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INTRODUCCION 

Loa Últi•o• añoa (1990-1987> han aido parttcular••n• difícil•• 
•n •at•rta •conÓ.lca. Al comi•nzo del ••x•nto 1976-82, la 
•cono•Ía ••xlcana •• apoyó en la tndu9trla p•trol•ra co•o au 
principal pivot•, aun •n contra d• declaración •xpr••• del 
•ntonc•• Preaid•nt• d• la R•pÚblica Joa• LÓp•z Portillo, •n •l 
•entldo d• qu• "9xtco no petrolizaría au lnduatrla. 

Durante lo• prl••ro• cuatro año• d•l ••ncionado ••x•nlo, la 
econoaía ••xicana r•giatró un conatant• cr•clatento c•na• 
d•b•rÍa•o• preparar para ad•lnl•trar la abundancia•). P•ro a 
final•• d•l año 1979 la Industria p•trol•ra ••P•zÓ a sufrir 
~~rjo• probl••a•. au••ntando lo• •i•aoa con •1 transcurao d•l 
tl••pa, hasta ll•q•r •l año d• i902 en que ~e ~~vo que ~•currlr 
a pr9•taaos lnt•rnaciona>•• para cubrir la• ••• •lea•nlal•• 
n•cealdad•• •conÓ.lcaa d•l gobl•rno. 

R•aultÓ qu• H.Pxlco había petro>lzado su econo•Ía y la aupu•ata 
abundancia •• convirtió •n ••ca•ez. Ant• ••t• panora•a, •l lo. 
d• aepti••br• d• 1992, •1 Pr••ld•nt• LÓpez Portillo tnt•rruap• 
la lectura de au Último infor•• pr••idenctal y expropia la 
banca privada. 

Tal ••dida, por au •agnitud, acarr•a •uy iaportantea 
aanifeatactonea. El sector oficial s• •anlfieata en favor de 
dicha •xproplaclón, llegando al •xtr••o, •n alguno• caaoa, de 
apreciar tal hecho caaa un acta h•rÓlca d•l Presidente. 

Por otro lado, •l sector privado •• conaaclona ante tal ••dlda 
y ra.p• la alianza con el Pr•sld•nt• LÓp•z Portillo, 
conaid•rando Ja .. dida d .. agÓgica e Ilegal. 

El la. de dlclew.br• de 1982, •1 Pr•sld•nt• Hlgu•l d• la Hadrld 
to•• po••slÓn d• •u cargo. El ••ctor privado pr••lona para que 
s• d9 •archa atrÁ• a la expropiación y r•gr•••n loa banco• a 
loa particulares. De la "adrid aantlen• d•ntro d•l aectar 
público •l servicio d• banca y crédito y s• da a la tarea d• 
r•tJUlar jurfdlcaaente, la vida d• ••ta• nueva• inatltucion•• d• 
la ad•lniatraclÓn pÚblica, qu• ya d••d• ••pti••bre de 1982 
for•an part• d• ella. 

Ca.a ••dida para r•capturar la confianza d•l ••ctor privado y 
can ba•• •n Ja prealsa de que •1 Gobl•rna F•d•ral ha 
lnt•rv•nido aaplla y d•aord•nada••nt• d•ntro d• la •cono•Ía, el 
Pr•ald•nt• de la Hadrld proau•v• una r•forma constitucional 
dond• •• ••tabl•c• ctara••nt• la foraa y condiciones •n la• 
cual•• deb• de tnt•rv•nlr •1 Estado •••lcano •n la econaa{a. 
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E• motivo d• ••ta t••I• •l anÁll•l• d• la• dlsposlclon•• qu• 
r•9lam•ntan al ••rvicio pt'ibl ico d• banca y crédito. Tal 
análisis•• hará a la luz d• las r•formas constitucional•• •n 
m•t•ria •conÓmica. 



B.M. 

C.A.P.S. 

C.N.B.S. 

L.a.I.c.o.A. 

L.a.s.". 

L.a.T.o.c. 

L.O.l'.P.F. 

L.R.s.P.a.c. 

s.H.c.P. 

S.N.C. 
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CAPITULO PRIMERO 

I.-ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA BANCA 

La banca COMO actividad humana, d••d• sus orlg•n••• ha ••tado 
ligada •i•mpr• a la• r•lacion•• co••rclal••• tanto •ntr• lo• 

-hombr•s come ontre los pu•blosJ tal r•laclÓn ha p•rman•cldo 
d••d• •u• or(g•n•• hasta Ja actualidad. Hablar d• Ja historia 
d• la banca, •• hablar d• la historia ••rcantll. Sin .tsta, 
aqu.lla car•c• d• cont•xto. 

H• dividido ••t• p•qu•ño ••tudlo Introductorio d• la t••i• •n 
tr•• apartados. M• par•c• qu• los prlm•ros dos ••ñalan ••tado• 
por lo• cual•• ha pasado la actividad bancaria universal. La 
banca sin •l control •statal y la banca bajo •I control d•I 
••tadol •I t•rc•ra ••un estudio particular •obr• I~ ~c~lvi~~~ 

bancaria •n H.rxtco. Tal•• divlston•• tl•n•n un fin didlÍC:tlco, 
pu•sta qu• •• l•poslbl• ••t&blec•r clara••nt• la• front•r•• •n 
••ta• dlvlston••· 

A.- LA BANCA COHO ACTIVIDAD PRIVADA. 

A.1 Origen d• la actividad bancaria 

La banca fu• •n la antlgÜ•dad un c•ntro d• cambio, •s dPcir, 
qu• •l conc•pto d• banca •n sus orÍg•n•• •• un conc•pto 
d•rivado d•I cOM•rcío, ya qu• d••d• •I siglo V a.c. •n Ja 
••••ta He•o~otámica •• ••tabl•cl•ron,dtversos c•ntros de cambio 
de m•rcad•rias por ••r un c•ntro comun, as( como •n div•rsos 
pu•blos d• Ja cu•nca H•dlterrÁn•a, c•ntro y noro••l• d• Europa. 

As{ pu•s, •l com•rclo • lnt•rcambio d• m•rcancías fu• d•rivando 
•n el •stable~lmi•nto d• valor•• a la• cosas hasta qu• fu• 
n•c•sario cr•ar un lnstrum•nto con un valor g•n•ral qu• pudi•ra 
usarse como medio d• cambio. 

A.1.1 Babilonia.- Fu• •I prl••r pu•blo qu• usó un ••d>o d• 
cambio qu• fu• la plata. El t••plo rojo de Uruk •• cons1d•rado 
como •I prl••r c•ntro •n •I cual, •• hacían op•racion•• d• 
Banca, tal•• como guarda d• din•ro, prestamos y algunas otras 
op•racion•• bancarias. Daupln- M•uni•r •n su libro Historia de 
la Banca, nos die• al r••P•cto: "Los sac•rdot•• d• Uruk fu•ron, 
en •f•cto, banqu•ro•I o ••ior aun, •I dios al cual ••taba 
consagrado •l t•mplo •n qu• •llos oficiaban, •• I• consld•r&b• 
autorizado, por su ••dlaciÓn, para r•alizar •I ccm•rcio 
bancario. El t••plo r•clbÍa los don•• habitual•• y la• ofr•nda• 
ocasional•• d• les J•f•• d• tribu, asl como partlcula~•• 
d•seosos d• obt•n•r •I favor divino. Pos•Ía, ademas haci•nda• 
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qu• •xplotaba dlr•ctam•nt• o arr•ndaba por lot••· D• ••ta 
forma, di•pon(a d• consid•rabl•• r•cur•o• qu• hacían 
fructlf icar al con••nttr pr•stamo•. El t•mplo pr••taba c•r•al•• 
a int•r•• a los a9ricultor•• y a lo• com•rclant•• d• la r•9IÓnl 
l9ualm•nt• ofr•c(a ad•lantos a lo• ••clavo• para r•dlmlr•• y a 
lo• 9u•rr•ro• ca(do• para ••r lib•rtado•."*1 

Lo• babilonio• u•aban lin9ot•• d• oro y plata, como •l•t•ma d• 
cambio, p•ro ••to• no •• •ncontraban con d•no•lnaciÓn al9una, 
sino qu• •ran P••ado• •n cada transacción qu• •• hac(a. Por lo 
qu• r••P•cta a los pr~atamos, ••toe podían ••r •n m•tal o •n 
••P•CI•• y ya •n ••ta •poca •• cobraba un tnt•r•• qu• fijaba •l 
Estado qu• fluctuaba alr•d•dor d• un 20~ •n lo• prim•ro• y un 
30~ •n los ••9undo•. 

Exist{a una división •n lo• pr••tamos d•p•ndi•ndo la rama d• 
actividad qu• •• fu•ra a d••arrollar1 as( lo• ••c•rdct•• 
pr•staban y financiaban los cultivos a9r(cola•1 •xist(an 
al9una• familia• pod•ro•a• qu• •ran la• qu• otorqaban los 
pr•stamo• y financta•i•nto a ••Pr••a• indu•tríal••• haci•ndo d• 
~~t~ man~r~ n~9nej~~ ~º" b••n•• ra(c••· 

La• prlm•ras mcn•d•• qu• •• conoc•n fu•ran hecha• par Darla, 
qul•n utilizó una m•zcla d• oro y plata. r•lactán d• 13.5 para 
acuñar •cn•da• qu• •• llamaban Daricas, siendo ••t• •I ori9•n 
d•l blm•tali•mo en la fabricación de mcn•das. 

A.1.2 LOS HITITAS.- Estos se •ncontraban 
H••opot&Mial practicaban algunas op•racton•• 
caravanas. E•t•• op•racion•• conslst{an •n 
gru•••• anticipando cr9ditos a largo plazo y 
op•racton•• d• n•gocio• inmobiliarios. 

tambie~ •n la 
d• cr•dito con 
pr••tamos a la 
to•ando al9unas 

A.1.3 INDIA.- En la India no fu• sino hasta •I budis•o, cuando 
apar•ciÓ un si•t•m& d• creditc, ya qu• •l din•rD •ra 9uardado y 
•scondldo •n la• casas, •nt•rrado •n patios o •• l• daba a 
algun a•igo •n qu• •• tuvi••• confianza. 

Al surgir 
docum•nto, 
dif•r•nt•• 
docu••nto• 

•l slst••a d• cambto, •• ld•Ó 
qu• facilitaba •l ínt•rcambio 

ciudad•• y •• die• qu• •n cl•rta 

ct•rto tipo d• 
com•rcial •ntr• 

forma •ran ••tos 
par•cído• a lo• pagar••· 

A.1.4 CHINA.- Por lo qu• •• r•fi•r• a China, •• hacían 
presta•o• •ntr• ••rcad•r••• los cual•• t•nÍan un int•rés 
sumam•nt• alto. Las mon•das •a• antiguas qu• había •n China 
fu•ron las navajas, ••d•• y •on•das •n far•• d• cancha• 
marinas. 



-14-

La primera mon•da metálica d• orn, qu• data del sl9lo V 
fue paulatinam•nte reemplazada por al9unas aleacion•• de 
y estaño, hasta qu• •• saco al oro de circulación. 

a.c., 
cobr• 

En •l si9lo I a.c., Hsten9tsun9 emp•rador de China, sustituyó 
la moneda por certificados d• depósito, papel ~oneda al que Je 
denominó •moneda voladora•. En opinión de Durant, ~stos fu•ron 
los orf9en•• del pap•I moneda, qu•, d••d• entonces, en forma 
alt•rnada, ha constituido una aceleración y un p•li9ro para la 
vida económica del mundo. 

S• ha lle9a~o a afirmar qu• •n China se inv•ntó la moneda 
veinticinco siglos antes d• Cristo y qu• t•nfan diverso• 
••todos contabl•s como l•tra• d• cambio y bill•t•• d• estados. 

A.1.~. GRECIA.- En un principio los templo• •ran lo• lu9ar•• •n 
dond• S• 9uardaba el dinero, siendo los •trap•zltas• y lo• 
•colubltas• los qu• •• d•dicaban al ne9ocio d• la banca. El 
nombre Trap•zlta •l9nlflca "•l hombre de Ja mesa•, ya que éstos 
•f•ctuaban las op•raclon•• d• depósito y prestamo sobre una 
m•saCtrapezal. 

"La Moneda aparece en Gr•cla alr•d•dor d•I año 697 ant•s d• 
nuestra era, atribuy•ndo•• su invención a Gy9••• quien ld•Ó 
sustituir los ltn9otes de plata de peso y forma variables, por 
fragmentos d• m•tal uniformes acuñados por m•dio d• una s•ñal 
qu• 9arantizaba oflclalm•nt• su valor."*2 

En Gr•cla cada una d• la• ciudad•• t•n{a su propio 
P••a• y acunación d• •on•da, •• d•cir, qu• 
uniformidad •n las ciudad•• 9rt•9as. 

•l•t••a d• 
no •xistía 

Las principal•• •on•das estaban h•chas d• una al•ación d• oro y 
plata, conocidas con •I no•br• d• "•lectrum• si•ndo una d• la• 
principal•• •on•das •l "dragma• de At•nas, tambi•n conocida con 
•1 no•br• d• "buhas• •n •I H•diterráneo. 

El •i•t•m• mon•tarta 9rl•90 •• fu• •xpandl•ndo, y Al•Jandro 
Hagno, con sus conquistas, ll•vÓ a la India, •l sistema 
mon•tario 9ri•90. En ••ta .rpoca •xistiÓ •I prim•r síntoma d• la 
lnt•rv•nción d•I Estado •n •l n•gocio d• la banca, ya qu• 
ext•ti•ron div•raos t•mplos como •I d• Sama• y Artemisa, qu• 
efectuaban pr9stamo• a ciudades a lar90 plazo, estando 
vigilados por el Estado. 

En el siglo IV a.c., •l Estado y las I9lesla• Griegas formaron 
alguno• banco• pÚblicoa1 entre los más Importantes se 
encontraban lo• d• At•nas y Delfos, para que contrarrestaran Ja 
ba~ca privada, ya qu• ••tos, cobraban tasas de lnteres 
excesivas y tenían un poderío absoluto sobre la econom(a de 
esos ~i•MPO•• 

*2 Bauch• GarciaDiego Mario. Operaciones Bancarias. p9. 2. 
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S• atribuy• a lo• griego• el inv•nto d• div•r•a• op•racion•• d• 
banca, como la ac•ptaciÓn d• d•PÓ•itoa m•diant• •l pago de 
int•r•••B a lo• client•• y au utilización, la t•cnica de la 
garantía pr•ndaria, •l pr9stamo a la gru••a marítimo y •1 
inv•nto d•I ch•qu• como •l mejor inatrum•nto para quitar a una 
suma d• dln•ro, •1 riesgo d• la transportación •n un vi&J•• 

A.1.6. ROMA.- El d••arrollo de la banca •n Roma fu• tardío, 
•i•ndo la influ•ncia de Grecia d•cistva. En Roma•• pr••tÓ el 
••rvtcio d• la banca por la ord•n •cu••tr•, qu• •ran ciudadano• 
qu• podían •nrolar•• •n •l ejercito con caballos propias a 
ccnmpradoa, qu• al pasar el tiempo formaron una •lit• que •• 
ocupaba d• las op•raclones crediticias. La• mon•da• d• los 
romenoa, al contrario d• las d• lo• gri•gos, •i•mpr• fu•ron 
mon•das alt•radas, dlsmlnuy•ndo su valor y su p•aa, por la qu• 
sufrl•ron div•r•a• devaluaclon•s y siempre fueron mon•das 
d~~~~r~~ltadaw. 

Los prlm•ros banqu•ro• •n Roma fueron los Arg•ntario•, que 
estaban autorizados por •l Estado para ll•var a cabo 
operaciones manual•• y •1 Estado, l•• encomendaba que r•tiraran 
de la circulación la moneda falsa. Para muchos d• los autores, 
ést• es el ant•c•d•nt• •a• r•moto d•l control y vigilancia d• 
la banca por part• del Estado. E•t• control era ll•vado por el 
pr•f•cto d• la ciudad. En ••ta época se encontraba limitada la 
tasa d• lnt•r•• por la l•Y d• la• doc• tablast •l mutuo na 
pod{a redituar int•r••••• por lo que los argentarlos, idearon 
un sist•ma llamado ªphoenua• •n •l cual, ••obliga al d•udor a 
pagar capital • int•res•s slmultÁn•amente. 

Otro ant•c•d•nt• l•portant• en esta epaca·•ra la masa rC1111ana, 
qu• •ra una ••pecl• d• banco pÚblico, cuya finalidad, en un 
principio, era de r•caudar iMpue&tos par& depositarlo• en •l 
Tesoro lmp•rlal. Sin embargo, ésto• fueron creciendo hasta 
llegar a convertir•• •n importantes bancos que •f•ctuaban 
op•raclones d• pr••tamo al público. 

Tambi•n tuvo mucha importancia la figura del n•gociador, qu• 
•fectuaban operaclon•s d• banca •n los confines del Imperio, 
baslcam•nte •• trataba con judtos, ya que, aunqu• el pr9stamo 
con Intereses estaba prohibido entre ellos, por su rellgion, •• 
encontraba P•rmltldo sl•mpre y cuando lo efectuaran con los 
•xtranJ•ros. Estos negociador•• no •• •ncontraban suj•to• al 
Estado y aunqu• éat• trató d• controlarlos, nunca pudo 
lograrlo. 

En ,la •ra de Auguato, ocurr~Ó un f•nÓm•no que se d•nominÓ coao 
•panlco bancar10•1 •• •millo mucha mon•da, qu• aunada a las 
ba,as d• inter9s y la elevación d• los precios, estimularía los 
negocios. El •f•cto buscado •• logró p•ro no fu• perman•nte y 
la r•acclÓn •• pr•••ntó •n un lapso de di•z año•, cuando en 
ct•rta forMa c••Ó la acuñación d• mon•d•. Tiberio, suc•sor de 
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Augusto sust•ntó la t•oría opu•sta d• qu• la •conomfa 
•conÓmlca es la m•jor, y limitó severam•nt• Jos gastos 
gobl•rno r•strlnglendo tambl•n •n forma Impresionante la 
•misión de mon•das. 

"El resultado +ue un +lujo de moneda hacia •l este, para pagar 
todos Jos productos, fundam•ntalmente d• lujo, qu• Roma 
•mpl•aba. Los pr•cios cayeren, las ta§aa de int•r•• subi•ron, 
Jos acreedores acosaron a Jos deudores y el pr•stamo d• mon•d• 
y •I crédito casi cesó. El Senado impuso altos impuestos a las 
fortunas invertidas en la ti•rra y con ••t• motivo, lo• 
••nadares r•tiraron de Jos bancos cantidades important•s, Jo 
que ocasioné el pánico, surgiendo rumores de que la casa 
bancaria, Má~imo y Vivo qu•brarian, y cuando su• depositantes 
hlcl•ron las colas, •1 banco c•rró sus puertas, es• mismo día. 
Hora• má~ ta~d•, ~1 ot~o impo~~ante banco, @l de los hermano• 
P•ttls, también suspendió sus pagos. Simultáneamente llegaron 
noticias de que otros establecimientos bancarios en Cartago, 
Corinto, Bizancio y en la Ciudad Lyon, tambien susp•ndt•ron su• 
pagos. Uno tras otro, lo5 banco5 un Roma también cerra~on.•*3 

~ar orden O• l1b•rio se 9uspenaiÓ ia Ley O• lnv•r•lÓn •n Í• 
Tl•rra distribuy•ndo ei•n millones de •e•t•rcios a los bancos 
para ser pr•stados sin lnt•r.rs, por tr•s años, con garant(a d• 
tierras. Los prestamistas privados fueron constreñidos a bajar 
las tasas de interés, Ja moneda salio d• Jos escondit•s y poca 
a poco retornó la con+ianza. 

*3 Acosta Romero Miguel La Banca MÚitiple. pg. 26 



-17-

A.2 LA EDAD HEDIA 

D•bido a la situación tanto •conÓmica, como política, d•rivada 
d• la ca(da d•l Imp•rlo Romano, las op•raclon•s cr•dltlctas •• 
vlni•ron abajo, ll•v~ndos• a cabo las que •xistían por los 
Judíos, qu• p•rf•cclonaron los pr•stamos sobr• prenda. En •sta 
época los monast•rlos •ran los que •fectuaban Jos pr•stamos •n 
•l campo a los propi•tarlos y productor•• d• la tierra, 
garantizando con una esp•cie d• hipot•c• sobr• la misma. 

"D• •sta forma la economía occid•ntal p•rmanece si•ndo una 
economía cerrada. Los cam;no~ :on pocos seguros. Las ciudad•s 
trabajan •nc•rradas •n sus mur~llas y ap•nas si s• •f•ctuan 
int•rcambios entr• •llas. El noble v1v• d• sus posesiones, el 
si•rvo, de su parc•l•I la villa de sus contornos. No •xlste 
com•rcio má~ qu~ en al9unos puertos m•dtt•rrán•os.·*~ 

La Igl•sla •n ••a •poca tuvo gran lnflu•ncia y •• d•dtcó a 
combatir a los banqu~ron. en ~u mayori• JUdios, qu• pré&t•ban 
con lnt•r•s, ya qu• para la Iglesia el capital no d•beráa 
pro~ucir ~hiw~•s••• pu••to qu• •l ~1n•ro qu• r••ultabA d~l 
interés no era dinero ganado con trab&JOI a tal grado ll•garon 
las cosas, que •• considero como pecado y deshon•stldad la 
obtención de Intereses. 

El co•ercio poco a poco, fue •stableci•ndos• y fu• •n Italia 
donde comenzó a tomar ••s auge, siendo las principal•• ciudades 
Venecia , Piza y G•nova. Los lombardos fueron los qu• •• 
d•dicaron al comercio d•l din•ro, estableciendo sus principales 
sucursales en Italia, Inglaterra y Francia, •n donde op•raban 
bÁsicament• con reyes y príncipes el pr;stamo con lnter•••• y 
pr•nda. La milicia, •n esta @poca, tuvo mucho aug•, por lo 
cual, Jos banqu•ros pr•staban para qu• los •jercttos •stuvi•ran 
bi•n armados. 

Las Cruzadas contribuyeron en gran part• al 
banca, ya qu• •l com•rcto s• activó mucho, por 
tuvo gran dinamismo. 

n•gocso d• la 
lo qu• •l din•ro 

En •laño 1128 s• cr•Ó una ord•n r•ligiosa y militar conocida 
con •l nombr• de "Los T•mplarlo•" qu• •• d•dicaban a prot•ger a 
los p•r•grinos cristianos que acudían a la Ciudad d• 3•rusal•n 
a visitar la tumbad• Cristo. Durant• la guRrra do estos con 
los árab•s obtuvi•ron Ml•Cha9 gan•ncias con lo• r•scat••· por lo 
qu• sus finanzas fu•ron cr•ci•ndo hasta t•n•r c•rca d• 
nav•ci•ntos c•ntros financi•ro5. En •stos centros r•cibi•ron 
d•pÓsltos d• joyas y capital•s y •mpezaron a hac•r préstamos • 
t•rc•roB, financiando •n 9ran part• las Cruzad&~. E9ta ord•n •• 
acabé a principios d•l siglo XIV, cuando F•llp• •l H•rmoso. 
obtuvo d•l Papa la supr~s1Ón d• la ord•n •n toda la 
Cristiandad. 

*4 Dauphin-Meuni•r A, Op. cit., p9. 44 
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"Las C~u2adas contribuy•ron tambi~n al establecimiento del 
comercio d• la banca. Los cruzados tenían necesidad d• fondos 
para equíparBe y armar a su ••celtas en •1 caso d• qu• c•Y•ran 
prisioneros, importaba que se pudieran transferir en Asia o •n 
Africa el importe de su rescate¡ en sentido inverso, el los 
tenían qu• hacer llegar a su muj•r o sus hiJOs, que habían 
quedado en Europa, •l producto de su bot{n de guerra o las 
rentas de los feudo• que se estaban ganando en Oriente con la 
punta de su espada."*S 

Post~riorm~nte. vino una gran actividad financiera •n l~~ 

feria• •n dond• •• creó una mon~da 1nt~rnac1onal d• cuenta y se 
establecieron reglas para la compensación, envío de dinero ~ 
cambio. Se empezó a utilizar el depósito irregular, del que se 
exped(a comprobante de depÓsi to, lo cual para alguno5 
tratadistas, fue el antecedente de los tftulos de credlto. 

Viena y Florencia aparecen como dos grandes potencias 
financieras, con do• clases de banqueros que eran lo• guelfos, 
qu• estaban a favor del Papa y los 9uibellnos, que eran 
partidarios del Emperador. Estos banqueros, adem•• de 
ca~~titui~ 9r~radw~ n~9ocio• financ1~ros +am111ar••· p•rm1t1•ran 
que los empleados pudieran tener cierto desarrollo, Incluso 
llegar a participar en el capital de la compañía. 

Los montes eran una serie de asociaciones de capitales, tales 
como sociedad d• ••rinos, d• armador••~ min~ros, etc. Los 
montes eran asociaciones de acreedor•• de emprestlto• publico• 
del Estado, que eran llamados sociedades "comperarum• 
posteriormente, Hontes. 

*S Bauche G, Op. cit., P9 S 
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A.3 SIGLO XV al SIGLO XVIII 

El siglo XV +u• r•c•ptor d•l impulso f lnanclero qu• nació •n 
los últimos años d• la Edad Medial est• Impulso fu• r•cogido en 
••t• siglo y multiplicado 9eom~trlcam•nte en los siguientes 
<XVI a XVIII>. De tal forma que se diÓ una consolidaclon 
definitiva a la actividad bancaria dentro del sistema 
flnanci•ro mundial. 

A principios del Siglo XV comienzan a aparecer una serle d• 
agrupaciones de prestamistas llamados Montes. Esto• Montes 
funcionaban de la siguiente manera: el crecimiento de la• 
mayoria de la• ciudad•• europeas fue mas rápido d• lo 
acostumbrado lo cual creo una serie de necesidades 
financieras para cubrir los servicios munlclpale•I estas 
nec•sidades financieras tuvieron que ser cubiertas por 
entpré•t1i..os -..r.lw i.a. tm~Gs!b.f.l!<!.::.d: C'!? =~r pa:'Jer1~5 ri1r•c:tamente
por las ciudades. As{ se fueron creando sociedades de 
acreedor••• las cual•• fueron organizándose y eran llamadas 
Montes. 

Sin duda, la más importante de éstas fue la Casa de San 
Glorglo, fundada en Génova, •1 año de 1408. Sobre su fundación 
nos dice Dauphin-M•unier: •su fundador, el marlsc.al de 
Bouciacut, gobernador de Génova por •l rey de Francia, Carlos 
VI, a fin de que saneara las finanzas genovescas torpemente 
empeñadas por una serle de empréstl·tos forzados, emitidos 
despu•s del siglo XII había decidido convertir los títulos de 
renta, los compor•, en obligaciones amortizables al 81', 
con+iando la operación a una Compañia autónoma, Compere di San 
Gior9io. Por este procedimiento volvio a •levar el crédtto d•l 
Tesoro y pu~o fin a Ja alineación de las diversas ramas de las 
rentas públicas, a la que la Administración 9enovesa habCa 
r•currido ~ntonc~s.•46 

Gracias a Ja confianza que se ganó, el pÚblico fue depositando 
sus valores en ella y con estos depósitos fue creciendo cada 
día más hasta llegar a convertirse en una fuerza financiera de 
primer ord•n, realizando operaciones como: la aceptación de 
depósitos, tran~fer•ncias, pr•stamos y descuentos. D• esa forma 
•• mantuvo durante cuatro siglos hasta que, por una serle d• 
error•• de administración. desaparecía en 1816. 

En la península Ibérica tambien aparecieron este ti~o de 
f•ném@nos •conÓmicos. si~ndo , sin duda, el más destacado d• 
ellos la •raula de Cambi"J respecto a ella nos dice el Ma•stro 
Acosta Romero: •otro establecimiento bancario muy conocido 
tambi•n en la Edad Media, fue Ja Taula de Cambi, 

*6 Dauphln-Meunier A, Op. cit., pg.70 
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fundada •n Barc•lona, •n 1401, como banco p~blico y que ten(a, 
entre otras facultades, la de otor9ar f inanclamlentos 
ilimitados a la municipalidad de Barc•lona, siempre y cuando 
las solicitudes de crédito hubieran sido previamente aprobadas 
por •I Consejo de Jos Cien. Esos préstamos •staban 9arantlzados 
por cuotas adicional•• sobre Impuestos aduanales. Esta casa 
bancaria trabajó •n Barcelona con 9ran éxito."*7 

Las suMas con las qu• trabajaba el banco _provonían de 
colocación hecha por los particular••• estos deposites ••t•ban 
protegidos contra el posible Intento por parte del príncipe, 
de retiralas a trav~s de disposiciones jurídicas. La 
c9mprobaclÓn de la administración de la Taula de Cambi s• hacía 
publica anualm•nte con Ja lectura de sus balances y aunque 
llegá a crecer conslderabl•m•nt•, no se desarrolló tanto como 
la Casa di San Gior9lo puesto que no lle9Ó a monopolizar •us 
servicios. 

Otra da l•• ii~uras ~•nancleras que •• crearon y se 
consolidaron en el Siglo XV fueron Jos llamados Montes d• 
Piedad. El orl9en de estos montes s• encuentra básicamente en 
la lnt•nción d• la Orden Franciscana de ayudar a cierto grupo 
de la pobJacion. Los particulares, en Ja necesidad de adquirir 
préstamos, eran rechazados en sus peticiones de crédito por Jos 
9randes organismos y eran objeto de las leoninas condiciones 
que les imponían los prestamistas privados. 

Estos montes de Piedad fueron fundados siguiendo el modelo de 
los Montes. "En 1428, en la región de las Marcas, el padre 
Ludovico d• Camerino fundó en Acervia, cerca de Senigallia. el 
primer monte de piedad franciscano, pero desapareció 
rápidamente. Sin embargo, la tentativa fue reanudada en 1462, 
en Perugla, por el padre Miguel de Milán. Orvieto y Gubbio •n 
1463, Asis en 1~6e, San s~verino y Fabriano •n 1470, imitaron a 
Perugia.•*a 

En un principio la actividad d• estos montes se vio- muy 
limitada por el sistema de operación que tenían, puesto que 
•xistia Ja imposibilidad de cobrar los más m(nlmos intereses a 
las suscriptores de los empr.stltos. Por lo tanto, •stos eran 
mantenidos a b••• d• donaciones y con esto se tenfa que cubrir 
•l 9asto de oficinas y empleados. 

Post•rlormente, •l Papa en una decisión concerni•nt• a 
Montes d• Piedad, autorizó el cobro de un ~~ d• Interés, 
cual vino a dar un alivio financiero a estas instituciones 
despu•• ••extendieron por todo el mundo católico. 

*7 Acosta R, Op. cit., pg. 30 

*ª Dauphln-Heunier A, Op. cit., p9. 73 

los 
lo 
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Otro de los fenómeno• que impulsaron el desarrollo 
in5tituciones bancaria5 fue, sin duda, el descubr1,.ier.to 
nuevas rutas mar(timas comerciales de Europa a Oriente y 
Europa a América. 

•com•nzÓ Ja .Paca de lo!I grandPs descubr·ím1eor1lo!l. aunque 
reahnente, otros se hab(an anticipado a Colón, va en 141:5, con 
la ccnqui5ta de Cttt!!•t• por la• par·tuqueses. Portuqal. ••na 11ac1oñ 
¡oven que h.a.bía ganado 5u indep•ndencla luchando contra los 
moros y E!lpaña, v1Ó Id posibilidad de aprovechers~ de las 
riquezas africanas y de conseguir una ruta hacl.a. la India 
co•teando el continente neqro."*9 

Aliigual que los Portugueses, los E~pa~oles se lanz~ron a la 
av•ntura d• buecar nu•va• rutas mar1t1ma5. En la btlSql••da de 
una nueva ruta hacia las Indias, Colón descubr(o un nuevo 
continente que .... tarde sería conocido como Am•r lea. Grupos de 
nave9ant•s y mercenarios fueron f lnanclados con el ob¡eto de 
conquistar ••t• nuttvo cont1nent•I una vez conquístado se 
fundaran contpañ(-.,. con w1 ~~; .. te.a <hi WAplút:..ar lai; fQCUrcas 

minerales que •n •l exist(an, pr1ncipalm•nte oro ~ plata. 

No sólo ••tas dos naciones •• d•dlcaron a est• tipo d• e•pr•sas 
ln9l••••• holand••••• franc•••• y al•man•• Be l•nzaran sabre la 
h•r•ncia de portugu••e• y ••pañoles, dada la imposibilidad de 
do•inar y controlar la• grandes zonas de influ•nc1a que se 
r•partleron entre si tras la Sent•ncia Papal d• 1494. 

Durant• ••t• periÓdo <siglo XV a XVIII>, florecí•ron las 
grand•• casas bancarias •ntr• ellas d•stacaron principalmente 
la Banca M•dicis, la Banca Fug9•r y La Banca W•lser, precedidos 
por Jaques Coeur, cuya figura resulta d• gran tra•c•nd•nc1a 
dentro d• la actividad bancaria, puesto que e• la figura 
intermedia •ntre los m•rcad•r•• d• plata de la Edad Media y los 
banqueros modorno~. 

E•t• p•r~an•j• •• •J prim•ro qu• •v•ntura pa~t• d• BU c•p1tal 
en •l financia•l•nto de la industria, destacando entre sus 
inv•raion•5 las h•cha5 •n manufacturA• textiles. explotac1añ de 
cobr• y plo•o y Molinos d• papel. 

La Banca H~dicis fu• cr••d• •n Flor•ncia por· Ju.an de l·l•d1c1s,. 
la ciudad de Florencia •staba situada ••trat.;qlcam•nte a las 
pu•rtaw de Europa lo cual d•sarroll¿ ''" c•r1lr·o d• comercio 
entr• Europa y Ori•nte. Los Medicls crearon su fortuna familiar 
d•l ca••rcio. p•ro d•spue's ampliaron sus act1v1dad•ta a la r•ma 
bancaria. 

La curia ro•ana recibía su dinero procedent• de todas part•• 
del mundo. La• tran•f•rencias se hacían a trav9s d• la Casa 
M•dicls. 

*9 V•rla9 Desch Kurt El Capltalis•o pg. 63 
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La Igl•Bia catÓlica ••había conv•rtldo •n la mayor· potencia 
•conÓmica d• Occldent•. PoB•Ía una colosal fortuna en ti•rras y 
artículos preciosos y por sus manos pasaban ingresos 
9i9ant•scos, en for•a de lmpu•stos, d•r•chos, col•ctas d• g•nte 
piadosa, herencias y donativos, subBidlos oficial•• y bulaB. 

ºDado que •l transport• d• oro y plata r•sultaba P•llgroso, los 
banqu•ros florentinos•• hacian cargo d• los cobros, como por 
•Jemplo, •n Inglaterra, donde cobraron las r•claMacione• 
financi•ras impuestas ~ !05 5ac~rdot~s ingles•• o al rey Juan, 
y pagaron ••e din•ro -m•nos Ja comlslon correspondiente- •n 
Roma. El dln•ro cobrado •n Inglat•rra por los H•dicl• fu• 
pu•sto, por ••tos, a disposición d• com•rctant•• londin•n••• 
para qu• compraran ••rcancías, las ll•varan a Italia y deBpues 
d• v•nd•rlaa rindl•ran cu•ntaa a au •stabl•cimi•nto •n Roma. 
Mediante ••• sist•m• •• transportaban las m•rcancías d• un 
Jugar a otro d• Europa, pero no el dln•ro,"*10 

Gracias a ••o• n•gocios qu• la faMllla r•allzaba con r•yes y 
pap~~, l~ 1~~11!~ ~QdLct• Iiw~Ó a 9anar una fortuna 
v•rdad•ram•nt• gigantesca. Hacían préstamo• a loa prrnciP•• d• 
la Iglesia y a Jos r•y••· Los propios H•dici• ll•garon a ••r 
••ñor•s d• Flor•ncia y Papas. Sin •mbargo, a final•• d•l Siglo 
XV y principios d•l Siglo XVI la Casa H•dlcis •mp•zé a t•n•r 
serios problemas •conÓmicos d•bido a la s•rle de rev•••B qu• 
sufrieron •n •I ámbito int•rnacional. 

Otra de las grand•• casaB financieras fue 
ori9•n y •xpansiÓn d• su fortuna s• 
similitud•s con los H•dicis. 

la Casa Fu99•r. En •I 
•ncu•ntran muchas 

Hans Fu9ger, •I hijo d• una familia d• ca•pesinos y t•jedores, 
ll•gÓ a la ciudad d• Augsbur90 •n ~367. Com•nzÓcon un n•gocio 
d• lino y mas tard• con •l t•jido asp•ro llamado barsch•nt, una 
••zcla d• algodón y lino qu~ alcanzó gran pr•ferencia. Ll•gÓ a 
a•asar una fortuna de c•rca d• 3000 florin•s h•r•dañdola a sus 
hijos. El verdadero florecJmi•nto de la •mpr•sa com•nzó •n la 
••gunda mitad d•l siglo XV y bajo la dirección de los nietos. 
En esa •poca trabajaban para ellos 3500 telares, qu• •nviaban 
tejidos a todas las part•• d•l mundo. 

En 1473 los Fu99•r •ntr•garon a Maximtliano, •1 Hijo d•l 
••p•rador Fed•rico III, con ocasión d• su matrimonio con 
Margarita d• Borgoña, la• más pr•ciadas ••das, lanas, brocados 
y t•rciop•los. E•P•zÓ d• ••ta forma una r•laciÓn •ntr• los 
Fu99•r y la Casa d• Habsburgo que continuó durant• mucho 
~l•mpo. ºDi•z años •Ás tard•, •n 1519, Jacob Fu99•r hizo más 
todav(a. Ll•vo a Carlos V, nl•to d• Maxlmillano, al Imperio. 

*10 V•rla9 D, Op. cit., P9• 63 
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Para comprar lo• voto• de lo• elector••, Car-Jos carecía de 
dinero, mientra• que •u rival Francisco I prometía pagar al 
contado 9racias a lo• avances que le hab(an conc•dido los 
banqu•ros de Lyon. Carlos •• dlrl9iÓ al Banco Fu99er. Este 
pri•eramente le d••contó por valor de 175.000 florines en 
billete• •ubscrlto• por un sindicato financiero formado por lo9 
W•lser, los Grlmaldi, los Fornarl y los Guaterott11 después le 
adelantó directamente 543000 ilorinesJ en fin, como low 
electores no aceptaban dar sus voto• má• que contando con la 
garantía del aanco Fu99er, e•te sallé fiador de la candidatura 
de Carlos V."*11 

La Ca•• Bancaria Fugger contlnuó pro•perando despue• de la 
muerte de Jacobo, hasta la bancarrota del gobierno español en 
1607. A partir d• •ntoncee, vino la decadencia. En 1650, las 
deudas qu• habían contraído cuarenta año• ant•• no habían sido 
liquidadas todavia. A fin•• del •lglo XVII, unaa propiedade!l 
asolada• por las guerras y uno• créditos practicamente 
incobrables a lo• gobierno• del Sacro Imperio, de lo• Paises 
Bajos y d• Eapa~ •• ~r~n lo~ ~nlco• despojos d• la fortuna de 
lo• Fugger. 

Los banquero• aapliaron •u sistema operativo a la 
"democratlzaclÓn del cr.dlto• al buscar y conseguir los 
pequenos depÓ•itos. Apelando en tan gran escala al ahorro 
privado, los banqueros podían, sin inconveniente para ellos, 
reducir del 10-12 ~ al 5 ~ de ••dia el tipo d• loa int•r•••s 
otrgado por ello• a lo• depositantes. 

Otra de las Instituciones que exlsti•ron durante este perlado 
fueron las ll••ad•• Ferias. Esta• Feria• eran r•unlon•• 
periódicas de coaerciantes •n ciertas ciudad•• <l•• principal•• 
fueron l•• de Lyon y Oenava>, con el abj•to d• realizar 
operaciones Mercantil••· 

Las operaciones realizadas eran: la aceptaci6n, la 
curso d•l cambio, la tr•n•f•rencia d• crédito y la 
par d•l•9actón. Los banqueros aprovecharon las 
realizar operaciones a poca costa en las plazas en 
capitales •ran abundant•s y otorgaban cr ... ditos 
elevado en las plazas en qu• •l dinero ••cas•aba. 

f i ¡ ac i Ón de I 
co111pensac iÓn 
F•ria• para 
la• que lo• 
con i ntere's 

La reali%ac1Ón d• la• Feria• era un aconteci111iento 111uy 
!•portante p•ra ten(an la desventaja d• que ne •ran 
per111anent••' ante la n•cesidad d• r•a1izar operaciones 
diarlaaente •• crearon las Bolsas d• Valores. 

"La prim•r• bola• fue la de A111beres, fundada 
uso de toda• las nacion•• y d• todas las 
indicaba la inscripción d• su frontón."•12 

en 1~31, 1 Cpara 
lenguas I 1 , co1110 



En sus or{gen•s, !Se dt•ron alr•dedor- d• las Bolsas fenómenos 
com•rciales de qran variedad y cantidad que ba"sicamente 
con•i•tfan •n la captación de todas \ae mercanc{~s provenient•a 
d• Orl•nte y de Amerlca, asl como su dlstribuc1on en Europa. 
Has ad•lant•, la~ mercancías emp•zaron a s•r ~ustituídas por 
título• mobiliarios <obllqaciones de loe reyes de Castilla, 
Portugal o lngl aterra; letras d• corredores, etcJ, eran 
n•qociados y transmitidos y sobre d• •llos recaía todo el p•so 
de la especulación. 

Tambi,Pn •n lo• •iqlos XVII y XVIII la actividad bancaria 
continuó su d••arrollo y mantuvo su importancia dentro d• la 
•conom(a, loqrándo•• extender a casi toda Europa. 

Am•t•rdam, capital de Holanda logro 
c•ntra f inane i•r·a durant• ••ta ,..-poca, 
A111ber••· 

convertirse en un gran 
substituyendo a Lyon ~ 

El Banco de Am•t•rdam nac:tó gracia• a la •n•rquía monetaria que 
•xi•t.(a •ro las PaÍ••• Bajo• y •n Europa. Lo• envío• de España a 
Europa d• gran cantidad de metal•• precioso• prov•n•entea d• 
la• colonias <•n los qt&e d••d• 1649 tos holand•••• ocupaban un 
lugar preemin•ntel traJ•ron como can••cuencia una circulación 
•n abundancia de mon•daa de ora y plata. Cada provincia 
n••rland••a t•n(a su acunaciÓn de manedal en Europa na había 
•atado, por pequ•ño qu• fuera, qu• no pret•ndi••• acuñar 
m•talico d•at.inado a circular •n su territorio. La• ciudad•• 
llbr•• d• Alemania, las ciudad•• italiana•, las principada• 
•nclavado• en el Imperio o en lo• reinos occidental•• tenian ••• 
•i•tema mon•taria particular. 

