas personales se llaman testigos: las pru~ 
bas hist6ricas reales se llaman documentos. 

Testigos e.n sentido amplio se llaman las personas que aseve
ran la experiencia de un hecho, tanto si han sido partes como 
si son terceros; estos 6ltimos se llaman testigos en sentido 
estricto. Documento en sentido amplio se dice de cualquier c~ 
sa que represente la experiencia de un hecho; si tal cosa con
siste en una escritura representativa, se. llama documento en 
sentido estricto. 

c). Según la providencia. Desde el punto de vista del empleo de 
las pruebas en el proceso, tiene notable importancia la disti! 
ci~n entre pruebas provenientes de las partes y pruebas prove
nientes de terceros. Las personas puedén ser las mismas par-
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tes o bien terceros; las cosas pueden estar en propiedad de 
las partes o en propiedad de terceros. 

d). Seg6n la inspecci6n. Hay pruebas que están a disposici6n del 
juez en forma que pueda él hacer o renovar su inspecci6n como 
y cuando le plazca; tales son los objetos muebles que .pueden 
serle entregados para que se sirva de ellos durante el proce-
so. 

Hay otras que no se prestan a ser inspeccionadas de cualquier 
modo y en cualquier momento; tales son la parte misma, un tes
tigo o una cosa inmueble, a cuya inspecci6n veremos que se de
dica una fase particular del procedimiento. 

Las primeras suelen llamarse pruebas constituidas o preconsti
tuidas, las segundas pruebas que deben constituirse, enten
diéndose por constituci6n el acto mediante el cual una persona 
o una cosa despliega su funci6n probatoria. 

e). Seg6n su recepci6n, formales, o mejor, solemnes, y pruebas sim 
ples. 

f). Seg6n b valoraci6n, pruebas libres y pruebas' legales. Prue
bas legales son todas aquéllas que el j"uez no puede valorar l! 
bremente". (91). 

Como punto comparativo, citaremos lo que establece ·acerca de 
las pruebas, Jorge Obreg6n Heredia, que las clasifica en la 
forma siguiente: 

"a). Directas o inmediatas. La inspecci6n judicial, ex~men médico, 
etc6tera. 

91. Carnelutti, Francescó~ Instituciones del Proceso Civil. Sa.ed. 
italiana, traducida por Sentís Melendo, Santiago, Ed. Edicio
nes Jurídicas Europa-ADl6rica, Vol., I, Buenos Aires, 1959~ --· 
p4g. 259 y sigs. · 
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b).Mediatas o indirectas. Testigos, peritos, etc. 

c).Reales o personales. Las reales las suministran la~ cosas. 
Las personales, las personas, un ejemplo es la confesi6n. 
Una persona puede ser considerada como prueba real, en el 
caso del examen médico para conocer sus condiciones físi
cas. 

d).Originales y derivadas. Original es la primera copia de un 
testimonio notarial, sacado del contrato que consta en el 
protocolo. Las ulteriores copias son las derivadas. 

e).Preconstituidas y por constituir. Las preconstituidas son 
las que tienen existencia antes de iniciarse el litigio, y 
son los contratos escritos, cintas grabadas, etc. Por cons 
tituir son las contrarias. 

f).Nominadas e innominadas. Las primeras son las que están 
previstas y reguladas por la ley; las segundas no están re
guladas y su existencia jurídica depende del criterio del 
juez. 

g).Hist6ricas y críticas. Las hist6ricas reproducen de algún 
modo el hecho que se pretende probar, las críticas conducen 
al conocimiento del hecho por el medio inductivo. 

h).Pertinentes e impertinentes. Las pertinentes son las que 
están relacionadas con el hecho que se trata de probar y 
las impertinentes no guardan ninguna relaci6n. 

i).Id6neas e ineficaces. Las idóneas nos revelan la verdad so 
bre la existencia o inexistencia del hecho de que se trata 
de probar, las segundas no revelan con claridad la verdad 
del hecho. 
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j).Utiles e inútiles. Su mismo nombre revela el papel que 
juegan en el proceso. 

k).Concurrentes y singulares. Las primeras tienen como requi
sito necesario de su existencia, el de estar asociadas a 
otras que la integran o complementan, a ese tipo pertenecen 
las presunciones. Las segundas subsisten por sí solas, co
mo la confesi6n. 

l).Inmorales. Las que constituyen hechos inmorales en la inte 
graci6n del proceso". (92). 