•can •l ~in da rQmedia~ •wto• inconv•ni•nt•s ~• ~~t~~1-~i~ - .... 
1609 un banca can la garantía de la ciudad de A~~t~~~~~ ba'~ 
la dirección d• cuatro •aqi!ltradc!! ~l•-airf""'~ ~ .... ~,~1..,~ ..... f:.i=:a •••• Es':.e 
banco rectb(a •n depo.ito!!I tÍf'iC'!t."l't?nt-:e t!'!lf":3t!''=ie~ .,..~~át i':':t.S 

Cmon•da• y linqot•~l R ~a~bi~ ~~ l~~ ~u~l~~ acredi~~ba a tos 
d•Oo!litant•• t!Pn ~u• l tbr-o'!,;. Ert '!!u'3 ~rr-:i~?"~~ • 1 !e-vaba en cu•nta 
•1 contravalar ean b\•enr- 91\0r~.t=-. real d•i t(tulo y peso l•9al d• 
las especl,.~ ~ .. ~!~!~••· ~educiendo una p•queña comisión de 
cambio trti'.n••~l' per~ d••pué!S acr•di t.Ó a su~ d•poGi t¡¡,nte!I con un• 
~oneda de cuenta, el flor(n-blanco, análoqo a la mon•da d• 
cuenta •n las antiguas ferias.º*i3 

El depósito mínimo era d• 300 f lorine• y ••taba sometido a una 
comisión de cuenta por seme•tre de 1/4 a 1/2 ~. ademÁ•, la 
apertura de cu•nta daba origen a una comisión de 10 flor1n•• 
A•{ como d• una r••p•rtura. El banco •mp•zÓ a monopolizar los 
depósitos no sólo en Holanda, sino en toda Europa. Con la 
cantidad d• metal,.s que poseía <en depÓsltol se dio' a la 
actividad d,. surtir de metales a las princlpale• casa d• 
Europa, cobrando desde lue~o una comisión par la venta de la• 
mi•mas. 

*13 Dauphln-Meunier A, Op. cit., p9. 94 
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La importancia d" 5U clientela permitía ad•m.;!I al Bi>nco d• 
Amst•rdam desempeñar plenam•nt• un t•rcer pap•l, •I d• oficina 
de transi-erencias. El Bance ef•ctuaba qratuitamente, ..¡ mas 
ta!'de, a partir d• 1683, mediante una pequeña comisión, las 
transferencias y los pagos. Como había obteni1o el monopolio 
del cambio, el pago de todos los giros subscrito,. o destinados 
a Amsterdam se hacía necesaria~ente a través de el. El Banco d• 
Amsterdam no desapareció hasta 18191 •ntonces fu• re•mplazado 
por el Dance Neerlandés. 

También en Al•mania durante los siglos XVII Y XVIII •• 
siguieron d•sarrollando las instituclon•s bancarias. Se pued•n 
señal ar 1 os Banco .. d• Hambur go y de Nurernber q. E 1 pr· i mer·o de 
ellos adquirió gran renombre en el norte de Alemania gracias a 
su regularidad y al empl•o de una moneda de ~uenta corrient"' 
llamada marco-banco. 

Su forma de op•raciÓn •ra muy s•m•jante a !a del Banco d• 
Amberes, los d•pÓsttoB, re-cibidc.<iií ~;<clu=.!vl!m!"ni:• .-o ew.pecte• 
m•tálicas <monedas y lingot•s de oro y platal, •staban 
garantizados por la municipalidad d• Hambur901 su contravalor 
s• 11,.vaba en los libros en marcos-banco. 

Podemos s•ñalar un detall• que s• podr(a considerar como 
anteced•nt• del •secreto Bancario". •tos estatutos del Banco 
pr•scribCan que si alguien Iba a lnformars• al mismo ac•rca de 
la situación de una cuenta que no fuera la suya, no se l• diese 
ninguna r•!SpueetaJ todos lo!I •mpleados debían guardar el más 
estricto secreto prof•sional, al que estaban obligados por 
juramento y bajo la amenaza de p•nas aflíctiva"'"*14 

En 1621 9 la ciudad de Nuremberg sintió a su vez necesidad d• 
poseer una caja d• depósitos y transferencia ... S• la doto d• 
unos estatutos an~logos a lo5 del Banco d• Haroburqo. Para 
s•ntar mas sÓl ldam•nte las bas•s del Banco de Nuremb•rg, la 
municipalidad, por una serie de ordenanzas, obligó a todos los 
comerciantes a efectuar depÓgltos en .,¡ Banco y a confiar1'~ el 
pago por transferencia de las operaciones de un valor superior 
a 200 florln••• bajo I~ pena de una multa del 10 % del valor 
nominal d• las operaciones. 

En ltal ia, tambi.,n se desarrollaron bancos pLÍbl icos como los de 
Amsterdam, Hamburgo y Nuremb.,r9. Su fundación tuvo lugar entre 
1584 y 1587 a instancias del dux Tomase Contarini y fue llamado 
•1 Banco d• la Plazza del Rialto. 

En 1619 se fundo el Banco del Giroque absorbió al Banco de la 
Plazza del Rialto en 1637, el cual realizaba operaciones de 
transferancia m~s especializadas. 

Sin duda alguna, el Banco m~s Importante en Italia en ••a ~poca 
fue el Banco de Venecia que mantenía la Importante tradici~n 
bancar la Ita! la. 

*14 V•rlag V Op. cit., p9. 81 
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Los banqueros de la~ F~rias medievales •~lr•q~ban recibos a los 
depo!!itantes lconl:andl di bancal, los ~eneclanog hab(an 
perfeccionado e9ta práctica haciendo transmisibles por endoso 
estos recibos nominativos. El Banco de Venecia hizo más 
todav(a: a todo depositante entregaba un recibo establecido 
siguiendo un modelo uniforme, del cual s¿lo variaba la 
cantidad, según la importancia del depósito. Esle recibo, que 
llevaba consigo un juego de intereses, podía ser pagado en las 
cajas a vista y al portador. 

Suecia también participó en el desarrollo bancario de los 
siglos XVII y XVIII. "Palmstruch, fundador del Banco de 
Estocolmo, fu.,. el primero en transformar, hacia 16:50, el 
certificado de depósito de metálico acuñado ~n un verdadero 
título de crédito, librando al Banco de la cbllqaciÓn de 
conservar en la caj~ la totalidad del met~llcc depositado por 
los r\i~ntes."*1:5 

Notando que la retirada del metilico se producía con c1erl. 
regularidad, Palmstruch deduje que no era indispensable, para 
hacer frente a las demandas de reembolso, retener la totalidad 
de los depósitos. Además, se percató de que 109 recibos 
circulaban con gran dificultad, porque estaban ~u;eto• a la 
prescripción. 

Para remediar estos inconvenientes, Palmstruch hizo emitir por 
el nueve Banco billetes al portador ocupando el luga~ de los 
certificados de depósitos, pero sin producir lntere•I estos 
billetes circulaban como dinero efectivo por todo el reino y 
eran recibidos en pago de mercancías. Por eso ge llamaba al 
Banco lasl como a todo& le!! que desde entonces lo tomaron por 
modelo> Banco de circulacion 

Inglaterra, como potencia Europea de la •poca tuvo un gr~n 
desarrollo econó•lco. Consecuentemente, se produjeron fenómenos 
bancarios dignos de consignar en este trabajo. 

El primero de ellos fue protagonizado por los 
Banqueros-orfebres. Estos nacieron de un disgusto entre el rey 
Carlos l 116401 y los mercaderes de la ciudad de Londres. Estos 
depositaban sus haberes metálicos en la Torre de Londres y 
quedaban bajo la custodia del rey, la tradición asegur·aba el 
papel de custodio del rey. En una ocasión el rey, se vio en una 
urgencia económica y tomó, •in la autor·izac!Ón de los 
mercaderes de la Torre una cantidad considerable de recursos. 

Al sentir la lnse9uridad del manejo de sus haberes, los 
mercaderes confiaron en adelante sus pertenencias a los 
orfebres, que desde tiempo antes 'manteníar• en sus talleres 
metales, debido a sus actividades. 

*1~ Dauphln-Meunier A, Op. cit., pg. 101 
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•A ••m•Janza del Banco d• Venecia, los orfebr•• entregaban a 
lo• depo•ltantes certlf icados de depósitos. Bien pronto id•aron 
un p•rfecclonamlento: el de fraccionar los certificados •n 
parte• por un valor igual ilo& goJdsmiths notes, o billetes de 
orfebres, que pronto circularon de mano en mano ((mejor qu• •1 
dinero efectivoll."*16 

La instituci6n de banqueros-orfebren se mantuvo vi9•nte por un 
tiempo con•lderable, pero en 1672, Carlos II dejÓ de cumplir un 
pr•stamo hecho a el poi' los orfebres. Esto trajo como 
con••cencla la bancarrota de la mayorfa de estas ín•tltuclones. 

Tal•• acontecimientos trajeron como consecuencia la necesidad 
de cr•ar un banco pÚbl leo a seme;anza de otros pa(ses de 
Europa. Solo quedaba por decidirse como operaría dicho banco. 

En 1694, un blll aceptado por el Parlamento, •l Tonage Act <a•I 
denominado porque inicialmente creaba derechos fincalvs sobre 
la nave9aclón marltlmal, autorizaba la fundación d• un banco d• 

mi-=::!Ón b.::jc L:: r.:.zón ;;cc!.;..l ctu.• c:.on•wr·var-a: ín• Governor 1t 
Campan~ of England. 

Est• banco merece ser considerado como el pionero de los bancos 
de eml•IÓn modernos, puesto que fue el prlm•ro en emitir 
verdad•ros billetes de banco y en ~incular la emisi6n al 
de•cu•nto de efectos com•rclales. 

En 1760, si9uiendo el modelo de los Cuatro Pago• de las f•rias 
llon••a• de cambió, se con•tltuyó por sl•t• banco•, en 
Edlmbur90, el primer organismo d• compen•ación lnterbancaria 
del R•lno Unido, el Clearing Hous•. 

El ••tableclmlento del Clearing Hous• atestl9ua •I alto punto 
de desarrollo alcanzado por el comercio d• banca •n Escocia en 
esta •poca. Trec• años més tarde Jo: banqueros ingleses 
s•9ulrán el ejemplo d• sus colegas escoce••• •l fundar •l 
Cl•&ring Hous• d• Londr••· 

Mi•ntra• tanto, •n Francia, 
nulo, pu•sto qu•, los r•~•s 
XIV no habían permitido qu• 
acciones como las holndesas 

•I desarrollo bancario había •ido 
de Francia d••d• Francisco I a Luis 
•• crearan bancos o compañías por 
o las brttanlcas. 

Luis XIV, en los Últimos años d• reinado, para financiar Ja 
gu•rra, habla debido abandonar práctlcament• la administración 
financiera d• su reino a al9unos 9randes banqueros, Sa•u•I 
Bernard, Crozat, Anlsson, Le9endre. En mayo d• 1716 s• dicto 
una cedula por medio de la cual se autorizó a 3ohn Law a cr•ar 
un banco privado. 

*16 Dauphin-Meunlel' A, Op. cit., pg.101 
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La emtsi6n d& •1n ~i 1 ~et• cnn •1alcr ~9 ~oneda d~ cu~nta y el 
descuRnto a tipo fijo y mod•rado ~ran co5a9 nu~v~~ ~n Francia, 
qu• fueron muy b!~n ac~qjdas • Rodeada de la =onfianz& general, 
la Banca prosperé. Fue entonces cuando intervine el decreto d& 
1718. El Estado reemplazaba a los primitivos accionistas para 
aprovecharse de los beneficios; la Banca se convertía, de 
establecimiento privado, en Banco R•al. 
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A.4 SIGLO XIX 

A principios del si9lo XIX se cc~stituye la tecnica bancaria 
moderna. Los bancos tienen a su disposición instrumentos de una 
9ran perfección: Ja letra de ca~b10 endosable, el billete de 
banco, el cheque y el título. 

En Francia, la Convención demostró su hosti !1dad al comercio 
privado del dinero ordPnando el cierre de 1~ mayor p~rte de los 
bancos. Al paso del tiempo, con la ll•gada Je Napoleon al poder 
se reor9aniza el Banco de Francia con la ley de 22 de abril de 
1906, 9racias a la cual el Banco pasa a ser un establecimiento 
privado. 

En los territorios franceses de ultramar, otros bancos, 
fundados con Independencia del Banco de Francia por el gobierno 
m•tropolitano o por qrupow financieros a los que se concedi~ el 
prtvlle9ia ti• emi~i~'• ~~~ tG~ qu~ ~c~ccpeft~~ ~! pappJ 1~ 
di•tribuidores del crédito a partir de la segunda mitad del 
sl9lo XIX. 

Los establecimiento• dedicados al 
considerablemente durante esta •poca. 

En In9latera, un Act de 1933 habfa proclamado la libertad del 
coNerclo de banca en toda In9laterra y el país de Gal••· Esto 
trajo como consecuencia una serie de abusos por parte de los 
banqueros. Pronto, el Parlamento In9les vot~ un Act Cl9 de 
julio de 19441 que reor9anizaba el Banco de Inglaterra y 
decidía que por encima de cierta cifra Cl4 millones de libras> 
todas las emisiones de billetes debfan estar qarantizadas por 
metal, al mismo tiempo que prohibía la cre~ción d• nuevos 
banco5 de emisión e imponía a los banco• coa•rciales reglas 
publicitarias. 

"Los Jolnt Stock Banks, cuya misión principal era y es recibir 
depo•itos, abrir cuentas a su clientela y •mplear sus capitales 
disponibles a muy corto plazo, se multiplicaron. Pero muy 
pronto sufrieron un movimiento de concentración que acabo por 
dar una posicidn muy P•Cltliar, tanto por la importancia d• su5 
n•9oclos como por el numero de sucursales, a cinco de ellas: 
Westminster Bank, el Hidland, el Lloyds Bank, el Barclavs Bank 
y el Natlonal Provincial Bank.º*17 

El é~lto de estos bancos trajo como consecu•ncia su expansión 
por toda Europa creándose el Banco de Descu•nto de Parls, El 
Banco de Crédito Lionés, La Sociedad G•neral para favorecer el 
desarrollo del Comercio y de la Industria en Francia, La 
Sociedad Marsellesa de Crédito. 

*17 Verlag D, Op. cit., p9. 97 
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Otra tipa d• banco qu• prallf•rÓ •n ••ta épaca, fu•ron Jos 
llaMados Bancos d• N•9aclos. Lo qu• dlstln9u• a las bancos d• 
n•9aclos de los bancos d• crédito •• qu• aquillos _trabajaban 
can l•portant•• capitales propios a diferencia de estos, que 
trabajaban con un fuerte volumen de pequeños deposites. 

Con sus fuertes capitales tomaban participación •n los ne9ocios 
Industriales, reclbendo muchas V•C•• tratos pref•r•nclal••· 
Durante todo •I siglo XIX los bancos d• n•9ocios pusi•ron en 
contacto ••trecho y permanente a la Banca y la Bolsa. 

Fue •n Francia donde se creo el primero d• ellos por 3acques 
Lafflte, en 1837 bajo •1 nombr~ d& Caja General d•l Comercio y 
de la Industr~a. Cundió el •j•mplo y se cr•aron el Banco 
General del Comercio, la Caja C•ntral d•I Comercio y la Caja 
General de F•rrocarril••· 

"En Inglaterra, Jos bancos de n•9oclos •• llamaban Merchant 
Banks •••••••• El M•rchant Bank mÁs antl9uo •• Ja casa Barln9, 
fundada en 1770, cuyo renombr·e y poderío datan d• un •1Dpre'st1to 
franc•s qu• ••ltio •n Londr•• despu•• d• leJ~,·~1e 

En Al••anla, durant• •I siglo XVII no hubo gran d••arrollo de 
lo• bancos privados , la functon bancaria •ra r•allzada 
baslcaMente por el Estado. Fu• hasta el siglo XIX cuando 
slgul•ndo el IDcd•lo del Cr.dlto mobiliario d• los P•r•ire •• 
cr•an varios bancos de n•9ccios privados •n •st• país. En 
Colonia •n 1848 •• cr•a •l Schaahaus•n•ch•r Bankv•r•in, en 
Berlin la Dlskonto9esellshaft en i8Sl, •n DarMstadt el Bank Fur 
Hand•I und Industrie o Dar••tadt•r Bank •n 18S3, en B•rlin la 
B•rliner Hand•l•g•s•llschaft en 18S6 y •l D•utsch• Bank en 
1870, •n Dr••d•, •l Dr•sner Bank en 1872. 

Por ÚltiMo, apar•c•n los Bancos con forMa de Cooperativa. Las 
Instituciones de crédito popular agrícola o urbano tienen por 
objeto avanzar capital•• a corte plazo, inspirándose en Jos 
p,.inclplo1! do la coop;;rec:ión, a los cultivador•• y a los 
p•queños industriales y com•rciantes. Estas institucion•s se 
d•s~rrollaron prtlDeraM•nte •n AleMania a partir de 18~0. 

En Ingl•t•rra, lo• bancoe populares pr•••ntan todo con la forma 
d• Buildin9 Soci•ti••· E•tas reclb•n d•PÓ•itos al mis•o tl•MPO 
qu• hacen pr••t .. os hipot•carios a las 9•ntes Modestas, 
ordinariament• can •I obJ•to d• P•r•itir la construcción d• 
vlvi•ndas econÓ•icas. 
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B. LA ~~NCA B~JG EL '. J~rROL JEL ESTADO !~lglo ~~¡ 

En le que va de este sj~lo se han distin3uiaa 
bancarios muy importantes: La Banca Central y 
Financieros internacionales. 

B.1 La Banca Central 

dos fenómeno• 
los Organismos 

Los bancos centrale~ 1~ hoy son el prodJcla ~e una lenta 
evolución de s{ mismos. Su aparición tuvo como primer objetivo 
eol establecer cierto orden en el contexto monetario. La 
multiplicidad dt> m::.~e.;.:;.u, .;.,. peso y <.(tules diverso" hacía 
neceosaria la creacjcin da un banco que tuvl~ra ~ ~u c~r~o em}tir 
bajo un estricto control, la moneda Únic4.. 

Una vez cumplido este objetivo nace la necesidad de que esta 
moneda tenga cierta wwtabtlldftd tnn~Q 1 nt•~~~ -ry~~ ~~!~rn~. 

para lo cual el Estado interviene para protegerla. De esta 
manera se crean más intereses a i~vor del Est~do en los bancos 
centrales. 

Una v•z establecfdoa isto& JoE b~ncos ccntr•l~~ do una ~era& 
firme y constante, lo~ Gobtu~r-05 utJ!!z•~ •2t~ 1n~trum~nto 
económico, para la r•aliz~clÓn de otras tar~•• de Índole 
•conÓmlco. Como la funcion d• otorgami•nto de crédito, tanto 
para •I propio gobierno como a las bancos particulares. Las 
bancas d• emisión aparecen entone•• como bancos c•ntrales d• 
res•rva y es con ••t• nu•vo na•bre con que •• le• designa 
corrlentement•. 

Otra de las actividad•• qu• d••arrollan los bancos c•ntrales •• 
Ja ayuda a los bancas comercial••· Esta ayuda •• activa o 
pasiva. Es activa, cuando, •n perlÓdo de crisis, el Banco d• 
R•s•rva atorqa facilidad•• al establ•clmlento d• d•PÓ•lta en 
pr•visión de demandas masivas del reembolso. Es pasiva, cuando, 
en periÓda de normal, el Banca de reserva se abstiene 
deliberadamente de hacer la competencia a los bancos 
comercial••· 

Además de ayudar a ;os bancos comerciales las bancos de reserva 
realizan un control sabre los mismos. La crisis económica d• 
1931, provocada en parte por la qi9antesca inflación de moneda 
escriturada y par la Inmovilización en los préstamos a lar90 
vencimiento de Jos depósitos a corto plaza, mostró la 
oportunidad de que todos los bancos centrales tuviesen •l 
control de todas las emisiones monetarias. 

Los americanos fueron las primeros en dar una solución al 
problema del control de las bancos. En Jos Estados Unidas, en 
efeocto, desde 1913, las •xistenclas de los bancos afiliados al 
Sistema Fed•r·al de Reserva debían alcanzar, en relacjón con los 
depósitos a la vista, una proporción del 13, ~l 10 o el 7 %, 
segun la Importancia económica del luqar en que esto• bancos 



-32-

trabajaban, ml~ntr~~ n~e la reserva corre•pon~lente a los 
depósitos a plZlZO "·~·'"JO unlformet.1ente a un 3 ~ .. Desde hace 
al9unos año.,, numero"º" pai'5es han adoptado •< pr·inicpio del 
control de los bancom. ~os bancos centrales s= ~an encargado 
generalmente de ~u propio control, facilitado por la obligación 
lMpuesta a los bancos d~ tener una cuenta en el Instituto de 
•Misión y de dar " -::onecer a ,Pste la >m'.-'ortencia y la 
naturaleza de las facilidades de cre~ito otorgadas. 

B.2 Las Instituciones Financiera• Internacionales. 

Para ase9urar la'll b~'es financieras de lQ ~•construcción 
económica del mundo de~puRs de la segunda guerra mundial, 
fueron creados, como r~~ultado de una conferencl• Internacional 
que se celebró en Bretton Woods <New Hampshir~l ~l lo. de ¡ulio 
de 1944, por Iniciativa de los Estado.,. Unidos, un fonda 
monetario internacional y un banco internacional. 

El Fondo mcnetaría pro~-w Cú~ vl~~~= ~l e~te~,~~J~t•n~o, •nt~• 

las monedas de sus adherentes, de una paridad basada en el oro. 
Los estados miembros •• comprometen a Mant•n•r los ca•blos 
estables, no debiendo el margen autorizado sobr•pasar el 1 ~ de 
las partidas, y no ~if icultar con restr1cclon~s los pa9os o 
transferencias de fondos rel&tlvos a las exportaciones. Con el 
fin de ayudar a mantener ••las condiciones de cambio, el Fondo 
vende divisas extranjeras contra moneda de un país. 

Otra de las instituciones bancarias internacionales •• el Banco 
Internacional para la Reconstrucci6n y el Desarrollo. Al 
respecto nos comenta Dauphin-Heunier: •En el infor•• que el día 
24 de julio de 1945 el señor Henry Hor9enthau, a la sazón 
secretarlo d•l Tesoro americano, presentó claramente formulados 
los principios que condujeron en Bretton Woods a la creación de 
un Banco lntern•cicnal para la R•construcción y el Desarrolla. 

lo. Las inversiones de capitales particulares internacional•• 
que tengan objetivos sanos y productivos, son ventajosas tanto 
para los países acreedores como para los países que lo son en 
cuenta, as( co•o para la economía internacional •n 9•n•ral, 
debiendo ser alentados. 

2o. Si los capital•• privados no están dispuestos 
suficientes pr•stamos al extranjero, a un tlpa de 
razonable, un Banco internacional debe garantizar 
pr••taMos o prestar directamente de su capital o 
deducir de los fondos obtenidos por la venta 
ab l l9ac lenes. 

a hacer 
interés 

estos 
incluso 

de sus 
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3o. Teniendo en cuenta que las lnv•rsiones int•rnacionales 
tienen un Interés mundial, eJ rles90 debe ser compartido por 
todos los pa(ses,· que con este objeto deben subscribir capital 
en eJ Banco."*19 

Por Jttlmo, dentro de e~te inciso me permltire transcribir, por 
considerarlo oportuno, una s(ntesls que sobre la actividad 
bancaria hace el Dr. Miguel Acosta Romero. 

"En nuestros d(as, en Ja mayor parte de los paises del mundo, 
la operación bancaria tiene ciertas características típicas, 
que son: 

t. Esta vl';lllada y re9u!ada por eJ e.-stado. 

2. La eml~tén de moneda y billetes y la regulación 
y de Ja p~!(tlca monelarla y financiera, se hace 
¡:sl.: ~a-1cc.rr.~'"1c!z!!a 4Z.. unz. !n:;t!t'..lc!Ón c~nt,. ... t qu•, 
parte, si no es en casi todos Jos estados, es deJ 

del crfÍdito 
a cargo, o 

en · 1a mayot' 
gobierno. 

3. Los gobiernos vl91Jan el sistema financiero y su operación a 
través de or9anlsmos c-speclaJ Izados que pueden ser Jos pr·opios 
bancos centrales, como el Sistema de la Reserva Federal en los 
Estados Unidos de Norteamérical o dependencia• de los 
Ministerios o Secretarías de Hacienda, como en México, a través 
de la Comisión Nacione.l Bancar !a y de Seguros y, en olroto 
pa(se~, las Superintendencias de Bancos. 

~. Par~ dedicarse aJ ejercicio de Ja banca y el crédito, 
requiere de cumplir con requisitos que establecen 
gobiernos, que van desde una concesión, como en México, 

se 
los 

has la 
simples autor!zaclones. 

S. La operaci6n bancaria se- hace por· sociedades mer·ca.nt.iles a. 
las que los estados además de vigilar Y, ~upervisar, les 
requieren que tengan cierto capital m1n1mo, que sus 
funcionarios cumplan también con determinados requisitos y que, 
además, tengan establ 1 !dad, solver.cía y J iqtdde;r. 

La experiencia histórica, demuestra que las sociedades 
veces ext!er1den su duración más alla del periodo vital 
persona, en consecuencia, su estabilidad rebasa los 
normales de la vida de sus fundadores; 

muchas 
de una 
l {mi tes 

6. La especialización y la diversificación de las 
bancarias, es un fenómeno que se puede 
fundamentalmente en Eur_opa, durante los siglos XVII 
Ja ac:tualidad, en casi todos los países de-1 orbe. 

operaciones 
apreciar 

a XIX Y• en 

*19 Dauphln-Heunler A, Op. cit., p9 138 
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7. Han sur9ldo diversos tipos de bancos que, en la practica y 
en la doctrina, se conocen: al como banca comerciall, que se 
Identifica con los bancos de depósito que realizan operaciones 
a corto y mediano plazo, y actúan en el mercado del dinero! bl 
banca financlttra o de inversión qu,., según los autores, 
practica operaciones en el mercado de capitales, a lar90 plazo 
y otorga creditos para proyectos de Inversión muy importantes, 
tamblen a largo plazo! el las instituciones hipotecarias que ya 
vimos surgiendo en Alemania y en Francia, así también, se ha~la 
del credito a9ricola y su problemitlcal di las instituciones 
fiduciarias surgieron en Inglaterra y Estados Unidos, pero el 
fideicomiso ya tiene carta de ciudadan(a en otras areas 
qeogra1 lca,.. 

Cabe la aclaración de que la distinción que hacen algunos 
autores entre el mercado de dinero y mercado de capitales, a 
nue~tro modo de ver, es arbitraria y caprichosa, pu,.s el dinero 
•• capital y el cepil•l act~ r~pr~~•nada en dinero, aunque 
parezca ¡11e90 de palabra• y el hecho de que una p•r•on,.. c;¡:;<0ra a 
corto plazo, no cambia la naturaleza de su dinero, co•o taapoco 
lo hace, el que opere a largo plazo. 

En Europa, la cuestión se planteó entre dos grand•• sist••as, 
que son el sistema ingles o de banca especializada y el sistema 
aleman o de banca universal, o siste•a contlnental."*20 

Ultimamente, se ha podido observar la tendencia, en varias 
partes d,. mundo occidental coao Francia, México y El Salvador a 
que el Estado pr,.ste dlrecta•ente el servicio de la Banca. 

Por Último me 9ustarla consignar el hecho de que en la aayori• 
de los paÍ••• del bloque socialista , el servicio de banca es 
pr•wtado dl~~ctamente por •1 estado. 

*20 Acosta R, Op. cit., p9. 44, 4~ y 46 
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C.- HISTORIA DE LA BANCA EN MEXICO. 

Octavlo Hernández nos señala la exlstencla del cr•dtto en las 
sociedades prehlspanlcas: "Tamblen del crédito se encuentran 
referencias en la historia del Imperio Azteca. Sahagun habla de 
que se celebraban prestamos en dinero "al logro•. Por su parle 
la legislación azteca reconocfa las deudas y consi9naba, cc~o 
penas para los deudores morosos, la carcel, incluso, la 
esclavttud.••21 Pero no puede decirse que en la etapa anterior 
a ta doMlna=l6n colonial española, que termine en el a~o de 
1921, existieron bancos en toda la extensión de la palabra. 

Los bancos espa~oles como el Tula de Cambi 116021 o el Banco de 
San Carlos !17021 no establecieron of lcinas en la Nueva Españ• 
y el crédito se operaba fundamer.talmente por· comerci;;mtes. cu 
J~5 dlv@r~aw ra•aw. 

•Hay qulan !u•ñala que algunas operaciones se llegaron a 
efectuar en las alhondlgas o en lo• pasitos !que eran almacene• 
de grano!, paro er•n operaciones que solo apoyaban cier·tas 
actividades muy aspeclales y en forma muy liMitada. Tambien las 
organizaciones acleslastlcas y los miambros de estas, en 
algunos casos prestaban dlnaro a plazos y con lnteres•.*22 

'En el slgJo XVIII existieron diversos intentos de crear un 
bancoJ as( exlstlo por parte de Do•lngo Reborato la propoalclán 
al Real y Supremo Consejo de Indias de la for•aci6n de una 
compañia de avtadorea con un capital de das alllanes de 
pesetas! sin embargo, despues de un estudio •inuclaso de parte 
del Consejo, se decldlo, que en virtud de que na •• trataba de 
una compañia de avio ni refacclonarla, no era conv•ni•nte. 

Se siguieron haciendo diversos estudios, hasta que la Ordenanza 
de Minas de 1783, en su titulo XIII, crea el •fondo y Banco de 
Avios de Minas•, ~reando una verdadera estructura d~ bance 
rafacclonario, sin embargo, tuvo auy poca duración y r·esultados 
muy escasas, por lo que desaparee• a principios del siglo XIX. 

El 2 de junio de 1774, el 3oblerno e~pañol 0 autorizó la 
formación de una Institución que recibió el no.bre de Banco del 
Monte de Piedad de Animas, organizado por Pedro Ro•ero de 
Terreros, a imagen de los bancos del Monte Europeo. Este banco 
tenfa un capital de 9300,000 -,· se dedicaba a hacer pr·esta•os 
prendarios a personas necesitadas. Alrededor del ano de 18800 

este banco emp~zo a operar como institución de eaisión, sin 
en1t:argo, fracase, por lo cual se af ir•• que antes de la 
Independecia, durante el dominio colonial espa~ol 0 en la Nueva 

!!21 Hernández Octa·,io Derecho Bancario Mexicano pg. 
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Espana ni existió actividad bancaria, ni bancos propiament•. 

·A partir de la consumación d• la Independ•cia, •n el 
1821, empezo Ja evolución de los sistemas bancarios. 

ano d• 

C.2 DE 1821 a 1867. 

En esta epoca, huho 9ran actividad política, ya que rigieron 
cuatro Constituciones: la d•I ano de 1824, 1836, 1843 y 18~71 
no hubo 9ran actividad financiera; sin &abargo, en el año de 
1924 se estableció en el país una agencia de la casa Barclay de 
Londres¡ en 1830, el Gobierno Mexicano, organiz~ e) Banco d• 
Avío con funciones de fomento a la Industria Textil. Este banco 
fue convertido por el 3eneral Santa Anna, en la Tesorería d~l 
Gobierno, con lo cual, se desvlrtuo su función, 1 tquidandcse on 
e J a ti o de!! l 8'42. 

La Const 1 tuclÓn de 182<1, en 
ewtabl•cló que el Congreso 
denomfnaclón de Jas monedas 
Federación. 

su artículo 50, fracci6n 
podía determinar el lipa 
de todos Jos estados de 

De acuerdo con Ja Constitución de 1836, en su artículo 
fracción XI, se faculta al Congreso a determinar el peso, 
tipo y denominación de Jan monedas. 

XV, 
y 

la 

En e J ail'o de 1843, se conlernpJ aron f acu 1 tades al Congr•so 
similares a Jas concedfdas en Ja Constitución de 1836. 

La Constitución de J85? no estableclé como materia federal en 
su artfrulo "'2, Je matPria bancaria, por Jo que alguno& Est.adoa 
autorizan Ja creación ie diversos Bancos d• emisión lo cual 
provocó PJ caos. 

C.3 D~ 1869 a 1999. 

Debido a que en el año de 1881 se otorgó autorización para que 
el Sr. Eduardo Aueltzin, representante del Banco Franco Egipcio 
estableciera un banco de depósitos, descuentos y e111isión, en 
1883, al Sr. ?bañes, se le concedió igualmente la posibilid.ad 
do establecer un banro denominado Banco de Empleados. El 
9abferno federal tuvo dlv.,rsos problemas que la orillaren a 
aadJficar el artículo 72 1 fracción X, de la Constitución, para 
qu•d•r facultado en materia de instituciones bancarias. 
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En .,¡ •ña d• 1080, ~""' praniul9Ó •11 Cádi90 d• Comercia, el cual 
canstltuy• Ja primera L•y F•deral qu• re9ula la m~t.,ria 
Bancaria, y desd• esa fecha se ha requerido de la 
autorización del gobierna para el establecimiento dP bancas! 
asimismo, se fija que las bancas sean Saci•dad•s Anónimas, con 
cinca socias fundadores; esta hasta •l 1 de S•pll•mbre de 1982 
por la que desde esa epoca, se requirió que los banco~ 
revistieran una forma mercantil. Asimismo, se fijan reglas par~ 
la op•raclón d@ las bancos, tales como la d• oue los billetee 
t•nían qu., llevar el sello de la S•cr•taría de Haci•nd~ y 
tenian qu• estar firmados par un interventor del 9obi•rno. S• 
estableció la pr·ohlblc1Ón de qu"' los particular?-t 1 o !OOcledad•• 
qu• no estuvieran autorizadas por el 9oblerno, emlti•ran 
docu•entos, val•• o cualquier otro docuni•nto •n que •• 
contuvi•ra una pro•••• de pa90. 

"Dando bae•s más firmes a la pol(tica bancaria del Gobi•rno, •l 
20 d• abril de 1884 s• d•cr•tá un CÓdi90 de Comercio, cuya• 
principal•• pr•c•ptos al respecto eran los siquient•s: 

1, Para establ•c•r en •l país cualqui•r cla•• d• b&ncos, s• 
r•qu .. r{a aui..ori;t•~i¿,, lé-"P'.:iS.::. C:C"! Cc?:!~r:i~ Fe'='!""!""~~~ ?~ t-1-J,.,~.jn 
banco •xtranjero o personas extranjeras, podrían tener en •l 
país sucursales o a9encias que eNitieran billetes. 3, 9uedaban 
prohibidas las emisiones val••• pa9arés u abll9aciones de 
cualquier clase que significaran proniesas d• pago en efectivo 
al portador y a la vista. 4 0 Las e•lsiones de blll•t•s d~ banco 
no podrían ser mayor•• que el capital exhibido y deberían, 
estar garantizados con d•pÓsttos d•l 30 ~ en ef•ctlvo o título• 
de deuda pública, •n T••or•r(a Nacional y otro 33 ~ en la• 
arcas d•l propio banco. ~. Los bancos pagarían un l•pu•sto d• ~ 
~sobre sus emisiones y deb•rÍan publicar ••nsual•ente sus 
balanc••·"*23 

C.4 :DE 1890 A 1910 • 

• A principios del año de 1990, se estableció que las 
Instltuclon•• de cr•dtto deb•rÍan regirse por lo• contrato• 
celebrados con anterioridad con el Ejecutivo Federal y 
ratt•icados por el Con9reso, en tanto se expidiera una Ley de 
In•tituciones de cr•dito; sin •mbar90, esta práctica, si bien 
no era anticonstitucional, se encontraba al 111ar9en d• la 
Constitución, ya que el Congreso no tenia facultad•• para 
aprobar los contratas que celebrara el Ejecutivo con las 
particular~•. En este tiempo los bancos d~ emisión cr~cleron 
111uchfslmo, por lo que en el año de 1897, se promul9Ó la prl111era 
Ley G•n•ral de Instituciones de Crédito, la cual establecía 
cuatro tipos de Instituciones que eran: Bancos de Emisión, 
Hipot•carios, R•faccionarios Y Alnoac•nes Generales de D•pÓsito. 

*23 Hanero Antonio La Revolucidn Bancaria en N•xlco p9. 
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•y es qu• en el sistema bancario d• fines del Siglo pasado y 
principios del actual, se reflejo el deterioro general d•l 
régimen porffrico. Nuestro liberalismo brilló durant• los 
re9imen•s de Benito Juárez y Lerdo de Tejada y en el Porfiriato 
diÓ su má~lmo esfuerzo para entrar lu•go en cri•is."*24 

Con la Revolución de 1910, se diÓ un cambio dráGtico en las 
Institucion•• bancarias en dond• muchos bancos qu•braron, ya 
que se veían en la necesidad de hacer pr•stamo& sin ninguna 
garant{a, los cuales en muchas ocasion•• no eran pagados. 

C.S DE 19il a 192S. 

En ••tos pri•eros años del •ovi•iento ar•ado revolucionario, 
los bancos no eatuvieron suj•tos y siguieron trabajando sin 
pagar ningun dividendol fu• hasta el año de 1916, cuando •• 
constituyó una Comisión Monetaria, cuya •isián fue la de 
recoger, conservar y administrar para ae•gurar y garantizar la 
circulación de moneda. En ••ta época •• declaró la caducidad de 
las autori~•C!~r.a: de m~~h~~ ln•titucion•• de Crédito. 

En 191?, a~o en que se proiaulgÓ la Constitución que nos rige 
actual•ente, se Incorporó un principio en el Artículo 28 en 
donde se facultaba al Estado para 1a e•isián de billetes y 
•onedas, ••tableci•ndose que el •onopolio de la acuñación de 
•oneda y e•i•ián de billete ••ría del Gobierno Federal a trav9s 
del Banco Central. 

ªAl llegar a su t•r•ino, la revoluclán político-social de 
1910-l?, y durante las ·prl•ero• ano• de vigencia de la 
Constitución Política expedida en este año, el 7 de enero de 
l92S se publicó la Ley General de lnstituclan•• d• Crédito y 
Estableci•ientaa Bancarios. 

E•ta ley tiane CDfllO antec•d•nte• legislativas, gran nÚ•ero d• 
dispasicion•s !•gales, r•gla•entarl•• y adMinlatrattvas dada• 
•n la •poca revolucionaria para h•c•r fr•nte a la anarquía qu•, 
junto con •l de•ord•n pol(tlco y social, •e dejo'••ntl~ •n la 
•Cono•Ía d•I pa(a. 

11 T•r•ina con el regl••n d• libertad bancaria casi aboluto 
•xistente bajo la vig•ncla d• la Ley de 189?, al ••tabl•c•r que 
laa bases constitutiva• y lo• e•tatuto• de cualqul•r sociedad 
que •• organi%ara para la explotación d• instituciones d• 
crédito d•berían ser so••tidas a la aprobación de la Secretaría 
d• Hacienda. antes de qu• la institución iniciara ·aua 
operaclon•sl y que la duración d• la conc••iÓn en nin9un caso 
excedi~r~ de treinta años a partir d• la f•cha d• l• •i••a ~ey. 
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21 Fija tr•• cat•9oríaa de inatltucion•• d• cr•dlto, suJ•tas a 
la vi9llancia pr••crlta por la misma l•y. 

31 Se r•fiere a ••i• diversos tipos de lnstitucion•• bancarias, 
no sin antes pr•scrlbir qu• las instituclon•• d• cr.dlto tienen 
d• comun, •ntr• ••• la función d• facilitar •l uso del crealto, 
y que •• distln9u•n unas d• otras por la naturaleza d• lo• 
títulos especial•• qu• pon•n •n circulación o por la natural•za 
de los servicios que prestan. 

41 La Ley era aplicable a lo• banco• nacional••• a las 
sucursal•• d• low bancos •xtranjero• establ•cido• en Rl pafs, y 
, •n 9•neral, a toda• la• socl•dades d• cr9dito. 

SI Prescrlb• un capital mlnimo de un fondo d• r•••rva para cada 
una de las lnstltuclon•• autorizada•·"*2S 

*2S H•rnánd•z o, Op. cit., P9· 
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C.6 DE 1926 a 1981 

Durant• esta •poca la banca s• rigió principalment• 
l•yes. 

por tres 

La primera, la Ley General de Instituciones de Crédito, 
publicada en el Diario Oficial el dia 28 de junio de 1932 1 la 
cual ya mencionaba expresam•nt• las intitucione• nacional•• d• 
cr9dito, separándolas de ••ta forma d• las instituciones 
privadas. 

Esta L•y define a las in~tituclones de crédito como aquella• 
que tl•n•n como obJ•to exclusivo, la práctica de operaciones 
activas de cr;dlto y la c•l•bración d• algunas d• las 
sigul•ntes operaciones: recibir depósitos a la vista, a plazo o 
•n cu•nta de ahorro•! ••itir bonos d• caja o hipot•carlos y 
actuar como fiduciarias. 