Sobre la materia, el artículo 289 del C6digo de 
Procedimientos Civiles dispone: 

"La ley reconoce como medios de prueba: 

I. Confesi6n; 
II. Documentos públicos; 
III. Documentos privados; 
IV. Dict&menes periciales; 
V. Reconocimiento o inspecci~n judic'ial; 
VI. Testigos; 
VII. Fotografías, copias fotostáticas, registros dactilosc6pi

cos y en general, todos aquellos elementos aportados por 
los descubrimientos de la ciencia; 

VIII. Fama p6blica; 
IX. Presunciones y 
X. Dem'5 medios que produzcan convicci6n en el juzgador". 

Es indudable que en toda demanda entablada por el 
fideicomitente o fideicomisario contra el fiduciario, se puedan 
ofrecer por cualquiera de las partes, casi todas las pruebas esta· 

92. Obreg6n Heredia, Jorge, C6digo de Pro-cedimientos Civiles para 
el Distrito Federal, Comentado y Concordado, Jurisprudencia, 
Tesis y Doctrina. Ed. Obreg6n y Heredia, S.A., México 1981, 
p&g. 204. . 
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blecidas por el artículo transcrito, pero a efecto de no separar
nos de la falta.de personalidad del comité técnico del fideicomi
so, nos ocuparemos 6nicamente de desarrollar la confesional~ 

En nuestro derecho positivo, existe confesi6n judi 
cial y confesi6n extrajudicial, se dice que la primera "es el re
tonocimiento de hechos propios que produce efectos jurídicos en 
contra de quien, siendo capaz, lo hace libre y formalmente en jui 
cio. 

La extrajudicial también es el reconocimiento de 
hechos propios, pero realizado fuera del juicio, en declaraciones 
verbales o escritas, con la intenci6n de producir efectos jurídi
cos". (93). 

Las partes que intervienen en esta prueba reciben 
el nombre de articulante y absolvente, el primero es el que elabo
ra las preguntas y el segundo es el que las contesta y estará obli 
gado a contestarla~ personalmente cuando as{ lo exija el que las 
articula o cuando el apoderado ignore los hechos. (art. 310 C.P.C.). 

Las preguntas elaboradas por el articulante, se de 
~ominan pliego de posiciones, las que en todo momento se deberán 
elaborar ·cuidando lo que establecen los artículos 311 y 312 del 
Código de Procedimientos Civiles •. La diligencia donde se formu
lan y contestan, se denomina absoluci6n de posiciones. 

En nuestro derecho llamaaos posiciones a las pre
guntas que hace una pa~te a la otra sobre hechos propios del decl! 
rante, que sean materia dddebate, fol'lluladas en términos preci
sos y sin insidia, que permitan ser contestadas en sentido afirma-

tivo o negativo". (94). 

93. Becerra Bautista, Jos6, op. cit. P'I· 102. 
94. Becerra Bautista, Jos6, op. cit. p,g. 107. 
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La confesidn que satisface los requisitos formales 
que la ley establece, se dice que "produce prueba plena en contra 
del que la realiza en lo que perjudica al que la hace". (95). 

Para dejar más clara la naturaleza de la prueba 
confesional, es oportuno citar a la prueba testimonial. 

"Testigo es para nosotros, la persona ajena a las 
partes que declara en juicio sobre hechos relacionados con la con
troversia, conocidos por ella directamente, a través de sus senti
dos. 

Desde el derecho romano seaceptd el principio se
gún el cual nadie puede ser testigo en causa propia". (96) . 

Con base en lo anterior, existe una interrogante 
que nos permite comprender a la testimonial y de paso nos ayuda a 
dejar bien clara la confesional, la cual es: 

"¿Qui&nes deben s~r considerados como personas ajenas a las par
tes?. 

Existe un com~n denominador: que no les afecte el 
resultado de la sentencia que se dicte en el juicio. Por tanto, 
no pueden ser testigos: 

l. El actor, el demandado y_los terceristas, pues ellos son par
tes en sentido material, en cuanto que les afecta el resultado 
del fallo definitivo. 

2. Las. partes en sentido formal, es decir, los representantes le
gales o voluntarios de los mencionados ·en el punto anterior, 
porque jurídicamente se identifican con ellos y actúan .como 

95. Becerra Bautista, Jos,, op. cit. p,g, 108. 
96. Becerra Bautista, Jos&~ op. cit. p,g, 111. 
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otro yo, tanquam alter ego; y 

3. Los abogados patronos, porque están ligados con las partes mis 
mas, (artículo 288)". (97). 

En materia mercantil, el artículo 1262 nos dice 
que no pueden ser testigos, entre otros, los que tengan interés di 
recto o indirecto en el pleito y el abogado y el procurador en el 
negocio de que lo sea o lo haya sido, de acuerdo a las fracciones 
VIII y XII, respectivamente. 

Ya a lo largo del trabajo hemos establecido que el 
comité técnico es quiep toma las decisiones sobre la materia.del 
fideicomiso, dejando al fiduciario la ejecuci6n de las mismas, lo 
cual nos lleva a pensar que mientras no se contrapongan con las fi 
nalidades del mismo, ni se atente .contra disposiciones imperativas 
o prohibitivas, el fiduciario deberá acatar los acuerdos tomados 
por el comité técnico, acuerdos que si no se toman con el conoci
miento técnico debido, pueden acarrearle pérdidas a los bienes fi
deicomitidos y ahí es cuando pueden el fideicomitente o el fideic~ 
misario demandarle al fiduciario la reparaci6n de dal'ios y perj ui
cios sufridos en su contra por la ejecuci6n de dichos acuerdos, ar 
gumentando b~sicamente el deber de obrar como un "buen padre de fa 
milia", bajo el cual debe actuar el fiduciario. 

No se piense que lo antes planteado es fantástico, 
ya que en la práctica se puede presentar con alguna frecuencia, en 
los diversos tipos de fideicomiso. 

Como ejemplosde lo anterior, podemos sefialar los 
siguientes: 

97. Becerra Bautista, Jos,, op. cit. p4g. 112. 
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1. En un fideicomiso de inversi6n, cuya finalidad es la compra y 

venta de valores de renta fija o variable, el comité t6cnico 
acuerda la compra de valores que de acuerdo con la pdctic·a y 

mercado burs,til no son rentables o seguros, o, .cuando acuer
da la venta de valores que de acuerdo a lo anterior, ofrecen 
buenas utilidades, evidentemente traerá consecuenciasde tipo 
econ~mico que pudieron evitarse con un conocimiento más profll,!!. 
do sobre la materia. 

2. En un fideicomiso de administraci6n se pueden presentar diver
sidad de casos, pero el que nos parece más claro es aquél me· 
diante el cual el comit~ decide se entregue un inmueble-hotel
para ser manejado por una operadora mediante un contrato de 
'prestaci6n de servicios, mediante condiciones desfavorables P.! 
ra los fideicomitentes - fideicomisarios, lo cual evidentemen
te trae perjuicios. 

3. Sobre el fideicomiso de garantía, se puede presentar el caso 
de que el comit6 garantice con los bienes fideicomitidos un 
adeudo que sea mucho muy inferior que el valor de los bienes 
entregados en garantía; esto obviamente se presentará en caso 
de remate de los bienes. 

Todo lo anterior, como ya mencionamos, se puede 
presentar en la práctica, sobre todo si algunas fiduciarias act6an 
bajo lo dispuesto por la parte final de la fracci6n IV del artícu
lo 45 de la legislaci6n bancaria, que establece: "Cuando la insti
tuci6n fiduciaria obre ajust~ndose a los dictámenes o acuerdos de 
este comid, estará libre de toda responsabilidad". 

Con lo anterior considero que se deja bien clara 
la necesidad de que se le d' cierta intervenci6n procesal al comi· 
t' t&cnico, pero debido a que puede existir otra parte en el proc! 
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so, la cual se asemeja más a este 6rgano, la citaremos. 

La parte a la que nos referimos, se la conoce con 
el nombre de tercerista o tercero interesado. 

"Tercer~a significa la intervenci6n de un tercero 
en juicio ejercitando en ~ste el derecho de acci6n procesal, sea 
que se trate de una intervenci6n voluntaria o forzosa. 

En sentido más restringido, la palabra tercería 
significa la intervenci~n de un tercero en determinado proceso pa
ra ayudar a alguna de las partes en sus pretensiones, colaborando 
con el actor o con el reo en el.ejercicio de las acciones o excep· 
ciones hechas valer por cada uno de ellos. Se trata entonces de 
la llamada tercería coadyuvante". (98). 

"Las tercerías se clasifican por el inteds que 
ese tercero alega e.n juicio: cuando reclama la propiedad del bien 
materia del secuestro, es excluyente de dominio; cuando se alega 
solamente preferencia en el pago, es de preferencia y cuando a tr_!! 
v~s de ella se ayuda a una de las partes, es coadyuvante". (99). 