•El 28 d• Junio de 1932 vió la luz otra nu•va L•y 
Instituciones de Crédito, cuyas caract•ristlcas 
~~~~~~ ••r r••umida• co•a- •i9u•: 

G•n•ral d• 
principal•• 

1>. Conservó la estructúra g•n•ral de las L•Y•• ae l92Z y !926 
cv•a•• los Números 45 y 471 1 pero modificó la clasificación de 
las Instituciones de crédito siguiendo un criterio d• 
especialización !veas• el número 531 r•al opuesto al de 
especialización nominal hasta entone•• lmp•rante. 
Ef•ctivamente: d•sde la Ley de 1897, nu•stra legislación 
bancaria ha procurado adoptar un régimen l•gal d• 
especialización de las lnatitucinea de crédito, con mir•• a que 
la organización y funcionamiento d• estas instituciones 
r••ponda exactamente a la• exigencias d• la cla•• de 
op•raclonea que constituyen au objeto. Sin embargo, la práctica 
hizo ver que, de hecho, la especialización •ra dif (cil d• 
lograr en los t•rmlnos queridos por el l•9islador, pues o na 
fu• posible fundar y sostener instítucion•• ••trictament• 
especializadas, o 5e hizo n•cesarlo permitir que una 
institución practicara operaciones cor-respondiwnleQ a otro tipo 
de organismos bancarios. De aquf que el criterio prevalente en 
la L•y de 1932 d•cidi•ra adoptar un sistema de especialización 
real conforme al cual una misma institución de crédito podría 
practicar diversas operaciones de cr-•dito activa• y pasivas C 
v9as• •l nÚm•ro 271, siempre que los fondos procedentes d• un 
9rupo de operaciones de cr-idito pasiva$ se invir-tieran, 
pr•clsam•nt•, en operaciones de crQdito activas qu• 
correspondiera al ori9en de los recursos obtenidos por la 
lnstituclón."*26 

Por reforma publicada en Diario Oiicial de la Federación del 31 
de dlciembr• d• 1932, •• a9re9aron las instituciones de 

*26 Hernández o, Op. cit., pg 142 



-41-

capitalización y por r•forMa d•I 31 d• agoato 
Modlf icó la fracción ••9unda d•I artículo priaero 
COMO •i9U1t! 

"al Recibir d•pÓsitoa a la vista o a plazos 

bl R•cibir d•pÓsitos •n cu•ntaa d• ahorro 

d) E•itir bonos hipot•cartos 

•> Actuar co•o fiduciarias 

fl C•l•brar contratos d• capitalización• 

d• 1934 •• 
para qu•dar 

"Esta l•y d• !.932, cuya expedición coincid• con la Ley 
de Títulos y Op•racione• de cr•dito •i•nta las ba••• 
sólido d•sarrollo bancarlo"*27 

La ••9unda d• •lla•, ••la l•y ~u~ rr~ó el ~~nea da N~~Lca c~~o 
institución central, d•I 28 de agosto de 192~. En la Mencionada 
Ley Orgánica del Banco de H•xlco, •• ••tablee• qu• el banco, 
adoptará Ja forma de sociedad anoñiMa, con capital dividido en 
do• ••ri••• la "A" que representa por lo ••nos el ~1 ~ y sólo 
puede ••r suscrita por el Gobi•rno d• la República, y la •e• 
que pu•d• ser suscrita por •I Gobi•rno Fed•ral a par el 

'público. Nac• pues, •l Banco d• H•xica, COMO una socl•dad 
anÓnl•a con capital pÚbltco y privada, justa••nt• co•o lo había 
pr•vi•to la Iniciativa d• Venustiano Carranza qu• suqería la 
organización del Banco Central COMO un ar9anis80 pl•na••nt• 
estatal, ~In la participación d• los particulares. 

Coao obJ•to social d•I Banco d• H9xico •• ••tabl•c• •n •sta l•y 
orgánica inicial, la •Mistón d• bill•t••• la r•gulación de 
circulant• Monetario, d• las caabios sobre •I capital y d• la 
l••• d• int•r••· •l r•d•scuento de documentos, prestar servicio 
de T••orería d•I Gobierno Federal y realizar la• operaciones 
propias d• la banca de depósito y descuento. Tambien facultaba 
al Banco de H9xico para actuar COMO banco capitalizador d• la• 
r·es•rvas d• las instituclon•s d• crttdito. 

AsiMisMo, se lapan• la abligacián a la• bancos privados d• 
conservar', coMo depósito •n oro, en el Banco de H.,'.,.ico, ''" !«:' " 
del i•port• total de lo• d•pasitos que r•clb(an del pdbllc~. 

"La• condiciones 9•nerale• d• la situacidn b~~~ar!a , la 
tendencia principal con ou• el B~nco de M·~!ce ~rl~cip!Ó a ••r 
•d•lni•trado hici•ron qu,.. •l reriddo inicial de su desarrollo 
••tuvl•r~ hlen lejos d• llen~r !es f!nes trasced•ntales qu• 1• 
"Señalabio li!I ,,.. .. <fe "'' .:-:r ..... ctñn ~· aue "º •ran •i•pl•••nl• lo• d• 
"'ºn~•!tufr ••n b;onco d'!' lf'!'pÓsito y de•cu•nto con privll•9io de 
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•mitir ~ill~tes, sino un banco qu• sirvi•ra de centro de 
desarrollo de un sistema bancario comercial por medio d• lo• 
redescuento• de las carteras de los bancos privados y de la 
re9ulaciÓn lnte9ral del movimiento d• depÓsitos.•2e 

La T•rcera: la evolución del Si•t•ma Bancario hizo sentir la 
necesidad de expedir una ley bancaria. En 1941, •• promul9Ó la 
Ley General de Institulciones Auxiliares, la cual vino a 
establ•c•r •l Ml,~o pr1ncip!o en qu• se su•tentaban la• l•Y•• 
bancaria• anteriores, incluyendo a la de 1897, consistente en 
qu• la actividad bancaria pod(a ser realizada por particular•• 
si obt•nÍan concesión para ello del E•tado. La ley de 1941, 
establee• en su artículo se9undo que para •1 ejercicio de la 
banca y •l crédito •• requier• de la conc••iÓn del Gobierno 
F•d•ral, a trav•• de la Secr•lar{a d• Hacl•nda y Crédito 
PÚblico, la concesión que se olor9ue, anade este precepto, 
pu•d• referirse a los sl9ulent•• 9rupos de operaclon•s: 

l.- D• d•pÓ•lto 

11.- De ahorra 

111.- Financieras 

IV.- Hlpot•carlas 

V.- D• capitalización 

Vt.- Fiduciarias. 

La evolución op•rativa de la banca fue considerabl•. Debido a 
•llo el 1•9islador tuvo qu• r•9laM•ntar d• manera distinta la 
actividad bancaria• a tr·•v~s de varia~ reformas a la m•ncionada 
ley. 

No pudo pu••• mant•n•r•• •n la ley, la distinción qu• •• hab(a 
previsto •n su t•xto Inicial, entre banca d• depósito por una 
part•, y banca de inversión por la otra, en función de los 
plazos d• los créditos que podían olor9ar las dos el•••• d• 
insliluclones. Se integraron cuatro tipos difer•nl•• de bancos, 
a sab•r: al los que practicaban operaclon•s de depósito, bl lo• 
que realizaban operaciones financieras, el los qu• celebraban 
operaciones hipotecarlas y dl los que efectuaban operacion•• d• 
capitalización. 

Para ••l• efecto, •l articulo 20. de la L.G.1.C. y O.A, dispuso 
qu• una Misma sociedad no pu•de obtener concesión para llevar a 
cabo más de uno de los grupos de operaciones mencionadas en •l 
párrafo anterlor,d• tal man•ra que un banco solamente pod(a ••r 
banco de deposito o financiera, o hipotecarias, o d• 
capitalización, pero no podla ser un mismo banco d• depósito y 
financiera, de deposito • hipotecarlo, de dep6ailo y d• 
capltallzacián. 
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La r•alldad e• que en la práctica a un 
r•alizar más de una operación básica. 

banco le conv•nCa 

La incompatibilidad entre banca de depósito, financieras • 
hlpot•carias, consignadas poi· el artículo 2o., d• la L.G.I.C. y 
O.A., imped{a a una misma Institución de cr.dito ofr•cer a su 
cli•ntela un paquete completo d• servicios bancario•. 

Un banco d• depósito, por ejemplo, podia ofrecer cu•nta• de 
cheques y de ahorros si contaba con su d•partamento r•spectlvo, 
pero no podia emitir bonos f lnancleros, o cédula•, o bonos 
hlpot•carlos, ni pod!a tampoco expedir certificados de depósito 
a plazo. Podía ofrecer créditos comerciales, pero no t•nÍa una 
a•plla oportunidad de otorgar financiamiento:, como la• 
oportunidades que tenían las financieras. Tampoco podía otorgar 
pr9•tamos hipotecarlos, exc•pto para vivienda de lnter9• 
social. De ahi que los banqueros, que controlaban por ejeNplo 
un banco de depósito, sintieran la necesidad de proporcionar a 
sus clientes los servicios qu• prestaban las financl•ras y la• 
hlpotecarla'S. 

•se fueron int•grando as(, lo• 9ru~~~ ~~ ~an~o~, tanto la banca 
de d•poslto, como las financieras y la• hipotecarias estabao 
facultadas para invertir parle de sus recursos de capital en 
otras Instituciones de cr.dlto, entonces, un banco de depósito, 
contando ya con sus deparlam•nlos de ahorro y f iduciarloa, 
adquiría las acciones representativas d•l capital de una a 
varias financieras, as( como d• uno o varios bancoa de d•pÓsito 
y d• una institución hipotecarla. El control de capial de una a 
varia• instituciones de los tres tipos de bancos, por parte d• 
un •l•mo conjunto de Inversionistas diÓ orl9•n a los sistemas o 
grupos financiero•, bancarios.•*29 

Las autoridades bancarias decidieron tambi•n aprovechar la 
formación de grupos bancar-lo& par-a resolver en parte, el 
probl•111a que repr-esentaba la atomización del sistema bancario 
m•xicano, pues habían prolif~rado ~~manera excesiva, algunas 
instituciones, sobre todo las lnstitucio1-,,.,., flnancier•¡¡ qu• 
•xlstfan en gran número y muy pequeñas en cuanto a los r-ecursos 
qu• manejaban, lo cual las hacía trabajar para el público a 
Nayor•s costos administrativos y dificultaba las labor•& de 
supervisión. 

Por lo tanto, •l Ejecutivo Federal envl6, en 
una Iniciativa d• r-eforma a la L.G.I.c. y 
entre otr-as medidas, adicionarle un artículo 
re9ular las grupos bancarios. 

diciembre de 1970, 
O.A., proponiendo 
para r·ecor1ocer y 

En la exposiclon de motivos de esta iniciativa, se señala qu• 
en H'xlco, como en otros paises, se ha observado el surgimiento 
d• los llamado& grupos o sistemas financieros, que conslst•n en 
la asociación, unas veces formal y otras veces sólo informal, 
de instituciones de cr·•dlto de igual o dd"' , . .,te roaturaleza. 
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Esta•• una r•alldad d•I desarrollo ftnanci•ro M•xicano que es 
conv•ni•nte r•glam•ntar •n la l•y con •I obj•lo d• auJ•tar 
•stos f•nÓm•nos a las normas d• la legislación bancaria, y 
•ncauzar su actuación en t•rminos d• sanidad y r•sponsabilidad 
para los ml•mbros tnt•grantes de dichos grupos. 

"El Congr••o d• la Union aprobó la iniciativa d•l Ej•culivo y 
•I 29 d• dlct•mbre d• 1970 •• publica •n •l Diario Oficial la 
reforma qu• adiciona a la L•y G•n•ral d• Institucion•• d• 
Cr.dlto y Organizaciones Auxiliares el artículo 99 bis, 
•stabl•ci•ndo que las a9rupaciones d• instituciones de cr.dito 
que se obllgu•n a se3uir una pol(ttca financl•ra coordinada y 
entr• las cuales existen n•~os patrimoniales, podrÁn ostentar•• 
ante •l público con el caráct•r de 3rupoa flnanci•ro• si s• 
3arantiza la r·•posiclÓn de las perdidas d• sus capital•• 
pa9ados, ya ••a mediante la constitución de un fondo común can 
el 10 ~ d• las utilidades que obtengan, o bi•n, pactando can la 
autorización de la Secr•tarla de Hacl•nda y Crédito PÚbltco, la 
obligación Ilimitada d• responsabilidad recíproca respecto a la 
reposición de nuc perdidas de capital."*30 

Otro d• lo• importante• fenó•enos de transfor•ación en el 
sistema bancario post-revolucionarlo. es la aparición de la 
Banca Múltiple. El propio desarrollo d• loa grupas bancario• 
llegó, ast, a una for•a superior de organización bancaria qu• 
es Ja banca múltiple. 

Par reforma publicada •n el Diario Oficial •l 2 de enero d• 
197~, •• introdujo una excepción al principio d• 
especialización d• la banca, convenida en •l artrculo 2a. de la 
L.O.I.C. y O.A., que consistta en qu• no •• pad(a atorgar 
concesión a una •isma sociedad para llevar a cabo •Á• de uno de 
los grupo• de operaciones de banca y cr9dito. 

De acuerdo con la nueva norma que •• introdujo a dicho art(culo 
2o., la conc•sión a una misma socl•dad para practicar 
operaciones d~ d*pósito, f in•nci•r•• • hipot•carias, salo se 
pod{a otor9ar en dos casos: 

a> Cuando dicha soci•dad "••• fusionante o result• de la fusión 
qu• hubieren venido op•rando con las concesiones" de bancos d• 
depósito, financieras e hipotecarias, o bien, 

bl Cuando dicha sociedad "sea fusionante o resulte d• la fusión 
que hubieren venido operando con las concesion••" de bancos d• 
depósito, financieras e hipot•carlas y qu•, al fusionar•• 
alcancen un total de activos no inferior al que, por 
disposición de carácter g•neral, fije la Secretaría de Haci•nda 
y Cr.dlto Público, oyendo la opinión d• Ja Co•i•iÓn Nacional 
Bancar 1 a :, de Segur os "/ d• l Banco de 1'1rtx ice. 

Se perse9u{a como finalidad que las sociedades qu• fusionaran o 
resultaran de la fusión d• laf~natituclone• que ••~alaba I• 
Ley 

*30 He-rrp¡Óro H, Op. cit., P9· "!S6 
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y que serian Jos nuevos bancos m~Jtiples, tuvieran una 
estructura máe sana, pues al fusionarse las Instituciones que 
formaban grupos bancarios, quedarían desplramidados Jos 
capitales al Integrar el de Ja nueva sociedad. Por otra parte, 
sus operaciones podrían tener un mayor grado de seguridad y 
liquidez por Jo que las podría facultar para tener un mayor 
grado de apalancamient:., es decir, la posibilidad de manejar 
mis elevados montos de recursos del p6bllco, con menores 
requerimientos de capital propio. 

Al comenzar el año de 1978, se inició también una segunda fas• 
de la banca múltiple. En enero de dicho año Ja Comisión 
Nacional Bancaria y d• Seguros, organizó un ciclo de 
conferencias de alto nivel sobre Banca Múltiple, con la 
participación de autoridades y de empresarios bancarios. 
Conforme a las Ideas que surgen en dichas exposiciones, •• 
busca que la división Interna de Jos bancos múltlpl•s en 
departamentos d• deposito, financieros, hipotecarlos y además 
de ahorro / fiduciarios, se eliminen para una más Ágil 
op•raciÓn ti~ )~'S ,.,,•.1J~ib2n!:'D~~ 

De estas conferencli\s rtrsul ta el pr·opÓslto d.,. dar un nuevo 
marco jurídico a Ja banca múltiple, y para realizarlo •• 
promueve a fines del mismo año, 1978, una reforma a Ja L•Y 
General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares 
para incorporar a su te~to, un capítulo especial sobre banca 
múltiple, el cual se mantuve hasta el año de 1982. 

Para tal efecto, el artículo 2o. de la L.G.I.c. y O.A., fu• 
nu•vam•nt• r•formada para eatabl•cer junto a los grupos d• 
op•raclones de banca y cr,dito, que tradicionalmente establecla 
la Ley, un nuevo grupo d• operaciones, que era •l d• 
op•raciones de banca múltiple. De esta forma el párrafo ••gunda 
d• dicho articulo quedó redactado como sigue: 

•Las conce&f On•w son por 
•• ref•rirán a uno o 
operacion•s: 

I. D•póslto 

l?I. Hipot•carlas 

V. Capitalización 

VI. Fiduciarias 

vrr. HúJtlpl•s.• 

su propia naturale2a intransmisible• y 
más d• las slgui•nt•• grupos d• 

"D• esa m•n•ra, •n Ja Ley ya no se contempla a Ja banca 
múltiple como una excepción al principio de incompatibilidad 
•ntr• banca de d•pÓsito, financiera e hipotecarlas, sino 
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como un 9rupo especial de operaciones de banca ~ cr,dllo, 
específicamente re9ulado en el título II, Capítulo VII de la 
Ley, que se refiere a las operaciones de banca múltiple, de la 
misma manera que los Capítulos del I a VI se refieren a las 
operaciones espec{ficas de los bancos de depósito, de 
operaciones de ahorro, de las financieras, de las hipotecarlas, 
de los bancos de capitalización y de las operaciones 
flduclarlas."*31 
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C.7- LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE CREDITO. 

El d••arrollo d•I Si•tema Bancario en el tt•xico 
Post-Revolucfonario tfen• como consecuencia tanto el 
crecimiento de la banca privada como •I de la banca estatal. Es 
l•prealndfbl• en este capítulo de Anteced•ntes Hl•tárico• d• la 
Banca, hac•r mención y an¡lisis d• la banca estatal. 

A partir d• la Revolución Mexicana, la econo•Ía del pa{s 
registra una Intervención m~s importante por parte d•l Estado. 
El gobierno ha Ido lnterveniendo en diversas .áreas de la 
economía. Esta intervención s• ha manifestado de div•rsaa 
formas, entre ellas, la creación d• las Instituciones 
Nacional•• de Credlto. 

Con el propósito de 
en 1926 el Banco d• 
como finalidad el 
•Jldatarlo~ en sus 

fomentar la producción agrícola, •• tunda 
Cr.dfto agrícola. Esta institución tenía 

apoyo a los pequeños agricultores , 
r•queri•l•ntos financieros. 

C::r. .,.¡ año d .. l'j'33, se crea •I Banco Nacional Hi pot•c•rio Ur·bano 
y de Obras Públicas Choy, B•nco Nacional d• Obr•• y S•rvicios 
Públicos> establecl•ndo •ntre su• propositos, canalizar 
recursos para la con•trucctón d• vivienda, d••tf nada a los 
núcleos d• población más necesitados d• ellos, así co•o el 
financiamiento d• obras públicas municipales, estatales y 
f•d•rales. Aslmla•o, se crea en •l año d• 1933, Nacional 
Financiera, que aun subs!•te con Igual deno•fnaciónl tal 
institución ti•ne como proposito fundamental financiar •l 
desarrollo industrial del pafa y de esta forma esta facultada 
para organlzár, transformar y administrar toda clase d• 
e•presas. 

Posteriormente, •n •l año de 193~, el gobierno •• vu•lv• a 
ocupar d•l probl•ma del ftnanctaai•nto agropecuario y d•c1d• 
establecer la ••trate9ta d• ••parar los mecanis•o• de extensión 
de cridltos al campo. asignando por una part• •l financiamiento 
a pequeños propietarios al Banco Nacional d• Cr~d~to Agrícola y 
por otra, •l flnanclami•nto al s•ctor ejidal al Banco Nacional 
d• Cridito Ejldal. Es• mismo años• cr•a el Fondo d• cr•dito 
Popular con el objeto de promover el apoyo financiero a Jos 
obreros, artesanos , profesionistas y pequenos industriales. 

Hás adelant•• en 1937, se crea para promover nuestras 
exportaciones ~ estimular la suatltuci~n de lMportaclones, •l 
Banco Nacional d• Comercio Ext•rior, • •• sientan así las bases 
fundamentales para apoyar, a trav•s de los organls•o• d•l 
Estado, a las actividad•• agropecuarias, Industrial••• d• obras 
y servicios p~bllcos, a la d• Jos obreros, artesanos, 
profesionl5tas y •1 co•erclo •~t•rior, las cual•• •• 
consideran, desde entonces, d• lnter•s fundam•ntal para el 
desarrollo económico del pa(a.ª*32 

*32. Hl'r re¡ o"n H, Op. cit., pg.?3 
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El proc•so de cr•ación d• institucicn•• nacional•• de crédito 
continuó y asi en 1941 •• crea el Bance Nacional de Fomento 
Coop•rativo, en sustitución del Bance Nacional d• Fomente 
Industrial. Se le atribuye a esta institucicn nacional d• 
cr•d1tc, la funci6n de otorgar créditos a las uniones d• 
crédito popular y a las cooperativas, asi como a les artesanos 
y p•queños industriales. 

Post•rlcrmente, en J943, se organiza el Bance del Pequeño 
Comercio, cuyo objetive es el de otorgar cr.ditos a los 
locatarios de los m•rcados, a fin de posibilitarlo~ pa~a 

comprar directamente a les productores los bienes de consumo, 
tratando de •sta for01a de suprimir el irotermediar·ismo. 

Hás ad•lante, en 1947 se crea el Banco Nacional del Ejército y 
la Armada, que también opera hasta la fecha, para financiar el 
sector militar y en el mismo año, se organiza el Banco Nacional 
Cinematográfico, aun en operación, para llevar recursos a la 
producción clnematográf ica mexicana. 

En 1950, se crea el Patronato del Ahorro Nacional ~~~ ~iguQ »U» 
op•racton•~ h~~t~ h=y, p~•:• fom•ntar el •horro popular medtant• 
la emisión de Bonos del Ahorro Nacional. En 1953, se crea la 
Financiera Nacional Azucarera aun en servicio, para el 
Financiamiento de la Industria del azúcar, haciendo llegar a 
los Ingenios Jos créditos que requieren. 

•En 1965 el Estado se replant•a otra vez •l problema d•I 
4inancia•lento del campo. En ese año se constituye el Banco 
Nacional Agropecuario, con •l fin de fortalec•r a la banca 
nacional del s•ctor rural, coordinando, Incrementando y 
depurando su operación, s•9ún la exposición de motivos del 
decr•to que a~toriza su creación, del 2 de marzo de 196~. Para 
entonces operaban aun laE Bancas Nacionales de Cr.dltc Agrlcola 
y Cr.dlto Ejldal, cada uno con bancos locales afiliados, que 
operaban en las diferentes regiones del pais otorgando cr•ditos 
al campo. 

El nuevo Banco Nacional Agropecuario nació entonc•s para 
coordinar el financiamiento de actividades rurales y para ello, 
tambi•n creó sus bancos regionales, que operaban en diferent•s 
reglones de la República. As{ se diÓ lugar a tres grupos 
bancarios del Estado para la satisfacción de las necesidades de 
financiamiento para la producción del campo: el del Banco 
Agrícola, el del Bance Ejldal y el del Banco Agropecuario. 

La lnt•nc!Ón de las autoridades bancarias al crear el Banco 
Nacional Agrcpecuar io, fue la de sentar las bases par-a 
verlf icar estos tres instrumentos del Estado para 
financiamiento del campo, pues la divisidn ~e instituciones 
para acreditar a la pequeña propiedad , por una parte, y por la 
otra al ejido y la comunidad, había llevado a políticas de 
cre'dlto descoordlnadas, vicios y deficiencias y a desperdicios 
por duplicidad de organizacl6n y gastos administrativos. Ademas 
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finalidad de 
sentido del 
del Estado, 

dar a las 
de s1n1ple-

al crear PI Banco Agropecuario, se persiguió la 
prestar auxilios financieros con un auténtico 
crédito, eg, decir, de erogc-.ciones recupe-r·able~ 
cuando fuera posible, para lo cual se pretend!a 
in!Stituciones un carácter me-t·arnente bancario y no 
transferencia ~e recursos hacia el campo. 

Esto e~pllc~ como en 19~'5, es decir, diez años despues de la 
creación del Banco Nacional Agropecuario, se e~plde un decreto 
previendo Ja transformaci6n de esta institución en lo que ho/ 
e.s el Banco Maclonal de Crédt to Rural. El ml!imO ordenamiento 
previó que el nul!"vo banco absorbiera al Banco Nacional de 
CrtÓdlto Agrícola y al Banco Nacional '.le Crédito Ejldal, los 
cual@9 en cons~cuencia de~~pareciercn. 

Los banco.s regionales de los tres sistemas, también se 
unificaron, 4ustonandose en los bancos filiales del Banco 
Nacional de Crédito Rural, los cuales operan hasta hoy en 
diferentes :onas que abarcan en conjunto, la totalidad del 
paf.s. Esta unlf lcacidn fue sancionada por la Ley General de 
Cr9dlto Rural, trn diciembre de 19?'5, qu• vi<>ne a ser el marco 
normal{vu úG¡ ll~~~dc Sls~~~~ Oficial del Crédito Rural. A 
partir de esa fecha, el Gobierno Federal canaliza a trav~» d~ 
un solo grupo de instituciones, los recursos que el campo 
requiere para su desarrollo."*33 

Por otra parte, el Estado advirtió que el Banco Nacional de 
~omento Cooperativo creado en i941, no cumplía c~n plenitud •u• 
funciones. Solamente se dedicó a otorgar credltos a unas 
cuantas cooperativas, sobre todo del ramo pesquero. El resto de 
su• finalidades quedó sin cumplirse, al grado de que al no 
organizar y no promover el ahorro obrero, que ae9Ún se expuso, 
era una de sus funciones de acuerdo a su Ley Orgánica, en 1966 
lo• sindicatos más importantes del país promovieroll la 
con•titución del Banco Obrero S.A., como una Institución de 
credlto no estatal, es decir, sin la participación del Estado 
en su patrimonio, or9a~izaclón y operación de Fomento Operativo 
•n Banco Nac:ional Pe~quero ~' Port.uario. asiqna.ndos.ele como 
objeto social la promoción y el financiamiento de actividades 
pesqueras, portuarias y navieras. 

El proceso de creación de instituciones nacionales de cr9d•to 
continuo y en 1981 se expidio la Ley Organica del Banco 
Nacional de Turl.smo, que tiene como f lnalidad la de apoyar a 
la• actlvi1ades de esta industria, dada la importancia que ésta 
tiene para la ;eneraclon de empleos y de divisas para el pafs. 

Se ha lr.te9ra1o así, a traves de los años, dentro del sistema 
bancario del país, un sector muy Importante de instituciones 

*33 Herr~jÓn H, Op. cit., pg 80 

• 



del Esla~o, ¡unto a los bancos privados que opetaban en virtud 
de concesión del Gobierno Fe1eral, de tal manera que los 
voltlmenes de financi~mientos que otorgab•n les bancos de uno y 
otro sector eran de una importancia equivalente. 
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e.a- LAS INSTITUCIONES DE BANCA MIXTA 

En la evolución del sistema bancario mexicano, aparecieron 
otras Instituciones que se definieron como banca mixta, en 
atención a que en su capital participan el Estado y lo• 
particulares¡ estos ultimes en proporción considerable. El 
origen de estas Instituciones mixtas tuvo lugar en una facultad 
de las autoridades al inspeccionar y vl9llar las banca• 
privadas. 

La Administración Pública, al supervisar a las empresas 
privadas conceslonadas para la prestación del servicio público 
bancario, tenía una facultad legal. Cuando estos resent(an 
pirdidas de capital y no cubrían el capital perdido, el Estado 
tenfa Ja posibilidad de exhibir el capital perdido, 
convlrt1•ndose as( en accionista de e•o• banco• privado• y 
participando en la titularidad de derecho• corporativos, 
~Qnjuntamente con los accionistas privados que deseaban reponer 
pérdidas o conservar la parte óei c•p•t~l ~v ~ar~:~o. 

En efecto, la fracción XII del articulo ea. de la Ley General 
de Instituciones de Cr@dito y Or9anizaciones Auxiliares 
establece que cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Se9uros 
advirtera que la situación f inanclera de una institución de 
cred~o determine p•rdldas que afecten a su capital pagado, lo 
hará drl conocimiento de la Secretaría de Hacienda y CrtÍdito 
Público, la que concederá un plazo de 1':5 d{as a la sociedad 
para que exponga lo que a su derecho convenga. Si la S.H.y C.P. 
juz9aba que habían quedado comprobadas las p•rdidas, fijaba un 
plazo no menor de 60 d(as para que se reintegrar~ el capital ,Y 
d' no hacerse, Ja propia Secretar~a, •n protecclon del lnt•r•• 
publico, podía revocar Ja conceslon o declarar qu• las acclon•• 
r•pres•ntativas d•l capital social pasaban de pleno der•cho a 
propiedad d• la Nación, en cuyo ca5o procedía a la integracion 
del capital medlant• la emisión y pago de nuevas accion•• qu• 
pod!a discrecionalmente colocar en el mercado. 

Y es precisamente •n uso de este d•recho qu• •l Estado se vlÓ 
•n ta necesidad d• concurrir como accionista de al9unas 
instituciones de crédito privadas, las cuales, una vez 
rr9ularl%ada su operación, no quedaron sujetas a reglmenes 
•speclales como las Instituciones nacionales de crédito, sino 
qu• •e les apl lcÓ el wdsmo r·é9im•n de las demás instituciones 
privadas, con lo cual el Estado se convirtió en banquero 
privado para ejercitar el servicio de banca, dándole un claro 
sentido social a esa actividad. 

En ••tos casos el estado se asocia con los particulares para 
cr•ar Instituciones de cr@dlto para satisfacer necesidad•• d• 
financiamiento de diversas regiones del pafs, dando lugar 
también a bancas mixtas. 
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II.- REGIH~N CONSTITUCIONAL DE LA ACTIVIDAD BANCARIA 

A.- ANTFCEDENTES CONSTITUCIONALES 

Ya fue expresado •n el capítulo anterior, que el cr9dito es un 
fenómeno económico fundamental en cualquier organl zaclÓro 
social. El cr~dito, a su vez, forma parte de un todo •conómico. 

La cuestión económica en su totalidad est¡ compuesta de muchos 
fenomenós Y es, sin duda, un elem•nto const1tuyente de 
primerísima Importancia en cualquier nación. El Constituyente 
de 1917, plenamente consciente de la importancia de la economía 
(y •i3uienóo otra corri•nt• de •9cu~i• •conÓm1ca), con5aqrÓ por 
considerarla• decision•• políticas fundamentales, normas 
t•ndi•nt•• a. r•43ular- f•no1n•r10B eomin•nt•• •cor1Ómico!I coma son 
la propletfad lar t. 2?l 1 las retaclon•s laborales lar t. 123> 1 / 
así, mucha• otras. Recientement• la Constitución fu• reformada 
o adicionada en lo que muchos constituclonallstas mexicanos 

·1 Jaman el capítulo •conÓrwlco. Algunos autores le conceden tanta 
Importancia a estas reformas que hablan de un "Nuevo Derecho 
Conslituconal Mexicano•, sin Mucha razón a mi forma de ver, 
pues si bien es cierto 9ue las reformas son d•finltivamente de 
9ran Importancia, tambien lo•• que las decisiones polCticas 
fundamentales consagradas por el constituyente del 17 sl9uen 
incótum•s d•ntro de nuestra ley fundamental. 

Ahora bl•n, en est• capítulo tratar• de analizar el 
de las 1i5pcsicione5 eccncmica5 con~a3rada5 en las 
c:onstltuclon•s que han sido en al9una ocasión Der..,cho 
en nu•stro paÍ!li. 

A.l Constitución de 1824 

contenido 
distintas 
Positivo 

!.a primera constitución en el H•xlco Indep•ndiente fu• la 
Constitución d• 1824 "La Constituci6n de 24 •stu~o •n vigor 
hasta 183~. Como no podía ser r•vlsada sino a partir del año de 
1930. se91Ín ella misma disponía, las reformas que _emp•zaron a 
proponPr~~ d~gde 1R2~ s• r~servaron para aqu@l a~o; pera nj 
'•as ni la~ posteriores a 30 !la ~ltima ie las cuales fu• 
propuesta en 3~ por Mlchelena! lleqaron a ser ~otadas por el 
Con9re!!o. D~ tal modo la Constltuéión de 24 permaneció sin 
alterac-iC'ln9s ha!lta i:::11 :.iibro~ación•.*1 

JI T~n~ P3mfrez Felipe. Le~es Fundamentales de M~xlco, p9. 1~4 



En términos generales, casi todos los autores concuerdan en qu• 
la Constitución de 1824 estuvo inspirada en la Constitución de 
tos Estados Unidos de Norteamerlca. Efectivamente de la l•ctura 
de la Constitución de 1824 podemos establecer que es una 
Constitución de clara tendencia liberal, tanto en Jo político 
como en lo ~conÓmlco. Curiosamente, de las pocas menciones que 
se hacen respecto a cuestiones económicas es la refer•nte a la 
materia bancar·ii'I, en el art{culo :50 Pn su fracción XV 
e"StablP<O!!'! 

•Las f acu l t adt!s 
siguientes: 

e"clusivas del general son las 

XV. Determinar y uniformar el peso, ley, valor, tipo y 
denominación de las monedas en todos los Estados d• la 
federación, y adoptar un sistema general de pesca y medidas.• 

A.2 Constltuclon Centralista de 1036. 

La siguiente ~~n~t!tuci~n que fue derecho positivo en 
fue la Constitución Centralista de 1836 o Siete 
Constitucionales como tambl•n •e les llama. 

MtPxico, 
L•Y•B 

A partir de la Independencia en el panorama político •n M•xlco 
se •mpezaron a di5tin9uir dos corrientes políticas, a saber. 
conservador•s / liberales, qu• con el tiempo, formar(an 

·respectivamente su partido. Los liberales pr•domlnaron •n el 
Congreso Constituyente de 1823 y pudieron •stablecer •n la 
Constitu~í6n de 1824 entre otras cosas , el sistema federal, el 
cual sustentaban como el má§ conveniente para •l país. 

El primer episodio ;~portante de la lucha entre ambos partidos, 
••desarrollo entre los años 32 a 341 a la f•cha •l presid•nt• 
•ra Santa Anna, per-o el que llevaba prácticam•nte las riendas 
de la administración •ra el vicepresidente Valentín Gómez 
Far!as. Este ~Jtimo, del partido liberal, dentro del ala 
p·rogreslsta del mismo, en ausencia de Santa Anna, •• propuso 
emprender reformas que afectarían principalment• al clero ~ a 
la milicia. 

Tanto los militares como la Iglesia, al ver Ja posibilidad de 
que r•sultaran afectados sus intereses, lntervenieron para que 
Santa Anna retomara eJ poder ~ cancelara las reformas. •La 
coallci6n 1• con!<~r~adores y mod•r&dos parallz& la ref,rMa. 
Santa Anna re3re'!Ó de 11anqa dt> Cla''º• d•spidlÓ a GÓmez Far••• / 
susp•ndlo 1& le~tslación reformatoria, que Iniciada en abril d• 
33, se <leh•\IO ,,.-n "'ªYº de 3"· ••2 

El <!la 9 de julio de 10~4 se expide Ja convocatoria par• la 
l!'lt>cc IÓn de 1 i r"tados del con9reso federal. 

•2 Tena R, Op. cit., p9. 200 



Dicha convocatoria contenía Ja siguiente clausula •En las 
elecciones, Jos gobernadores procuraran arreglarse a Jo 
dispuesto por la Constitución y las leyes vigentes, permitiendo 
eoxpresar en tas acta!! las cláusulas o ampliación de las 
facultades que quieran conferir a Jos individuos de ambas 
cámaras, así para que éstos obren análogos a Ja ·Jo)untad de sus 
comitentes y extraordinarias circunstancias que han 
sobrev•nido, como para cortar rev~Jucjor1es.•*3 

Les conservadores unidos a los militares, se dieron a la tarea 
de deshacerse de toda oposic1on. Cumpliendo su cometido de 
diversas maneras, allanaron el camino para que el Congreso de 
183~ fuera integrado principalmente por conservadores y 
llb~rales moder~dcs. 

Inmediatamente Instauradas ambas cámaras, se integró una 
comisión en la Camara de Diputados, ta cual tuvo a su cuidado 
el exámen de los poderes conferidos por Jos electores a Jos 
repres•ntantes. 

Tal facultad se les hab(a concedido a los representantes en la 
cláusula segunda de la convocatoria <anteriormente descrital. 
L~ ~~n~ionad~ cc=:~rófi dicl~•nínÓ que los poderes con~eridos 
eran suficientes para reformar ta Constitución de 2~, con la 
sola limitación de no alterar· el art. 171, el cual establecía 
entre otras prohibiciones, las de modificar la forma d• 
gobierno. El Senado estuvo de acuerdo con el dictamen de la 
comisión y lo aprobó, de tal manera que quedaba as•gurad• 
lapi!lrttntemente> Ja ccontlnuidad del régimen federal. 

Esta situación disgustó a Jos conservadores, Jos cual••• 
concentrados en su empeño de establecer un reglmen centralista, 
establecieron todo tipo de presiones hasta que •eJ dia 16 de 
julio las Cámaras iniciar-en su segundo periódo de sesiones, el 
presldent• Barragan, que sustltu<a a Santa Anna en su licencia, 
l•s pidió que tuvieran en cuenta las solicitudes de los pueblo• 
para !a adopción del sistema unitario. Una comisión •xamtné 
dichas soJjcitud•• y, com~ con~ecuenci~. propuso en prjmer 
t•rmlno que el Congreso sería constituyent1t, lo que fue 
aceptado por ambas Cámaras. "*4 

Una v•z aceptada la proposición de que el Congreso seria 
constitu~ente, eJ mismo confió el proyecto de reformas a una 
comisión Integrada por Miguel Valentín, .José Ignacio d.,. 
Anzorena, los• María Cuevas, Antonio Pacheco Leal, Francisco 
Manuel sánchez de Tagle, "ste Último, el de más influencia en 
la comiEfcn. La mencior1adl!I contisión presentó a los pocos días, 
un proyecto de bases constitucionales; discutido y al fin 
aprobado, el 'Z de octubre el proyecto se con,irtió en la ley 
constitucional el 23 del mismo mes, que con el nombre de bases 
para Ja Constitución, diÓ fin al sistema federal. 

*3 El Telégrafo. 11 de .Julio de 1834 

*4 Tena R, Op.cit., pg. 201 



A continuación y siguiendo Jos llneaml•ntas ••tabl•cidos por 
las Bases para la Nueva Constitución, el Congreso Canstituyenl• 
s• diÓ a Ja tarea d• crear una nueva Constitución. La tar•a de 
por s{ nada facil, se viÓ dificultada aun má~ por los múltiples 
problemas qu• en esa época se pres•ntaban, Las hostilidad•• 
entre grupos internos y Ja guerra de Tejas, obligaron al 
Congreso a dividir la constitución en siete estatutos con el 
fin de facilitar la tarea, discutiéndose cada una por separado 
y aprobándos@ al Último de los estatutos, hasta el dfa 21 de 
diciembre del año 1836. 

De la lectura de los siete estatutos podemos afirmar que •sa 
constitución mantuvo el sistema d• economía liberal, pues éste 
había sido •stabl•cido por la constitución de 1824. 

La Constitución de 1836 establ•cfa en su art~culo 44: 

, 
fracc. VI Determinar el p•so, 
mon•das, y adoptar el slste•• 
p~rezc~.· 

ley, tipo y d•namlnacián d• las 
g•n•ral d• P••o• y medidas qu• Je 

Al igual que en Ja Constitución de 1824 encontra•o• en Ja 
Constitución de las Siete L•yes la intención por part• d• lo• 
constituyentes a tratar d• establec•r cierto control aobr• •l 
anárquico slst••a de •onedas que privaba en la República, 

·facultando al Congreso a ºdet•rminar el peso , l•Y y tipo de 
la• monedas.• 

Ambos proyectos no pudieron concretarse por las condiciones 
políticas que se registraban •n el pa(s y qu• de esta manera 
las describe T•na Ram{rez: "La d•sapariclán del gabin•t• agravó 
las diferencias entre los cuatro criterios qu• en aquello• 
mo•entos se disputaban el triunfo: el d• loa centralistas como 
D. Carlos María de Bustamante, qu• simplem•nte sasten(an la 
Constitución de 36~ •I de los centralistas, que sin variar •l 
sistema, pedían reformas •n el ca..plicado mecanis•o 
gubernamental que la Constitución establecia; la de Jos 
federalistas mod•rados que, con GÓm•z Pedraza, prop•ndían a la 
restauración d•l •i•tema d• 245 el de lo• f•d•rali•taa 
radicales encabezados por Gómez Far!as, que hab(a regresado al 
pa(s y ge hallaba arrestado en la capital, para qui•n•• no 
bastaba el sistema federal, sino que era pr•clso continuar las 
r•formas del año de 33."*~ 

A.3 Bases de Organización Polit{ca de Ja R•pÚblica Mexicana 

De•pu•s de varios intentas de ambos partidas d• convocar a una 
~samblea constituyente , el 23 de dici••bre de 1942 •l 
ejecutiva, a cargo de Nicolás Bravo, d•slgnÓ a ochenta natabl•• 
con el propósito de que elaboraran un documento con•tituclanal. 

*S Tena R, Op. cit., pg•. 249 y 2SO 
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A este congr•so col•giado s• le llamó 3unta Nacional 
Legislativa. El dfa 12 de junio de 1843, fueron sancionados por 
Santa Anna las Bases d• Organización Pol(tica de la República 
M•xicana. Dicho documento estuvo en vigencia Únicamenl• hasta 
el d{a 4 d• agosto de 1846. 

De la lectura de dicho documento podemos asegurar que su 
lineamiento econémico fue totalmente capitalista y liberal, 
manteniendo como atribución del congreso "determinar el peso, 
l•y, tipo y denominación de las monedas y decretar un sistema 
g•neral de pesos y medidas.• 

A.4 Constitución de 18!57 

En 1846, 
postulado• 
establee fa 

el Último movimiento 
se establecían en el 

en su art (culo 10.: 

armado 
Plan 

triunfante cuyos 
de la Ciudadela, 

"En Jugar del congreso que actualmente existe, se reunirá otro 
co~pu~~lo d~ ~~pr~sGnt~fita= no~bra~o: popular~~"~~ ~~9~" 18• 
l•yes electorales que sirvieron para el nombramiento del de 
1824, el cual se encargará de constituír adoptando la forma de 
gobierno que l• parezca conforme a la voluntad naclonal ••• "*6 

Cumpliendo con los postulados de la Ciudadela, el d(a 22 de 
agosto de 1846, se emitió un decreto para volver al 
federalismo: •Mientras se publica la nueva Constitución regirá 
la de 1824 en cuando no se oponga a la ejecución del plan 