"Los .terceros pueden estar con relaci6n al juicio 
en situaciones diversas, por lo cual se clasifican en los.siguien
tes grupos: 

I. Terceros indiferentes o sean aquellas personas que no reci
ben nin~ perjuicio ni beneficio por los procedimientos que 
se realizan en el proceso en el que no intervienen; 

II. Terceros·que re~iben al~n perjuicio por dichos procedimien
tos, pero que no figuran en la relaci6n jurídica substancial 
que es materia del juicio preexistente; 

98. Pallares, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, lOa., 
ed. Ed. Porr6a, S.A., Mlxico 1977,p4g. 752.• 

99. Becerra Bautista, Jos,, 'op. cit. pi¡ •. 436. 
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III. Terceros interesados en el juicio y que son partes en la re
lación jurídica substancial materia del juicio preexisten· 
te". (100). 

Bajo los supuestos que hemos manejado, considera
mos que es muy dif~cil que se presenten en un pleito instaurado 
por el fideicomisario o fideicomitente, las diversas clases de te! 
ce rías establecidas por el C6digo· de Procedimientos Civiles, por 
lo cual nos avocaremos a desarrollar Únicamente la tercería coady~ 
vante, bajo la cual se podría pensar en darle intervenci6n proce,;; ·. 
sal al comité técnico. 

Consideramos que cualquiera de las partes puede 
promover esta tercer~a, como se desprende de la lectura del art!cu 
lo 652 del C6digo de Procedimientos Civiles, que establece: "~n un 
juicio seguido por dos o m&s personas pueden venir uno o más terce 
ros siempre que tengan inter's propio y distinto del actor o reo 
en la materia del juicio". 

Los requisitos para interponerla los sefiala el ar
tículo 6SS del mismo ordenamiento, el cual reza: "Las tercerías 
coadyuvantes pueden oponerse en cualquier juicio, sea cual fuere 
la acci6n que en ~l se ejercite y cualquiera que sea el estado en 
que ~ste se encuentre, con tal que aún no se haya pronunciado sen
tencia que cause ejecutoria". 

El propio C6digo de Procedimientos Civiles, en su 
artículo 656, les confiere a los terceros coadyuvantes, ciertos d! 
rechos que son: 

"I. Salir al pleito en .cualquier estado en que se encuentre, con 
tal que no se haya pronunciado sentencia que cause ejecuto.ria; 

100. Pallares, Eduardo. op. cit. p~¡. 753.• 
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II. Hacer las gesiiones que estimen oportunas, dentro del juicio, 
siempre que ~o deduciendo la misma acción u oponiendo la misma 
excepci6n que actor o reo, respectivamente, no hubieren desig
nado representante común; 

III.Continuar su acci6n y defensa aun cuando el principal desistie 
re; 

IV. Apelar o interponer los recursos proceden~es". 

"De acuerdo con la doctrina generalmente admitida, 
las tercerías coadyuvantes se caracterizan por que el tercero no 
ejercita una nueva acción en el juicio principal, sino únicamente 
se adhiere a la acci6n ya ejercitada o a la excepción o defensa 
que el demandado ha hecho valer en el juicio''. (101). 

Con base en lo que venimos manejando, el fideicomi 
tente o fideicomisario le demandará al fiduciario el pago de daños 
y perjuicios por la falta de cuidado, conocimientos o pericia que 
mostr6 en el manejo del patrimonio fideicomitido. El fiduciario 
podrá en su momento ofrecer las pruebas que estime convenientes p~ 
ra probar que ello no se debi6 a su mala intervenci6n. 

Entre las pruebas que pueda ofrecer, consideramos 
que bien puede ser la confesional, en donde el pliego de posicio
nes tendrá que involucrar necesariamente al comité técnico, órgano 
que fue el responsable di~ecto de la actuación del fiduciario, ya 
que a éste le corresponde el tomar las decisiones. 

Consideramos que resultaría bastante justo el he
cho de que compareciera el comité técnico, mediante la tercería arr 
tes comentada, a apoyar la posici~n del fideicomitente, fideicomi-

101. Pallares, Eduardo, op. cit. pág. 754.* 



- 160 -

sario o fiduciario, en un pleito entre éstos o entre éstos y un 
tercero, sobre todo si la mat~ria de la controversia obedece a ac
tos dictados por ~ste. 

Podemos agregar que no s6lo el fiduciario esd 
obligado a conocer lo que .le beneficia o perjudica a la materia fi 
deicomitida, sino que tambi~n esto le corresponderá al comité téc
nico, ya que debemos entender que'dicho 6rgano tiene los conoci
mientos técnicos suficientes para cuidar la materia fideicomitida. 

Si lo vemos a ~ste como un prestador de servicios 
profesionales, el articulo 2615 del C6digo Civil nos dice: "El que 
preste servicios profesionales, s6lo es responsable, hacia las pe! 
sonas a quienes sirve, por negligencia, impericia o dolo, sin per
juicio de las penas que merezca en caso de delito". 

En caso de verlo como mandatario, el artículo 2568 
del mismo ordenamiento señala: "El mandatario que exceda de sus f! 
cul~tades, es responsable de los daftos y perjuicios que cause al 
mandante y al tercero con quien contrat6, si éste ignoraba que 
aqu~l traspasaba los límites del mandato". A6n más, el artículo 
2563, reza: "En lo no previsto y prescrito expresamente por el man 

. -
dante, deber' el mandatario consultarle, siempre que lo permita la 
naturaleza del negocio. Si no fuere posible la consulta o estuvie 
re el mandatario autorizado para obrar a su arbitrio, hará lo que 
la prudencia dicte, cuidando del negocio como propio". 

Ampliando un poco más lo y·a expuesto, también con
sideramos que válidamente s~ podr1~ citar al comité técnico para 
que reconociera un documento o para que confesara ciertos hechos 
dictados por él, los cuales bien podrían ser la materia de la con
troversia, participando en este caso como terceros interesados.en 
el juicio y con ello le pudiera parar perjuicio la sentencia, en 
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caso de determinarse su responsabilidad. 

Por 6ltimo, para dejar más clara la necesidad de 
que se le reconozca personalidad al comité t6cnico, para con ello 
responsabilizarle de sus actos, utilizaremos el parang6n empleado 
en un principio entre este 6rgano y el consejo de administraci6n 
en la sociedad an6nima. 

Se dice que "Los administrad(!res son responsables 
frente a la socied.1d del fiel desempeño de su cargo (art.157) ¡ tal 
responsabilidad es solidaria entre los componentes de un mismo co~ 
sejo (arts. 158 y 159) y entre los que se suceden en el cargo 
(art. 160). En el primer caso, -s6lo se exime de la responsabili
dad solidaria el consejero que haya manifestado su inconformidad 
con el acto que la engendra; pero no el que haya estado ausente en 
el momento de tomarse la correspondiente resoluci6n. En el segun
do caso, para salvar su propia resp9nsabilidad, los administrado
res deben poner en conocimiento del comisario, inmediatamente que 
las conozcan, las irregularidades que hubieran cometido sus prede
cesores. 

En principio, la responsabilidad de los administr! 
dores debe exigirse por acuerdo de la asamblea de accionistas 
(~rt. "161); pero ya qued~ indicado que quienes posean el tTeinta y 

tres por ciento del capital social, inconformes con el acuerdo de 
la asamblea que absuelva a los administradores, pueden deducir por 
s{ mismos la acci6n de responsabilidad, a condici6n de actuar en 
beneficio de la sociedad misma y no en inter~s propio". (102). 

1~2. Mantilla Molina, Roberto-L, Derecho Mercantil, Introducci6n 
y conceptos fundaaentales. Sociedades, 20a. ed. Ed. PorrGa, 
S.A •. M~xico 1980, P~I· 409. 
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3.3 Consideraciones al respecto. 

Ya en el curso del presente trabajo se ha menciona 
do la importancia que tienen los fideicomisos, sobre todo los fi
deicomisos p6blicos, que han venido a ser un buen colaborador del 
Gobierno Federal, de los gobiernos locales y municipales y. de las 
dependencias de 6stos, en el desarrollo de sus funciones. 

A través de los mencionados fideicomisos ha sido 
posible satisfacer diversas necesidades que nos llevan a lograr un 
mayor beneficio social e igualmente algunos de ellos han permitido 
que nuestra economía crezcaen ciertas ramas, como lo son la indus
trial y la tur~stica, y parte muy importante de la satisfacci6n de 
necesidades esenciales como lo es la de proporcionar o desarrollar 
unidades habitacionales que en gran parte han colaborado para ali· 
viar el problema habitacional de las principales ciudades de nues
tra rep6blica. 

Igualmente consideramos que por medio del fideico
miso se ha logrado promover la investigaci6n de ciertas materias 
que son necesarias y más a6n prioritarias, para lograr una mayor 
independencia sobre las mismas con respecto al extranjero, lo cual 
definitivamente nos traerá beneficios econ6micos y sociales a me
diano plazo. 