proclamado en Ja Ciudadela de esta capital al d{a 4 d•I 
presente mes y Jo permita la exc9ntrlca posición de la 
R•pÚbl lea.• 

El triunfo del Plan de la Ciudadela no pudo traer una calma 
permanente al pais, y tal circunstancia ocasiono que regresara 
al poder el GenerAI Santa Anna el d{a 1 de abril de 18!53. Al 
principio d• •ste Último periódo estando en el poder •I General 
Santa Anna fue apoyado por el partido de los cons•rvadores, 
nombrando a distinguidos miembros d•l partido conservador en 
las carteras d• su gobierno. Posteriormente, el General Santa 
Anna fue alejándos• poco a poco de los conservadores y 
convirtió su 9obierno •n una dictadura, atrib~yéndose el t(tul°.. 
de Alt•za Serenísima. Podemos afirmar que practicamente, siguio 
ri9l•ndo la Constitución de 1824. 

Con tal actitud el Dictador Santa Anna reunió concenso en su 
contra, haciendo que muchas persona• se fueran adhiriendo al 
Plan d• Ayutla que el día lo. de marzo de 18!54, el Coronel D. 
Flor•nclo Vi J lareal había proclamado y cu¡1os principales 
integrantes fueron el General D. Juan Alvarez, D. Ignacio 
Comon~ort y D. Ell9io Romero. 

*6 Plan de la Ciudadela 
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Las primeras acciones militares de la r•volución d• Ayutla 
resultaron de una pequ•ña escala. Al movimiento totalm•nt• 
popular •e Je sumaron muy pocos •lementos de formación militar, 
manteniéndose Ja mayorfa fieles a Santa Anna. Esto diÓ pie a 
que surgieran del pueblo soldados y jefes militares totalmente 
improvisados como Epifanio Huerta, Manuel Dacia Puebl ita y 
Santos Degollado. Finalmente, con el avance de la Revolución de 
Ayutla, Santa Anna abandona México para nunca regresar, el día 
9 de agosto de 1855. 

De Ja salida de Santa Anna del país a la instauración del nu~vo 
Congr•so Constituyente, existieron dos amagos de movlmi•ntos 
armados, los cuales fueron neutralizados gracias a la acción d• 
una de las cabezas del movimiento armado, D. Ignacio Comonfort 
•l cual con la promesa de dar cabida a todo tipo de tend•ncia• 
políticas en el futuro Congreso Constituyente, mantuvo la paz 
•n M8'xlco. 

El movimiento de Ayutla tuvo una fisonomía llb•ral, p•ro •n esa 
<h•r•Cáhlir-.acidr. cca.-.úr. G;~ ccr.s!dar.;::.~i:..r. de:: 9rupo:., ~ =~?:::icr: lo~ 
puros y los moderados, 1011 cuales habían establ•cldo una tieria 
pugna interna. El prim•r pr•sldente emanado d•l movlml•nto de 
Ayutla fue el General 3uan Alvarez , el cual se inclina por los 
puros y solamente Incluyó a Comonfort como moderado dentro de 
su gabinete. Tal situaclon no duró mucho, puesto que el 11 de 
diciembre de 1855, •l Pr•sidente Alvarez renuncio y fu• 
sustituido por Comonfort, el cual integra su gabinete por 
ml•mbros d•I ala moderada del partido liberal. 

El gobierno del Presidente Comonfort se caracterizó básicament• 
por mantener el orden interno en el paÍ•I mientras tanto, el 
Congreso Constituyente sesionaba produci•ndo documentos muy 
Importantes en la historia legislativa del país co•o: el 
Estatuto Provisional de la República Mexicana y tres l•Y•• de 
corte emlnent•••nt• llb•ral y progr•slsta para la •poca CLey 
3uár•z, L•Y Lerdo y Ley Iglesias) y la •xp•dición d• la 
constitución d• 1867. 

El Congreso Constituyente de 1856 fue reunido •n bas• a la 
convocatoria utilizada el to. de diciembre de 41, que había 
favorecido •n las elecciones a la mayoría liberal del Congr•so 
de 421 en ••ta ocasión •l resultado tamblen favoreció a los 
liberales, pr•valeclendo numerlcament• los mod•rados, p•ro 
ocupando los puros en el primer momento las posiciones 
dominantes, al conseguir que se nombras• Pr•sldente del 
Con9r•so a Arrlaga y secretarios a Olvera y Zarco. 

~a Comisión redactora de la Constitución pudo ser equilibrada 
en lo que a sus el•mentos puros y moderados r•specta gracias a 
una maniobra de Arriaga como Presidente de la misma. De •sta 
forma, la Comisión se dio a la realización de Ja tarea 
encomendada. 

Mientras tanto, un grupo de moderados presentaba una iniciativa 
en el sentido de qu• se reestableclera la Constitución de 1824, 



logran cambiar a Mariano Arlzcorreta por Arrlaga 
Presidencia del Congreso y se aprueba por el Con9r•so 
votos a favor por 51 •n contra tal Iniciativa. 

ton 
por 

la 
54 

La Coa1lslÓn Redactora todavía 
entr• otros por Guzman, Nota, 
que s{ s• redactara una nueva 
de 1924, evitando de esta 
posibilidad de volv•r a la de 

pr•sidlda por Arria9a e int•9rada 
Olvera y Castillo Velasco logró 
constitución tomando como base la 

forma qu• se discutiera la 
1924 en el seno de la comisión. 

Los trabajos d• la asamblea constltuyent• t•rminaran •n febr•ro 
de 195?, después de una serie de debate• de una a. l ta calidad 
parlamentaria. Fue firmada el día 5 de febrero de ese año y el 
Pr•sldente Comonfort hizo juramento ante el Congreso, que la• 
promulgó con toda solemnidad, el 12 de febrero de 1857. 

En twrminos 9•neral••• la Constitución de 18~7 •s liber•I. Dos 
apln!cna~ de tr~t~~f~t~~ ron~titucJon~l•• M•Micanos apo~an tal 
afirmación: "El 8 de agosto, •n qu• fue discutido ••te 
artlcúlo, el constltuclonallsta D. Iqnacla L. Vallarta l•yÓ un 
discurso, en •I qu• d~spue"s de describir la d•plorAt>le 
situación social qu• prevalecía, expuso qu• •l Constltuy•nte 
nada podía l1acer para reaiedlarla, en primer lugar por el 
principio d• "d•jad hacer, dejad pasar•s •n segundo lugar por 
no corresponder estas cuestlon•• a Ja Constitución, sino a la• 
leyes secundarla•."*7 

•Hucha •• ha Insistido, sabre toda en los prim•ras lustras en 
que estuvo vigente la carta liberal, •n qu• •• traté de una 
nor!R& suprema puramente ld•alista, aj•na a las rea! 1'1ad•s 
naclanales.••e 

Podr{a•o• aflr•ar que •n mat•rias políticas t!'Spe~Ífi:as, !~ 
Carta Hagna d• 19~7 consa~ró prt~etptos polÍttcos liberales, 
qu• afectaron tanto ~1 c1•ro como a la milicia; estos 
principios polfttcos fueron r•co?ldos 1e las L•y•s R•for•iatas 
antprior~~ a la mi5m~ v ~P ~ant\•vc d~ntra de un tona d• no 
<fe••deciri'n sin lle<rer al "'"tre111a radical coao •uchos liberal•• 
t>Uro!l 1 .. s o••.,.~(a,. y como fu•ron c:alificadas por los 
conwervadores. 

Se pu•de se~alar entre los articulo• de cont•nido r•for~i•ta 
•l 130. que prohlb• los juicios por tribunal•• especial••• los 
.fu•ros y los emonum•ntos que no 5•An par co•pensación d• un 
servicio pública y aquellos que na e•t•n fijados por la leyl el 
So. que establecll' que la ley roo pu•de autorizar ningún contrate 
que t•nga por objeto la perdida o el lrre"ocabl• sacrificio d• 
la libertad del hombr•, por c:ausa d•l ~oto r•ligioso. 

Asimismo, el 270. prohlbia a la• corporaciones •cl••lásticas 
adquirir o administrar bienes ralees, salvo los edificios 
1estlnados Inmediata y directamenl• al servicio u obj•to de la 
institución¡ el 3o. qu• ll'stabl•c(a la libertad d• •n••~anza. 

*7 Tena R, Op., P9• 604 
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El colorarlo de las restricciones que al pod~r de la Iglesia se 
hicieron se estableció en el 1230 •• el cual doto al Estado de 
una potestad civil frente a la Igl•sla y le concedió facultades 
al mismo para Intervenir en materias de culto religioso y para 
reformar Jos abusos del clero y de esta forma conquistar la 
supremac{a Jeg{tima de Ja potestad civil. 

En lo que a las garantías del hombre resp•cta, •• establecieron 
cincuenta y cuatro derechos, especificados en veintisiete 
artículos, del segundo al veintiocho, los cuales recibieron 
grandes •lo9ios por· Ja forma en que están consagr·ados en esta 
carta constitucional. 

Posteriormente, muchas de ellos pasarían. si no en forma 
•~•eta, sí con muchas similitudes a la Constitución de 1917. 

En la que- a garantÍ•s scclale15 repecta, no li'Xiste Ja 
consa9rac1ón de las mismas, ya que la filosofía política 
sustentada en la Constitución del 57 ignora tales garantías. 
Sin embargo, existieron dentro del Con9r~•o CQn~~Jt~y~nte 
dipul•do• como Arriaga, Del Castillo Velasco y Ramirez, que 
dejaron claramente establecido en múltiples debat•• 
proyecciones claramente sociales sobre auchas de las libertad•• 
que se •stablecleron en la Constitución de S7. 

En materia económica, el comentarlo del Maestro Daniel Moreno 
•• claramente descriptivo de la ••cuela económica que siguió la 

·constitución de JB!i7: "El sentido liberal de la econom{a privó 
en las debat•s y al aprobarse Ja mayoría d•l articulado, como 
los artículos 3a. , ~o •••• Tal8bie""n en lo referente a los 
monopolios, prohibidos por el artículo 29 •••• No es por de más 
advertir que la casi totalidad •• inclina sobre una propiedad 
privada prácticamente lntocable."*9 

Dos artículos•• ref!er•n con más amplitud a la regulación 
e:onémlca en general de la la Constituctán de 18~7 y can ba•• a 
•stas podemos reafirmar el comentario d•l Haestl"o Moreno; estos 
artículos son el art. 4o. referente a la libertad de trabajo y 
el art. 290. referente a la libertad d• comercio y de 
intfustria. 

El art. 4o. establecía: •Todo ho•br• es llbr• para abrazar la 
profesl6n, Industria o trabajo que le aco•ode, siendo ~til / 
honesto, y para aprovecharse de sus productos. Ni uno ni otro 
se le podrá Impedir, sino por sentencia judicial 0 cuando ataqu• 
Jos derechos de tercero, o por resoluci6n gubel"nativa dictada 
en les ~@rmlnos que marque la ley cuando no ofenda laa d• la 
sociedad.• Se puede observar en este articulo la re9ulación 
constitucional de la libertad de trabajo de una man•r• 
totalmente liberal, estableciendo las •Ínimas limitacion•• 
posibles a esta. Asimismo, este artículo establece el derecho 
de propiedad casi absoluto, sobre li'l pro~ucto del trabajo. 

•9 Moreno D, Op. el t., P9• 182 
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Por su part•, el art{culo 2S señalaba: "No habrá monopolios, ni 
estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de 
protección a la Industria. Exceptuando Únicamente, Jos 
r•latlvos a Ja acunación de moneda, las normas ~ los 
privilegios que por tiempo limitado, concede la ley a los 
Inventores o perfeccionadores de alguna mejora.• 

Este artículo es muy Importante en cuanto a la regulación 
•conÓmlca establ•clda en la Constitución de 18:57. 3os• Nar(a 
Lozano que es considerado por muchos como uno de los 
principales conocedor•• de la Constitución de :57, señala acerca 
del mismo qu• lo considora garante de la libertad de Comercio y 
de Industria qu• •ntre otras cosas regl& .. enta el monopolio 
legal, entendiéndose por esto •se puede definir el monopolio, 
diciendo que consiste en el derecho exclusivo que alguno 
pretende haber adquirido para vender, o fabricar determinadas 
mercanc{as o efectos. Este derecho puede fundarse en la ley o 
en la concesión de la autoridad pública. En ambos casos lo 
prohibe nuestro art (culo; y en consecu&ncla d• ninguna maner.a 
es legalmente poslble."*10 

Asimismo, al tratar sobre el monopolio de hecho, se~ala que no 
estaba prohibido, puesto que, tal tipo de prohibiciones Iban 
lnclu(das en leyes con esp{ritu patriarcal y q"e ••te tipo de 
dlspostcfon•• había desapar•ctdo desde que las costumbres y las 
instituciones mod•rnas se habían inspirado en el sentido 
práctico de Ja libertad. Señalando de mantrra •nfátlca que"Entre 
nosotros ~en !ncompet!bles estas prohibiciones con la libertad 
que garantiza el art. 4 de nuestra Constitución, qu• h&clendo 
Imposible Jos monopolios de derecho, deja al intere• individual 
y a 1 as lol~yes de la economía pol I t 1 ca co111bat l r· y hacer, si no 
l•poslbles, muy diflciles los .. onopolios de hecho."*11 

De la misma manera, el mencionado artículo prohlbia los 
estancos, entendiendo por estos: el 111onopolio ejercido, no por 
p&rtfculares, ~ino por el f lsco. Tal prohibición no resultaba 
absoluta. si~o que cantaba con varias exc~pcíones, ~ntre ellas: 
la acuñación de moneda por parte del Estado, considerándose 
•sta en interés del Comercio. 

Por su parte, •l artículo 72 otorgaba al 
para establecer casas de moneda, fijar 
••tas deb•rÍAn tener, determinar el 
extranjera y adoptar un sistema general 
!Excepciones al Liberalismo EconóMico.> 

Congreso facultades 
las condiciones que 

valor de Ja moneda 
de P•Sas y medidas. 

Despues de hacer un brev• análisis de las orientaciones que en 
••t•rla de política económica han tenido las distintas 
canstituclon•s que h&n sido derecho positivo en nu1rstro p&Ís, 
na •e resta en este capitulo mas que transferir- una opinión 
respecto a los m6ltlples cambios constitucionales en M•xico, 
que a su vtrz servirá de introducción al siguiente punto. 

*10 Lozano lo•• Har(& 
Político pg. 392 

Estudio de Derecho Constitucional 

*11 Lozano J, Op. cit., p9. 394 
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•con el triunfo de la Republica en 1867, ca~biÓ de pronto y 
deflnltiv .. ente, &1 panorama constitucional en México. 

La• armas republicanas venclan al Imperio y a la intervención 
extranjera! pero en su victoria estaba lnclu(da 0 de una vez por 
todas, la del partido l lt-,eral sobre el conservador, lo que 
significa la liquidación de la querella entre loa bandos, 
desarrollada en torno del contenido constitucional. 

De este modo, la hlstor·la de la organización política en M,;xico 
se escinde en dos grandes periÓdcs, el anterior y •l posterior 
al año de 1867. Du..-ante el pr lmi?rc, la inquietud social toro"" 
como blanco a la ley basica, y en reemplazarla funda sus 
programas, los planes de rebellón •.• Durante el seg~ndo periÓdo, 
la Constitución vive de su victoria y no bajará ya al campo de 
la lucha. En su nombre, y no en centra suya, se hacen 
levantamientos y se piden los amparos, para reparar reales o 
supuestos agravios a ella cometidos"*12 

*12 Tena R, Op. cit., pg XXII y XXIII 
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B.- LINEAMIENTOS POLITICOS, 
CONSTITUCION DE 1917 

ECONOMICOS Y SOCIALES EN LA 

Hablar d• la Con•tltuclÓn Mexicana de 1917 es hablar de un 
fenómeno jurídico sobresaliente, tanto a nivel nacional como 
int•rnacionaJ. Por priMera vez en la historia del 
conatltuconalismo universal se incluye dentro d• una carta 
constitucional, ademis de la garantías individuales, un 
catálogo de garanttas sociales¡ de esa forma •• romp• con la 
tradición individuali•ta liberal. 

•La Constitución de Quer.taro introdujo, por tanto, avanzados 
criterios de orden social aplicables a la educación , a la 
propiedad y uso de la tierra, y las aguas, y la tutela del 
trabajador.•*14 Este ejemplo será seguido en el ámbito 
internacional en la Constitución Soviética, en la Alemana de 
Wiener y en la de la República Española, entre otras. 

Com~ t~~o mom~nto histórico trascedental en la vlda de un país, 
pi•nso que la consagración de estas garantías social•• en ia 
Constltucl6n de 1917, es producto de varias circunstancias d• 
las cuales, desde mi punto de vista, destacan las siguientes: 

Resalta primeramente, lo que se reconoce como una corrient• 
ideolÓ9tca, que proclama precisamente la intervencion del 
Estado para la protección de ciertos grupos sociales qu• •• 
encuentran seriamente desfavorecidos • 

. El origen d• esta corrient• ideológica•• puede •stablecer •n 
el Constituyente de 18~7, que tuvo en lo• diputado• Ponciano 
Arrta9a e Ignacio Ramirez sus mas brillantes •xpoaitor••J 
éstos, al discutirse el proyecto de Constitución expresaron una 
serl• de Ideas en las cual•s, posteriormente, se funda••ntaria 
un cimiento ideológico que serla llamado •constltucionalis•o 
Social•. 

Uno de los fundamentos del Constitucionalis•o social es 
••tablecldo por Ponciano Arriaga en su voto particular sobr• •l 
Derecho de Propiedad, en el cual comienza haci•ndo un estudio 
sobre las condiciones que existían en cuanto a la propiedad, 
especialmente a lo que tierras en zonas agrar·ias se refier•, •s 
decir, se~alando situaciones como la si9uiente: "La sociedad no 
ha sido constltufda sobre la propiedad bien entendida, es 
decir, sobre el derecho que tiene el hombre de gozar y disponer 
del fruto de su trabajo! al contrario, lA sociedad ha sido 
fundada sobre el principio de la apropiacion, por ciertos 
individuos, del trabajo de los otros individuos¡ en una 
palabra, sobre el principio de la explotación del trabajo d• la 
mayoria por la minoría privilegiada ••.. Bajo este régim•n el 
fruto del trabajo p•rtenece, no al trabajador, sino a los 
señores.• 

*13 Valadez Diego La Reforma Social de la Constitución p9.4 
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Y aunque reconoce la necesidad de que exista el derecho de 
propiedad diciendo: "En el estado presente, nosotro• 
reconocemos el derecho de propiedad )' lo reconocemos 
invariable"J. ma!I no le conce-:Se un carácter abaoluto al 
•stablecer que •si su organización en el país pre••nta 
infinitos abusos, convendrá dest•rrarlos.• 

De ••la manera sostiene que al reglamentarse la propiedad en la 
Constitución se le imprima un s•ntldo social a la misma, 
estableciendo principios como: "Siempre que en la vecindad o 
cercania de cualquier finca rústica existi~sen rancherías, 
congregaciones o pu•blos qu•, a juicio de la administración 
federal carezcan de terrenos suficientes para ~astes, montes o 
cultivos, la adminiBtracio"n tendr¡í el deber dE- proporcionar los 
suficientes, indemnizando previamente al anterior legÍtimo 
propietario y repartiendo entre los vecino& o familias de la 
con3regacién o pueblo, solares o suertes de tierra a censo 
enflteutlco d• la manera m~s propia para que el erario recobre 
el justo Importe de la Indemnización•. 

Otro fundamento del Constitucionalismo Social tiene su origen 
en !9 ~~pu~~to por !9n~ci~ P~~rr~z ~n el Con9r••o Constltuy•nla 
di!' ÍB5? al intervenir l!'n la discusión del artículo que 
establecería la libertad de trabajo. 

El diputado constituyl!'nte argumenté que •e debería contemplar 
mas a fondo •1 probl•ma social, que los jornalero• llevaban una 
vida miserable y que si no •• establecían derechos a favor d• 
los mismos, •stos seguirian viviendo en un estado ml••rableJ 
•ntr• otras proposiciones, sostuvo aquella en la cual considera 
necesario que los Jornaleros dividan proporcionalmente las 
ganancias con el empresario. 

Concluido el Congreso Constituyente y publicada la Constitucion 
el 3 de febrero de 183?; transcurrieron posteriormente lo• 
gobiernos de 3u,rez, Lerdo de Tejada y gran part• del de 
Porfirio Diaz y la• ideas expresadas por Arria~a, Ramirez, del 
Castillo y otros, sigui~ron latentes en el esp1ritu de varios 
mexicanos. En agosto de 1900, el Ingeniero Camilo Arriaga logro 
-forMar un nucl~ de per·sonas alrededor de la5 cuales 
posteriormente, se constituirfa el Partido Liberal ~exicano; 
entre ellos se contaba con los hermanos Flores Hagon, 3uan 
Sarabla, Antonio Vlllarreal, Leobardo Rivera • 

. De 1900 a 1906 1 hubo un avance conBiderable del Partido Liberal 
Mexicano en cuanto a organización y cantidad d• integrantes. De 
•sta forma, en 1906, ya visiblemente lideriados por Ricardo 
Flores Hagón, exponen un programa compuesto por 32 puntos en 
Íos cuales se establecía la condensación de las principales 
aspiraciones del pueblo como respuesta a los graves y urgentes 
probl•m•s del país. 
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Destacan entre lo9 ~2 puntos en materia obrera, el 21 1 que 
propugnaba el establecimiento de una jornada de ocho horas y 
salario mfnlmo, el 24 1 que propon(a la prohibición de empleo de 
menores de 14 años; el 25, que pugnaba por condiciones 
hlglenlcas en Jos centros de trabajo y el 27, que proponía la 
lndeminizaclón en caso de accidentes de trabajo. 

En materia agraria establecía postulados como: 
dominical obli9atorio, suspensión de tiendas de raya, 
de sueldos entre nacionales / extranJeros ~ otros m~s. 

descanso 
igualdad 

Daniel Moreno, al referirse al partido Liberal Mexicano, 
subraya: •Es pertinente señalar que no sólo los firmantes que 
aparecen en este plan, sino multitud de integrantes de aquel 
partido, que estaban ligados a Ricardo Flores Ha9én y su 
movl~iento, tuvieron una participación muy intensa en las 
luchas revolucionarlas, y en muchos casos, en las controversias 
Ideológicas~ en el propio congreso constituyente de Quer~taro, 
cuyo resultado fue la Constitución de 1917• <*14> 

De esta forma, aquellas ideas de algunos constityentes de 18~7, 
logran trascender a la constitución de 1917 en una fÓrMula 
operativa~ práctica en el ambiente nacional. 

En materia política, se puede destacar como antecedente el 
·Porflrismo, que si bien en un momento resultó ser un sistema 
pol{ttco bastante aceptable para la mayorla de los mexicanos, 
va a ser al final del mismo, una de las causas generadoras del 
cambio político. 

El Porflrlsmo trajo consigo un régimen de prosperidad que no 
habla existido en H•xlco durante mucho tiempo. El Dictador 
logró atraer una considerable inversión extranjera que inyectó 
a la economía mexicana bastante fuerza. Tambl•n supo mantener a 
las poca• fuerzas politlcas que antes exlstian a su favor y por 
si esto no fuera suficiente, con el conocimiento de lo militar 
que •1 ten{a, logro formar un ejircito capaz de responder en 
contra d• las distintas rebellon•• regionales. 

• Con altas y baja5 •n 5U popularidad, el General D(az •• mantuvo 
en el poder durante más de 30 años, pero al final de estos, su 
popularid•d empezó 3 declinar considerablement•, creándose, 
consecuentemente, clubs antlrreeleccionistas. Empezaba , a 
•~lstir cierta incertidumbre respecto al futuro del paas, 
principalmente por la considerable edad del dictador. 

En su ~!timo peri~do efectivo de gobierno, en 1908, 
unas declaraciones a un periodista norteamericano 
conocen con el nombre de conferencia de Crealman. 

*14 Moreno D, Op. cit., pg.224 

realiza 
que se 
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A ra{z d• ••las conf•r•ncias •n las cuales Porfirio Díaz 
declaraba: •ni9an lo qu• digan mis amigos y partidarios, •e 
retiraré al concluir este perlado presidencial y no aceptar• 
olro.• ••• •vo acoger~ gustoso un partido d• oposici6n en H~xlco. 
Si aparece, lo v•r•' como un!t bendición ,• no como un 
Mal ••• • •• •No qtli•ro contint•ar •n la pr~sidencia. EslA naci6n 
••la ya lista para su Última e~apa de libertad." 
Tal•s declaraiones crearon un ambiente de ef•rvescencla 
política d•nlro del pa(s y tanto dentro jel grupo Porflrlsta 
como fuera de ét, !11!' ,.,,.pe:r6 a ••leccionar un candidato .... la 
Presldenct:a.. 

Posteriormente, el grupo 9obiernisla pidi¿ al Dictador que 
continuara lndeflnld~ente en la presidencia, pero el apoyo del 
candidato a la vlcepresid•ncia se dividi¿ en dos facciones 
<Reyisla• >' clentfftcosl. Finalm.,.nt .. , Porfirio D(az aceptó una 
nueva candidatura ·¡ selecciona a D. Ramon Corral candidato de 
los cl•n~ (f leos, como compa11ero .:le fórmula. Este per iÓdo será 
de gran trascendenci~, puesto que antes de d•finirse por 
algunos de los dos candidatos ! Gral. Bernardo Re¡~s y D. Ramon 
Carral l,. uíaz pwrlALti.c"" unz:. f'~·~rt:.-. C!'.,cit5iÓn d•ntrc de su 3rupo. 
Esto tuvo como con••Cuencla, un grupo dividido y deo1l1ta~Q. 

Por "tr!' parte, ante la 11upo11iclÓn de que el Gral. D{az se 
retiraba de la Presidencia y ante el creciente descontento en 
•l país, se fueron creando grupos ajenos al 9obierno dispuestos 
a participar en la contienda electoral. Asimismo, empezaron a 
surgir candidatos no gobiernistas, de entre los cuales se 
destacó rápidamente D. Francisco I. Madero. 

D• id••~ t{pica•ent~ liberales, y bajo el lem~ •sufragio 
Efectivo, No reelecclon•, Francisco I. Madero consl9ue la 
candidatura para la Presidencia por parle del partido 
antlrreeleccionista y junto con Pino Suarez como candidato a la 
vicepr•sidencia, se lanza a la contienda elector·al. 
Posteriormente, el pa(s pasaría por una de sus etapas mas 
vlol•ntas, su•ament• compleja en cuanto a 9rupos y facciones en 
contienda. Por no ser el objeto de estudio d• esta tesis, el 
movimiento araado en sí, me concretare a señalar que produ,o un 
documento constitucional que va a ser sujeto d• an.li•i• •n 
este cap{tulo. 

En materia social, se puede señalar como antecedente, la 
for•aclÓn de una clase otrera a raíz del ccmien:ro de la 
industrialización que exlst(a en el régimen del Porfirlsmo. A 
su vez, se puede s•ñalar el surgimiento de ~n proletarl~do 
social que !le produjo bát1icamente por la e-<istencia de 3randes 
haciendas, producto de la ley de predios baldíos que fomentó el 
lalifundis•o en M•xico. 

Las 9randes empresas en H~"ico, durante el ré31men porfirisla 
•u•ron: 111ineras, ferrocarrileras y textiles, las cuales estaban 
constStufdas por capital e~tranjero. Las condiciones ldboral•s 
que estas empresas impusieron a los trabajadores nacionales. 



-6?-

resultaban tan denl9rant•• como en 
r•vcluclón Industrial. 

los peores días de la 

El 9cblerno del Gral. Día2, con el propósito de fomentar una 
primera etapa ie lndu3triallzaci6n del país, / de alle9arse 
r•cursos ~ trav~~ 1e la e~plotaci6n 1e materias primas, mantuvo 
una alianza con e~tas empresas, brindando a ~stas la se9uridad 
Ca travéo~ 1e 1 a f•terza. :Sel, -;JObier-no> par~ que- si ;uier-an 
operando~ ~~nteniendo su pol1tlca laboral se9un sus deseos. 

La clase obrctra: no P·•do formar" una or3ani::ación que evita.r.a t.al 
situación, ni o;tqu1.,ra que la atenu.ara '"' poco. Fue hasta les 
~!timos a~os del porfirlato, en que empe2aron a sur9lr 9rupos 
de obreros or9anlzados 9eneralmente alrededor de su fuente de 
trabajo. Estos 9rupos provocaron los primeros mo~imientos de 
huel9a entre los cuales de•tacaba por su importancia, el de 
Cananea, el de Río Blanco, el ferrocarrilero de 1908, el de 
Tlzapán de 1909. 

Posteriormente, con el apoyo d• ·3rupoa obreros al •jerci to 
conwtttuctanaltwta y con i• ~Lctcr!~ ~~1 ~!~~Q 1 la clase abr•r~ 
obti•n• una considerable in~luencia política dentro del grupa 
que sube al pod•r y en el 'can9reso de 1917, puede maniobr.ar de 
•Jna •an•ra ef.ect iva para 109rar la con•ol ldación •n la carta 
constitucional. 

Por otra parte, los campesino•• prlncipal••nl• •n el nort• y 
centro del paf•, ante las condiciones de vida que existían en 
la •ayoria de las haci•ndas y la destrucción de mucha• d• 
ellas, deciden unir•• al 111ovi111l•nto araado y po•terlor••nt• 
ll•9an a formar una part• indispensable d• lo• distintos 
ejércitos, sin que destaquen grupos bl•n or9anizados. 
exceptuando desde lue90, el 9rupo de Morelo•• encabezados 
d•stacadamente por Emiliano Zapata. Este 9rupo •or•l•n•• 
consolida una or9ani2ación suficientemente bien estructurada 
co•o p•ra •st•blecer un do~lnio <aunque de una •anera 
lnter•ltentel de una zona consid•rable del territorio nacional. 

En la cuestión ideolÓ9ica, ta•bién lo9ran ••tructurar una 
posición política estableciendo como principal bandera la 
justicia a9rarla, que se cimentó en la r•stitución de predios a 
los ca•pesino5 que fueron despojados de ellos durant• •l 
prof Ir !at-=. 

tlesar•c>llan una particip•ción activa •n el 111ovi•l•nto ar•ada y 
aunque no r e•ul ten f lnal111ente v•nc•dor••• 109ran iMpr l•ir sus 
!deas en la constitución de 1917 que tiene una clara 
orientación a9rarl•ta. 

A ':Ir andes rasgos, 11• tratado de e•tabl•cer, dentro d• ••t.• 
punt~, los principales antec•dent•s de la r•volución ••xtcana, 
siendo imposible en este trabajo, estudiarlos más a fondo. 
Pienso que con la extensión de est• estudio •• pueden, ssn 
embar90, establecer las bases por 111edio de la• cual•• operar• 
pcster!ormente el r99tmen constitucional mexicana. 
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C.- LAS DECISIONES POLITICAS FUNDAMENTALES EN MATERIA ECONOMICA 

La Constltucldn hace especial referencia a las Sociedades 
Naclonalee de Crédito y aunque no Jo hace en forma literal, sí 
se refiere a las "instituciones• que prestarán el servicio 
público de banca y crédito. Tal consideración es Indicativa d• 
Ja Importancia concedida por el Congreso Constituyente 
Per•anente a la actividad bancaria. 

Ahora bien, que Jo haga no es una situación novedosa dentro de 
nuestro sistema constitucional, puesto que, de una rápida 
lectura del artículo 123 de Ja misma, nos podremos percatar de 
la tendencia a la especlallzacldn en ésta. La tendencia a la 
especialización ha sido criticada por algunos especialistas en 
Derecho Constitucional, sin embargo, ••ta es en definitiva un 
pr~ducto J69ico d~ la hl~torla d• H~•lco. 

Existía en ese entonces !1917! •n general, poca Independencia 
política por parte de loa miembro• del poder ;udlciall esto 
traía como consecuencia su limitada libertad en cuanto a la 
Interpretación judicial. Para no atenerse a esta circunstancia, 
algunos diputados constituyentes propugnaron por que se 
consa9raran detallada•ente en la Constitución esto• principios, 
para que no se vieran alterados por interpretaciones judioiales 
o por le9islaclones secundarias. Lo anterior en correspondencia 
~en Ja tesis de que al Derecho corresponde establecer las bases 
para •odif icar el fenómeno social. 

Las S.N.C. como Instituciones de patrl•anio y personalidad 
jurídica propia creadas por· el Estado van a verse afectadas o 
reguladas por disposiciones constitucionales. Por esa razón 
considero necesario hacer referencia a varios principios 
constitucionales que en su conjunto forman lo que al9unos 
autores mexicanos han llamado "Capítulo EconÓ•ico de la 
Constitución" para establecer un marco de referencia de nor•a• 
juridlco-economicas qu• lndudabl•m•nt• deben ser •at•ria d• 
este estudio para situar correctam•nte a las S.N.C •• 

Va s• ••ncionó •n ••l• estudio que la Constitución de 1917 fu• 
la prlm•ra constitución que •stablecló una serle de 9arantíaa 
sociales !y las sigu• aumentando!, de ahí la afirmaclon d• qu• 
•s la primera "Constitución Social" qu• aparece en el mundo. 
Ta•blén so.,¡tuve qu• mantuvo un •squema 1 iberal en •at•ria 
poi ft lea. 

C.1 EL Derecho de Propiedad es SuJ•to a 
Dicte el Inter•s Público 

la Modalidad~s que 

En Jo que a materia •conÓmica se r•fiere, considero que •1 
artículo 2' constitucional modifica desde sus ralees •á• ( 
profundas •I derecho de propiedad, cancelando de una fo••• 
definitiva la c~racterístlca de supremacía de este. 
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Al establ•c•r •1 mencionado artículo que "La Nación tendr& •n 
todo tiempo el derecho de imponer & la propiedad privada las 
modlflcaclon•s que dlct• •l interés público•, s• est&bl•c• una 
base jurídica constitucional para que •l ••tado amplíe , 
&um•nte o disminuya su p&rticipaclón en la vida •conémica d•l 
paf s. 

Ad•más de Ja ya mencionada norma constitucional, existe un 
f•nomeno polftlco-económlco que no ea privativo de México, sino 
que ha existido en toda Latinoam•rica. El investigador Harcas 
Kaplan s• refiere a ~l de •sta forma: "La intervención r•ctora 
d•I Estado en el desarrollo es una constante de la historia 
latinoamericana, ya en el periodo colonial, pero sobre todo con 
Ja organización de las sociedades y de Jos sistemas políticos 
nacionales y la aplicación del prlm•r proyecto histÓrlco"•l6 

Este fenomeno se produce en Latinoamérica porque el Estado no 
ha sido un producto de las bases socioeconómlcas en estos 
p~[G~~, ~ir,~ ~¡ conir•rio ha •ido un productor m~s qu• un 
producto, a dlf•rencla d• otras reglones del aundo. 

D• ••la manera, cuando en Mixlco s• llega a consolidar un 
estado, la intervención del mismo en la vida económica del pafa 
ha sido una constante, desde 1& Ley de Nacionalización de los 
Bl•n•s Ecleslastlcos del 12 de julio de 1859, hasta nuestro& 
dlaa. V cu~ndo los 9oblernos emanados de la Revolución Intentan 
mejorar las estructuras sociales para cumplir con los 
postulados de la mlsma, la participación del Estado M•xicano •n 
la economía va aumentando. 

D• 1917 a la fecha, el mundo ha cambiado de una forma 
considerable <confirmando la teoría de Taffl•r>. México, dentro 
de su situación geográfica y sus características 9eográf icas, 
sus ce.racterísttcas cultura.las, no fua aj'"'º a ese cambio. En 
materia económica se llega a hablar del "milagro mexicano• (que 
hoy se ha convertido en crisis económica>. El pa(s multiplica 
sus vlas ~sistemas de comunicación. Se llega a desarrollar una 
Industria básica considerable. La agricultura y ganadería 
avanzan, aunque no de forma importante, en: a>protección de 
recursos naturales y bl la intervención y la rectorla económica 
del Esta:lo. 

La protección de recurso• naturales por parte del •slado, se ha 
hecho principalmente a trav•s de las diversas modificaciones &1 
articulo 27 de la Constitución Federal. De esta manera se 
reformó •l párrafo s•xto del mencionado artículo, el 9 d• 
noviembre de 19~0, para establecer la e~plotación directa d• 
los hidrocarburos por parte del Estado Mexicano, prohibiendo•• 
las concesiones. 

A•l•ismo, el 29 de diciembre de 1960 y el 6 de febrero de 197S, 

*16 Kaplan Marcos Rector(a del 
Latinoam•rtca. pg. 3~ 

Estado y Desarrollo en 
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se publicaron en el Diario Oficial las reformas al 
parráfo sexto que lmpllcar·on la nacionalizaci6n de 
électrica y nuclear, en el primer supuesto, cuando 
objeto la prestación de un servicio público. 

mencionado 
la en&r9{a 

tvnga par 

Finalmente, podemos señalar Ja reforma constitucional del 6 de 
febrero de 1976 el párrafo octavo dll'I r·eferido artículo 27 de 
Ja Carta Federal, con el propósito de proteger nuestros 
recursos marinos a trav;s del establecimiento de la Zona 
Económica E~cluslva de doscientas millas náuticas. 

Por otra parte, tenemos la intervención y la rectoría económica 
del Estado. El 18 de agosto de 1931 y el 25 de a9osto de 1934, 
se publicaron dos leyes reglamentarias del artículo 2B 
canntltuclonal <conocidas como leyes monopoliosll la segunda 
aun vl9ente, fue expedida con el propósito de· regular 
ampliamente la distribución de bienes y servicio&, 
@gp~ctalmente lo~ con5iderados de consumo nece•ario. con la 
opción de Imponerles precios máximas. 

C.2 Intervención del Entado en Ja Economía 

El Estado no sólo•• limitó a promulgar estos re9Jamentos, sino 
que se decidió a una intervención más directa cuando creando 
una serie de organismos como el Comlt• Regulador del Mercado d• 
la Subsistencia <Ley del 30 de junio de 193811 Sociedad 
Nacional Distribuidora y Reguladora !Ley de 3 de mayo de 194911 
la Compa~la Exportadora e Impo~tadora Mexicana <Acu•rdo 
presidencial del 25 de marzo de 1961>1 y finalmente la actual 
Compafila Nacional de Subsistencias Populares !Decreto de 1 de 
abril de 19651 a través de •lla se adquieran, almacen•n y 
dltstrlbuyan artículos calificados co .. o de pr·lmera nece•ldad. 

Debe ser .. otlvo de •eñalaml•nto expreso, el hecho de que el 
••lado intervi•n• en la economía, principalmente a trav•• del 
EJ•cutlvo Federal. En 1950, el Ejecutivo Fed•ral da un paso más 
en la intervención en la economía nacional, al publicarse el 30 
de diciembre, la Ley sobre atribuciones del Ejecutivo en 
Materia económica y complementarla con la publicación del 
r•glamento de varios de esos artículos, el 9 de enero de 1959. 
En estas disposiciones se otorgan facultades al Ejecutivo 
Fecl.eral para ampl lar su intervención en la economía, 
pudiendolas ejercer no sólo sobre los artículos de primera 
nec•~idad, sino inclusive, de aquellos que se consideraban 
esenciales e importantes para la economía nacional, incluyendo, 
por supuesto, la fijación de precios máximos para determinados 
artículos. 

En..,. 1951, el Congr·eso Feder·al a11toriza una delegación d• 
facultades leglslatlvas al Ejecutivo mediante la reforma del 
articulo 115, facultando al Ejecuti~o para establecer medida• 
con objeto de re9ular: 
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el com•rcio exterior, la economía del pa(s y la 
la producción nacional a través de Ja fijación 
d• tarifas de Importación o exportación, 
prohibición d• ingreso, salida o tránsito 
productos, artículos y efectos. 

estabilidad de 
o modificación 
restric iÓn o 

nacio al d• 

Posteriormente, en los sexenios 70-76 y 76-82, •l Ejecutivo 
F•deral financiándose casi en su totalidad con r•cursos 
obtenidos del extranjero en forma de cr·idltos, hace tod v(a .. á-. 
Importante su Intervención, ampl lándcla a una inmensa ~•r iedad 
de wiat•rlas. 

Ejemples de esta Intervención sen les múltiple• f ideicomiaos 
que son creados por el Ejecutivo Federal, que se con tituyen 
con el objeto de fomentar diversas ramas de la industri como: 
la a9rolndu•trta,la industria automatrtz,la 1 dustria 
slder~rgica, etc,. Es importante destacar que algunas d estas 
actividades en las que intervino el estado, las rea izó el 
Ejecutivo Federal con el objeto de mantener fuentes de traba~o 
administrando y comprando empresas en mal estado flnanc'ero. 

C.3 R•ctor·ía Econcímtca d•I Estado 

En septlembr• de 1992, el Estado Mexicano al •xprop!ar 
privada, amplía aun más su participacion en la vida e 
d•I país, al encargarse del manejo, en for•a directa, d 
'las ar••• ••• iwiportante• de la •conomía. 

a banca 
onÓmica 

una de 

Esto a 9randes ras90•, •on los antecedentes que junto con la 
severa crisis econó•ica del país, van a dar pie a que • año de 
1983, •l Con9reso Constituyente P•r•anente, a lnlctat va del 
Pr•sld•nte D• la Madrid, r•for•• y adicione constde~a lem•nte 
la Constltucion Fed•ral •n lo que a la •~•lwri.a wconémi ·a oii;;;ta 
•• r•fi•r•. 

Ef•ctlvam•nte, la e~posiclón d• •otlvos de las lniciatt a• que 
reforma y adiciona lo5 artículos 16, 2~. 26, 27 y 73 