El comit~ t6cnico o de distribuci6n de fondos, te~ 
dr' al igual que los fideicomisos p6blicos gran importancia, ya 
que ~ste es el que va a decidir lo que convenga con la materia del 
fideicomiso, con lo cual no queremos de ninguna manera decir que 
vaya a actuar libremente sin ·ning~n ordenamiento, pero no obstante 
tener que apegarse a los fines del fideicomiso y a las ~tribueio
nes que en el mismo se le hayan encomendado,· puede tomar decisio
nes que en su momento puedan acarrear p~rdidas o menoscabo a la ma 
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teria fideicomitida, sobre lo cual ya citamos diversos ejemplos, 
en los que se puede observar que actúan de acuerdo a sus faculta
des, pero no con el cuidado o conocim.ientos que la materia requie-
ren. 

En los fideicomisos públicos, ya se cuenta con al
gunas disposiciones de car6cter administrativo que se ocupan ~el 
comité técnico, de acuerdo con el Decreto Presidencial (D.O. 27 de 
febrero de 1979), el cual en su artículo 9° establece entre otras 
cosas, que el fideicomitente por instrucciones. del Ejecutivo Fede
ral, deberá fijarle en los contratos de fideicomiso, las faculta
des que le correspondan al comit~ técnico, pero no hace alusi6n a 
las responsabilidades y obligacfones que éste tiene en el desempe
ño de su cargo. 

Aun y cuando el mencionado documento no ayuda de 
mucho, al menos yü se tiene sobre la materia el antecedente que 
puede servir de base para establecer un ordenamiento que regule de 
manera eficaz el comportamiento e intervenci6n del 6rgano en estu
dio. 

Si lo ya expuesto resulta serio, resulta más grave 
la situaci6n de los comit6s técnicos en los fideicomisos privados, 
los cuales no por ser potestativos, resultan menos importantes que 
lo• correspondientes a los fideicomisos pÓblicos. 

También a través de éstos se llevan a cabo verdade 
ras funciones de car~cter social y aun y cuando son los menos, se 
manejan en ellos verdaderas fortunas, las que evidentemente si no 
se manejan con el cuidado y conocimientos necesarios, producirán 
pérdidas cuantiosas. 
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Con lo anterior, queremos resalta~ la importancia y 

necesidad que existe sobre la regulación del comité técnico, regu
laci6n que pensamos se puede lograr sin necesidad de hacer modifica 
ciones substanciales a las disposiciones que regulan al fideicomiso. 

En un intento de equilibrar fuerzas y hacer más 
justa la relaci6n del fiduciario con el comité técnico, por lo que 
hace a la conservaci6n de los bienes fideicomitidos, fue como cita· 
mas las figuras de la herencia, concurso y quiebra, refiriéndonos 
básicamente a sus representantes, que son el albacea y·el síndico, 
respectivamente, los cuales aun a pesar de que no se les reconoce 
personalidadjurídica a las figuras de donde provienen, sí se les 
reconoce cierta personalidad que les permite intervenir con plena 
capacidad en un pleito, sobre todo, como ya lo vimos, al albacea. 

Ya planteamos de alguna manera el posible reconoc! 
~iento que se le puede dar al fideicomiso público, en cuanto a pe! 
sonalidad jurídica, la cual evidentemente resulta muy polémica, p~ 
ro considero que se puede aprovechar la coyuntura dejada por la 
Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal, en combinaci6n 
con lo que establece el Código Civil. 

Para recordar dicha coyuntura, basta mencionar que 
el artículo 3° de la Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Fe
deral establece: "El Poder Ejecutivo de la Uni6n se auxiliará en 
los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las 
siguientes entidades de la Administraci6n Pública Paraestatal: 

l. Organismos descentralizados; 

II. Empresas de participaci6n estatal, Instituciones Nacionales 
de Crédito, Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito e 
Instituciones Nacionales de Seguros y Fianzas, y; 
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III. Fideicomisos". 

Lo anterior, complementado con el artículo 25, 
fracci6n II, del C6digo Civil que dispone: "Son personas morales: 

Las demás corporaciones de carácter páblico recono 
cidas por la ley". 

Como se puede observar, con las dos disposiciones 
mencionadas podemos ya plantear el reconocimiento de personalidad 
jur~dica al fideicomiso p~blico, lo cual evidentemente nos lleva· 
r~a a polemizar sobre el particular, pero a la vez nos puede con
ducir a estudiar debidamente el 'planteamiento y con ello lograr el 
otorgamiento establecido, lo que a su vez nos conduciría a otorg!! 
sela tambi6n a los fideicomisos privados. 