constltuclonal•s, señala como ant•ced•ntes loa anter or_-ente 
mencionados; a su v•z señala la importancia de los f nomeno• 
económicos r~cientes !1976 a la fecha de la presenta.Ión de 
esta lnlciat.lva>:• ••. La a9udizactón de ••tos fenóm no• ha 
ll•vado a una situaci~n crítica que pone en entredicho, no sólo 
la cuestión económica, slno la viabilidad misma del roy•cto 
nacional y las libertades domésticas. Existe una t Ita de 
adecuación entre el orden normativo 'l las nuevas exi9en ias d•l 
d•sarrollo lnte9ral que 9enera lncertidu•bre y obalacu iza el 
desarrollo. 

Ante esta situación, el pafs requi•re asumir el problem 
definición d•l monto d• la estrate9ia de desarrollo a p 
principios conEtitucionales del desarrollo •conÓmlco 
qu• actua!lcen y ordenen las atribuctan•• exi 
establezcan la se911•ida<t / per·mitan romp•r con lolii pri 
obstáculos que en ma/or medida limitan •1 cumplimiento 
fines de la NAción.• 

de la 
rttr de 
acional 
tent••• 
cipal•• 
de los 
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La Iniciativa d• reformas se ref ler• a la R•ctor(a d•I Estada y 
a la •conom{a Mixta, establece un sist•ma de plan•ación para •I 
d•sarrollo, fija las bases para el desarrollo rural int•9ral y 
una m•jor justicia agrariaf la iniciativa def in• el dees•mp•no 
de instituciones, organismos y empr•sas de partlcipaclon 
estatal. En las reformas se ordenan las atribucion•• d•I Estado 
en Materia de plan•ación, conducción, coordinación y 
orientación nacional, as! como aqu•llas de r•9ulación y 
fomento. 

Como ya se estableclo en páginas anterior••• tal iniciativa fu• 
aprobada por el Congreso Constltuyent• Permanento y tale~ 

normas son derecho positivo desde el día 3 d• febrero de 1993. 
Tal•• normas se pueden sintetizar en "R•ctor!a del Estado", 
"Economía Mixta• y "Planeación Democrática•. El estudio de 
tales principios de política económica, son, sin duda, 
Indispensables para la comprensión Óptima de las S.N.C., sin 
embargo, como el estudio d• los mls•os na es el motivo central 
de ••la tesis, me concretar• a hacer un breve an.Jlsis de 
••tas. 

R••P•cta a la "Rectoría d•l Estado•, •l art. 2~ constitucional 
otorga al Estado Ja facultad para ser el r•ctor de la econo•íaJ 
a su vez, senala una ••rl• d• atribuciones en ••teria d• 
pl•n•aclañ, conducción, coordinación y orlentacián de la 
economía nacional, as( como aquellas de r•9ulaclÓn y fo••nto. 
Ahora bien, creo canvenlent• ••ñalar en ••t• •spacia, qu• tal•• 

.facultades qu• •• conc•den al Estada a trav•• d• las refor•as a 
lo• artículos 2~, 26, 27, y 29, no d•ben confundir•• C09IO una 
ampliación de las qu• concl•rn•n al Ejecutivo en sat•ria 
•conámlca, puesto que dentro d•I •is•o paquet• d• r•for•a•, •• 
incluyó la reforma al artículo 73 qu• atribuy• facultad•• •l 
Congreso, adicionándole dos fraccione• •••• la XXXX-E y la 
XXIX-fl las cuales ••tablec•n lo aigui•nte: 

XXIX-E: •Para •xpedlr ley•s para la pragr .. acián, prosoclón, 
con~•rtactón y ejecución de accion•• de orden econÓ•ico, 
espectal••nt• las referent•• al abasto y otras que t•ngan caao 
fin la producción sufici•nte y oportuna d• bienes y ••rvicio•, 
social y naclonalment• n•c•sarios• y 

XXIX-F: •Para expedir l•yes tendi•ntes a la pro•oc!Ón d• la 
inv•rsiÓn extranJ•ra, la transfer•ncia d• tecnolo9(a y la 
9•neractón, 1ifusión y aplicación de los conociMiento• 
ci•ntfflcos y tecnológicos que requi•r•n •1 d••arrollo 
nacional.• 

De esta Man•ra, las funciones conc•rni•nt•• a la rectoría 
d•berán ••r ejercidas, en •l Ámbito de sus correspondiente• 
facultades, por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. 

El mismo art. 2~, al establec•r la Rectoría d•l Estado. le 
Imprime una finalidad a •sta, señalando qu• se establece Ja 
~;~ma para •garantizar que •sta sea integral, qu• fortal•zca la 
~=teran{a 1• la Nación y su r•9iaen deaocrático y que, mediante 
el fomento del crecimiento econóalco y el ••Pl•o y una •a• 
justa distribución del ln9reso y la riqueza, per•ita •l pleno 
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la dignidad d• 
cuya ••guridad 

los individua•, 
prat•g• ••ta 

•El Estada planeará, conducirá coordinará y ariantará la 
actividad •cánomica nacional, y llevará a cabo la r•gulación y 
fo111•nto d• la• actividades qua demande al int•r·•• gen•ral en •l 
marco d• las libertad•• que otorga esta Constitución.• 

En paginas anterior•• habíamos comontado acerca de las 
di•tlntas ~lnalldad•s que tlana nuestra constitución, afirmando 
qu• no Únlca111ente constituya un conjunto d• normas tendiant•• a 
•stabl•car un r9giman pol(tlcol ••t• artículo •• un clara 
ejemplo respecto a lo multlfac~tico de nuestra constitución. 

Al respecto, el investigador Manuel Camacho •Hñala: •La 
Constftuc:Són mexicana es una de las 9r·and•• constitucion•• qu• 
no se ha plant•ado exclusivamente como sustento del régimen 
po!ft!~~, ~j~o coMo un principio ordenador y normativo d• Ja 
lnt•gridad nacional, como programa para la t.r•n•-formaciÓh ~ .. l• 
socl•dad a partir d• una sínt•sls normativa propia, y coao 
ln•trumento para ord•nar la r•pres•ntaclán, las d•cisiones de 
la administración pública y la protección d• los d•rechos d• 
los ciudadanos y d• los grupos soclales.••16 

Este artfcula consagra un principio pol(tico •conÓmico al 
eslablec•r la R•ctorfa del Estado, otorga facultades al Estado 
mexicano para qu• desarrolle esta actividad y cuapla con esa 
obll9aclÓn a trav9s d• un sistema pragmático y por Último, 
.s.ñala Ja •lnal idad d•l desarrollo aconóiaico nacional. 

Las flnalldad•s d•l d•sarrollo nacional d•b•n ••tar orientadas 
hacia •l cumplimiento de d•t•rmlnado• postulados políticos que 
a su v•z, ••tán fundaia•ntados y orientados con base en los 
principios polftico• fundam•ntal•• dwl E•tado moxicano. 

Asi vemos que una de •stas finalidades es la d• •crtalecer la 
Sob•ranfa Nacional. E•t• concepto es r•cogido de la Teor{a 
Polftica y su slgnif lcado es: •La negación d• toda 
subordonaciÓn o limitación del Estado par cualqui•r otro"*17 

Tal conc•pta •• consagrado en nuestro codlgo fund&M•ntal •n •u 
artículo 39 y se l• IMprlm• la orientación •aa•ricana• al 
hacerla residir ••enclal y originalmente en •l pueblo. 

C.4 Econaaía Hlxta 

Otro d• las principios constitucionales ••ñalados en el 
artículo 26, es •I del regim•n de economía mixta, al establec•r 
la r•5ponsabilid•d de Jos sectores público, privado y social 
para concurrir al desenvolvimiento del país, 

*16 Camacho Manuel Constitución y Desarrollo Nacional pg. 3:57. 

*17 3elllnak Jorge Teor(a General del Estado p9. 287. 
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••tabl•cl•ndo la obligación qu• tl•n• •l Estado de al•ntar y 
prct•g•r las actlvldad•• •conómlcas d• los ••ctor•• social y 
privado. 

Por lo tanto, ••tá r•conoclda por 
participación d• los ••ctor•s: 

la Const i tuc lÓn, la 

a> El pÚbllco, lncluy•ndo.el c•ntralizado y •l para••tatal, •l 
••tatal y •1 aunlclpal y dentro d• él, las áreas estrat9glcas y 
las ar••• prloritarl••· 

b> El privado, qu• actúa de acuerdo con las condiclon•• d•l 
••rcado 1 salvo •n lo que ewtá l•pulsado 1 restringido o regulado 
por el peder público y 

c> El social, for••do por los •J idos, los sindicatos, las 
cooperativas y confcm• a la exposición de activas de la 
iniciativa de ref ormaB a los artículos 2S, 26, 27, 29 y 73 
canstttuctanal••• •en g•neral las ••presa• qu• p•rt•nezcan 
mayor i t ar l a••nte a los tr abaj •C:l:ir·wa. " 

C.S Plan•aclÓn D .. ocrátlca 

El art{culo 26 constitucional fundaaenta la creación ~y 
••nten~mi•nta d• un slst•ma nacional de planeactán, •l cual •a• 
qu• ser un postulado políttco-•conómlco como lo son la Rectoría 
d•l Estado y la Economía Hlxta, es un instrumento a trav9s del 
cual •l Estado ejercerá la rectoría económica. 

Se puede localizar en el panoraaa nacional ejemplos de 
eJ•rcicios de planeaclÓn <Ley Orgánica de la Ad•inistración 
Pública Fed•ral, L•y de Presupu•sto, Cantabllldad y Gasto 
Público, Ley General d• la D•uda Pública>. Estos eJ•rciclos de 
plan••clán fuerar. hótchcso con anterioridad· a la •l•vaclón del 
Slst•ma de planeaclón a nivel constitucional. Nln~uno d• •llos 
ll•go a tener la dl••nsiÓn qu• actualmente tiene la planeaclÓn 
pero no •• pued• negar que estos eran Ya una forma primaria d• 
pleneaclán. 

Sl •1 Estedo r•a41rmó •u intervención er. la econom(a nacional 
con les anteriores reformas constitucional••• era sin duda 
n•c•••rlo r••41rmar los instrum~ntos • través d• los cual•• 
eJ1trcltarCa esta lnter•1enclÓn. La planeaclÓn pretende t•n•r 
cD1110 4unclón enmarcar esta actuación del Estado •n la Rectcr!a 0 

par·a que asC 9sta est.t debidamente estudiada y organizada. 

La planeaclén en H~xico no •• un fin 0 sino que •• un 
instrumento para el desarrolla nacional. De esta fer•• podemo• 
obs•rvar qll• existe una gran similitud entr·• los fines que el 
Estado se propone alcanzar a través del Desarrolle Nacional y 
tos fines del sistema nacional de planeación democrática que se 
establecen en el art!cula 26 que señala que "Los fines del 
proy1tctc nacional cont•nidos en esta Conatltución deter•lnarán 
los objetivos de la planeaclón.• 
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Una v•z realizada un somero estudio de la• principal•• 
dlsposlctones económicas y conacidas de primera mano su• 
•xt•nsion•s, clasificar~ a la economía nacion~l. 
Existen dos categorías en el mundo para clasificar a los países 
•n cuanto a su sistema de producción y distribución de bien•• y 
s•rvlclos: Las de economía de mercado y las de economía 
centralmente planlf lcadas.*19 

Por unA parte tenemos las economías llamadas de mercado, en las 
cuales la libre camp•tencla a través d• la ley d• la of•rta y 
la demanda •• la rectora de dichas econam{as. Esta práctica 
sl•mpr• •• ve alterada en mayor o menor medida al conced•rl• al 
Estado cl•rto tlpo de facultad•• para lnt•rv•nir en la 
•conom{a. Este tlpo de economía es seguida por la mayoría de 
las nacion•• occidentales. 

Por la otra parte, encontramos las llamadas •conom{as 
c•ntral•ent• planificadas, en las cuales el Estado es el 
prDpi~tari~ ~~ los medios de producción y r•altza plan•• 
•c~némtcos en base a las prioridades y pol(tica• econÓ•ic•• ~~r •1 establecidas. Est• tipo de sistema econÓ•ico es llevado en 
la mayorla de los país•• socialistas. 

El tipo de aparato de producción y dlstrlbuct6n de bienea y 
••rvtclos en Néxtco, •• de economía de mercado y está •atizado 
por una sólida intervención del Estado en la •cono•Ía. 

*19 Sigul•ndo la clasif lcaclón qu• hac• el Lle. Antonio 
Carrillo Flores de los distintos tipos de •conomía. 
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D.- LINEAMIENTOS CONSTITUCIONALES DEL SERVICIO PUBLICO DE BANCA 
Y CREDITO 

La actividad bancaria es un renglón fundamental en las 
cuestiones financieras nacional•s e internacional••· Es una 
actividad económica que ahora presta directamente el Estado a 
través de las S.N.C .• Estas están inmersas en un sistema 
económico cuyos lineamientos fundamental!!s 1011 establece la 
constitución. Una vez realizado un análisis somero de estos 
lineamientos trataré de realizar un estudio sobre laa 
características fundamentales que en materia bancaria establece 
la constitución. 

Sobr• la relación que existe entre ambas materias, ol Lic. 
Francisco Borja Martínez senala que: "Las características que 
presenta el estatuto d!! la banca Inciden de manera 
significativa tanto en las condiciones y alcance de Ja rectoría 
&~¡ ~-t•dc cc~c ~n ?~ ==tr~~t~r~ y comport~mi•nla d• la 
economía mixta, principios que, contenidos de manera expresa en 
la Constitución Politlca de los Estados Unidos Mexicanos, 
configuran al derecho económico con amplio contenido social, 
que la propia carta política sustenta"*20 

Tr•s artículos hacen especial mención sobre laa instituciones 
nacionales de cr•dlto: el 28, el 73 y el 1231 tratar~ d• 
interpretar su contenido y alcance en los siguientes puntos: 

D.1 Al•tori:ra al Servicio PÚblico de Banca y Crédito para 
ejercitar una práctica monopólica. 

El artículo 28 ~· la Constltuci9n de 1857 hace una d•claración 
de pc1Ítlc8 económica típicamente liberal al establecer que "No 
habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni 
prohibiciones a título ~e protección a la industria. 
Exc .. ptuánse Únicamente, las relativas a la acuñación d• moneda, 
a los correos y a les privilegios que, por tiempo limitado, 
concede la ley a inventores o perfeccionadores de alguna 
mejora.• 

El constituyente de 1917 repite el mismo -rincipio econ6•ico 
liberal, pero señala una serle de disposiciones, las cual•• van 
a alterar considerablemente este principio. 

En el prl•er párrafo se establecen una serie de actividades en 
laa cual•• únicamente participará el Estado Mexicano como lo• 
telégrafos, radiotelefonía ;1 emisión de bi l letea, haciendo la 
aclaración de que por excepción, la realización de las misma• 
podrá operar monopÓllcamente. 

*20 La Constltuclcin Mexicana. La Rectoría del Estado y Econom!a 
Mixta. BorJa Hart{nez Francisco. pg. 311 
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En •l s•9unda párrafo, se fundamenta la pasibilidad d• 
intervención del Estado en materia de regulación de artículo• 
de consumo necesario. De esta forma, can fundamento en ••t• 
párrafo, se expiden las ley•s canecidas como L•yes Honopalia• 
del IS de agosto d• 1931 y el 2~ de agosta de 1934 que como 
señaló en páginas anteriores, fueran expedidas con el propósito 
de regular bienes y servicies, especialmente les consideradas 
de consumo necesario, con la facultad de Imponerles precia• 
rná~lMOii. 

En el tercer 
cansldera".tas 
monopÓl icas. 

párrafo, se protege 
como organizaciones 

a 
que 

lo• sindicatos de ser 
realicen actividades 

Par su parte, el cuarto párrafo prategia a la• asociaciones y 
cooperativas de ser consideradas coma prácticas monopólicas, 
mlentr&s que dichas a!loclaclones estén bajo la vigilancia a 
amparo del Gobierno Federal a gobiernos estatales. 

El t•xto original del artículo 28 ha sufrido varias 
madlflcacian••• y aunqu• la d•claración d•l principia d• 
economía liberal can el cual comienza ha sido respetada, •• le 
han h•Cho adlclon•s al texto qu• •ncajan más prapia••nte •n el 
llamado Constitucionalls•a Social qu• en •l espíritu d• la 
m•nclonada declaración. Una d• estas adicione• es la qu• •• 
consagra en •1 quinto párrafo d•l texto actual d•l artículo 28, 
en •1 cual S• •stabl•c• una d• las •xcepcian•s d• la 

·prohibición g•neral de prácticas •anopÓlicas. 

Qui•ro s•~alar en •st• •spacia, qu• considero que la 
lnt•rpretación carr•cta d• •st• quinto párrafo consiste •n qu• 
s• per•lt• la práctica Monopólica del s•rvicio pública d• banca 
y cr.-dlto. Ya expus.,. •i d•sacuerdo can la far•• de r•dacción 
del artículo 26 al no ••tabl•c•r •n su párrafo pri••ra la 
•xpreslón •salvo las expresa••nte per•itidas por la ley•. 
Asi•lsma, considero un d•satino en el párrafo quinta d•l •ismo 
artículo en el cual se declara que•na canstituy•n •anopalias 
las 4u~ciones qu• el Estada •Jerza de •anera •xcl~siva •n área• 
est.rat.•gicas• cuando •s muy claro qut!' dtt hecho, si canstituy•n 
•onopolios tal•• funciones. 

Par tant.o, la redacción deb•rÍa establecer que el Estado pu~Ja 
r•alizar prácticas •onopÓllcas en las áreas estratégicas. 

D.2 Sujeta •1 ejercicio de Ja banca a un ré9imen de servicio 
pÚbl leo cu:¡a prestación corresponde •xclusivamente al E¡;tada. 

A r•s•rva de ampliar considerable••nt• en el prÓxl•o 
la relación que e~lste entre •l ej•rclcla d• la banca 
y la doctrina ac~rca dt!'l servicio público, tratar• 
punto, de establec•r las fund&111entas d• tal relación. 

El citado artículo 28, establ•ce que el ej~rciclo de 
ttstará sujeta a un r·~lm•n de s•rvicla publico. 

capt'tula, 
y c:rlÍd i to 
en este 

la banca 
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La nocl6n de servicio p~bllco e• una de las m~• estudiadas 
dentro de Ja disciplina admlnlstratlvista. Siguiendo a uu:> de 
Jos mis notables autores de la mencionada rama, Entendemos por 
servicio p~bllco •una actividad destinada a satisf~cer uno 
nt!cesldad colectiva de carácter material, económico o cult1.1ral, 
medla.nte pre'lllaclonPs concretas individual izadas, sujetas a ...,.,, 
régimen jurídico que les Imponga adecuación, regularidad ,. 
unlformldad."lf21 

Aslmls~o, la doctrina administrallvista entre algunas 
clasifica.clones que de los servicios públicos hace, localiza a 
los prestados directBmente por el Estado y los concesionados. 
Tales c:ategoría.s, por la naturaleza de las mismas, 
necesariamente se excluyen entre si. El artículo 29 se~ala 
claramente que "Este servicio será prestado exclusivamente por 
el Estado a través d• lnstltucion~s·, al !!leiíalar la 
exclusividad que tiene el Estado auto•átlcamente nullfica la 
po~{bf?ld~d ~G ~u~ ~~ta ccrv!cic =~~ conc~:ic~c~o ~ un 
particular. Por Jo tanto, considero que la expresión final 
hecha en el mfs•o rárrafo quinto, sale sobrando. 

D.3 Ubica la actividad bancaria dentro- d• aquellas 
corre!!pondl•nt .. 5 a las ár•a!5 prioritarias del d-ar·rollo. 

El Estado ha limitado su campe de acción en ma.teria eccnémica, 
al circunscribir su acción de una. manera exclusiva a las ~r·eas 

ºestrat99tcas1 y por si, o con los sectores social•• y privados 
de 1• economía a las area5 prioritarias. 

El área ••tratéglca está clara•ente delimitada en el artículo 
28, parra.fo cuarto y consiste en: Acuña.ción de •onedal correos; 
tel~grafcsr ra-:ltcfonía y Ja comunicación vía sat.lit•J e•iaián 
d• bllJet•s; petróleo , demas hidrocarburos. pet..c.cqu{mica 
bás lc:a; ,., nera les ! nduc t 1 vos / :i•nerac iÓn de •ner;ií'a nuclear; 
•l•ctricidadl ferroca.rri les :;· las actividades que expres-ente 
señalen la!I leye., que expida el Congreso de la Unión. 

Por otra parte, la delim!t~ción del 
es, sin duda, •uc:ho •a• compleja. 

Área llamada prioritaria 

La redac-c!Ón de los artículos 2S y 29 cot1stiluLion•l, qu• hacen 
m•nc:lón de la Naterla. •conÓmlca y especialmente, hacen ••nc:ión 
a. tas llamadi>• áreas estratP9icas, no Jo hacen de 19an•ra 
ldlÍntlca, exl!ltlendo desde el nivel constitucional una falta d• 
unidad en cuanto a la redacción, ru~sto que por una parle, el 
artículo 28 habla d~ •3ctlvldlldes de carácter estrate9lco• y el 
e.rt<culo 2'!'1 hab1!! 1• •.;.,_,,.., priorita• i.as•. 

A dlfer~ncla de las áreas estrat$9icas, las áreas prioritarias 
no son !por la ""t11rale7a de las mismas! er1umer.adas en I• 
Constitución. Por Jo tanto, surge la pregunt~, cuales son laa 
ir•a~ •5tr~té~lcas? 

*2! Fra93 Gr.~lno. Derecho ~i,.lnlstratlvo. pg. 107. 
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Como una d•4lnlción en g•neral, podríamos señalar que son 
aquellas actividades económicas en las cual•• el Estado 
participa por sí o con la participación del sector social y 
privado. Siguiendo un criterio de exclusión, no son actividad•• 
estratégicas. 

Si bien de una manera general, se puede intentar una definición 
con ralativa facilidad, ubicar las áreas prioritarias da una 
manera particular resulta mucho más complicado. 

El Plan Nacional de Desarrollo no contempla ••pacíficamente, un 
capítulo o inciso donde se establecen de manera general y mucha 
meno~ particulnr, las áreas prioritarias. Sin embarga. en su 
capítulo de ºPoi ítica Económica en General"• al establec1trse 
las propositas da! Gaste Público, establece entre otras, el de 
ºFortalecer la capacidad d•l aparato productivo y distributiva 
en •reas prioritarias y estrategicas para el desarrolla 
naclonal.º*22 Y entre los lln•amientos para fortalecer tal 
capacidad, se~ala •1 da Ja •asignación directa da recursos por 
parte del Estado en ár•a• estratégicas y prioritarias es el 
Instrumento fundaMantal para cumplir can el mandato 
constitucional en esta matarla y orientar al cambio 
estructural, particularmant• en el sector industrialº*23 

Interpretando tal dtspo•ictón a continuo sen•u. se podría 
establecer que las áreas ecanomicas a las cuales ne •• les 
asigne directamente recursos. no son ni estratRgicas, ni 
prioritarias. 

En otros programas sectoriales, principalmente en el Programa 
Nacional de Fomenta Industrial y Comercio Exterior, •• 
contempla la enum•raclón d• algunas áreas prioritarias. 

Una vez hecho un análi•i• de algunas di•po•ician•• jurídica• 
reguladoras de Jos conc•ptos áreas estratégicas y ~r•a• 
prioritaria•, procado a argumentar a favor dal encbazadc de 
este inciso. 

El sector bancario no forma parte de las áreas astratéglcaa da 
Ja economía nacional, puesto que na está señalado coaa tal en 
el artículo 2B canatltucional. El mancionado &&ctor forma par·te 
de las áreas prioritarias de Ja aconomía nacional, pue•lo qu• 
et Estado participa en ella, aco•pañado, tanta por el ••ctor 
social, como por el ••ctor privado. 

Tal participación es posible gracias a lo sañalado par el 
artículo 11 de Ja L.R.S.P.B.C. ºEl capital de la: sociedad•• 
mencionadas de crRdlto estará representado por título• da 
crédito que se regirán por las disposiciones aplicables a Ja 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en lo que sea 
compatible con la naturaleza y no est~ prevista por la presente 
ley. 

*22 Plan Nactone.l de De5arrol lo pg. 166 

*23 Plan Nacional d• Desarrollo pg.169 
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Dichos títulos s• denominarán c•rtif lcados d~ aportación 
patrimonial, deberán ser nominativos y se dividirán en dos 
series: la serle ºA", que representará en todo ti••po el 66 % 
del capital de la sociedad que sólo podrá s•r suscrito por el 
Gobierno Federal y la serie "B", que representar~ ~l 34 % 
restante. 

Los certificados de la serte "A" se emlttr&n •n título Único, 
serán Intransmisibles / en nln9un caso podrá cambiar&• su 
naturaleza o los derechos que confieren al Gobierno F•deral 
como títulos de los mismo. Los certificados de la s•ries •9• 
podr~n emitirse en una o varios títulos. 

Una vez establecido •l criterio a favor de que el sector 
bancario forma parte de las ár•as prioritarias. m• gustaría 
aprovechar ••t• espacio para hactr un com•ntario ac•rca de la 
participación del sector privado y social en las S.N.C •• 

A ra{z de la pub!lcaclón de la L.R.S.P.B. y C., los sectores 
social y privado tienen la oportunidad de participar en las 
S.N.C. a trav9s de los llamados certificados d• aportacióri 
patrimonial serie "B"J algunos juristas y personaJ•• de la vida 
política de M&xlco, declararon qu• se daba m~rcha atr•• a la 
Nacionalización d• Ja Banca. 

Si tal declaración•• justificable en ciertos políticos con el 
fin de adoptar una posición política, no lo es en lo •Ás •inimo 

·en ciertos juristas. algunos d• ellos reconocidos 
lnv••tlgadores jurídicos, los cual•• argumentaron que la 
L.R.S.P.B. y C. era inconstitucional, puesto que se violaba la 
exclusividad por part• d•l Estado para prestar este servicio. 

Tal posición no resiste a la más el•N•ntal ar9u••ntacian en su 
contra. Efectlvam•nte, la Constitución •n su artículo 28 
••tabl•ce Ja facultad exclusiva de pr••tar •l servicio d• banca 
:1 cr9dlto al Estado, prohibiendo su conc••ián a particular••· 
El artículo s•gundo reaf lrma tal posición. al ••tabl•c•r que 
e•t• ••rvlclo ••rÁ prestado por Instituciones de crédito con •l 
carácter d• S.N.C •. El Lic. Diego Valadez. s• expresa sobre 
este punto de la slguient• manera: 

"En lo que a •sto respecta. la creación d• las sociedades 
nacionales de cr9dlto corresponde de •an•ra exclusiva al 
Ejecutivo Federal. Estas soci•dad••• típicam~nt• estatales, so11 
definidas como Instituciones d• der•cho público. Se cu•ple asi, 
puntualmente, con el mandato constitucional d• prestación d•l 
servicio p~blico de banca y crédito pcr part• del Estado.••24 

pg.24 
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En cuanto a la parttctpaci6n de los sectore• •ocial y privado a 
trav•s de la adqulslct6n de los certificados de aportación 
patrimonial serie ªBª, se desprenderá despues del análisis de 
los artículos 13, 21 y 27 de la Ley Re9lamentaria del Servicio 
Público de Banca y Crédito que establecen respectivamente la• 
características de tales certlf lcados que en cuanto a nivel de 
dlreccl6n efectiva de las S.N.C., los poseedore• de lo• mismos 
no tienen ninguna capacidad de direcci6n, otor9•ndoselea 
básicamente nada más que el derecho a participar en la& 
utilidades de la sociedad emisora. 

La conclusl6n de tal an¡lisls consiste en que no se ha dado 
marcha atrás de ninguna forma a la nacionalización bancaria. 
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~APITULO TERCERO 

IIl.- UBICACION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CREDITO DENTRO 
DE LA ACTIVIDAD ESTATAL 

•En •I mundo actual encontramos pocas r•alldad•s tan 
contund•nt•s como •l fenómeno •statal. En cualqui•r• d• lo• 
cinco contln•ntes e~isten formaciones estatales, que aunque 
dlfl•r•n empllament• tanto en concepción, funciona•i•nta y 
fin••• tl•n•n una característica en comun: el Estado representa 
un pap•I d• prlm•ra ma9nltud en la vida del hombr9 
cont••poráneo y qu ! rira 1 o é 1 o no, su pr•u•enc la se hace sentir 
decistvam•nt• en la realización de su desttno"*l 

La política seguida por el Estado en el campo econdmtco, 
cultural o moral, pued• abrir al pu•blo las puertas d•l 
bt.,n4!'!"~,.!!'r y ;::irc=p~r!dt::.c! G áU•Mirlo •n lo• Abi••D• de la 
d••••P•ración y la ruina. El Estado •• una coaunid&d qu• por su 
or9anlzación y fines ayuda al Individuo humano a la plena 
expresión d• su p•rsonalldad y crea el ambiente propicio para 
Ja cooperación social en el orden, la paz y la justicia. 

En "wxtco, •l Estado r•presenta un papel de primera magnitud 
para •l pl•no desarrollo del hombre, estableciendo este 
desarrollo d• sus int•grantes como uno d• sus fines. Para ••to 
se han establ•cido una ••rie de d•r•chos (garantías 
Individual••> las cuales garantizan Ja posibilldd de desarrolla 
del Individuo. Asiaismo, se han •stabl•cido ciert~• d•r•cho• 
<garantías social••> a favor d• d•terainados grupos que se 
consld•ran desfavorecidos. 

El Estado se manif!•sta •ntp Jos habitantas del m!aMO, a lravis 
d• su actividad. Cada Estado •n particular, •• el producto de 
un desarrollo sui 9ener!s, por lo consiguiente, cada Estado 
tendrá sus características muy P•Culiar••· Estas 
caract•rfst!cas se van formando segun s• va •stablecien~c 
d•ntro del orden jurídico les fin•• políticos, econámtcas, 
jurídicos y sociales que p•rsiga deterainado Estado. 

A juicio del Estado M•xlcanc la actividad bancaria siempr• ha 
tenido la suficiente importancia (ver capítulo segundo) co•o 
para ser regulada con mayor o ••nor intensidad a niv•l 
constitucional. Ahora ~sta actividad ha sido definitiva••nt• 
adoptada por el Estado, incluy•ndose •n el ord•n jurídico como 
Instrumento para alcanzar ci•rtos fines políticos, •conÓaicos y 
social•• establecidos por el Estado Mexicano. 

-1-1 Gonzál!"::< llribe Hector Teoria Pal {tica pg. 247 
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Los fines que persi9ue un estado son elementos 
dentro de la constitucldn del mismo, puesto 
manera son los fines los que justifican la 
Estado. 

importantísimos 
que de alguna 
existencia del 

•Et Estado existe para realizar estos fines y se mantendrá en 
tanto se le encomienden esas metas.• *2 

La idea de fin del Estado como algo esencial para el concepto 
del Estado ha permanecido presente continuamente desde el 
inicio hasta nuestros d{as en la fllosof {a política. *3 

Una vez establecido el fin del Estado, existe un e.amina, una 
manera de llegar a ,1, la cual en sí queda sujeta a una 
calificación o análisis filosófica. Al9unos estados si9uen su 
camino acatando una jerarquía de valorea en cuyo caso, la 
actividad del Estado es valiosa y de ah{ obt.endra su 
justificación. Algunos otros siguer1 el camirio hacia el fin 
negando velares y en este- ces.a~ wl Ectz.do n!:> ~~ J•9lllm& ant• la 
conciencia moral de los hombres. Esta idea de fin y camino 
siguiendo una escala de valores,. debe de estar implícita en la 
acción de cada uno de los Órganos del Estado. 

La actividad bancaria va a formar parte de los Instrumentos por 
medio de los cuales el Estado mexicano ha de llegar a la 
cons&cusiÓn de sus f tnesl el. camino por el cual transite esta 
actividad debe estar limitado por ciertos valores para poder 
estar legitimada. 

Tanto la enunciación de ~In•• del Eatado <Derecho 
Constitucional! como el d• sujetar el fin a ciertos valores 
<Derecho Administrativa! puede ser tanto enunciado como normado 
par el Derecha. 

Una vez establecidas los ~lnes de la actividad bancaria en 
cap{tulo anterior, procederé en este cap(tulo a tratar 
establecer la noraatividad que en su ejercicio tiene 
actividad bancaria a nivel de derecho administrativo. 

A.- La Actividad del Estado. 

•l 
de 
la 

"La actividad del Estado es el conjunto de acto• Material•• y 
jur!dicos, operaciones y tareas que realiza en virtud de las 
atribuciones que la le9islacl6n positiva le otorga. 

*2 Serra Rojas Andr9s Derecho Administrativo pg.22 

*3 ne~de Arlstoteles hasta las actuales doctrinas de f ilosof{a 
pql{tlca, pasando por las escolásticas, jusnaturalistaa y 
marxista, la mayor(a de las corrientes de filosofía política 
han estudiado el f In como elemento del Estado. Teor{a Política. 
Capitule> XJJI 
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El otorgamiento de dichas atribuciones ob•dece a 
de crear jur(dtca111ente los medios adecuados par·a 
fin•• estatales.••4 

la n•c•sldad 
alcanzar lo• 

L• actividades jurídicas del Estado estin encaminada• a la 
creación y cumpllmlneto de la Le/J las actividades mat•riales 
son las actividades subordinadas a conocimientos t•cnicos o 
clentfflcos. Estas actividades jur(dicas son los medios a 
trav.Ps d,. los cuales el Est<>do, en su doble carácter ae 
gobierno y administración, concreta sus fines, cc~etidos o 
competencias en sus Órg..,nos Jur(dicos que forman una estructur·a 
especial. Las s.H.C. forman parte de estos Órganos jurídicas. 

Son Jos funcionarios y empleado• públicos y 
particulares los qu,. desarrollan la actividad 
encaminada a satlsfacvr las necesidad•• g•ner·ales 
manera general, todos los fines de la vida social. 

los 
d•l 

o 

Pt"opios 
Estado 

de una 

El Estado, para poder desarrollar •sa serie de actividades, 
nec~=~r~amentc t!cnc ~uc µ=rtlcu!~rfz~r ~~t~ ca~~¡~J~ ~cli~,d~~ 
o tareas pÚbllcas. Para hacerla prácticamente realizable 
entr•ga parcialmente a diversas entidades públicas o privadas, 
en esferas de co111petencia más o menos amplias. De este modo se 
crean Instituciones, servicios públicos, ••presa• y otra• 
far••• que hacen posible la ejecución de los propósitos que 
lncu111ben al Estado. Esta co111pleJa acti;idad del Estado •• l• 
puede estudiar en tres cat•9orfas. 

La prl•era categoría: La r•gla.Mentaclón d• la 
privada, que consiste en r•CJUlar la actividad 
particulares en !as relacion•• qu• ellos tienen entre 
el fin de ase9urar el buen orden de estas relaciones. 

actividad 
dv los 
s(, con 

La ••9unda categoría: el fomento, li111itación y vigilancia de 
la actividad privada. El fomento consiwt .. en facilitar o ayudar 
a la actividad privada y presentar formas múltiples y variada& 
y la vigilancia que implica una intervención del E;;;ta~o "" 
ocasión de las diferentes Manifestaciones de una actividad 
privada, c-on E'l propósito de ejer·cer sobre ellas una cierta 
acción particular ~' asegurar a;;;{ la observación de la 
reglaaentación que le es impuesta, bajo la forma de control, de 
una declaración del particular o de una autorización pr•via. 

La tercera categorfa: La sustituci~n total o parcial de la 
actividad privad~ por la actividad d•l Estado. El Estada 
reemplaza al particular o se co•bina con •1,y proporciona el 
ser•Jlcio o prestación. Dentro de esta tercera categoría •• 
enmarca la actividad bancaria en M•xico. 

*4 Fra9a Gabino Derecho Administrativo pg. 16 
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"Ahora bien, para qur. el Estado pueda desarrollar esta 
actividad y estando el mlmso enmarcado dentro de un Ór9ano 
legal, como lo tts el estado de derecho, necesita forzosamente 
para desarrollar esta actividad, tener tales "derechos• y 
"iacultades•, •prerrogativas• que en la doctrina 
admlnistratlvista mexicana ~e le han llamado atribuciones de 
Estado. "'!'!5 

Estableciendo un sistema par·alelo al que utilicé en el estudic;i 
de la actividad del Estado, podría dividir las atribuciones del 
Estado, par·11 s11 e!ltndlo, en tres categor{as: 

La primera: Atribuciones del Estado para reglamentar la 
actividad pr·!vl!ldll. SI el Estado lnter·vlene regulando 
Jurídicamente esta actividad es porque los interese• 
lndividu~ie~ ncc~~lt~n ser coordinados a iln de mantener el 
orden Jurídico. 

La segunda: Atribuciones del Estado de iomentar, li~itar y 
vigilar la actividad privada. La lntervenclc!n del Estada 
realizando esta categoría de atribuciones, tiene el propósito 
tambi~n de mantener el orden jurídico, pero a diierencla de los 
que iorm~ la primera categoría, cuyo praposito es el de 
coordinación de intereses individuales entre sí, las de éste 
tienden a coordina.r esos intereses Individuales con el lnter·és. 
públ tco. 

La tercera: Atribuciones del Estado para sustituirse total o 
parc:lalment• a la actividad de los particulares o para 
comcinarse con ella, en el satlsiacción de una necesidad 
colectiva. El estado en H~xlco, cuenta con la reapectiva 
at-ibuclón par-a real-:ar· la actividad bancaria. Tal atribución 
está consagrada en su orden jurídico, tanto en la Constlt.ucián 
Federa.1 como en la respectiva Ley Reglamentara. 

Dentro de las tres categorías de atribuciones, la tercera es 
sin duda la m¡s Importante para los particulares, puesto que a 
medida que aumentan las atribuciones del Estado para 
sustituirse en ta actividad de 'stos, dis~inuye el campo de 
accl~n de tos mismo!!. La prestacidn de la actlvidd bancaria por 
parte del Este.do, es una confirmación a la ar.ter·iar 
aseveración, puesto que los partlcualres, desde que se 
estableció con car·ácter de exclus;vidad la pr·estaciÓn de esole 
servicio por parte del Estado, se han visto en la lmposibilidd 
de realizr·Ja, disminuyendo S\I campo de acción. 

B.~ Las Funciones del Estado. 

Es i,;dtsper.sabte estudiar el concepto de fur.::iones del Es.lada 
dentro del anéllsls de la actividad estatal. El mae!ltro Gabina 
Fraga ta.s deilne de la slgu!entl!' forma: "El cor1c:epto de iunclén 
•• ref lere a la for"'a de la actlv idad del Estado¡ las iunc:iones 
constituyen la iorma de ejercicio de las alribuciones"*6 

*~Fraga G, Op. cit., 
*6 Fraga G, Op. cit., 

pg. 13 
pg. 2<\ 
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Para el estudio de la T•oría de las Funciones se requiere como 
antecedente indlspensabl• 1 el conocimiento de Ja división de 
poderes que es de donde ella deriva. 

La División de Poderes no es meramente un principio 
doctrinarlo, Jo9rado de una sola vez y perpetuamente inmóvil, 
sino una lnstluclón política pro'lectada en la historia. Desde 
Aristóteles hasta Hontesquleu, todos los pensadores a quienes 
preocupó la división de Poderes, dedujeron sus príncipes de una 
realidad histérica =oncreta. 

Los distintos teóricos de Ja política, desde los 9rie9os hasta 
Locke, observaron que la diversidad de Ór9anos y la 
claslf lcacidn de las funciones dentro de un Estado obedeclan 
exclusivamente, a la necesidad de especialización en la• 
actividades, esto es, a una mera división del trabajo. 

P. ¡:<:rt~r .,!!' Lo<:l"O, esl• motivo para fraccionar el poder 
público, aunque no desaprece, pasa a ocupar un ¡~9•r 
secundarlo. Y entonces surge como razón superior de dividir el 
pod•r, la necesidad de limitarlo, a fin de impedir su abuso. D• 
este modo Ja división de ·poderes llega a ser y sigue siéndola 
toasta la fecha, la principal Jimltacidn Interna del poder 
público, que halla su complemente en Ja limitación •xterna en 
la• 9arantfas individuales. 

Una vez establecido lo aaerior, podemos decir que la teoría de 
la divisiOn de poderes; 

a> impone modalidades a los 6r9anos del Estado y 

b> di•trlbuye funciones del Esado entre esos Órganos. 

Desde el primer punto d• vista, la s•paraciÓn de poderes 
1mpltca la •eparación de los poder•• del Estado en tr•• grupo• 
diversos e independiente unos de otros, y cada une de ellos 
constltu{dos de tal forma qu• los diversos elemento• que la 
integran guardan entre si la unidad que les da el car~cter de 
poderes. 

Desde el segundo punto de vista, la separación de Poder•• 
impone la dtstrtbucldn de funciones diferentes entr• cada una 
de las Poderes de tal manera que el poder Legislativo tenga 
atribuida exclusivamente, la función leglslatlval el Poder 
judlctaJ, Ja funci6n judicial / el Poder ejecutivu, la 
ad111tntstrat lva. 

Siguiendo fielmente la teoría de la División de Poderes a cada 
poder deberla corresponder una función espec{flca, pera la 
leglslaci6n positiva no ha sostenido en rigor esta exigencia y 
han sido necesidades de la vtda práctica las que han Impuesto 
t• atribulclÓn a un mismo poder, de funciones de naturaleza 
diferente. 
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As( el maestro Serra Rojas opina al respecto que: "Sin embargo, 
los textos constitucionales por diversas razones de necesidad 
Órganlca, se han visto obligados a ne seguir este criterio! de 
este modo nos encontramos con qt1e el peder Je9islatl·.10 además 
de la funclén legislativa le corresponde, por excepci6n 1 otras 