Evidentemente que ya es urgente la reglamentaci6n 
del ~rgano en estudio, con lo cual se debe proteger a las partes 
sobre todo si tomamos en cuenta el hecho de que el contrato puede 
dejar algunas dudas sobre su funcionamiento con lo que necesaria· 
mente tendr~amos que acudir a la legislaci6n, la cual como ya he· 
mos visto, no. establece nada. 

En la pr~ctica fiduciaria, se han tomado tanto pa· 
ra los fideicomisos p6blicos como privados, ciertas reglas del co~ 
sejo de administraci~n para ser aplicadas al comit6 t6cnico, par· 
tiendo de la base que 6ste se integra, al igual que el consejo, co 
mo un 6rgano colegiado. 

Consideramos que seria conveniente se adoptaran 
formalmente algunas normas que rigen al consejo de administraci6n · 
y con ello se logre una regulaci6n espec~fica para el comit' t6cni 
co, asign4ndole en todos los casos participaci~n con voz pero sin 
voto al fiduciario, tal y como lo establece el art~culo 8° del De· 
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creto Presidencial comentado. 

De las normas que rigen al consejo y que pudieran 
tomarse para el comité técnico, están las de su integraci6n y qu6-
rum necesario para considerarlo válidamente reunido, para la vali
dez de sus decisiones (art. 143 L.G.S.M.). 

También podría aplicarse la relativa al levanta
miento de las actas que sobre sus reuniones se deben llevar a cabo 
como lo establecen los artículos 33 y 41 del C6digo .de Comercio. 

No tengo la menor duda de que muchas personas no 
estén de acuerdo con lo antes propuesto.dado que le atribuyen al 
consejo de administraci6n una funci6n que no tenga·el comité técn! 
co, pero las proposiciones están hechas con base en la figura ya 
regulada, o sea, el consejó de administraci6n, con lo cual no que
remos decir que se apliquen al comité técnico todas las disposici.Q_ 
nes del consejo de administraci6n, pero sí aquellas que por su na
turaleza les sean análogas. 

Igualmente sería de mucha utilidad y por qué no d! 
cirlo, de justicia, el que se le reconociera al comité técnico in
tervenci6n procesal, dado que como ya lo vimos, de éste pueden em! 
nar una serie de acuerdos que pueden representarle al patrimonio 
fideicomitido pérdidas o menoscabos, con lo cual no queremos decir 
que por ello el fiduciario esté exento de responsabilidad, dado 
que siempre debe actuar como buen padre de familia, como lo esta
blece el artículo 356 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito y de manera más especial como lo establece el artículo 
135 de la legislaci6n bancaria. 

Pero si debemos aceptar el hecho de que aun y cuarr 
do el fiduciario actúe con los cuidados sefialados, pueden.presen
tarse acuerdos del comité técnico que se hagan apegados a los fi-
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nes del fideicomiso y sin excederse de sus facultades, pero se ha
gan con poco conocimiento de la materia, lo cual en un momento de
terminado puede ser de consecuencias lamentables, repercutiendo d! 
rectamente en el patrimonio del fideicomiso, en cuyo caso no cree
mos justo que tenga que responder el fiduciario, sobre todo si re· 
cordamos que el comité técnico est~ integrado por personas dcsign~ 
das por el fideicomitente o fideicomisario, o por el primero con 
el consentimiento del segundo, en su caso. 

Si partimos del supuesto de que se puedan presen· 
tar las pérdidas o menoscabos a la materia fideicomitida por actos 
realizados por el comité técnico, debemos de alguna manera aceptar 
que se responsabilice a este 6rg~no de dichas pérdidas. 

Para que sea posible responsabilizar al comité téc 
nico, consideramos necesario se le dé participaci6n procesal, para 
lo cual ya citamos las figuras de la herencia del concurso y de la 
quiebra, las que, en especial las dos Últ~mas, no tienen una pers~ 
nalidad reconocida, pero no obstante a sus rep"resentantes, albacea 
y síndico, respectivamente, sí se les da intervención procesal. 

Así pues, podemos con base en lo anterior, sugerir 
se hagan las modificaciones y ampliaciones al escueto régimen le
gal que prevé al comité técnico, el que bien puede estar contenido 
en la legislación bancaria, en el capítulo destinado a la~ opera
ciones fiduciarias, atendiendo a la jerarquizaci6n de disposicio
nes a que alude el artículo 2° de la Ley General de Títulos y Ope
raciones de Crédito. 
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e o N e L u s I o N E s • 

Nota.- La expresi6n Comité se entien 
de referida, por razón de bre 
vedad, al comí té técnico conS' 
tituido en lUl fideicomiso en
los términos del artículo 45, 
fracci6n IV, últ~mo párrafo, 
de la LGICOA y de los precep· 
tos concordantes. 

la.- Es importante establecer, de modo indudable, si los fideico
misos públicos son corporaciones del mismo carácter y, por 
tanto, son personas morales según el artículo 25, fracción 
II, del Código Civil. 

2a.- Independientemente de que se considere que al constituirse 
un "fideicomiso público" se crea una corporaci6n con perso
nalidad jurídica, se le debe dar un nombre que lo identifi
que y lo distinga de los demás, de manera sencilla. 

3a.· El Comit6 es un órgano indispensable en los fideicomisos 
constituidos por el Gobierno Federal y necesario para algu
nos fideicomisos privados, pero en ambos es un importante 

'auxiliar del fiduciario en la toma de decisiones, para la 
obtención de las finalidades del fideicomiso. 

4a.- Es necesaria la determinaci6n de un régimen completo del Co 
mité, el cual incluya su concepto, sus facultades, sus res
ponsabilidades, su funcionamiento y el objetivo que se per
sigue con su creaci6n e intervenci6n, respaldado por una 
adecuada exposici6n de motivos. 

Sa.- Resulta indispensable definir si el Comité, como auxiliar 
del fiduciario, desempeña funciones autónomas, principales 
o de decisi6n, o si son subordinadas. 
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6a.- Debe regularse la conducta de un 6rgano que actualmente no 
está sujeto a ningún control en lo que respecta a situacio
nes tan delicadas como la guarda del secreto y la particip~ 
ci6n en posiciones opuestas cuando hay conflicto de intere
ses. 

7a.- Aunque el Comité tenga similitud o se haya inspirado en el 
Consejo de Administraci6n o de Dirección de una sociedad 
mercantil, ello no auxilia por sí solo para determinar su 
papel, ya que el consejo se desenvuelve dentro de una per
sona moral y, en cambio, el Comité s6lo interviene para el 
cumplimiento de un fin con motivo de un acto jurídico que 
no da lugar a la creaci6ri de una nueva persona, salvo la 
posibilidad ya apuntada. 

Sa.- Debe distinguirse de manera indudable si el Comité puede 
oponerse a las decisiones del fiduciario y c6mo se opone. 

9a.- Se debe especificar si la constituci6n del Comité implica 
una ·delegación o un otorgamiento de facultades, debido a 
que como no obra por derecho propio, quiere decir que obra 
en nombre, representación y por cuenta ajenos. 

lOa.- Se considera justificado que debido a que las facultades 
de decisión del Comité repercuten en esferas jurídicas aje
nas, deba tenérsele en cuenta en juicio y se le permita co~ 
parecer, oponerse, rendir pruebas, recurrir, alegar y ac
tuar en general, para salvar su propia responsabilidad, a 
cuyo efeéto tendrán que asignarle responsabilidades y posi-. 
bilidad de imputacidn y, como consecuencia de esto, legiti· 
macidn procesal, aun sin reconocerle el carácter de perso· 
na para, según la exposición de motivos en que se apoyan 
las disposiciones.existentes a este respecto, '~acer más 
real la ·iesponsabilidad de estas instituciones en el cumplí 
miento de sus ·oblig~ciones'', adem's de que no se le podría 
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responsabilizar sin darle la intervenci6n que imponen los 
artículos 14, i6 y 17 Constitucionales. 

La participaci6n procesal del Comité es necesaria por no 
ser admisible que se afecten los intereses de los consider! 
dos comúnmente como partes en el fideicomiso, ni q4e los 
bienes aportados sufran menoscabo o no produzcan ganancias 
lícitas por una decisi6n de quien, como el Comité, no tiene 
personalidad reconocida ni es sujeto de imputaci6n de nin
guna responsabilidad. 

Las responsabilidades que se deben atribuir al Comité deben 
ser por lo menos las del fiduciario y las que resulten de 
la impericia. 

Se debe establecer que la sentencia le pare perjuicio al 
Comité cuando se dicte en contiendas derivadas de su actua
ción, y con qué alcances. 

Debe regularse su carácter, adem~s. para el reconocimiento 
de documentos, expreso o tácito, y de la naturaleza de la 
declaraci6n de sus miembros (corno confesi6n o como testim~ 
nio), debiéndose tomar en cuenta que en materia mercantil 
ai abogado y al procurador de las partes se les puede inte 
rrogar. 

Lo anterior amerita la reforma de los preceptos sustantivos 
que rigen al 6rgano en estudio y de los procesales que sean 
aplicables. 
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