funciones, por ejemplo; las C'maras nombran a su personal que 
es un acto administrativo, se erigen en Gran Jurado, lo que es 
un acto jurisdiccional y otros semejantes."*7 

Nuestra Constitución consagra la división de les tres Poderes 
en legislativo, ejecutivo y- judicial, y realiza su colaboración 
por dos medios principales: haciendo que p~ra la validez de un 
mismo acto se necesite la participación de dos poderes, (por 
ejemplo, en la celebración de los tratados participan el 
Presidente de la Repdbllca y el Senado> u otorgando a uno Je 
los Poderes algunas facultades que ne sen peculiares de este 
Poder, sino de alguno de los otros :los !por 1tjemplo, Ja 
{•cult~d jud!c!~l qu~ t1cn~ ~l ~cn=tlo p~re =onoc~r 1~ J~~ 
delitos oficiales de los funcionarios con fuere>. 

As( pues, aunque el primer párrafo del art{culo 49 no hace sino 
expresar Ja división de Jos Poderes Federales, es posible 
deducir de la organización consti~ucional que esa div1sién ne 
es r(9ida 1 sino f Jexlbl• o atenuada¡ no hay dislocamienlo, sino 
coordinación de poderes. 

Como ya se anali7Ó en los párrafos anteriores, en la dclualidad 
ºntngun estado conserva una r(glda división de poderes en cuanto 

a las funcionl!-s que sus Órganos desarrollan. por lo tanto, la 
doctrina admtnlstrativista se ha visto en la necesidad de 
desarrollar una clasificación de las funciones en des 
categor (as: 

La primera, desde rl punto :le vista del Órgano que la r1taliza, 
es decir, adoptando un criterio formal, subjetivo orgánico, 
que prescinde de la naturaleza intr(nseca de Ja actividad. Las 
funciones son formalmente legislativas. administrativas e 
judiciales, seg•Ín que estén atribuida al Poder Legislativo, al 
Ejecutivo o al Judicial ~ la segunda, desde el punto de vista 
de Ja naturaleza intrínseca de la función del Órgano, al cual 
están atribuidas las funciones 111aterialm•nte legislativas, 
ad111lnistratlvas o judiciales según tenga los c·ardcl1tr1ts que la 
teor(a ha llegado a atribuir a cada uno de esos poderes. 
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Muchas vec•s colncld•n tanto •1 carácter formal, coma •1 
carácter material de las funciones y as{ v•mos que cada Pod•r 
d•••rrolla las funciones que materialmente 1• correspond•. Pero 
excepcionalmente, puede no existir esta coincidencia y 
encontrarse que alguna funclon atribu!da a determinado Poder 
puede no corresponderle dentro del criterio material a lo que a 
ese poder lo caracteriza. 

Siendo la regla general que coincida el car·ácter formal con el 
carácter material, para que un Poder realice funciones cuy~ 
naturaleza sea diferente en sustancia de las que le soh 
atrlbufdas, debe eY.!~tlr una excepción expresa en el texto 
constitucional, y esta base le servir~ para hacer un buen 
análisis de las tres funciones. 

B.1 Funcl6n Legislativa. 

Empezaremos por analizar la función legislativa desde un 
criterio formal, dictando que la función legislativa es aquella 
actividad del Estado que es r·ealizada por medio de los órgano• 
que io(-tiia.r. e? P!1~_er L~9i~la.tlvo. 

En México, la función legislativa formal es la que realiza el 
Congreso Federal compuesto por la Cámara de Diputados y la de 
Senadores !Art. 50 Constitución Federal). Unicamente tendr~n 
una función legislativa formal los órganos del Estado 
precisamente 5enalados en· la Constl·tuc!Ón. Por medio de esta 
función leglslatlv~ formal, se crea la ley. Este procedimiento 
da origen al principio de la "Autoridad formal de la ley• que 
slgn4flca que todas las resoluciones del Poder Legislativo no 
pueden ser derogadas, modificadas o aclaradas mas que por otra 
·resolución del mismo Poder y siguiendo los mismos 
procedlrnlentos se9uldos para la -formación de la resolución 
primitiva. Este principio se encuentra consi9nado en forma 
•xpresa en la fracción fl del artículo 72 de la Constltuci6n, 
as! redactada: 

"En la interpretación, re-forma o derogación 
decretos, se observarán los mismos trámites 
su función.• 

de las leyes o 
establecidos para 

Cabe hacer mencló~, por Último, respecto a lo que puede 
estudiarse como organo le3lslatlvo extraordinario o Poder 
const.iu/ente permanente, el cual está lnt~9rado por el Con9reso 
de la Unión y las Legislaturas Locales, y se encarga de una 
función -formalmen~e legislativa que se encuentra consa3rada en 
el artículo 13!5 comst·it.ucional para la reforma o adición de la 
111isma. 

Por lo qt1P respecta a la función legislativa estudiada 
punto de vista material, Ja ley es el acto en el 
concreta y e':tel"'lorlza la función legislativa. 

- ' 

desde el 
cual s& 



-90-

El estudio de la Ley como componente básico de nuestra 
disciplina, ha tenido como consecuencia lÓglca una gran 
doctrina <tanto en cantidad, como en calidad! respecto a ella, 
por lo tanto, únicamente se~alaremos las caracler{sllcas m~s 
Importantes de la misma. 

La ley está constituida por una manifestación de voluntad 
encaminada a producir un efecto de derecho. Es decir, la ley 
sustancialmente constituye un acto jurldico, por lo tanto, es 
un acto que crea, modifica o extingue una situación juridlca 
general. 

En esta situacldn jurídica 9eneral se encuentran 
que a la Ley corresponden, es decir, que es por 
misma, abstracta e impersonal! es permanente, o 
derechos que otorga a las obligaciones que 
extinguen por su ejercicio o cumplimiento 
modificada por otra ley. 

los caracteres 
su naturaleza 
sea, que los 
impone no se 

/ puede ser 

"La generatld~d de la ley debe estimarse como la esencia de la 
función legislativa al grado de qu• como una garantia contra la 
arbiir•~,w~•d dG le= ~c~~rn~~~~~, que es pr•cisamente el 
funda••nta racional e histórico d•l principio de la 
g•n•ralidad. La Constitución, en su artículo 13, ha consagrado 
co•o un d•r•cho del hombre el de que •nadie pu•d• ser juzgado 
por 'leyes privativas•, es decir, por leyes que no •••n 
g•nerales.••s 

Enlazando ta teor(a de las funciones, en lo que a la función 
l•gislativa respecta, puedo concluir en el sentido de que en la 
r•altzactón de la actividad bancaria por parte del Estado, la 
función legislativa es indiscutiblemente indispensable, ya que 
a trav4s de ella, se establece •1 •arco le9al de las S.N.C. 

B.2 Función ~urisdicclonal 

La funcldn j~risdiccional del Estado •• otra de las funciones 
clásicas que realiza. Se crea ca•a una necesidad in•ludible de 
ord•n, ar•onla y •stabilización del orden jurfdlco, d• lo 
contrario, la or9anlzaclón social sería ca6tica. 

Exi•t•n autores co•o Serra Rojas / Leen Duguit, qu• af ir•an que 
la functdn jurisdiccional es una ra•a de la función ejecutiva, 
ar9um•ntan1o que en la función jurisdiccional el Estado no 
realiza ~l un acto de voluntad ni crea una situaci6n jurídica, 
que son los dos elementos fundamental•• del acto jurídico. 

*ªFraga G, Dp. cit., p9. 49 
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También argumentan que la sentencia no aporta modificación 
alguna al orden jurídico porque se limita a fijar el derecho 
que hab{a sido discutido o contrariado. En =tros términos, s• 
afirma que Ja sentencia judicial no es atributiva, sino 
simplemente declarativa de derechos. 

Siguiendo en gran parte Ja J(nea de pensamiento 
autor mexicano Gabino Fraga, yo creo que 
jurisdiccional es una función independiente a 
admlnistrtiva, toman~o en cuenta las 
consideraciones: 

del famoso 
l;a. función 
la funcidn 
siguiente• 

Si bien es cierto que ta funci~n jurisdiccional empezd en 
tiempos pasados siendo una rama de la función administrativa, 
también lo es que actualmente el Estado moderno de derecho ha 
evolucionado considerablemente en sus funcioneQ actuales ca•a 
po~~ con=id~r~r ~ lA ~uncidn jurisdiccional cama autdno•a • 
independiente de la función ad•lnls~raláva. 

La funcldn jurisdiccional se puede diferenciar de las otras doa 
funciones básicamente por su activo y por su fin, •• decir, par 
el elemento que provoca dicha función y por el resultado que 
con ella se persigue. 

Como motivo o antecedente de la función jurisdiccional, ae 
supone existe una situac4Ón de duda o de conflicto, supone 
generalmente dos pretensiones opuestas cuyo obJ•to es i.uy 
variable. Los contendientes a trav•• de métodos previamente 
establecidos, someten ante un tribunal pruebas y alegatos para 
que el mismo falle al respecto. 

Una veT realizados los procedimientos previamente establecidos, 
el tribunel exterlorlza una d•C1•1dn que tendrá como finalidad 
cesar el conflicto y que el derecho ofendido se restltuy• y •e 
respete¡ esta decisión constituye otro elemento esenci•l del 
acto jurisdiccional, la llamada sentencia. 

La sentencia nos dice García Maynez •consiste en exa111lnar si 
una determinada situación, sometida al conocimiento del 
tribunal, puede o no ser considerada como realizadora del 
supuesto jurldtco de una norma. En caso af irmat!vo, l• 
disposición dP. &?Sta fórmula vale para. el caso, la cual 
significa que las con~ecuencias jurldicas establecidas por el 
precepto deben enlazarse a las personas que el mlsao 
Indique."*"' 

*9 G~r~{a Maynez E1uardo 
pg.228 

Introducc!dn al Estudio del Der·echa 
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Garc!a Haynez Incluye en su análisis d• la ••nt•ncia •1• 
disposición que •sta fdrmula vale para •l caso, lo cual 
sl9nlf lca qu• las consecuencias jurídicas establecidas por ~l 
prec•pto deben enlazarse a las personas que ~! ~lsmo 
lndlque.•*tO 

Por lo tanto, una vez que se enc~entran a~otados todos les 
recursos •n contra de la sentencia, ésta adquiere la calidad de 
•cosa Juzqada•. e~ ~~cir. ~~ est3~Je~~ la pr?suncién abaalut~ 
de que la ••ntencl~ cortiere la ~er1act absoluta. 

Una vtl'z cioe se h"' tr,.tado <1.,. establecer la autonomfa d• loa 
f•Jnc::IÓ" ¡ .. rlg>ffc::clonal, tratarof i• hacer un análisis r•specto a 
ta ft•nc::ión fnr!s11cc::lonal desd• los criterio• tanto foriaaJ, 
como mater 1 al. 

Con el crlt•rlo formal, la funcidn judicial •• d•fin• coiao la 
actividad que el Estado realiza por medio d•l Poder 3udicial. 

Cuando se habla de función jurisdiccional, desde eJ criterio 
formal, la mayorfa de loa autore• han optado por l?;:u::~rl~ 
~unción judicial y en M•xlco, según la Constitución Federal, el 
ej•rclclo del Poder Judicial de la Federación e•t' reservado 
para ta Suprema Corte de 3ustlcla 1 en Tribunales de Circuito. 
Col•9lados •n mat•rla de ••paro y Unitarios en •at•ria d• 
apelación y en 3uzgadcs de Distrito. 

· D••d• •I punto d• viwta mat•rlal, me li•itar• a ••ñalar qu• I• 
funcidn jurisdiccional ta r•aliza •l Estado, ••iti•nda l• 
••ntencla, Ja cual ya ha sido analizada durante ••t• incisa. 

Al volver a hacer un •Jercicio d• enlac• entre la t•oría d• laa 
funcion•• y •l t•ma d• esta tests, nos pod••o• p•rcatar d• QU• 
las s.N.C. coma personas juridicas, tienen r•lacicn•• con otra• 
p•rsonas jurf dlcas, tanto ••tatales como particular••· D• ••&a 
r•taclones eventualment• •• originan conflictos qu• para 
resolverlos, &s n•c•saria la int•rv•nclón del órgano 
jurisdiccional, concluy•ndo d• esta for•a 1 qu• la función 
jurisdiccional •• necesaria para la realización d• la actividad 
bancaria Estatal. 

B.3 Función Administrativa 

La función administrativa es 
Moderno. 

Importantísima en el Estado 

"No e"' suficiente que el Estado expres• su voluntad en la L•:t• 
que es un acto creador de situaciones jurídicas generales, •• 
~ecesario una or9ani?aci6n que ejecute la ley, quv la concr~t• 

*10 Garc(a H, Op. Cit., p9. 228 
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a los casas particulares que la 
momento, modas y circunstancias de 
es para nosotros, pu•sta qu• esta 
naciones de Derecho Administrativo 
la misma. 

actuallc• det•rminanda, el 
su apl icacidn. º*.11 Hás lo 
tesis tratará de Incluir 

que son fundamentales para 

Empezare por tratar de definir la función administrativa d•sde 
el punta de vl~ta formal, dici•nda qu• es aqu•lla función que 
r•altza el Estado por medio del Poder Ejecutivo. Todos los 
actos jurídicos materiales que tl•n• a su cargo el Pod•r 
EJ•cutlvo F•d•ral, s• d•nomlnan actos formalmente 
ad•fnlstratlvos. 

La Const!tucldn de 191? •stabl•ce •n su art{culo SO, que el 
ejercicio del supremo Pad•r EJ•cutlva de la Unión se deposita 
en un solo individuo, a s•a, sistema de Ejecutivo unipersonal. 
Aunque el ejercicio del Poder Ejecutiva Federal se deposite •n 
un solo Individua, este Poder para el cumplimiento cabal de su• 
obligaciones y el ejercicio d• sus facultades consta d• drgano• 
de carÁct•... ~._,~,rd=:tre:ti·Jc. l•r·tlü cwnt.ralizadc& cc•a 
paraestatales. Las actas de estos Órganos administrativos •• 
Incluyen en el concepto de función administrativa. Al ser las 
S.N.C. dr9anos paraestatales, los actos que realizan •• 
incluy•n en el canc•pto de función adm!nlstr·ativa. 

Pasando al estudio d•l acto administrativo d•sde •l criterio 
material, ver•mos qu• la cu•stion es m~s complicada. La 
Doctrina considera como actos administrativos tanto la 
•xP•dlcfdn de un r•glamento, como la r••olucidn d• un 
•xpedlente de dotacldn de ejidos y •l no•braml•nto de un 
funcionario pñbllcol el l•ctor p•rspfcaz podrá ob••rvar qu• tan 
dlf•r•nte puede ••r un acto administrativo de otro. 

As{ pu•s, varios autores han d•flnido el acto administrativo de 
muy dlv•rsas formas. Sin qu• sea motivo de e•t& wsludlo el 
análisis de cada una de estas definiciones, nos reieriremos 
dnlcamente a la del doctor Serra Rojas y a la d•l doctor Gabino 
Fraga, tratando de encontrar el•m•ntos comunes •n ambos. 

Serra Rojas: •La función administrativa •• una d• las funciones 
del Estado que s• realiza bajo eJ órd•n jurídico y limita sus 
efectos a los actos jurídicos concretos y a los acto• 
materiales que con ella se relacionan, que tienen por finalidad 
Ja prestación de un servicio póblico o la realización de las 
demds actividades que le corresponden, en su& relaciones cun 
otros •ntes póbl!cos a con los particulares, bajo un r'gim•n de 
policfa• *J2 

*11 Serra R, Op. cit., pg. 62 

*f2 Serra R, Op. cit., pg. 6~ 
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Por su parte el doctor Gabino Fraga nos dice: "Creemos que con 
todos los •lementos aportados podemos ya dar un concepto 
completo de la función administraaliva desde el punto de vista 
de su naturaleza lntr!nseca, dlcier1do que es la que el Estado 
realiza bajo un drden jur(dlco ~que consiste en la ejecucidn 
de actos materiales o de actos que determinan situaciones 
jurfdlcas para casos lndlvlduales.• *13 

Como primer elemento común en ambas definiciones se ancuentra 
qu• la funclo~ administrativa se realiza bajo un 6rden 
jur{dlco. Siguiendo el régimen de legalidad que debe preval•cer 
en un estado de Derecho, la funci~l administrativa debe ••tar 
enMarcada por un drden jurídico, que en este caso ser~ d•r•cho 
p6bllco <Derecho Administrativo! como regla general y derecho 
privado como excepción a la regla. El régimen de legalidad es 
aplicable también a l8B sociedades nacionales de crJdito que 
están enmarcadas por un orden jur{dico que e» da derecho 
públtcG ";' ~e ac~ .. u:!e. p~rf' ~'-' rH:>r"'at.ivld•d~ ~l d•r•cha prlv•da 
por disposición expresa de estas normas de der•cho 
ad•lnlt1tr ~ t lvo. 

Co1110 segundo elemento co111ún •n ambas def inician•• •• encuentr·& 
que el acto administrativo tiene una llmitaclÓn de sus efectos. 
Hemos venido comentando qu• una de la• caraclel"Sslicas d• la 
función administrativa en oposición a la funcidn legislati~•. 
es que ella tiene un •fecto concreto e indlvidualizadc a 
dlf•rencia de la segunda, que es creadora de nor•a• 3•n•rales, 
abstracta• • Impersonales. 

Gran parle de esta funcidn ad•lnistrativa •• efectuada por una 
or9anlzaclón especial lla111ada Adminlslracidn Pdblica, 
excepclon•l•ente otra• organizaciones realizan la •i••• función 
ad~lnlstrativa. Por lo tanto, en el siguiente punta, tratar9 d• 
hacer un breve análisis de la AdalnistraciÓn Pública. En l~ 
actividad bancaria, el Estado tambi•n realiza una función 
adainistrativa a trav•• d• una serie de atribuciones otorgada• 
al mls•o. Es Indudable que, desde 1982 llo. de septie•br•> la 
funci6n administrativa es Ja m•• importante dentro d• la· 
actividad bancaria desarrollada por el Estada. 

•13 Fraga G, Op. cit., pg. 63 
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C,- LA ADMINISTRACION PUBLICA 

Para satisfacer Jos Intereses colectivos •• necesita por 
principio, Ja producción de bl•nes y pasterlarment•, la función 
administrativa para su 6ptimo aprov•chamienta. 

El Estado m•xtcana realiza fundam•ntalm•nte, Ja función 
adainlstrtlva en este pa(s, a trav•• de una parte <quizá Ja aas 
importantel del Pod•r Ejecutivo. Cotidlana•ente, la 
Administración pÚbl lea para tratar di' s.atistacer Jos int•r•••• 
colectivos, realiza diversas actlvlddes como c•lebrar 
contratos, ator9ar concesiones, comparecer ante las tribunal••• 
detentar derl'chos y deberes y realizar actividad•• 
patrimonial••· 

El E•tado mexicano, al asumir la responsbl l !dad de interaediar 
el crédito, ha señalado d•flnltlva•ent• •u r••pon•4blll~~~ •n 
practuclr ••t• ••r-vlc!o. Como servicio públ·lco que va a foraar 
parte de Ja AdMlnlstraclón Pública •• nec•saria que en ••t• 
estudio •• ••nclonen alguna• de las característica• de la 
mi•••· 

Es evidente que para que cualquiera realic• •st• có•ulo de 
actividad••• nec••lta necesar-lamente personalidad jur{dlca. 
Esta cuestión es muy discutida en doctrina, puesto que exi•t•n 
algunos autores que no c~mulgan con la idea de 9ue el Estado <y 
como consecuencia, Ja Admlrdstra.ci6n Publica> t•nga. 
personalidad jurídica al9una. 

La Doctrina •~ ha manl•estado resp•cto al probleaa d• la 
Perscnalldad del Estado básicamente en dos corrientes: la que 
afir-man la p•rsonalfdad del Estado y las que niegan dicha 
personalidad. 

Respecto a las que niegan la personalidad jurídica del Estado, 
encontramos que es una postura exclusiva de los tratadistas del 
•ca•mon Law•, puesto que en su estructura polStica Jurídica, en 
lo que toca a Ja concepcldn y or3anlzacldn del Estada, se 
afirma que ••te no tiene per·sonal!dad jurídica, sino que la 
tlanen otros órganos fundamentales. 

Serra Rejas ••~ala al respecto: •En un sentido contrario a 
estas teorfas, el Derecho Constitucional ingl~• y en otros 
aspectos el Derecho Norteamericano, estiman que •l Estado no•• 
una entidad reconocida por la Ley ya que Ja per•onalldad se 
••nfffesta en otros órganos fundamentales, como Ja Corcha, el 
Parla•ento y otros.•*14 

*14 Serra R, Op. cit., P?· 69 
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En cuanto a la• teorías que afir .. ar1 que el Estado cuenta con 
per•onalldad, encontramos la corrient• de Ja personalidad Única 
y la corriente de Ja doble personalidad del Estado. 

El Dr. Acosta Romero, en su tratado de Derecho Administrativo, 
se inclina por Ja corriente de Ja personalidad Única del 
Estado, ar9u•entando que Ja personalidad jurídica del E•tado 
nace paralelamente al constituírse un Estado Independiente y 
soberano, expresando que desde ese momento nace su personalidad 
jurídica, considerando que la personalidad que nació es una, 
as! como su voluntad, aunque ésta se exprese a travé• de 
diversos Ór9al'tos d., representación del ente colecti•.-o. 'r' que no 
es exacto que porque en sus relaciones con otros entes, a veces 
entre en relaciones de Derecho Pd~Jico y otras veces entre en 
relaciones de Derecho Privado, tenga dos personalidades. 

"D .. Jo !!':<puesto, tenemos que el Estado es una persona jur(dtca 
di!' Derecho PÚbllco con una sola personalidad y voluntad, que se 
regula en su estructura y funcionamiento por Ja Constituci6n / 
leyes administrativas secundarlas y, cuando entra en relaciones 
de D•r•cho Ctvt: 1, nunca pl•r·de wu carÁcl•r d• E•tada, ni !!u 
voluntad caMbla". •t~ 

Se ha estructurado doctrlnarla•ente la teoría 
personalidad Única con doble voluntad. Los postulados 
d• ••ta teoría son: 

•Prlm•ro. 9u• Ja voluntad d•l E•tado es una voluntad •oberana 
porque emana de una voluntad con carÁcleres especial•• de 
;uparlorldad r••p•clo d• lo• individuo•, por lo lanlo, 
desarrolla una actividad Imponiendo sus determinaciones. 

Se9undo. Que en determinadas ocasiones no es necesario proceder 
por v!a de mando, sine que el Estado puede someterse, y de 
h•cho se somete, al principio de Ja autonom{a de Ja voluntad. 

La otra corrtente la encontramos estableciendo la doble 
personalidad del Estado. Establece que el Estado tiene una 
personalidad de derecho público como titular del derecho 
subjetivo de soberanía y una segunda per·sonal idad co1110 tituloar 
de derechos }' obl l9aclones de cariÍcter patrimonial. 

Aunque esta teor·!a es 1 a más atacada desde el plano doctrinal, 
es la que se sigue en el derecho positivo mexicano. 

A continuat"l6n transcr·lbo la opinión 
admlnlstrat!vlsta mexicanas: 

de dos 

Serra Rojas: •1-a jurisprudencia de Ja Supre•• Corle de 3uslicla 
de la nacl6n ha mant•nldo durante largos aAo•, la discutida 
teor(a de Ja doble personalidad del Estado, en tanto que la 

*1S Acosta Romero Hl9uel Derecho Administrativo pg. 69 
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doctrine Je r•cha%a y ••orienta hacia Ja p•r•onalidad Única 
d•l Estado, o acepta s61o su personalidad Internacional.• *16 

Gabino Fraga: ··Esta teoría., que es la ad111ltida por la 
legislación >' jurisprudencia mexicanas, es objetada porque eJla 
IMplica una dualidad Incompatible con el concepto unitario qu• 
del Estado tiene la doctrina moderna. Se afirma que la doble 
personalidad sería admisible sólo en el caso de que •• 
demostrara la dupllc;dad de finalidades u cbJetivoa del 
E .. tado.• *17 

Un breve recorrido por el derecho positivo mexicano nea 
reforzará la• opinianea ant&riores. 

La Con•tf tuc!6n mexicana en sus artículos 39, 40 y 41 considera 
a Ja soberanfa come un peder de voluntad superior, coma un 
derecho cuyo titular es la Nacl6n. En cuanto a la actividad del 
Estado que prescinde de su poder de mande, la misma 
Constftucl6n, en sus artícuJos 17, 73, ~res. VIII, XIX y XXX y 
·134, reconocen la poslblidad de su existencia. El c6dl90 Civil 
con~~~Pra como personas morales a "la Naci6n,Jos E&tados y los 
Hunlcipios• lart. :¿5¡ 

Por otra parte, d• acuerdo con Ja tesis jurlsprudencial de la 
Suprema Corte de 3usticla (1917-1965. Segunda Sala, tesis 87> 
el Estado puede manl+estarse bajo dos fases distintas: como 
entidad soberana, encargada de velar por el bien común por 
medio de dictados de observancia obligatoria y como entidad. 
jurídica de derecho civil, capaz de adquirir derecho• y 
contraer obll9aclones semejantes a las de las personas civiles. 

Ahora bien, una vez establecida la personalidad jurídica d•l 
Estado, trataremos de +undamentar dentro de ella, Ja 
personalidad de la Adm1nlstracl6n PÚbllca. Volveré a la 
estructura constitucfo~al en la cual de acuerdo a Jos artlcuJoa 
27, 29, 40 y 115 de Ja miama, establece que el Estado Hexlcano 
es una Rep6blica representativa, democratica, +ederal, popular 
y soberana que se lnte9ra con tres entidades o personas 
jurídicas: la Federación, las Entidades Federativas y los 
municipios. 

Como se había establecido en este estudio, la Federación aclua 
por medio de sus Poderes Fundamentales <ver 3.1.3.)1 asimismo• 
ya hab(a sei'ia.lado qu• el organismo más importante deJ Poder 
Ejecutivo Federal, es la Administración Pdblica o conjunto de 
enteu personalizado~, regidos por el D•recho Ad•ini~lralivo. 

Estos Órganos de la Adminlstractón 
la p•rsonalidad de la Ccnstituci6n 
•lla. ••anan, los reglamentos y 
apl icabl ••; 

*16 Serra R, Op. cit., p9. 70 

*17 Fraga G, _Op. cit., pg. 120 

Pública recib•n, a 
Pol í't ica, las le)•es 

damas normas que 

su v•x, 
que de 
le son 
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Asimismo, las anteriores disposiciones jurídicas y en ••pecial, 
las leyes federales y los reglamentos admini•trativos, las 
faculta para realizar actos administrativos. 

El t'rmtno Admintstracidn Póblica encierra varios conceptos en 
s{ mismo. Uno de ellos puede ser en un sentido material 
reflrl~ndose éste al hecho mismo de administrar los asuntos 
póbllcos. Otro pu•de ser en un sentido formal que se refiere al 
conjunto de estructuras administrativas que persi9uen la 
realización del interés genQral. 

Cuando la Administración Pdblica se aboca a realizar actos 
administrativos encontramos que dentro de ellos, se realiza la 
ejecución concr•ta de la ley por· medio de actos jurídicos o 
materiales. 

Esta ejecución de las leyes no agota dw nir.9una ma.n11ra la 
&ctlvla~a a~ ?a a1m!nl~tr~~tdn pública. Dentro del concepto 
AD"tNISTRAR se encuentra contemplada una aMplla 9aaa de 
actividades por parte de la Ad•lnlstracidn Pública. 

La Administración Pública en H4xico 0 a partir de la 
Constltuclon de 191?, con la constante intervención d•l E•tado 
en los proceso• d• la vida social, económica y polltica0 ha 
d•sarrollado infinidad de f•n6•enos ad•lnlstratlvos. ~· 
actividad bancaria es uno de éstos. 

"En H•xtco, la AdMln1~tra:ion Pública F•deral está co•puesta par 
un conjunto d• 6r9anos jurídico• centralizados, descancentradoa 
y para••tatales, los cuales están sujetos a normas Jurídica• 
específicas en las cuales se ••tablee• su or9aniz.ación 0 su 
functcn .. l•nto y sus medios de control. 

La divtst6n d• la Administración PÓbJtca en vario• Ór9ano9 0 •~ 
producto d• un sistema de or9anizaci6n por ••dio del cual la 
Admlnistracidn Póblica tratad• un modo ord•nada y sistemático, 
de cumplir más eficl•ntmente sus cometidos. De esta far••• se 
otor9a a las distintas unldad•s ad~inistratlvaa la competencia 
que les corr•spond• en materia. ad,.lnlstra.tiva. 

Tal dtstrtbucldn de coMp•tencias entre las distintas unidades 
ad•lnlstratlvas podría parecer a prt•era vista, una ruptura de 
unidad dentro del Poder Ej•cutivo, puesto qu• al crear 
distintos campos de co•p•t•ncias dentro del Nismo poder, •• 
crean •sferas de comp•t9ncias aisladas. 
Sin embargo, tal cons•c•iencla no s• produc• porqu• precia-ente 
Ja or9anl2aclón administrativa est' basada en la •xistencia de 
re!actones entre los diversos Ór~anos que la inte9ran en forma 
1e con!lervar la unidad necesaria para la e::istenci.a del Poder. 

Una ., • .,, hecha ••na br9ve 1t:<posictén r*•Pecto d• la 
A1minigtraclón P•.ltll-c,., c\.ntcamente me resta. con lo que 
r9spe-,:ta a 9!!t• punt,,, "lac•r m1tnclÓn de la matlvaci&n que 
tienen lo~ br93n09 de 13 Ad~inlstract6n Pdblica para llevar a 
e?bo ~ug ft\nctones. 
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La actuación del C!stado Moderno, a través dv la 
Pdbllcn, se ha visto Intensificado en la mayoría 
La rlnlca doctrina en contra de esta intervención 
actualmente exlnte es el neo-liberalismo. 

Administración 
de les pa{ses. 
del Estado que 

En M'~lco, d•sde la flnalizacldn d•l movimiento armado d• 1917, 
el Estado ha venido, a travds de los distintos gobiernos 
revolucionarios, Intensificando ,en mayor o menor grado su 
actuación. Con la formación de organos administrativos y el 
crecimiento de los mismos, la AdMinistracidn Prlblica ha fijado 
varios objetivos esenc:i:les en su funcionamiento para lograr 
mejor y m~s rápidamente sus fin••· Tales objetivos son: 

al Qu• la• estructuras administrativas que cada d{a son m~• 
compl•Jas cumplan con su funcidn y no sea un valladar para •l 
c:umrllmlento de los fin•• públicos que tienen encargados dichos 
ér9anos. 

b) EJlt!'r !t~~::"!.~l!:1Z:r-:"r.!c !r,fcrr.-..::a-. á• ia conduct.a a 
para corregir comportamiento d• sus empl•ado• y funcionarios 

las conductas irregular•• de los mismos. 

el Uri control adecuado, dptlmo y eficient• d• lo• r•cursos a 
ella destinados. 

dl La coordinación entre gobernante• y gobernados para una 
mejor actuación por parte de la Adm!n!stracidn P6bl1ca, basada 
en la rreml&a ~e Igualdad de Intereses entre a•bas partes. 

el Resaltar la Importancia de los 
para que se tomen en cuenta en la 
nacionales. 

principios 
fijac:i6n de 

ad•inist.rativos 
l•• prÁcticaa 
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C.- EL SERVICIO PUBLICO 

D•ntro de las funciones de la Adminislracldn Pdblica 
encontramos las que•• realizan en provecho dir•cto d• la 
col•ctividad, como la at•nción d• los servicios pdblicos, la 
policía, la d•fensa, etc. Y las que est•n enc•m1nad&s al 
b•n•ficlo Indirecto de Ja colectividad como •1 man•jo d• 
p•r•onal administrativo, la contabilidad, la plan•ación 
pr•supu•staJ 1 •te. 

En ••t• punto d• la tesis, trataré de realizar un br•v• ~stud1o 
resp•cto a una d• las actividad•• que •n provecho directo de la 
col•ctlvldad d•sarrolla la admlnlstracfdn póblica. N• refiero 
al Servicio Pdbllco y a la teorla qu• alred•dor d• él, ~~ ha 
desarrollado, relacionándola con ~1 ~er~icio Público de Banca ~ 
Cr~dt+", 

E• lndtspenable hacer la delimitación del Servicio 
hacer ta dtstlnctdn entre 'st• y otras actividad•• 
del Estado. 

Público / 
por parte 

C01110 ya se estableció en esta tests, el Estado cuenta con una 
det•r•lnada cantidad de fin•• a realizar, lo• cuales los llev~ 
a cabo •n base a sus atribuciones y a tra~~· de sus funciones, 

·la• cual•• son te función legislativa, la función ejecutiva y 
la functdn Judicial. Habla•os ca.entado tambi4n, qu• a trav•• 
d• la función •J•cutlva, ta Ad•lnl•traclán Pública r•&lfza una 
parte bastant• iNpÓrtant• d• lo• fin•• d•l Estada. 

Bran part• d• ••ta actividad •• r•alfzade e tr•v*• del S•rvlcio 
Pdbllca. D• lo entorlor, •• puede deducir qu• •1 S•rvlcio 
Pdbllco ••una parte impartant• •n la Ad•fnistraclÓn P6blica y 
se r••liza en limitados asp•ctos de otros poderes. •18 

Exlst• unanimidad por parte de los autor•• ad•lnlstrativlstas, 
para ••ñalar qu• el or{g•n mas reNolo d•I S•rvlcio Pdblico lo 
encontrAMo• •n· •1 Derecho Franc9s. 

Algunos, como •l Dr. Serra Rojas, •ncuentran •l antec•dent• en 
•I •l9lo XVII con el edicto de Saint Germaln de #•brero d• 
16~1, por m•dlo d•l cual >e prohib• a Jos ;uec•s de conoc•r ~e 
n•gocio• y procesos administrativos. Otros. co•o •I Dt•. Acosla 
Ro••ro, local izan •I orl9•n en •1 si3lo ~(VIII en la Ley d•l 16 
de agosto d• 1?90 y en •1 d•creto de 16 Fructidor año III, que 
prohtbla a tos tribunales judicial•• •1 conoci•i•nto de 
litigios administrativos. 

*19 En Ja Doctrina existen autores qu• le conced•n un canpo •Á• 
amplio a los servicios p~bllcos, como Du9uit y l•z•, pero en 
H•xtco, la m•:•orfa de los autor•• adminlstrativistas, han 
s•guldo al Dr. Gablno Fraga considerando como Servicio Pdblico 
solaaent• una parte d• ta a<:tiv!dad. 
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En lo qu• cof ncld•n ambos autor•s •• •n la •••ncla d•l orÍg•n 
d•l conc•pto d•I Servicio Público qu• •s para ambos Ja 
jurlsprud•ncla •laborada por los tribunales franc•s••• la cual 
fu• motivada •n •stablecer los lfmites d• las co•petencias, 
tanto de Jos tribunales adminfstratfvos, como los de los 
tribunal•• civiles. 

De ••ta manera, se fu• construyendo alrededor del servicio 
pdbllco, una t .. oría jurídica, tanto doctrinal come 
jurlsprudenclal, para justificar Ja aplicación de un d•r.,cho 
especial ,.n relación a la actividad de loa Administración 
PÚbl lea. 

El Dr. Acosta Rom•ro comenta resp•cto a este tema, lo 
sfgulente: •1.a nocfón de Servicio Publ leo, en consecuencia, 
tiene un orí9en Inspirado fundamentalmente; en la 
jurisprudencia de los tribunales administrativos franc••••• 
comentada y desarrollada por la doctrina de es• paía 
CFranclaJ.• *19 

La noción de Servicio PÚbl leo trascendió a otr·os pa(ses, 
principalmente a Jos paÍs•s de tradición Jurídica latina. Una 
vez arraigada la noción de Servicio Pública en los diferentes 
países, •ntre •llos H•xlco, por •uy diversas circunstancias 
<p•ro principalmente por presiones •conómicasl Jos Estados 
tuvieron que Intervenir directamente en la vida econÓ•lca, 
•atizando •uy particularmente a los servicios públicos en cada 

'país. 

Esto ha traldo co•o consecuencia que •1 conc•pto de Servicio 
PÚbJlco ••haya amplfado y varíe •n la doctrinad• lo• países 
en los cuales se uttllza eJ S•rvlcio Público. Por Jo tanto, 
tenemos qu• actualM.,nle, no •xlst• concordancia en Ja doctrina 
tnt•rnacional •n lo que al Servicio Público •• re+iere. 

La variedad tan grand• que exlsl• •n el •undc •n lo qu• a tipo~ 
de Servfcfcs PÚbllcos respecta, ha hecha decir a algunos 
autores, espectalm•nt• franceses ca•o '••n Louis d• Cor•ll, que 
las distintas formas de prestar ••rvicias pÚbJicos por parle 
del Estado han hecho obsol.,ta la nocfén de ••rvlclo público y 
que se deben buscar otras ori•ntaciones para explicar el 
régimen de Der.,cho PÚblfco aplicable a cferta actividad de 
Estado. 

Como corolario a este breve recorrido histórico del concepto de 
Servicio PÚbllca, podría concluir con Ja afirmación d• qu• no 
existe un concepto unánimem•nte aceptado. 

El tema sfgulente a tratar, será•l del Servicio PÚbllco •n 
"•xico, tanto en Jo que a la doctrina respecta, como al r•giaen 
jurídico apllcabl• a éJ. 

*!9 Acosta R. Op. cit., pg. 46~ 
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EMµ9zar..' por transcribir y po•t•rlorm•nt• analizar, •l concepto 
qu• d• el tl•n•n dlstln9uldos •a•stro• mexicanos. 

El •a•stro S•rra Rojas nos com•nta: •Et ••r~icio público•• una 
actividad técnica, dlr•cta o ln~lr•cta, d• la ad•lnlstraclÓn 
plabl lea act i•.1a o autor Izada a los par t lcular•s, qu• ha sido 
creada para as•gurar de una •an•ra p•r•an•nt•• re9ular, 
continua ::; o.sin prop6sltos d• lucro la satisfacción d• una 
n•c•Sldad col•ctlva d• lnt•r•• g•n•ral, suJ•l• a un régi••n 
•sp•clal de d•recho p&bllco.• •20 

Por su part•, •l doctor Oablno Fraga def In• •1 S•t·vicio Ptlbl leo 
CDl9D una actividad d•stlnada a satlsfac•r una n•c••idad 
col•ctlva d• lnt•r•• 9•neral 0 sujeta a un r4gl•en especial de 
d•recho pd~llco.• •21 

A su v•z, •1 doctor Miguel Acosta Rom•ro ••ñala que: "El 
••rvlclo Público eu una actividad t•cnlca enca•inada a 
satlsfac•r n•c••ldad•• col•ctlvas básicas o fundamentales, 
••dlant• pr•stacion•• lndlvlduaJJzadas 0 suJ•las a un r•gl••n de 
D•r~cho P~blfco, -r•~ ~~~~r~tn~ Jo~ principio= d~ ra~ul;;?.rid~d, 
unlfor•ldad, adecuacldn • Igualdad. Esta actividad pu•d• ser 
pr•slada por •1 Estado o por lo• particulares C•edlanle 
conc••IÓnJ.• •22 

Analizando •l S•rvlclo P4bllco de Banca y Crédito. pode..as 
•ncontrar 0 sin duda, estas caracterlstlcas: v•mo• que •• una 
actividad t•cnlca que tl•n• como finalidad •1 inter .. diar el 
cr9dlto y•• r•9Ul•do •n parte por der..:ho pdbllco. E: un: 
act!vldad prestada por el Estado y existe un r4gl .. n jur{dico 
que garantiza su satlsfaccldn que •• una bu•n• parte Derecha 
P&ibllco. 

D•l an•11sls de las anterior•• d••lnlclones. se pueden enunciar 
algunos el9'MPntos g•nerales d•I Servicio Plabllco. 

Pr-1 .. ro. S.neralldad. Los ••rvlclos p6bllcos se crean con el 
objeto d• que todos los habitantes t•ngan derecho a 
utilizarlos. D•sd• Juego. ••ta generalidad en los servicios, na 
es absoluta, slna que está sujeta• condicione• y li•itaclones. 
Dentro d•1 S•rvlcfo Póblfco de Banca y CrJdila encontra.aa 
t....,l~n .. te el .. •nta0 •ln que sea absoluto: na todas las 
habltant•s d•J pafs cuentan con Jos su•iclentes recursos 
ec:an.S.tcas CDllD para poders• relacionar con los bancas. pero 
uno ~e Jos DbJ•tlvos es ampliar la cobertura banc.ria a todos 
los h~ltantes del pals en la •edlda •n que existan a~ractanes 
1111• realizar ante las habitante~ y los bancos. 

•20 S.rra R. Op. cit., pg. 107 

•2i Fraga 8 0 Op. cit., pg. 22 

•22 Acasta ~. Op. cit., p9. 470 
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Segundo. Igualdad. Una vez cumplidos los requisitos 
por Ja ley, todos los habitantes llenen derecho 
pr•staclones en Igualdad de circunstancias. Este es el 
qu• deb• Imperar en Ja prestacidn del sevicio de 
Cr4dlto, esperando que esta Igualdad se consiga en 
bastante aceptable. 

exigidos 
.. l&• 

espíritu 
Banca y 

un nivel 

Tercero. Contlnuld•d. Se refiere propi••enle a que •ientras se& 
constante y exista la neceside1 que h&y que satisfacer, el 
•ervlclo se tiene que st!'gttir prestando de manera continua. Las 
operaciones crediticias, f lnancieras ; comerciales que realizan 
las S.N.~. son de cotl~iana i•portancla dentro de la actl.idad 
econd•lca del p~ls, por lo tanto, el ele•ento de continuidad 
debe estar pre~ente en el servicio. 

Cuarto. Obligatoriedad- EncontriUlos en este •l••ento el pri•er 
sfntoma de -Jlgcordla entre la doctrina. Alguno• autores opi1u11n 
que es deber de las autoridades encargadas del servicio, 
prestar tal servicio. Por otra parte, exislen autores que no 
están de acuerdo en que sea obligatoria la prestación del 
::ZQ'T"':/~C:!a .. :?c-:;;ccto .::? ::=r~fcfc Pu~% {cG ~- Il•1·.c-. í Cl"··~·¡_y• 
opinan que las S.N.C • .st'n obligadas a prestar tal servicio. 

9'.llnto. Gratuidad del S.rviclo. La constante aapllación de los 
distintos tipos de .. rviclas pdbllcos que se prestan 
actual•ente por la Ad•lnlstracldn Pública han sodif lcado la 
tradlclonal Id•• de gratuidad en la prestación del servicio. 

E~tQ ha dejado de ••r una constani• en iaa servicios páblicaa. 
En casblo, la idea de na lucra ha venido surgl•ndo a trav'• del 
tt .. po co•o un principia llMls aplicable al servicio público. 
puesto qu• la constant• alza en el costo de ••ntenlalenta d• 
la• •ervlclos, ha forzado a al'Jllnos tipos de servicios • 
financiar•• a través d• tasas 0 tarifas, operaciones, •te. 

En •I caso d• las S.H.C., 
al•Ja aun ~ás. Las S.H.C. 
depósl tos 1el pi"tbl leo a 
r•cursas financieros. 

Je Id•• d• ~atuldad del servicia se 
tl•n•n la obllgacian de prol•g•r loa 
trav•a de un buen •anejo de sus 

En este caso, la gran .. yorfa d• loa recursaa con que OP9ran 
••tas •ocledades no san prapl•dad de las •1••••• de ah{ qu• las 
S.N.C. deb•n cobrar un cierto parcentaj• sobr• las op•racion•s 
can el obJ•ta de ••ntener la ad•lnlst~aclán d• los depósitos 
caft r•curos aj•no• a las •isaas. 

Par otra parte, en las OP9raciones de pr4stamos. 
d•4lnltlv•••nte se d~ cobrar d•t•r•inados intereses con el 
objeta de proteger los dep6sltcs de las usuarios. 

S•~lo. Adaptabilidad. AJ sadi•icar•• la necesidad a la cual •I 
s•rvlcla ll•n• el prop6slta d• satisfacer, forzos-•nt• la 
prestación d•l s•rvlcia a su "-.z. tlen• qu• 1aodific•r••· 
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En los Últimos veinte anos, la operatividad de los servicio• 
bancarios ha •ido cambiada considerabl•ment• por la tecnolog1a 
electrónica y será cambiada en relación directamente 
proporcional al desarrollo de más tecnologta de este tipo. Las 
S.N.c. deberán de adaptar sus servicios a esta tecnología, asi 
como deberá~ adaptar sus servicios con el propósito de 
satisfacer las necesidades financieras que aparezcan en el 
futuro. 

Continuando con el estudio doctrinal sobre el Servicio P6blico, 
tratar@ ~e analizar las distintas clasificaciones que al 
respecto hacen dlstirguidos tratadistas ~••icanos, ubicando el 
Servicio Público de Banca y Cr.dito dentro de éstas. 

Una de estas clasff icac!ones las hace el Dr. Serra Rojas, el 
cual clasifica a los servicios públicos según las prestaciones 
otorgada• en: 

~) s~rvJclos p&bticos que otorgan prestaciones d• 
111at.erial, 

b> Servicios pdblicos que otorgan prestaciones de 
financiero y 

c> Servicios póbllcos que otorgan 
Intelectual o cultural. 

Órden 

El Servicio p6b1ico de banca y cr~dito otorga pr=staciones de 
drden financiero, por lo tanto, estará incluido en el segunda 
grupo. 

Asimismo, clasifica a los mismos en dos grupos: 

a> los servicios públicos que demandan nec•sari~ment• el 
ejercicio del poder administrativo y 

b> los dem•s servicios que no requieren el ejercicio de este 
poder, que incluso no tiene carácter de autoridad. 

Los servicios bancarios no requieren el 
adMinistratlvo, por lo tanto. estar'n 
segunda cat•gorla. 

ejercicio del 
enmarcados "'" 

Por otra parte, clasifica a los servi~los póblicos en: 

1.) Servicios pÓblicos fe~erales. 

•Por lo que•• refier• a los públicos federales, su naturaleza 
s• deterMina por las facultades de los órganos federales. El 
planteaMlento d• este problema es semejante a la determinacidn 
d• la competencia en determinadas mat~rias, como impuesto•• 
turismo, forestal. vial ~ otras.• *23 

*23 Serra R, Op. cit., pg.121 
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1. t .E,.clusivos 

t. 2 Concurrent•s con los particulares 

1.3 Concurrent•s con las d•más entidades f•der&tiva• 

2> S•rvicios públicos de las entidades federativas 

3> Servlcioio pÚblicos municipa.1 .. s 

4> Servicios pdbl leos 1 ntef"nac tonales. . *24 

Aunque algunas d• las S.N.C. no tienen u.n& grganiz&ciÓn 
federal, sino regional, el Servicio público de Banca y Crédito 
es un S•rviclo Público Federal exclusivo. 

Tambh;n los cle.slfica en dos grand•• grupos, el primero forMado 
por el Servicio Público propio que son los preatadoa 
d!r~ct~~~nt~ por l~ ~~~lnl~tración pdbllca,y el segundo 1 

formado por el Servico Pdblico Impropio que son aquellos que 
satisfacen una necesidad de lnter~s general y corr•spond•n & la 
actividad privada, regulados por l•yes y r•gla••ntoa de 
policía. El Servicio público de banca y crédito debe ••r 
considerado de acuerdo & ta clasificación ant•rlor, co•a 
••rviclo póbllco propio. 

Por :u pert~. el doctor "t~uel 
clasificación de Oarc{a Oviedo, 

Acosta Romero, &iguiendo 
los clasifica en: 

1& 

•a> por razón de su i•portancla: en esencial•s que se 
relacionan con el cu•pll•i•nto de los fines d•l propio Est&da 
fservlcias de defensa nacional, pal leía, justicia, •tc. l y 
••cundarias. 

bJ Necesarios y vol~ntarlos, segun que la• 
estír o no, obligada• & tenerlos. 

el Por razón de su utilización, en obligatorios y facultativas. 
Los primero• •• Imponen & los particular•• por motivos de 
lnt•rJs general lalcantari l lado, agua, instr·ucciÓn prilDari&l, 
los segundo• su uso queda a la libre voluntad del usuario 
<carreteras. tel,9rafos. ferrocarriles>. 

dl Por razón de competencia• se dividen en exclusivo• y 
concurrentes. Los e~clusivos s6lo pueden ser atendidos por 
entidades o por encargo de éstas lpolicia. defensa nacional, 
corrttos, ~cl,9rafogl; los concurr•ntes :;e refieren a 
necesidades que también ~atlsfacen el esfuerzo particular 
!educación, ~eneficencia, asistencia social>. 

el Por le persona administrativa de quittn d•pend•n s• 
de acuef"do con n~estr~ marco jurídico en: federal••• 
;! 111unlclpales. 

*24 Serra R, Op. cit •• p9. 122 

dividen, 
est&talea 
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fl P~r ra:dn d• los usuarios, se clasifican eh general•• y 
•speclales. Los prim•ros consideran l~s intereses de todos los 
ciudadanos sin distlnclon de cate9or·ias, todos pueden hacer uso 
de •l Jos (ferrocarrl les, correos, tel.?·3rafosl ¡ los segundos, 
sdlo ofrecen a cier·tas personas en ql' ien concur 1 e11 algunas 
clrcunstancl~s determinadas <asistencia, beneficencia!. 

gl Por ta forMa de aprovechamiento: hay servicios de los cuales 
se benefician los particulares uti singull, es decir, mediante 
prestaciones c~ncretas , determinadas, y otros que se 
aprovechan uti unlversi, e3 decir, que satisfacen de una manera 
gen•rat e lmperson:..I, 1 as necesidades, por ejemplo, del 
servicio de alumbrado público. 

hl Por las maneras como 
col•ctlvas, los servicios 
indirecto .... 

se sal i sfacen 1 as 
póblicos pu•den ser 

nec•sidades 
directos o 

11 Por su composición: pueden ser simples, cuando únicamente 
~on re~u!a~c= por ~cr~chc ~Gtllc~ y ~ixtoa, cuandc son 
••rv i c los p(ib J 1 cos regulad os según nornoas de Derecho Pr· i vado.• 
*2S 

Atendiendo a Ja clasificación de Garcfaovieda podr(amo• 
al S•rvicio Público de Banca y Crédito de la sigui•nte 
secundarlo, necesario, facultativo, exclusivo, 
general, utl sln9uli, indirecto y por di timo, mixto. 

ubicar 
man•ra: 

federal, 

El Dr. Gablno Fraga considera que de todas las cJasif icaciones 
elaboradas, las dos más Importantes son las qu• clasifican a 
los servicios pÓbllcos bajo el criterio de la forllla en qu• 
satisfacen las nec•sidades generales y bajo el criterio de la 
forma de gestión de los mismos. 

D• esta forma, encontramos que en la primera clacificaciór. »& 
distinguen tres grupos: el primero, identifica a los servicios 
pdblicos nacionales que son los destinado• a satisfacer 
necesidades de toda la Nación sin que los particulares obtengan 
individualmente una prestación de elles, tales como el servicio 
de d•fensa nacional. 

El segundo identifica a Jos servicios públicos que sólo de 
manera Indirecta procuran a los particular•• v•ntajas 
personales, tales como Jos servicios de v(as generales de 
comunicación y por dltimo, el tercero, que ldentif lca a los 
••rvlcios que por· fin tienen, satisfacer directamente a los 
partlcualres por medio de prestaciones individualizadas. 

Dentro de esta clasfficacidn, el Sevlcio Pdbllco 
Crddlto qu•darfa incluido en el tercer 3rupo, 
satisface directamente a los particular~~ por 
pr·estaclones Individual Izadas. 

*2S Acosta R, Op. cit., p3. 478 

de B;anca 
puesto 

rned io 

,. 
qu~ 

de 
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Por lo que re5pecta a la se9unda clasificaciJn que establece 
como criterio la forma de 9estiÓn d• los servicios públicos, 
e!"1con~ramos en un primer '3r"upo a los que son manejado• 
directamente por el Estado y en al9unos casos, en forma 
mor>opól ica -; en un "Se9undo '3r·upo, a los servicio• que se 
explotan por medio de concesión que se otor9a a individuos o 
eMpresas particulares. 

Una vez hecho un breve recorrido por la doctrina, me abocar~ a 
tratar de analizar el ré91men de derecho positivo de los 
servicios públicos en Mé~lco, tan ampliamente como lo permita 
la naturaleza de esta tesis. 

'De esta manera encontramo·.s. que en la Constitución, soe hace 
mencidn en varios artículos sobre el Servicio PÚbllco. 

El artic•do tercero en su fracción IX, hace mención específica 
dR q"e el Estado Impartirá la educación como un servicio 
público, e~tablecléndose en el mismo artículo, los lineamientos 
administrativos respecto del mencionado servicio, como lo sen: 
al C~ ~n ~~r~tclo Póblico no monopolizado y por lo tanto, 
sujeto 5 concesión, bl Pu•de 5er P'ü~t~~o p~r 1• ~•derac1dn, 
las entldadt'!• federativas ¡ los municipio•J el la educación q._.,. 
Imparta el Estado será 9ratuita, etc. Por su parte el art!culo 
27 fracción VI, establece como servicio p~blico la generacidn, 
conducción, transformación, distribución y abasteci•íentc de la 
energia el~ctrlca, estableciendo el •onopólic por parte del 
Estado en la prestaci6n de este servicio. 

El ~rtículo 20, p~rraJo 
credito es un servicie 
prestado por el Estado 
ese fin establezca. 

V, estAblece que se1vicio de banca y 
público y que únicaaenlw podrá ser 

a través de las instituciones que para 

El articulo 73 establece las facultades del Con9reso, contando 
entre ellas, la descrita en la fracción XXV que e•tablece la 
facultad que tiene el mismo, para 1iclar las leyes enca•inadas 
a dlstrlbu!r la competencia entre la Federacidn, los Estado» y 
los Municipios, el ejercicio de la función educativa 1 las 
aportaciones económicas correspondientes a ese servicie 
público. 

Asimismo, dicho articulo ~3, pero en la fracción XXIX, faculta 
al Congreso para establecer contribuciones sobre servicio• 
públicos concesionados o explotados directamwnle por la 
Federación. 

Por Último, el articulo 132 establece que los fuertes, los 
cuarteles, almacenes de depósito y ~emas bienes in•uebles 
destinados por el Gobierno de la Nación al servicio publico o 
al uso ccmun, estarán sujetos a la jurisdicción de les Poder•~ 
!=e~er,.les. 



-JOS-

Podrlamos conC'lu!r que en lo quw a la Cc11stituctÓn respecta, no 
enC'ontramos dentro de ella, un criterio ónice para definir al 
servlclo p~blico, puesto que mientras que en los articules 3, 
?3 frac. XXV y 123 fracs XVIII / XXIX se habla de la lfJucación 
co~o ser~lclo pdbllco, de las huelgas en los servicios pdbltco& 
y de los servicios e~plotados o concesicnados por la 
federación, en los articules 5 y 13 de la misma Constitución 
los servicios pl¡bllcos se equiparan a los E-mpleos pt.l.blicos y 
los articules 27 frac. VI y 132 constitucionales, la expresión 
de servicio pJbllco se encuentra :en el sentido de organismo u 
of lclna plibl lea. 

Por lo que a la !e9i5'lac!Ón 5'•cundaria respecta, encontramos 
dentro de ella, un mejor tratamiento de técnica jurídica wn lo 
que a servicias pliblicos se refiere, sin ser del todo uniforme. 

La Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal en su 
.>.l"tlculo 23, &stablece que: "Para los efecto& dfi' esta ley, s• 
entiende por servicio póbllco la actividad or9anlzada que •• 
realice conforme a leyes o re~lamentos en el Distrito Federal 
ccr. el f!r: ~C' =~!:l:;f~=~r ~n -form~ t:ont!n·!~j ·~•nif!'.)-rm~, r~"'.1•J}~r v 
permanente, necesidades de car,cler colectivo. La pres~a~idn d~ 
estos servicios es de lnterds pdbllco. 

La declaracldn oficial de que determinada acti~idad constituye 
un servicio p6bllcc, implica que la prestación de 11cho 
servicio es de utilidad póbllca. El ejecutivo Federal podrá 
decretar la eyprcp!actón, llmlt~c!~n de dominio, servidumbre u 
ocupación tempor3l de l~s bienes que se requieren para la 
pre~tacl~n de ~~rvicio". 

A diferercia de la disposición anteriormente transcrita, la 
L.R.S.P.B y c. no señala cuáles son las características de la 
m{sma, sino que dnlcamente se concre~a a enunciar la calidad de 
servicio público del mismo. 

Una vez se~alados los lineamientos constitucionales de las 
S.N.c. y su ubicación dentro del derecho administrativo, 
realizaré en los siguientes capítulos, un an¿li&is más 
particular de las S.N.C. en lo que respecta a su• 
caracterfsticas. 
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E.- LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CREDITO, DENTRO DE LA ESFERA 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO FEDERAL 

El artículo 90 constitucional •stablece: "La Administración 
P&bllca Federal será centralizada y paraestatal, conforme a la 
Le/ Orgánica que expida el Congreso, que jlstribuir~ los 
negocios d"'l Órden administrativo :IEo la Federaciór1 que .. star.án 
a cargo de las Secretarías de Estado ~ Departamentos 
Administrativos ,' d~finlrá las bases generales de creación Je 
las entidades paraestatales / la intervención del Ejecutivo 
Federal en su operación. 

Las leyes determinarán las relaciones ent•e las Secretarías de 
Estado y De~artamentos Administrativos.• 

La ley orgénica a que se re+lere el articulo 90 constitucional 
lleva por título Ley Or~aníca de la Adm1n1strac1Ón Púbi1ca 
Federal. En ella, en el articulo primero, se señalan las partea 
Integrantes, tanto de la Administración Pública F•d•ral 
centralizada, como las de la Administración Pública 
paratustatal. 

La Admlnlstracldn Pdbllca Federal centralizada est~ formada 
la Presidencia de la República, las S•cretar{as de Estado, 
Departamentos Administrativos y la Procura:lurla General d• 
Repüblica. El mismo artículo sefiala como partea integrantes 
la administración póbllc~ paraestatal: 

a> Los organismos descentralizados 

bl Las empresas je participación estatal 

el Las Instituciones nacionales de crédito 

d> Las Instituciones nacionales de seguros y de fianzas 

el Los fideicomisos 
ce..,~ral iza':la 

por la administración pública 

Asimismo, <:>r· lo que se refiere e>:presamente a las Sociedades 
Nacionale5 ~e Cr~dito, •stas son mencionadas como parte 
integrarte 1• Ja admlnistracldn pública paraestatal en el 
articulo 46 de la L.O.A.P.F. 

La L.O.A.P.F. establece ciertos lineamientos para las entidades 
':!el sector paraestatal ccm~ la inscripción de cada una de ellas 
en el Pe~lstro de 1~ Administración Pública Paraestatal que 
llevara. la Secr~ta1 la -:!':!' Programación -y Presupuesta <art. 49 
blsl. 
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Otr"' de tos lineamlentC>s es el de agrupar a estas entidades en 
sectores definidos, a efecto de que sus relaciones con el 
Ejecutivo Federal, en cumplimiento de las disposiciones legales 
apl icable!O, se r·eal icen a tr?•·és de la Secretar· l. a de E!l.tado o 
Departamento Administrativo que en cada caso desi·;¡ru" como 
coordinador del sectcr correspondiente !art. ~Ol. En el c~so de 
la!O S.N.C., la secretarla responsable 1el sector es 1~ 
Secretarl.a de Hacienda/ Cr~dito P6bllco. Esta a su .~z, debera 
c!e conducir la programacién, coordinar , evaluar la cperacid'n 
de la!O S.N.C. !art. ~ll. 

El 1'1 de mayo de 1906 se publ icé '"' ·d Diario Cf iclal de la. 
Federación la Ley Federal de las Entidades Para.estatales. Dicha 
ley se Inscribe en el conj~nto de reformas administrativas, 
económicas y jur{dlcas del Gobierno de la Rep6blica para 
modernizar a las empre~as pbblicas y dar mayor efc~lividad a su 
papel de promotoras del de•arrollc nacional. 

El •~t!cu:c ~~- ~~ la menci~nada ley sefiala que: •e1 Banco de 
Mé><lco, la'!S sociedades naclonal,.,,. ...:" ::::-é<;1;t.<>, las 
organizaciones au:<iliares r1aclonales de cr;:/dilo, las 
Instituciones naclcnale!O de seguros y f lanzaa, los fondos y 
fideicomisos p<•blicos de fome,,to, ;u;! como las entidades 
paraestatales que formen parte d•l siste1na financiero, quedan 
sujetas, por· :uanto a su constitución, 01 3ar1izacidn, 
funclona~tento, control, evaluación y re9ularización a su 
te9l•lacidn especifica. Les sera aplicable esta ley en las 
materias y asuntos que sus ley~s especificas no regulen.• 

Del •~•licls de las normas ant9riormenle lranscritas podemos 
concluir en el se11tido de que las S.N.C. sen entidades 
paraestatalea cuya ncrmatl~idad las aleja operacionalmente de 
la m:><yoría de las de su género, puesto que están excentas de l• 
re-;ul11ciÓr• establecida para las entidades paraestalale5 en la 
Ley FedEral de las Entidades Par~astatales y la norruatividad de 
las mismas esti establecida en una ley especifica. 
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CAPITULO CUARTO 

IV.- NATURALEZA JURIDICA Y ESTRUCTURA DE LAS 
NACIONALES DE CREDITO 

SOCIEDADES 

A.- GENERALIDADES 

El esl•.idlo -Se la r•9ulacicín de las s.M.C. se hit.Ce b.lsica.mente 
al analizar la Ley Re9lametaria del Servicio P~blico de Banca/ 
Credito. Tal !3ituación !Se debe a que e1>ta ley - cont•en& la!I. 
disposiciones de carácter general aplicables a toda.s esta.s 
socledade!!I. En la doctrina !por la hh?11cicnada característica y 
otra!!I má!!ll se conocen este tipo ~e te¡es con el nombre de 
Leye'!5-Marco. 

l.;tz !c-:·l!"~-~?."rt:o !Ion un F•nÓmeno de apariéión r·ecient• tto la 
cten~ta jurld(ca. En Franela, •n 192~, ~~ ~=p~zer~n •utilizar. 
para que el 3obierno, !lutorizado por "l parlaMento l&g1slard 
por me~lo ~? decreto!!I. La finalidad de las mismas es autorizar 
al Ejecutl~c para legislar sobre alguna ~at~r•A, bit.jo lito 
premisa de que para la reglamentación de e2ta ~eterm1n•d• 
materia !SP requi•r• de una capacidad ,. conocimientos tltcnicoa 
que por !Su propia naturaleza sólo el Ejecutivo los posee. Un 
ejemplo de este caso es ta regulación de lito inverai&n 
.. ,.tranjera. 

Atiora bl .. n, la r .. 9ulaciÓn a través 
Inmersa en sí una cuesttonante: Es 
principal ar9umento por el cual 
señalarse ~omo legal, es el que el 
autori7ad~ para legislar. 

de estas leyes .,..reo• trae 
legal t•l procedimiento? El 
tal procedi•i•nto pudiera 

Ejecutiva Federal no estÁ 

Efectivamente, una d" las t .. or!as m's s6lidas dentro de la 
ciencia política /constitucional, es la teoría de lito divtsi¿n 
-Se poderes (v"r capftulo anterior! y en M•xico, nuestra CartA 
Ma9na ha reco9ldo tal disposlci&n al otorgar exclus1v.amente al 
Poder Legislativo la facultad de elaborar leyes. 

Re5ulta, sin embargo, que la mayorfa de las veces las leyes 
elabor~d~s por el Legislativo necesitan ser regla•enlada& para 
poder "'P"':-?r prácticamente. En tlé,dc:o la. f.acultad re91a .. entaria 
es una ~~~ultad •~elusiva e lndelegabl" del Presidente de la 
Rep~bl le.,, seg.in 'i>l art!culo 89 1 fracc. I. Tal facultad 
consist .. €n proveer •n la esfera admlnl5trativa la exActa 
observancia de tas leyes que e"pide el Con~reso. 

Por lo tanto, s& puede conclu{r en el sentido de que 
?sencla normativa 1e las disposlcicnes em.anadaa de las 
marco son reglamentarias, lstas estarán dentro ~e J~ le¡. 
si la esencia normativa de las mencionadas d•spasiciones 
legislativas, estarán violando el principia del• ji.iaién 
poder. 

son 
de 
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Una sltuaclon qL'e en mi opinlifn. viola el principie de 
legalidad, e!". la i'IUtorlzac!Ón que !!:e hace en esta ley marce 
CL.fl'.S.P.B.C. l a ciertos cr-¡¡anlsmos de la administración 
pública !S.H.C.P., C.tl.B.S. B.M.1 par·a reglamentar &obr·e 
dlspcslcl~nes b?ncarlas, siendo que. como :¡a lo expresamos en 
el párrafo ar>lerior, tal facultad reglamentar·ia es exclusiva 
del Ejecutivo Federal y no de los cr-¡¡anismcs que dependen de 
~l. 

Por lo que re~pecta al anll!sis particular de la estructura y 
naturaleza jurídica empezare· ésta co11 Ja transcripción <Sel 
siguiente cementar io del Dr. Serra Rojas: "Ha, principios que 
han brctado del campo de la actividad privaaa , ~asan mas tarde 
al campo ie la administración pública ,- vi::e,er·;;a. El Estado 
reproduce muchas formas de la vida comercial e indu•trial 
creando Instituciones an•logas a las privadas. de este modo se 
empeña en aplicar a su propia organizacion pública, los mismo• 
pri~clpios de la administración privada.• *1 

Es dificil pensar en alguna figura jurídica administrativa 
dentro drl gobierno federal !con excepción de las empresas do 
partlclpacl'1°n estatal ma~·or itaria est1·4cturadas como aocleda<Se• 
anónimas! en la cual la afirmación hect.a por el maestro Serra 
Rojas sea tan aplicable como lo es en las S.N.C. Tale• 
sociedades tienen una 3ran similitud eh su or9aniza~iÓn con una 
fl3ur3 clásica del derecho privado: la Sociedad Anónima. Tal 
parecido no es de ninguna forma producto de la casualidad. sino 
que tlere su fundamento en el origen mismo de las S.N.C. *2 

Al realizarse el acto de expropiación de los bances privadas, 
todos el l'ls estaban consti •u(dos como sociedades anónimas y 
tanto el decreto e~propiatorio del lo. de septiembre de 
1982,como la posterior le9islaciÓn dirigida a regular las 
S.N.~. no han alterado sufleienlemenle las estructuras de las 
mlsm~s para que pierdan éstas su similitud con las sociedades 
anónimas. 

Es indudable que las S.N.C. conservan en gran parte, elementos 
estructurales muy similares a las sociedades anónimas. Para 
mejor comprensión de las mismas es imprescindible hacer mención 
de sus antecedentes en las sociedades anónimas, por lo tanto. 
en el transcurso de este cap(tulo, se mencionar~, con 
insistencia, doctrina mercantilista. 

*l. Ser·ra Roja~ Andrés Derecho Administrativo p3. 697 

*2- A este respecto, Cervantes Ahumada menciona: "Por su parte, 
el Estado ••ti liza la forma de Sociedad A11Ónirna, par·a or 9anizar 
sociedades de servicio público que "" el fc11do, son 
Instituciones descentralizadas del poder pJblico (bancos 
oficiales, compahias de luz, etc.> El gobierno registra io7 
sociedad .. s 10r1Ónllftas del sector paraestata.l, por 1nedio de lar;; 
cuales el Estado Interviene directamente en la vida comercial ~ 
•ccno'•lca .. • 
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Las ~.H.C. sen 1e derecho pJblico, gozan de personalidad 
jurldica / patrimonio propio, poi lo que este ipo de sociedades 
•rlenen a ser c1n c!rgano descentralizado de la AdrainistraciÓn 
Pública FP1eral. La S.H.C.P., deberá dictar las bases bajo las 
cuales deberán regirse es t. e tipo de sociedades. 

Respecto a la personalidad de las S.N.C. se puede hacer la 
siguiente rtc0fle:dón: con motivo de la nacionalización bancaria, 
los bancos no se disolvieron ni se liquidaron, sino que sólo se 
tran9formaron, @s decir, tomaron otr·a f~r,11a 1 ~cnservando la 
sustantividad de su esencia. 

B.- CP.EACION 

El art. 9 de la L.R.S.P.B.C. dice que la forma de creación de 
las S.M.C. será a través d• •.in decreto exproplat.orio expedido 
por el •J~cutivo federal, conforme a las bases d• la ~encionada 
te~·. 

Tal procedi..,iento ::le creación 1 lttva ttn s{ ur. intttrrogant ... : ;.,,;11 

las sociedades nacionales de crédito rttal••nttt sociedades? 

La pal abril •5ociedad" segun el diccionario jur(dic:o mwx1c•""'• 
stgnlfica: •1 De la palabra latina societas < de sec:iusl que 
Sl-;!nlfica reunión, comunidad, ccmpañ{al La sociedad puede 
definirse metaf Ístcamente como la uni6n moral de seres 
int•lig•ntes en acuer1o estable/ eficaz para conseguir un f1n 
conccido / querldc por todcs. • *3 

La p!t.labra soci•dad sirve para no111brar a 111u:.· Jiver·sos tipos de 
a9rupaclones humanas que van, desde la sociedad civil que s• 
compone de hombres previa111ente agrupados en familias, 
comunidades ·1ecinates, c:o111unidades deport.tvas 1 etc. hasta 
sociedades ~e in9énleros, padres de familia,etc. 

En nuestro derecho civil y mercantll, las sociedades san un 
contrato, e"' dttclr, debe haber •acuerdo de ~oluntades•. Las 
1 lam<>".Sas s. N. C. nacen a través de un decreto exp,¡¡odido por el 
ejerutiva federal, por lo tanto, no existe 'acuerdo de 
voluntades•. De esta manera se puede afirmar que no son 
sociedades mercantiles o civile'"' de tas r·eguladas en ttslo• 
distintos ordenamientos. 

Ahora bien, lo~ diferentes dttcretos , leyes r~3lamentaria• 
citadas ~n ttl ~uerpo de esta tesis, señalan que sí son 
<sociedades. CoW10 "'e habla apuntado ariter ionnente la palabr·a 
<sociedad se ~·ede "Pllcar a un slnnJmero de agrupac:ione• 
humanas, por lo tant,,., li!'ls S.M.C. será'n socie<lade• de estado, 
pero no 1e tas se~atadas en la L.G.S.M. 

*? Dicclcn~rl~ Jurídico Mexicano 
Jurídicas P'"'3· 149 

Instituto <le Investigaciones 
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E~tas sociedade~ son comerciantes, puesto que realizan acto• 
que se reputan co1110 actos de comercio. El ar·t. 7:5, fracc. XIV 
del e.e. se~ala como uno de los actos de comercio las 
operaciones de banco. 

Asimismo, el art. 3, fracc. I, del 
los comerciantes como las personas 
para ejercer el comercio, h~cen de 
Doctrlna!Mente las funciones de 
caracter(~ticas de comercio: 

--La Intermedlació'n. 

mismo cr·dene.mi-::uto ••n•la a 
que teniendo capacidad legal 
el su principal ocupacion. 

los bancos reunen las 

--La lna.lteració'n de los bienes objeto de ese Comercio. 

--La Habltualidad (frecuencial. 

--La Lucratividad: Intereses que cobr•h· 

Podrla,conclulr en ••t• punto que laa S.N.C. por au forma d• 
crea.cion no son sociedades 111ercantiles 1 sino sociedad•• de 
Estado dedicadas a la actividad comercial. 

C.- DURAClON 

La L.R.S.P.B.C. en su art(culo 9, se~ala que la duración de laa 
S.N.C. será Indefinida. Pr;:iplamente, por el solo transcurso, 
las S.N.C. no desapareceran. 

E><lsten contempladas, sin embargo, en la L.R.S.P.B.C. dos 
formas por las cuales •~ extln9uiran las S.N.C.: 

--La Fus!on 

--La Liquidación. 

Hasta la fecha, desde el to. de septiembre de 1982, el Jnico 
procedl•lento utilizado para e~tlngulr una S.N.c. ha sido la 
fusión (que al final de este cap(tulo se estudiará> como en el 
caso de Unlbanco, Banco Regional del Norte, Banco Refaccionario 
d• 3allsco y Bancas de Provincia. 

L•• S.N.C. carecen de un tiempo para permanecer como tal••• 
puesto que la ley no les !Eel'iala l\11 tiempo d• dur·acién. Tal 
dlsposlclÓn es in•><lstente debido a la naturaleza rnisma del 
servicio bancar·lo, si•ndo prestado este úrricamenle por 1tl 
Estado}' sl•ndo totalmente i1•dispensable para el desarrollo 
económico del pa{s, es acertado el razonamiento del legislador 
al om.ltlr un tiempo para la operación de las S.N.C. 
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D.- CAPITAL 

•Et capital social es un concepto aritmllico equivalente a la 
suma del valor nominal de las aportaciones realizadas a 
prometidas por los soclos."*4 

En este caso el capital es un concepto aritmético equivalente a 
la suma del valor de las aportaciones realizadas o prometida~ 

por los socios de las S.N.C. 

La !:'.H.C.P., •e:liante disposiciones de c;¡r..,,'cter general, 
establec•ra el capital m(nlmo que deberán tener la• S.N.C., 
atendiendo a ln ~ltuaclcfn económica del pa(s, en su caso, a la 
re9tÓn hacia donde se oriente la preslaciÓn del servicio, as! 
como el total de los capit~les pa9ados y reser~as Je capital 
que alcancen estas instituciones. 

El capital m{nlmo de la• S.N.C. deberá estar Ínte9r-am•mle 
pagado. El capital m(nimo sólo poará ser aumentado o rvó~c>oo 
por acuerdo de la S.H.C.P., oyendo la opinión del Conse,o 
Directivo de la sociedad de que se trate, del B.H. y d• la 
C.N.B.S. 

E'"'lste una Dftl!slo'n •n la L.R.S.P.B.C. resipec:to • !& regula.ciÓt• 
del capital, puesto qu• no regula la r•posicion d•l capital •n 
caso de perdida, procedimiento al que se refiere la frac. XII 1 

del artículo so. de la antigua Le~ Bancaria. 

El capital estara' representado, por certificados qu• s•r~n 
titulo• de cr@dito y se reglran en lo conducent• por la 
L.G.T.O.C; Dichos certificado~ se denominarán certificados, de 
aportaclon patrimonial y seran de dos c:la•••! una que sera la 
serle •A•, que &n!camente podri ••r suscrita por el Gobierno 
Federal y qu ... r*'present•r•' wn to~o tiwrapo, el 66'l:. del capita.l, 
d• la sociedad, y otra, que sera la serie •B•, que representara 
el 34~ r•stante del capital, la cual podr~estar ~u•crita por 
el Gobierno Federal, por entidades de la Adminiatr·ació'n PÚblica 
Federal Paraestatal, por los Gobiernos de las Entidades 
F~d•rativas, los Municipios, por los usuarios del Servicio 
Publico de Banca.~· Credito Y, Por los traba,adorea d• la& 
propias S.N.C. . por el pub! leo en 9ener·a1 1 aalvo l&s 
excepciones más ad•lante ••naladaa. 

, 
En ningun caso 1 a excepclon del Gobierno Fed•ral 1 las persona• 
-f (slcas e morales podrá'n adquirir el control de .::ertificados d• 
aportación patrimonial de la s•rie "B• por má& de 1% del 
capital d• la sociedad m~dlante,una o varias operaciones de 
cualquier naturaleza, ya sean estas simultaneas o suc•sivas. 

'lf-1 Ro1rf9ue'l: )' Rodr(9uez Joaqu(n. Derecho Mercantil p9.7S 
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La S.H.C.P., mediante reglas de car~cter general, podr.n 
ll•Jtorlzar que entl1ades 1e la Administración PIÍblic,;o Federal 
P3raestatal y los Gobiernos de las Entidades Federativas ,Y d• 
los Municipios, para q~e adquieran una mayor proporcion de 
certificados de aportación serle •s• a la señalada, siempre y 
cuando ésta no e~c:~da del J{mite sehalado del 3q% del capital 
1e la sociedad. 

La L.R.S.P.B.C. est~blece una l!mitante en lo que se refiere a 
la adqulslc!Ón de los certificados de aportación de la serie 
•9•, establ@>ciendo q'-•e ningur1a persona, sea i{sic:a o mcrtill 
<>-tranjera, ni saciedades Mi?'· !cana~ sin cla...:sula :le exclusión 
~bsoluta dl!I e-·~trArrj~ro~, po-:fra' ad~lt1t·ir~ este tipo de 
certificados, ~en caso ~e hacerlo, perdera lo adquirido ~n 
bef'\@lffcio do 1.:- nc4r:iÓn. CArJ:.-:. 1J, 12 1 1~, 16 '/ 1?> 

E'.. - CEIH IFtCADOS DE APORTACION PATRIMONIAL 

De acuerdo con el art{culo 11 de la L.R.S.P.B.C., los 
certificados de aportación patrimonial son, ademas de t{tulos 
que representan el cap! tal de las s.r1.c., t Ítulo11 de c:rédilo 
que se regirán por las disposiciones aplic•olea de l,;o 
L.G.T.o.c. en lo que !!ea compatible co11 su natur·aleza -,, no .,,..té 
pre~l~tc por la mencionada ley. 

La ,Jey me::<icana dice en su art{culo lo. que los t{tulos Je 
credlto son cosas mercantiles~ en su art{culo So., ¡os define 
s!9ttiendo a Vivant~, como •1os documentos necesdr1os para 
ejercitar el derecho literal que en ellos se consi3na.• *S 

Al hacer tal declaracion el artfcc'1c 11 de la rnultlcitada le,, 
s:e estab l .;;ce- ctn carácter de total merc~n ti 1 i dad respecto • 
•stos =~rtificados ~~ aportación patri~onial. 

SeF3Jaré las prlr=lpales c~racterfsticas que la L.R.S.P.B.C. 
Imprime a .. stc:>..: t{tulos 1,,. =·é'dito para después tr•tar d• h;acer 
un estudio de los mismos a la luz de la doctrina· y el derecho 
cambfl'lr 1:. 

Los <:.,r•ificados 1e aportación patr·imonial est.Án di.ddidos en 
ser les •11,• • •e•. El art {culo 11 de la le)' d• referencia Indica 
que ~stc~ certificados ~J" su serie •A•, sera'n intras~isible• y 
que en nl~gun caso podran cambiar su naturaleza o los derechos 
que confieren al Gobierno Federal, como titular de los ~ismos. 
La !!<!r le "A" ser;Í la ,que represente el 66" del capi t .. 1 d" las 
~.~r.~. ~1 rt1~1 1~ber~ est~r siempre s~scrito por el Gobierno 
C'':'fer~! 

, ,, 
. ~':' --?rtific-a.:ios ~e aru~,rt3cior1 ;..a:ri1ncrai ... ~l ':la.r•u a au• 
•!•~!~res, ~l d•recho de participar en las utilidades ~a lA 
-=~=i .. da-1 '!'ftlisor.c>, , i;ro se• caso, en la ::cicta ::te llqui::t.a.ciÓn. 
'tlrt ... 11 ·· 13! 

'~ Cervan•.,.., Ahumada Raul T{tulos '/ Operacior1es Je cr.:di ta pg • ., 
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El Gobierno Federal, como propletaric ~~ !os certificados de 
.aportacion patrimonial serle "A", tendra d.:necho a que los 
consejeros que nombra, presidan el Cc11s.,jo Oire::ti ... o Cart. 21> 
salvo en las instituciones de banca de de~arrollo. 

En cuanto a los certificados de aportación serie "B", se puede 
decir que r .. p.-.,.sentarán E>I 34~ restante del capital social 
<art. l 1' y pc<lrá"n emitirse en uno o varios t(tuloa., La 
S.H.C.D. establecer~, mediante disposiciones de caracter 
9enerat, la for~a, proporciones~ demás condiciones apllc&bles 
a la suscr-ipcid'n, tenenci3 ·.· circulación de les certificados. 
Para dictar estas :llsposiciones, la S.H.C.P. ·jebera', tomar en 
cuenta la participación regional y la participacicn de los 
distintos sectores y diversas ramas de la economía. 

En el caso de las Instituciones de banca de desarrollo, d1ch&s 
disposiciones ~e sujetar~~ a las mod~lidades que señal•n 1~9 
r~sp~~!~v~= :a~c; Gr~~n~cos, consideran~o Ja esp•cj&lid•d 
sectorf.al y re9tonaJ de c;a.da Institución. !art. 12J. 

Al i9ual que los certlficajos de aportación patri•onial serie 
•A•, Jos serle •a• daran a sus titulares el derecho d• 
participar •n la• utilidades de_, la sociedad emisor& y, en su 
caso, en la cuota de l t,qutdacion. Estos certlf lcados l•ndr-'n 
Igual valor / conferlra~ los mismos derech~s a sus tenedor•&, 
!lf~nd':! ¿'!!te: lt:-:: ;igule-nl•s: 

--Designar a los miembros del consejo directivo corr~spondiente 
a esta serle de certificados, de conformidad con lo previsto en 
el artlculo 21, párrafo III, de la ley de reier·encia. 

--Integrar la co~1s1Jn consultiva a la que se refiere el 
27 de la multlcite:!a ley. 

Art.. 

--Adquirir en igualda:! -1e condicione:; y en proporciC:n al numero 
de sus certificados, los que se emitan en caso de aumento de 
capital. 

--Los demas que la ley les confiera !art. 131 

Para el cent.rol de estos certificados, las s.N.C. llevar.{n un 
re9istro que deberá contener Jos datos relativos a Jos 
tene:!ores de Jos certificados ,/ las tr,smision•• que se 
r~Allcen. Estos certlii:ados podran ser pose1~os por cualquier 
persona f(sica e moral, exceptuandc a !as personas f fsicas e 
morales •~tranje~as, o sociedades me.i=~nas en CUjD& e&l•tulcs 
no fl'3ure la claus•JI" de exclusión :!!recta e indir~cta de 
extranjeros. 

. , 
Otra llmitante a la a~:¡11isic:ion es le. 1-"-'<roli<lad, puesto qu1., 
ntn9una persona fÍslc:a o moral ~c1r; adquirir, mediante una o 
varias operaclone!5 :le o:ualquier na.turale-zd. simuJt./n,.. ... s u 
sucesivas, el control de cert!f!ca:los de aportación patr1mon1al 
de la SPrte •B• por mis de !':'. del capital pa.gaúu Je ur .... 
soctediP.:I nacional de crédito. 
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Tal regla tiene su excepctÓn en las entidades de la 
administración pJbllca federal, los gobiernos de las entidades 
federtlvas y los m}'nlciplo!!I, los cuii'.l;>s, previa autorización d• 
la S.H.C.P., podran adquir!r mas de 1~ del capital _pagado de 
una S.N.C. A su ve~, la propia Secretaría establecera los casos 
y condiciones en que las sociedades nacionales de cre'Jito 
podra'n adquirir, transltorinment.,., los certificados d• la seri• 
•B•, representat tvo• de su propio capital. <Ar· l. 14, 1:5 y 171 

Una vez señaladas las principales caracler(stlcas que 1& 
L.R.S.P.B.C. le otorga a estos títulos, haré una serie d• 
reflexiones respecto a estos cerliflados de aportación 
bancaria, a la luz de la doctrina mercantilista. 

Dentro de los títulos de cr.dlto, los que parecen m'• análogos 
a lo!!I certificados de a.por taciÓn patrimonial, son, sin duda, 
ias iaCt.{Cihv•. 

•La calidad de 11oclo se adquiere y se comprueba por la posesidn 
legal de su accldn. Los socios tendr•n como principal•• 
derechos: al el derecho corporativo pol(tico de participar en 
las asambleas y votar en ellas! bl el derecho d• contenido 
económico para participar en el reparto }e dividendos y el el 
derecho t .. mbtén de contenido economico, de participar 
preferentRrn~ntc en lo~ aumentos de capital de la sociedad. Como 
11e ve, les derechos de contenido económico son accesorios, ya 
que la principal función de la accion es la de conferir a su 
titular la calidad de socia.• *6 

Respecto • los derechos de contenido económico, puede afirmarse 
que son de l9ual contenido en esencia, puesto que tanto a l~• 
accionistas como a 1011 tenedores de certificados de aportacian 
patrimonial, se les concede el derecho a participar en las 
utilidades de la sociedad emisora y participar perfectamente en 
los aumentos d•l capital de la sociedad. 

En el área de los derechos corporatjvos ea donde existen 
al9unas diferencias entre ambas clases de títulos. Esto se debe 
a la naturaleza de las socle,dades eialsoras, pueato que por una 
parle, las sociedades ancnimas, al emitir sus acciones 
generalmente llevan lnclu{das una serie de derechos 
corporativos <derecha a lnformaclÓn, derecho a participacicin en 
asamblea)• Por otra parte, los l•nedores de cer·llficados de 
aportaclon 11erle •e• carecen de una amplia variedad de derechos 
corporativo!!!'. 

Ahora bien, dentro de la práctica mercantilista, especialr'!.ente
en el mercado accionarlo, no es nueva esta llmitacion a 
accionistas en sus derechos corporativos. Encontramos dentro de 
ella las llamadas•acclones de voto limitado" que con el fin de 
atraer capitales son emitidas por las sociedades y tienen como 
caracter(~tlca limitar el voto de los propietarios a Ciertas 
reformas estatutarias. 

*6 Cervantes A, Op. cit., pg. 89 
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Por otra
1
parte, en lo que respecta a los certificados de 

aportacton serle •A•, encontramos que su ~r1ico posible tenedor, 
el Gobierno Federal, tiene una serie de derechos corporativos 
que son equiparables al accionista mayor en una sociedad 
anonima. De esta forma el Gobierno Federal se reserva las ma6 
amplias facultades para el control de las 9.N.:. 

Una caracterlstlca que ha creado cierta controversia respecto a 
los Cl!!'rtlflcados de aportacior• patrimonial serie "A" es la de 
su nula clrculacio'n. Debi'1o a que el Gobierno Federal es el 
Jnlco posible tene1or, la circulacid'n de los mis•os no existe. 

En base a esta llmltante, algunos autores han se~alado que no 
pueden 1>er títulos de cre'dlto, puesto que un;a Je ••• 
finalidades de los tltulos de cr¿dtto es la de crear riqueza 
circularla. 

Ante tal aflt"maclo'n, me hallo en total desacuerdo, pues 111 ba.-n 
es cierto que la regla general •• que los t(tulos de crédito 
circulen •gran parte '1e la doctrí~a se ha desarrollado par.a 
dar?c- 'Jl1't-i1 ldAd a esta circulacionl tainbi¿n lo es que •><i&t.en 
vartos de el los q\te no lo hac .. n y ,,e¡ :;:or- e-~!:> o:ie;.a.n de aer 
títulos de cre"dlto. 

El cheque cruzado y las acciones de cir·culaciÓn reatrirogida son 
da• ejemplos de t(tulo• de crédito cuya circulación está 
liattada. El cruzamiento del cheque tiene por objeto dificultar 
ºel cobro del documento a tenedores ileg!timos, pues como 
consecuencia del cruzamiento el chequ• sólo podrá" s•r cobrado 
por una Institución dw crÓd1t.o a qul•n deber&' endosarse para 
lo• efectos del cobro. 

Las accion•• de circulacio'n restringida son 
cuales la asamblea de accionista• debe dar su 
puedan trasmitir. 

aqu•lla& en 
voto para que se 

En ambos casos, estos documentos revisten las caracter!sticas 
principales de los titulo• de crédito. Existe en wllo• 
l•gitimaclJn, literalidad, autonom(a e inccrporaci~n. Por lo 
tanto, mi opinión es que los certificados de aportac1~n 
patrhnonlal son t!tulos de crédito y corno no hay una regulac1on 
particular para ellos dentro de la L.G.T.O.c., se debera'n 
regular análogamente por la figura más parecida: la acción. 

Podemos concluir en este punto q'-'e los certificados de 
apor·tac!Ór. patrimonial SC'n tÍt••los lnoinircados; p1trsonale• los 
'1e la ".Serle •A• pOJe!!lto que su objeto princi~al es atribuir a su 
tenedc• ~erechcs corporativos; obligacionales los de la ~erie 
•s• ;:icrqc•e su objeto principal es '"'º derecha de credito; 
principales por no se~ accesorios de otros¡ nominativos por 
tener una clrculac:lon restringida, puesto que para ser 
trasmitido!!' ne<:Esltar. el endoso Jet titular , .,1 registro d• 
los Tnl'Smco: por parte, ie las S.tl.C., para que surtan todos sua 
•fectos i~ tr~sml9lcn. 
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Son d• eficacia procesal limitada e Incompleta, por carecer d• 
pl•na •flcacfa procesal al tener que hacer ref•r·e~cia a otro 
docum•nto para ten•r eficacia procesal. Causa.lea,,. porque s .. 
vinculan pl;namente con la causa d• su cr·eac1on. Son de 
especulaclon puesto que su producto no es seguro, sino 
fluctuant•. Y por Jttlmo, son públicos puesto que Ja sociedad 
que los crea es una entidad paraestatal. 

Pasar~ ahora a analizar un tema alrededor del cual se ha creado 
una considerable polémica. Son los c•rtlf lcados de aportación 
patrl111onlal títulos de cr@dito? 

Como ant•cede,..nte quiero señalar ,quoit las accione• de la& 
sociedades anonlmas crearon una polemica sem,ejante ; como lo 
expres& en paginas anteriores, creo que estas son las mis 
parecidas a los C.A.P.S. 

"El art(culo 111 de la Ley General de Socl~d~1~s M~rcantlle=. 
en su texto original de 1934, no determinaba si la• acciones de 
1 as soc ! edades anón !mas eran t (tu lo• de cr·éd 1 to, de donde ¡¡e 
11scut1Óen doctrina, si ten(an esas características. 

El art{culo 111 reformado 
Hercantlles, dice: 

do 

'Las acclone,!l' en qu• ,se dlvid• el caplt'J social de una 
~oclodad anonlma eslaran representadas por titules nominativos 

·que servirán para acreditar ,Y trasmitir la calidad y los 
derechos d• socio, y se reglran por las disposiciones relativas 
a los valores literales, en lo que s•a campatibl• con su 
naturaleza y no sea modificado por la pr••ent• ley.' 

,. 
R•salta la frase 'se re9iran por las disposiciones 
la& valores literales' qu• no es lo suflcient• 
alg,.unas l•Y•• hablan de •valor•s', pero otras de 
cred l to.• 

r•lativa• a 
clara. pues 
•t{tulos de 

Es de hac•r notar qu• esta reforma s~ publicó en el Diario 
Oficial de 30 de diciembre de 1982 y fue a mi juicio para 
•f'ectos flscale"', para ;•a no permitir· las accion•• al portador 
~· st•. t•:cto •s sensiblemente p•r•cido al d•l art{culo 11 de la 
Ley que comento, como puede observarse. 

En doctrina tanto extranjera como mexicana, se discute si las 
acc,tones de las Soci•dades Anónimas son o r10 t{tulos de 
cr•dlto; autores extranjeros como Carlos Hala9arri9a, Nicola 
Gasperoni y Cesar Vlvante, consideran que s{ tienen Ja calidad 
d• t(tuJas de crot'dlto. 

En México e'ldste un estudio muy profundo d•l, Dr. 
Mantilla Malina en el sentido de que Ja acclon de 
s{ cons~ltuye" un t(tulo de c::re'dito. 

Roberto L. 
la sociedad 
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Por el contrario hay quienes sostienen que las acciones no son 
t{t.ulos de cre'd)to, fundamentalmente por'lu~ son t{tulos 
causales que estan vlnculades a la relacicn sub~acente que 
vienen a ser el contrato de socleda':I }. que en estricta derecho 
la literalidad no se da er las acclones,~a que la letra del 
documento na cent.len• todos los derechos del accionista, pues 
..'st.os der·lvan fundamentalmente del acle constitutivo de la 
sociedad y de la Ley General de Saciedades Mercantiles, e 
l9ualm•nte discuten que no tienen autonomía ni el der~cho 
Incorporado, porque está'n l lml tadas precisaniente por el,, acto 
constitutivo y sus modl.flca_Tiones, que además la accion na 
Incorpora un derecho de credlto, ni tampoco derechos reales 
sabre cosa~ depositadas, ni tiene una .fecha de pago a 
vencimiento, sino que la acción otorga a su tenedor un conjunto 
de derechos societarios o como lo llaman algunos, derechos 
corporativos, derivados de la calidad de sacio y dwl acto 
constitutivo. 

Sin embar3c, en M•xlcc, esta situación ya no es una 
teórica, puesto que las leyes determinan la calidad de 
valor o t{tulos de crédito que tienen las acciones 
sociedades anónimas.• •? 

cuestión 
t {tules 
de las 

Usando el mismo razonamiento, podemos concluir que lea C.A.P.S. 
son t{t.ulos de crédito en cuanto que la ley <L.R.S.P.B.C. > les 
establece tal caracter{stica. P~rc si son analizados a la luz 
de la doctrina cambiarla, se vera' que no~ cuentan con las 
caracter(stlcas propias de los títulos de credlt.c. Carecen de 
abstracción porque esta"n vinculados a la relacio"n,, subyacente 
que viene a ser la L.R.S.P.B.C. y el Reglamento Organice de la 
S.N.C. correspondiente. 

En estricto derecho, no se da la literalidad, puesto que la 
letra del documento no contiene todos los derechos del tenedor 
del C.A.P.S. • pues éstes derivan baslcarnente de la L.R.S.P.B,C. 
Tampoco tienen autonom{a ni derecho Incorporado puesto que 
est.a'Íi limitados por la ya multicltada ley y sus modificaciones, 
además de que los C.A.P.S. no Incorporan ningun derecho de 
cre"di to, ni tampoco derechos reales sobr·e cosas deposita.das, ni 
tienen una fecha de pago o un vencimiento, sino que lstcs 
otcr9an a sus tenedores un conjunto de derechos corporativos, 
derivados de la calidad de tenedores que les otorga la le7. 

*? Acosta P.omeor·o Ml9uel Legislación Sanear ia p9s. 209 y 210 
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F.- DE LA ADM!N!STPACION 

Ls. edmir1i~tra.cirÍn 
Consejo Directivo 

1e las S.N.C. se llevara" 
/ un Dlrectcr General. 

::abo por un 

El Consejo 1e Administ1 ac:io~ será el que dirija a la soc:ie-dad 
de acuerdo a las políticas / lineamientos que sen~l~ el 
Ejec•.•tiJo Federal, .' estara~investidp de fac.ultades geuer ... le5 
para actos~. dcmtnic, administracion, pleitos / ccbrat1zas, as{ 
como la .-uscripc!Ón de t(tulos de ::rédito. de la& fac:ulladfi's 
~speclales que requieran cla~sula especial de conformidad con 
1 a ley. 

El Consejo Directivo 1eber~ estar inte3rado por un nJmero impar 
~e miembro~, ~l cual no debe 5er menot· d~ nu•ve ni m~~or de 
q•~lnce. 

Debera hab~r dos cla~es de consejeros: los que representen la 
serle~ "A" de los certificados de aportación, que en ningun ca~o 
podr.an se>- _;nenos q«e las dos terceras parte• del c:ons~jo, los 
cuales seran nombrados por el Ejecutivo Federal a traves de la 
S.H.C.P. / los consejeros que representen a la serie "B" de los 
c~rttf1eado~ de aportacién, !~:;cuales inte9rarán la t~rcer.~ 
parte restante del consejo directivo. 

Las bases pera establecer la participacio'n de los titulares :ie 
los certificados de la Je• le •u•, serán dadas por la S.H.C.P. 
mediante re~las de caracter general. 

De acu.;r1o con ~l art(culo 20 de la L.R.S.P.B.C. EOara'n 
r .. <:ult:.ies lndele3 .. t::les del consejo directivo, las sl3uientes: 

t. Nom~rar ·_. rE"-m4:'ver, a propuesta de} -'Jirector· ger,erct.l, a la:. 
s~rvldores pdbll<:os 1e la lnstltuc:ion que ocupen ::argos con las 
do!a j@'rarqtt(a~ 'l1·.,i··,istrati·.:.;.~ inferior-siE a la de áquel, a les 
-telegados f lduci ,,,. los , a los dema's que señale el reglamento 
orgánico, a~( cnyr.o conce1erl~s lic-:ncias¡ 

JI. Nombrar y remo~er al 
::onsejo. 

secretario al 

III. l\proti\r lo!' pr·ogramas sobre el 
reubicación :' eta.usura 1.e sucursal••• •'3enc:ias 

establ~cirnienlc, 

1 oficin.as; 

IV. Ac~rdar ta =r~~~iÓn de ccmit~s r~~icnales consultivos t de 
crédito, as{ como los 1e su seno; 

'!, '!J~termin.::tir la.is facultades de lo5. 
~~rvldores p~blicos 1.,. la sociedad, 
::•;•fitos; 

:l i st In tos 
para el 

•rt. Aprobar en 5,_, caso, pre•1io 1ictamen de los; 
balance 3en1tral annal de la sociedad; 

rÍr gario» J d• 
otor:;¡amient.o 

c:cmis .. rios, 

los 
de 

el 
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VII. Aprobar en su caso, 
aplica71ón de utilidades, 
d•beran realizarse; 

1 a const i tuc i cin de ,rese1 vas y 1 a 
~5( como la forrtta / lerm1110:. era que 

VIII. Autorizar, conforme a las disposic:ones 
pub 1tcec1 on de 1 os ~st ad os fina.ne i eros; 

aplic .. bles, l.a 

IX. Aprobar los proyectos 
anual e institucionales, 
inversiones y la estimacl~ 
efectos le9a!es correspondi..; • 

¡:-r""!3!"i?.f11as firao:it..iEros 
, 

de- .:1¡:>e1 acioh 
;¡as tos e 
par"' , los 

!:• ~resupuestos d~ 

1~ 3r~sos arauales, 

x. Aprobar, conforme a las lispo~iciones le3ales 
admlnlstrl!'tlvas aplicables, la adqulalcio'n Je l::Js inmuebles q1..~ 
ta !5oci~dat:I requier.3 para la pr-:-stacjc..<r. de su~ servicios -, la 
•na.J .. nactdn de los mismos cu.ar"!dC ccrr·e»pondal 

modificacio11es. 
el con·.:enio de 

al .:~te'3l•m•nlc 
fu31on dli 1.a 

Xl. froponer a las S.H.C.P. las 
or9anlco y, en su caso, aprobar 
so~ledad, as{ como la sesión de acti~os ,· pasiJos; 

, 
XII. Aprobar la emislon de certificados 
patrimonial, provisionales o definitivos¡ 

XIII. Proponer a 
capital !!acial; 

la. 'S.H.C.P., el a·.·~ento e 

de 
, 

apor tac ion 

reduce: icin del 

XIV. Acordar los aumentos de capital pagado de l.a sociedad, 
como fijar las primas que en su ca!IO deban pa9ar 
suscriptores de certificados de aportacidn patrimonial¡ 

, 
-.si 
los 

'X'.!. Acordar la emisíÓr, de :::ibligaci~:u~s subordinad.ali; y 

Y~JI., Las que estabte~ca ccn este car.:cter, la 
cr9an!ca, en el caso de instituciones de banca 
el regla.,,ento orgá~ico de la sociedad. 

r e":pectiva le¡ 
de desarrollo y 

r~.,'=l /P se hao Indica~-=, en el consejo dir·ectivc deberá haber 
,,-¡e.,,bros represe,,tati ·os de la serie "A" de los certificados 
?~{ como de la serle •B•. El art(culo 21 j~ la L.R.S.P.B,C. 
~sti'ble-cP cier·tos req1..•isitos que deberiÍr. reuuir les. cor1.=aeje-ros 
repre~•ntantes de la serie •A•, que son los s19uientes: 

1. Serv!dcres p~bllcos de la Administraci~n P&tlica Federal o 
prof€Slonales de reconocida calidad moral / 

2. Con experlen<:i'-' 
financieras. Dichos 
Ejecutivo Federal, a 

/ prestigio er. materi.3.5 e:-cond'mic..'1~ >' 
consejeros serán desi-;nados pcr ill 

tra1e's de la !:.H.C.P. 

En cuanto a Jos ccn5~jer~s r~p~-~~enta1,t~s de la 
•xleten r•qttisit.os pC':-~ 5\' ncmtramierit~, 
estehlecen ciertas prohibi=io~es ~o rl artCculc 
son: 

:Serie •s• ne 
Ünico1nc11te sa 
.::2, ?a5 cuales 
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?. El dir•ctor g•n•ral y los servidor•• p~bllcoa de la sociedad 
que ocup•n cargos, con las dos J •rarqu(as ad•lnlst.rat.lvaa 
lnf•rlor•• a la d• aqu•ll 

, . 
t t. Los conyug•• y l •• personas qu• tengan parent•sco por· 
consanguinidad o afinidad hasta •l cuarto grado, o clvil, con 
•l dlr•ctor general! 

IIY. Las, personas qua tenga.n 
1nstltuclon d• qu• •• trat•J 

IV. Las p•rsonas Inhabilitadas para 
cualqul•r causas 

con la 

I , 
V. Lo• s•rvldor•• publico• qu• reallcen

1
funciones de inspeccion 

y vigilancia d• la• Instituciones de cr•dlto.• 

Ewtos wupu••tow qu• ••ñata Ja ley como prohibician•e, para las 
con••J•ros, constltuy•n, a mi far•• d• v•r, una practica sana 
ya qu• las personas can cargos de con••J•ros d•b•n encontrar•• 
llbr•• d• cualqul•r vicio qu• pudiera, en cualquier •o••nto, 
d•svlrtuar su lnterv•ncto'n, ya qu• d•b•n actuar i•parcial••nte 
•n la r•so1uc1Ón d• tos asuntos en qu• lnt•rv•ngan. El cargo d• 
cons•J•ro •• p•rsonal y no podra' d••••p•ftar•• por ••dio de 
r•pr•••ntant••· 

La S.H.C.~. ~!j:r~ las bases d• cara'cteer g•n•ral para 
'•stabl•c•r la parttclpacldn d• los titular•• de lo.Ji 
c•rttflcados d• la serl• •a• en las conaignacion•~ de los d•••• 
•i••bros d•l consejo, procurando una partlclpaclán r•glonal y 
d• los distintos sector•• y ra•a• de la econo•(a nacional. 

El con••Ja dlr•ctlvo d•b•r~ •••lanar v~llda••nte, deber~ haber 
un quorua de asistencia de par la ••nos, la •llad d• los 
cons•J•ros •-'• uno, sl••pr• qu• la ••yor{a d• loa asi•t•nt•• 
sean con••J•ros d•slgnados por la seri• •A•. Las r••olucion•• 
d•l cons•Ja, deb•r'n d• to•ars• por aayorÍa d• votos d• los 
con••J•ros present••• teniendo •l presid•nte voto d• cal1dad 
para •l caso d• •mpate. 

n.spu.'s d~ señalar la• principales c•racterfstlcas en cuanto a 
las atrtbuclon•s d•l consejo dlr•c~lvo, •• 

1
pued• af ir•ar sin 

t..ar a equivocar••• que •• •l organo ••xl•a d• aulcrid~d 
dentro de !as S.H.C. y li•n• co•o llmitaclon•• a su actuclon 
la• Jtneaal•ntos g•n•rales que ••labl•zca •l EJ•cutlvo 1F•d•ral 
• trav4s d• la l•y al slsl••a nacional bancario y ad••••• las 
qu• d•1•9l•• el dlr•ctor gen•ral. 
Analizando la •slructuroa d•l Órgano d• aayor Al&loridad d• laa 
S.N.C. se pu•d• señalar una ••••Janza .~. •nlr• IA• S.H.C. y 1•• sacl•dad•• ano~lmas, al establ•c•r .. b•• un ó'rgano 
cat99tado ca.o &!tima Instancia d• autoridad: El consejo 
directivo d•nlro de las S.N.C. y la asa•bl•a ~· acflonlstas 
d•ntro de Jas sacl•d•d•s anonlmas. 

Asl•ls•o, el carsejo directiva d• las S.H.C., 
s•-Ja1>za con ,•1 cons~¡o i• ,.dministracian 
~oeledades anonlmes. 

ll•n• una gran 
dentro d• las 
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En cada una de la• S.N.C. habra.'un director general, que sera~ 
designado por el Ejecutivo Federal a trave's del Secretarlo de 
Haclen~a y Cre"dlto PJbllco. Esta persona, para ser nombrada, 
debera cumplir con los siguientes requisitos: 

•El director general tendra"a su cargo la administracio'n de la 
lnstituclo'n, la representación legal de esta y el ejercicio de 
sus funciones, incluyendo· las d., delegado fiduciario general, 
sin perjuicio de)•• facultades que correspondan al consejo 
directivo. Podra delegar sus f~cult~d•s y constituir 
apoderados. Sera'designado por e) Ejec~tivo Federal, a trav*• 
del Secretarlo de Hacienda y Credllo Publico, debiendo recaer 
tal nombramiento en pe~sona que reuna los requisitos 
stgulentes: 

l. Ser ciudadano •extcano en pleno ejercicio de sus derechos¡ 

Ir. Tw"~r notor'~~ coftaclalenlos y recanaclda experiencia en 
aaterta bancaria y credltlclal 

III. Haber prestada por la ••nos, cinco años sus servicios en 
puestos de alto nlvel decisorio, cuya desempefio requiera 
conocimiento y experiencia en materia financiera y 
administrativa, con preferencia en instituciones del slsleaa 
flnenclero mexicano o en las dependencias encargadas d• la 
regulación de sus operaclonesUy 

IV. No tener alguno de los l•p~d1:entos que para ••r consejera, 
señala la presente ley en las fracciones ~II y IV d•l artrculc 
22 •• 

El director general tendra'a su cargo •1 CJObi•rno del banco, 
as! co~o la representacld'n legal del •l•.a, con las •acul~ad•• 
que le sean delegadas por el consejo directiva o bien. que le 
otorgue el re~lamento orga1'1co de las S.N.C. Al lgual que en 
las sociedad•• anonlmas. el ejercicio p¡.:Ctico de la 
adalnlstraclÓn no es llevada a cabo por el organo •~xl•o d• 
decisión c11j'mese asamblea de ac,cionistas o consejo de 
adalnlslraclonll la administracion es llevada por el 
adalnlstrador~La gran diferencia consiste en que en las 
sociedades anonimas la asamblea designa al adalnlstrador y en 
las S.N.C., el director general es designado por el Ej&cutiva 
Federal, da'ndole a ••te cl•rta aulana.la respecto al con .. Jo 
directivo. 
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G.- DE LA VIGILANCIA 

La vtgtJancta de Ja sociedad se llevar: a cabo por dos 
comisarios, siendo deslg~ados dos de ellos por la Secretarla de 
la Contralor fa General de la RepÚbJ tea y el otro, por los 
consejeros que representan la serte •a• da los certificados de 
aportactó'n. Por cada uno de los comisarios propietar-ios, deber.a' 
no•brarse uno suplente. Para poder ser comisario, e"ste no podr;t' 
encontrarse dentro de las inacapacidades senaladas para poder 
formar parte del Consejo Directivo. 

, / 
Los comisarios tendra~ las mas amplias facultades para revisar 
toda Ja documentacion de las sociedades, Jos libros de 
contabilidad y Jos del consejo, teniendo derecho a asistir con 
voz, a las juntas del consejo directivo. Para ser comisario •• 
necesario no encontrarse dentro de las incapacidades señaladas 
para poder formar parte del consejo dlrectivo. 

Aqu( se puede ,señalar otra simi 1 ltud entr... las S.N.C. y las 
sociedades anonlmas: ambas tienen en com&n la existencia de un 
Órgano de vigilancia sobre la administr~ci~n de ía socí•dad. 

As( el art(cuJo 164 de la L.G.s.H. señala: "La vigilancia de la 
sociedad anó'nima estara' a cargo de uno o varios comisarios, 
temporales y renovables, quienes pueden ser socios o personas 
extrañas a Ja sociedad." De manera muy ,Parecida, el art{culo 26 
de Ja L.R.S.P.B.C. establece que: ºEl organo de vtgllancla de 
las S.N.C. estará' Integrado por dos comisarios, nombrados uno, 
por Ja Secretaría de Ja Contralor{a y otro por los consejeros 
de Ja seri~ •s•.• 

Por cada comtsarl9 se no,mbrara" al respectivo suplente. Loa 
comisarios ten~ran las mas am..Pllas facuJta~es para •xaminar loa 
libros de contabilidad y demas documentacion de la sociedad, 
incluÍda la del consejo, as{ como para llevar a cabo todos los 
demás actos que requiere el adecuado cui.>plimiento de su¡¡¡ 
funciones teniendo el derecho de asistir a las juntas del 
consejo directivo con voz.• 

Ahora bien, existe una diferencia notoria en cuanto a la 
responsabilidad de Jos comisarios en ambas sociedades. Como s• 
pu•de observar, este art{culo no establece ninguna obligacio'n a 
los comisarios, limita'ndose ~nicamente a establecer que tendr'n 
a111pl(st111as facultades de revisión. En cambio, en la L.G.S.H., 
en su artfculo 169 establece que: ºLos comisarios ser,,(n 
individualmente responsables para con la sociedad por el 
cumplimiento de las obligaciones que la ley y Jos estatutos les 
Imponen.• 

Los comisarios ser.(n los encargados de realizar 
tnt•rna de las S.N.C., puesto que Ja vigilancia 
la L.R.S.P.B.C. contempla el procedimiento 
externa por parte de la Comisión Nacional 
Seguros. 

la vigilancia 
externa seg.Ín 

de vigi lanci• 
Bancari• y de 
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H.- DE LA COHISION CONSULTIVA 

De acufrdo con el a~t{culo 27 de la L.R.S;P.B.C., las S.N.C. 
tendran una comlslon consultiva que estara Integrada por los 
titulares de Ja serle "B", Ja cual funcionara' en la forma y en 
los términos que determine, el reglamento orga'nlco de la 
sociedad. Esta comlslon debera reunirse, por lo menos, una vez 
al año, debiendo ~er convocada en los te~mlnos que establezca 
el reglamento organice. 

La Comlsldn Consultiva se ocupar: de los siguientes asuntos de 
acuerdo con el mismo artículo 27: 

•r. Conocer y opinar sobre las pollticas y criterios confor·m• a 
los cuales la sociedad lleve a cabo sus operaciones! 

II. Analizar el informe de actividades y los 
~'"""~iP~~s ~u~ l• pr~s~"t~ ~1 cQn5~jo ~Jrqe~JvQ par 

e&tado• 
.:en dueto 

del director general! 

Itt. Opinar sobre les proyectes de ampllaclo'n de utilidades! 

IV. Formular al consejo 
estime conveniente sobre 
funciones anterloresly 

V. Las demas de cará'cter 
reglamento orga'nico." 

directivo las 
las materias 

consultivo que 

recomendaciones 
de que tratan 

que 
las 

se señalen en el 

El Consejo, Consultivo es un Órgano de las S.N.C. que no tlen• 
una funclon directiva, nl de vigilancia, sino qu• dnicament• se 
concretara' a dar apoyo y opiniones tanto al consejo directivo 
como al director general, respecto de los diversos aspectos 
establecidos con anterioridad. 

Tal consejo me parece prá'cticamente inoperante, puesto que el 
artículo que lo instituye serlala que,, lo integrara'n los 
tenedores de los certificados de aportacion serle "B", que son 
de hecho, una cantidad muy superior a la que pudiera integrar 
un cuerpo colegiado que realmente funcione. 

A·mayor abundamiento, el consejo consultivo a mi juicio, 
resulta ocioso, ya que sólo podrá formular recoMendaciones cuya 
validez es nula, sin que este pued~ Intervenir en el manejo 
directo de la sociedad, situacion que resulta irrelevante 
dentro del desarrollo de la misma. 

Cu~iosamente esta figura organica de las S.N.C., no llene la 
diferencia de las otras estudiadas en este cap{tulol ninguna 
4igura gemela o parecida dentro de las sociedades anó'nimas. 
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I.- DE LA FUSION Y LIQUIDACION 

Como hablamos señalado en p¿9lnas ant•rlor•s, no exist• un 
plazo de, duraclÓn para las S.N.C., por lo tanto 1, ~nlca forma 
d• que estas desaparezcan es a través de una fusion o mediante 
llquldaciÓn. 

Es de particular Importancia hacer el estudio del procedimi•nto 
de fuslon por dos razon••• a saber: a> d•sd• que se exproplcí' la 
Banca Privada la ~nlca forma por la cual ha desaparecido una 
S.N.C. es a tráves de una fuslo'n y bl d•bldo a que ahora el 
Estado presta el servicio pÚbllco de banca y crédito, •• 
indlscutlble que no se justif lca la exist•ncia de todas las 
S.N.C., puesto que se duplican funciones lpor lo tanto 9aslosl 
y •I Estado cont•mpla la desaparición de algunas de •llaa, 
también a travfÍs de una fusi¿n, 

El pt"'oc:.edi•niw ... to <::iS {Ui:!c"r. (!o u.r..:. ~-P'~.C. !:.!ene- ~t! fun':1~m~nt;.g ~" 
tos artlculos 20, fracc. XI y 29 d• Ja L.R.S.P.B.C. 

•Art. 20. Será'n facultad•• lnd•l•g•ble• d•l Con••Jo: 

XI. Proponer a la Secretarla de Hacl•nda y CrJ"dito P~blico las 
•odlflcaclones al reglamento y, •n su caso, aprobar el convenio 
de fusló'n de Ja sociedad as{ co•o la cesid"n d• activos y 
pasivos. 

Art. 28. La fusta'n de dos o·•'• lnstltuclon•• de banca 
•Jltlple, se efectuará por d•cr•to del Ejecutivo Federal, y de 
acuerdo con las bases siguientes: 

t. La Secretarla de Hacl•nda y Crldlto Pl.Íbl leo serial ara' la 
forma y terrminos en que deber•' 1 l•v•r•• a, cabo la fusión, 
cuidando en todo tiempo la adecuada protecclon de lo• Intereses 
del pÚbllco, de lo• titulares de lo• certificado• de aportación 
patrimonial, as( como de los trabajador•• de las sociedad••• en 
lo que corresponde a sus derechos; 

II. Lo• con••Jo• dlr•ctlvos, tomando •p c~enta la oplnlá'n de 
1•• comisiones consultivas/y los dlcta••nes d• lo• coaisarios, 
sujetarán a la autorlzaclon de la Secr•tar(a· de Haci•nda y 
Cr.dlto P~bllco los conv•nlos de fusión, mlsao• qu• deb•r'n 
contener los estados financieros de la• aoci•dad••• las b•••• 
para realizar el canje ~e certificados de aportacióy ••itidos 
por estas y los acuerdos para ll•var a cabo la fuslon de que•• 
trate! 

tit. Los acuerdo• de fusión respectivo• se publlcará'n en el 
Diario Oficial de la Federación y en dos perld"dlcos d• ••Pila 
clrculacio'n en la pl~za que tengan &u domicilio las sociedad••· 
Las fusiones surtlran •f•ctos •n la f•cha que •• Indique •n las 
publlcaclones1 

\ 
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IV. Durante Ja~ noventa dl>s naturales slgulentes a aquel en 
que s~rta efectos Ja fusion, los acreedores de las sociedades 
padran oponerse Judicialmente para el solo objeta de obtener el 
pago de sus créditos, sin que esta oposición suspenda la 
fusión. 
Las ~ttulares de certificados de la serie •s• tendran derecho a 
separarse de la sociedad y obtener el reembolso d• sus títulos 
a su valor en libro!!!, St.>gÚn el tiltimo estaado financiera 
aprobado, siempre que las soliciten dentro del plaza senalada 
en el párrafo anterior! y 

V. El decreto a que se refiere este artículo y los acuerdos d• 
fusión, se ln!ilcribirán en el Registro P&bllco de Comercia.• 

En resumen, el procedimiento de fusio"n debe culminar con un 
decreto del Ejecutivo a ese respecto, pero es necwsario una 
.serie de actos por parte del Consejo Directivo, tanto d• l~ 
acel•dad iu5fo~~~~ ~~mo de I~ -oct~d•á iusianant•. 

Asimismo, señala la L.R.P.B.C. Ja necesidad de 
publicidad a las acuerdos de fusiÓnl · recoge 
mercantil !Art. 244 L.G.S.H.l la facultad que 
acreedores para oponerse judicialmente a efecto d• 
pago de sus crEfdltos, sin que esta oposlc16n 
fusfon. 

dar amplia 
del derecha 
tienen los 
obtener el 

suspenda la 

En cuanto el derecho que Je concede a los tenedores de 
•s• a separarse de Ja sociedad y obtener el reembolso 
monto de sus certificados, es donde existe diferencia 
derecha mercantil *ª 

la serJ• 
par el 
con el 

Si pensamos en las tenedores de la serle •9• co•o una especie 
de accionistas, se abandona entonces una de la• c•r•cterÍstica• 
C:<?. Ja fusf én en las soc!e<fades ani:S'nimas, en el sentido d• que 
los socios de Jas socieda<fes f.ustonadas lo ser.i{n de la nueva 
sociedad. 

Por &!timo, nos referiremos a la dlsoluclcin de las S.N.C. cuyo 
procedimiento esta' contemplado en el artículo 29 d• la 
L.R.S.P.B.C. el cual Indica: 

"Las sociedades nacionales de crédito que sean Instituciones de 
banca m~ltiple se d!solveran por decreto del Ejecutivo Federal, 
el cual deber~ publicarse en e~ Diario Oficial de la Federaci~n 
• Inscribirse en el Registro Publico del Comercio. 

*ª Vazquez del Mercada Osear, Asarableas, Fuslpn y Liquidación: 
Respecto a los caracteres de Ja fuslon: "La tercera 
caracter(stica que hemos senalado de la fusión consiste en •l 
hecho señalado de que el nuevo ente está constituido por 1~• 
•lamas personas que fueron socias de las antes 
desaparecidas ••• • 
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La Secretar{a de Hacienda y Crédito PÓbllco señalarÍ la forma y 
t..'rminos en que deba llevarse a cabo la l!quidacto'n de la 
sociedad de que se trate, cuidando en todo tiempo la adecuada 
proteccto';-, de 105 lntere5es del pdblico, de los titular·es de 
certificados de aportaclo';.. patrimonial, as{ como de los 
trabajadores, en lo que corre5ponda a sus derechos.• 

La multlcltada ley reglamentarla no sefiala ningdn supuesto bajo 
el cual deba una S.N.C. disol·Jerse, limitándose t.Ínica.ment" '" 
establecer que la dlsolucio'n podra.' hacc;irto..- con base en u1\ 
decreto, sin que sea necesario en ese decreto señalar la• 
causas por las cuale5 se disuelve la socle,.dad, otorgando al 
Ejecutivo Federal la facultad de expedlc!on del decreto de 
l~quldaclo'ñ y a la S.H.C.P. la facultad de señalar la forma >' 
termines en que deba llevarse a cabo la 1 iquidaciÓn. 

Sl9ulendo al maestro Osear Vasquez del Mercado en el sentido de 
los •socios son libre,; para regular la liquidación corno 
quieran, pero 5lempre que no lesionen los Intereses de los 
acre•dore5 en su derecho de pr•'•~~ficl~ ~oci~!. fr~nt~ a los 
acreedores particulares de los socios.• *9 pienso que la 
S.H.C.P. e5 libre de regular la liquidacio'n COMO quiera, 
siempre que no lesione los t¡teresea de los acreedores. Puede 
apreciara• que Ja llquldaclon i• la• S.N.C. d~jan de ser una 
decisión corporativa para convertlrs• en una facultad del 
Ejecutivo Federal. 

*9 Vasque% del Mercado. Aaa•bleaa, FuslÓn y 
393 

I 
L i qui dac ion. P9• 
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Conclusiones 

1.- Es fundamental para cualquier pais 
reglamentado/el cré"dtto, con el objeto de 
sistema economice. 

2. - En Me'xico, la actividad bancaria 
ambiente de desorganización jur(dtca. 

naciÓ 

tener 
tener 

debidamente 
un sÓl ido 

y Cf"eci~ en un 

3.- Todos Jos documentos constitucionales anteriores al d~ 1917 
hablan e~t-~lec!~o com~ fAcultad exclusiva del Congreso 
General, la de determinar el peso, ley, tipo y denomin;o.c.i~r. d.:; 
las monedas. 

~.-La Constitucitfn de 1917 establece la facultad exclusiva por 
parte del Estado, para acu~ar monedas, estableciendo de esta 
forma la base legal de un banco &nlco de e•lsio"n. Tal •edida ea 
Indudablemente ,un part•aguas en la historia legislativa 
bancaria; Despues de esta~ la organización legislativa bancaria 
avanzara continuamente. 

~.-El Gobierno Mexicano no hab(a •Ido ajeno a 1~ prestactó'n de 
servicios bancario• hasta antes de la expropiaclon de la banca 
privada. 

6.- La banca privada es expropiada/como u~a medida para tratar 
de enfrentar Ja grave sltuaclon econo•ica por la cual 
atravesaba el pa(s. 

7.- Uno de los factores que impulsaron la crisis económica de 
1982, fu.. la desordenada lnt .. rvenc:lÓn del Estado en l~ 
econom!a. Con la.refor·ma a los art(culos 25, 26, 27 y 28 
constitucionales, el gable,..no del llcenciado Hlguel de la 
Madrid pretende ordenar la lntef"vencié'n del mismo en la 
ecanom{a. 

e.- El sector banca,..lo no forma parte de las treas estrate"gicas 
d• la econom{a nacional, puesto que no est~sefialado como tal 
•n el artículo 20 constitucional. El mencionado sector forma 
part• de las a'reas prioritarias de la ec:onom(a nacional, puesto 
que el Estado participa en esta area de la econom(a, 
acompañándose tanto del sector social, como del pri•ado. 
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9.- En cuanto a la partlclpacio'n de los sectores social y 
privado a trave"s de la adqulslc!&n de los certificados de 
aportaclÓn patrimonial serle "B", los poseedores de les mismos 
no tienen nln9~na capacidad 1e influir o participar:, activa•enle 
en la dlrecclon de las Sociedades Nacionales de Credlta, por lo 
tanto, no se ha dado marcha atrás en ninguna forma, a la 
•naclonall2acld'n bancaria". 

10.- A juicio del Estado mexicano, la actividad bancaria 
siempre ha tenldo la suficiente Importancia coma para ser 
regulada con mayor o menor profundidad a nivel constitucional. 
Ahora esta actividad ha sido definitivamente adoptada par el 
Estado, lncluye'ndose en el orden jur {dlco, como uri inatrumenlo 
para alcan2ar -los fines pol{tlco11, ecanÓ111ico• y social•• que el 
~-t~~c ~~yfcano persigue. 

11.- En lo que a la funclÓn legislativa respecta, puedo 
concluir que •n la reallzaclan de la actividad bancaria por 
parte del Estada, la función legislativa es indiscutiblemente 
indispensable, ya que a trav•s de ella se establece el 111arco 
l•gal de las Sociedades Nacionales de Cr.'dlto. 

12.- La• Saciedades Nacional•• de Cr,dito, CQ~O p•rsanas 
jur(dtcas, tienen relaciones can otras persona• jur{dic••• 
tanto estatales co1110 particular••· De •sas relacianea 
eventualmente se origtnap conflictos que para resolverlas, •• 
nec••arlo la lntervenclon del d'rgano judicial, concluyendo de 
e•ta forma, qu• le. functó'n jurilsdiccional •• necesaria para l• 
reali2aclÓn de la actlv1dad bancaria estatal. 

13.- Las Sociedades Nacionales de Cr~dito son entidades 
paraestatales cuya no,.rmatividad se aleja de,la narmatividad d• 
la ~ayor{a d• su 9enero puesto que estan excentas de la 
re9ulactóñ estableclda en la Ley Federal· de Entidades 
Paraestata\es ~·e norman a este tipo de entidades pJbl}cas. La 
norm~tivtded de las Sociedades Nacionales de Credita, a 
diferencia 1e la mayor\a de las entidades paraestatales, eata' 
establecida en una ley esp•cifica. 

14. - En la medida en que la• dis_poslcianes e•&n•das de la• 
leyes marco sean reglamentarlas, ••t•• estar~n dentro de la 
ley. Sfn embargo, si la esencia nor•,ativa de l)l• ••ncianadas 
dlsposlcl~nes son le31slativas 1 estas estaran violando el 
principio de la dlvision de poder••· 
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1:5.- Una situación qu .. ,.n mi opinión viola el principio de 
1•9alidad, es la autorlzaclon .qu,. se hace en esta ley marco 
<L.R.S.P.B.C. l a cierto!! organismos de la Administración 
Pública <S.H.C.P., C.N.B.S., B.H.l para r.~9lamenlar sobre 
disposiciones bancarias, siendo que, como ya lo expresamos en 
el párrafo anterior, tal facultad re3lamentarla es exclusiva 
del Ejecutivo Federal y no de los or9ahismos qu• dep•nden de 
él. 

16.- Respecto a la personalidad d,. las Sociedades Nacionales de 
cr@dlto, se puede hacer la sl9ulente reflexién: con motive de 
la nacionalización bar.carla, los bancos no Be disolvieron ni se 
liquidaron, sine que Únicamente •• transformaron, es decir, 
tomaron otra forma, conservando la sustantividad de su esencia. 

17.- Se podr{a concluir que las Sociedades Nacionales d• 
Credito, debido a su forma de creación, no son sociedades 
m•rcantlles, sino que son sociedades de estado dedicadas a la 
actividad comercial. 

18.-Las Sociedades Nacionales de Cr~dlto carecen de un t~rmino 
para dejar de existir como lales,puesto que la ley na les 
!::er.a1a un per (odc :!e c:dst.encia. Tal dlsposiciÓn e• ir1exi&lenl• 
debld~ a Ja naturaleza misma del servicio bancaria. Siendo ••t& 
prestad~ dnicamente por el Estado y sl•ndo totalmente 
Indispensable para el desarrolla •conÓmlco del pa(s 1& 
exlst~n~la de este tipo de servicios , ea acertado •1 
razonaml

1
ento del le9islador al omitir un tiempo para l& 

operaclon de las mismas. 

19,- De rcuerdo con la L.R.S.P.B.C,, los certificados de 
aportaclon patrimonial son t(tulos de cré'dito que se re9irÁn 
por las disposiciones apl !cables de la L.G.T.o.c.,, en lo que 
sea compatible con su naturaleza. La legislacion mercantil 
señala que Jos t(tuJos de cre'dlto son cocas mer·cantiles, por lo 
tanta se pu~de concluir en el sentido de:, que las certificados 
de apcrtaclon patrimonial tienen un caracler mercantil. 

20.,- Dentro de los t{tulas de cre"dito , , las que parecen. 
analogcs a Jos certificados de aportaclon patrimonial son 
duda, las acciones. 

, 
mas 
sin 
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21.- La aflrNactrln de que los certtftcados de aportactó'n 
patrimonial no son títulos de cre~lto, tom)lndo como fundamento 
para emitir tal oplnlon Ja nula clrculaclon de los mismos, es a 
mi parecer Inexacta debido a que bien si es cierto que la regla 
general es que los t{tulos de crédito son emitidos para 
circular, tambi,;'n lo es que existen varios de ellos que no lo 
hacen y no por eso dejan de serlo. Esto sin perjucio de que los 
de la !lerle •B• s( circulan. 

/ 
22.- Podemos concluir que lo~ certificados de aporlacio~ 
patrimonial son tltulos de credtto en cuanto que la ley 
CL.R.S.P.B.C. I les otorga tal caracter(stica. Sin embargo, ,.¡ 
los analizamos a la luz de la doctrina cambiarla, se ver~ que 
no cu•ntan con las caracter(!ltlcas propias de los t(tulos de 
crédito. 

23.- Carec•n los certlf lcados de 
abstracción porque estan vinculados 
que vtene a ser la L.R.S.P.B.C.y el 
S.N.C. a que correspondan. 

aportación pa}rimonial de 
a la relacion sub~acente 
Reglamento Org¿nico de la 

24.- En estricto derecho no se da la literalidad, puesto que la 
'1etra del docu•ento no contiene todos la• derecho• del t•nedor 
del certificado pues ... tos •• derivan b¿sicamente de la 
L.R.S.P.B.C. 

2~.- T .. poco se da plenamente incorporación puesto 
esti li•ltada ya que el derecha que va {ntimamente 
al título puede ser modificado por disposiciones 
tltulo CL.R.S.P.B.C.l. 

que C:sta, 
incorpora.do 

&Je nas al 

26. - Se puede af ir;nar sin t,emor a equivocarse, que el Cou•otjo 
Dlr•cllvo es •I or9ano maxlmo, de autoridad dentro d' .las 
Sociedad•• Nacionales d•, Credlto y ti•ne como un1cas 
limitaciones a su actuac!on, los lineamientos generales que 
estab)ezca •I Ejecutivo Federal al Sistema Nacional Bancario a 
lraves de la Ley. 

2?.- El Gobierno Federal tiene asegurado a 
leg!slaclÓn vi9ent• el control en Jos consejos 
la• Sociedades Nacionales de Cr~dito. 

trav•s d• 
directivos 

la 
de 
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28.- El Cons•Jo Consultivo m• par•ce pr~ctlcamenle Inoperante, 
puesto qu• •I artículo que lo tnslltuy• señala qu• ~a 
int•9rara"n los l•nedores de los certificados de aportacion 
patrt•onlal serl• "B", que son de hecho, una cantidad muy 
superior a la qu• pudiera Integrar un cuerpo colegiado que 
realment• funcione. A mayor abundamiento, •l , Cons•Jo/ 
Consultivo, a mi juicio resulta ocioso, ya que solo pojra 
•ormular recomendaciones cuya validez es nula , sin que este 
pueda Intervenir en el manejo directo d~ la ~oc!Qdad, situacicí'n 
que r•sulta trrel~vante dentro del desarroll d• la misma. 
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