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a) ANTECEDENTES HISTORICOS. 

La palabra "Trust" en su origen primero fu6 asociada con poderosos or-

ganizaciones euyas pr6etieas se dirigran a suprimir la libre concurrencia me-

dlante el control de producción y la fi jaci6n de precios. 

Nosotros vamos a usar el vocablo poro referirnos a los relaciones fiducia-

rias, que.como en el sistema anglo-americano se usa para abarcar relaciones 

como el dep6sito, lo tutela, el mandato, el albaceazgo, etc. (I) 

El antecedente m6s remoto del fideicomiso lo podemos encontrar en el 

Derecho Romano. 

Lo palabra Fideicomiso proviene del lotrn 11fldeicommlssum11
, de 11fide111

, 

fe, y "commissus", encargo. El 1!=ideicommissum11 ae desarrollo en la Romo on-

tlguo como liberalidad por causa de muerte; surge como un encargo dado o uno 

persona para que transmito porte o la totalidad de los bienes que Integran la su• 

cesi6n de quien hace el encargo, a favor de un tercero (fldelcomlsarlua), cuyo 

cumplimiento depende 11nlcomente de lo buena voluntad de la penono que recl• 

be lo sucesión gravado por el fideicomiso (fiduclarlus). 

Podemos encontrar como causas que originan esto institución del fldelco• 

miso las siguientes: 

(1) 

1) El rrgido formalismo del O.racho Romano, como con•cuencio del cual 

BATIZA, Rodolfo.- El Fideicomiso. Teorra y Pr6ctica. Caprtulo preli
minar. P6g. 20. 
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carecran de validez jurrdica los actos que no se apegaban estrictamente o lo 

forma o a lo solemnidad requeridas por la ley; 

2) Lo ausencia del concepto de responsabilidad civil como efecto de los 

obligaciones contractuales; y 

3) Las móltiples limitaciones que el Derecho Romano imponra a la capa-

ciclad de ciertas personas. 

El procedimiento de esta figuro ero sumamente sencillo: si un romano que-

rra que heredase sus bienes uno persona que no podro ser heredero por las le~s 

o por falto de capacidad, los cedro en su testamento o otro persona de su con

fianza que pudiese heredar, a quien le pedro que los usara en provecho del In-

capoz. 

Este heredero aparente s61o estaba obligada moralmente a cumpllr el en• 

carga del testadar. Pero, vistos los problemas que esto originaba, el Empero-

dor Augusto dict6 uno ley poro proteger al heredero incapaz y se nombr6 a una 

persono, el Pretor Fideicomisario, cuyo fin era obligar al heredero aparente o 

cumplir su encargo. 

Surge Igualmente la figura del "Pacto Flduclae". Esta fi111ra, a diferen-

cia del "Fldeicommlssum", es un negocio entre vivos, apoyado en lo confianza 

y celebrada en inter6s de una o de las das partes que en 61 intervienen. 

Se puede hablar de dos clases de "Pacto Fiducioe": 

a) Pactum Fiducioe cum omico y 

b) Pactum Fiducioe cum credi tore. 
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El primero, o el "Poctum Fiduciae cum omico" es un negocio fiduciario 

en cuyo virtud uno persona transmite a otro, quien tiene su confionzo, lo pro-

piedad de una coso, a fin de que oquello la devuelvo al transmitente o lo trans-

mito a un tercero al vencerse el t6rmino fijado o que la condición fijada se cum-

pla, al primer requerimiento del transmitente. Mediante este pacto, se llbrabo 

al propietario de ciertos obligaciones. El perseguido polrtlco, par ejemplo, cuo!!. 

do emigraba y temra que le fueran a confiscar sus bienes, los vendra al amigo, 

quien se obligaba a regres6rselos o su propiedad en cuanto cambiara la situación 

polrtico de su pors. 

La otra clase de pacto, el 11Poctum Fiduclae cum creditore", es.un nego-

cío jurrdico celebrado entre un deudor y un acreedor, en virtud del cual el deu-

dor tronsferro al acreedor lo propiedad de un bien que da en garantro y 6ste, se 

obligabo a retronsmitrrselo en cuanto fuera saldado lo deuda que garantizaba. 

Este pacto ero utilizado por el deudor, que temeroso a los penas corporo-

les que acarreobon el incumplimiento de sus obligaciones civiles, los garantiza-

ba dando en propiedad sus bienes. 

Un segundo antecedente lo encontramos en el Moyorozgo feudal de la 
,, 

Edad Media. El Mayorazgo es uno instituciÓn jurrdica en cuyo virtud el primo-

g6nito tiene derecho de suceder en los bienes del progenitor, con lo condici6n 

de heredar bajo lo mi~condici6n o su primog6nito. (2) 

(2) 
HERNANDEZ, Octavio A.- Derecho Bancario Mexicano. P6g. 234. 
Tomo 11. M6xico, 1956. 

• 
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El Mayorazgo se halla en la Edad Media en cuyo régimen de propiedad 

feudal se arraiga de la siguiente forma: 

1) en esta 6poca, el poder real es relativo, pues tiene como contrape

so el del sei'lor feudal que aporta al Monarca hombres y armas poro 

hacer la guerra y que, en ocasiones, lo hace por su propia cuenta; 

2) poro conservar la unidad de su seftorto, el vor6n feudal necesita per-

petuar sus propiedades en su descendencia famllior ya que la distri-

buci6n equitativo de sus riquezas y posiciones entre sus hijos habrra 

ya atomizado sus propiedades, ya aminorando su poder sobre sus va-

salios y ya debilitado su si tuacl6n frente al Monarca, y 

3) para mantener intactos sus bienes se Ideó el Mayorazgo, en virtud 

del cual el sei'\or feudal heredaba s61o al primog6nito y le imponta 

la obllgaci6n de hacer lo mismo con su descendencia. 

Ast vemos que la propiedad de los bienes t~ansmltidos en Mayorazgo es 

relativa y limitado ya que el prlfn09'nlto la recibe con la obllgocl6n de con-

servorlos y transmitirlos a la vez a su prlmoglnlto. 

Otro antecedente del "Trust", y probablemente el rn6s Importante lo en-

contramos en el Derecho lnglts con los "uses" que conshtton en una transmisión 

de tierras realizada por acto entre vivos o por testamento a favor de una perso

na que prestaba su nombre, mismo que los paseto en provecho del beneflciario.<
3> 

(3) BATIZA, Rodolfo.- Obra citado. Póg. 25. 
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La palabra "use" proviene del vocablo "opus" y no como pudiera creerse 

de "usus". lo palabra 11opus11 lo encontramos desde tiempos remotos como equi

valente a "en su representoci6n". 

Se empiezo a usar el 11use11 con diferentes apllcociones, ya fueran fraudu· 

lentos, lrcitos que el orden jurrdlco no reconocro o una tercera cotegorra Inter

media entre esas das. 

Como ejemplo de las relaciones primeramente citadas se puede contar que 

el marido no padra transmitir bienes a lo esposo, pero se libraba de esto prohibi

ci6n transmiti6ndolos o uno tercero persono, ajeno, quien o su vez se los trona• 

mitra a los esposos, a f .:ivor de ambos paro que poseeyeran p::ara sr y para sus he

rederos. En lo segunda cotegorro se pueden cantor los transmisiones en UIO p::a

ro defraudar acreedores. En lo tercera categorra, o llCJ, una intermedia entre 

las fraudulentas y las lrcitos que el orden jurrdico no reconocra, comprendra los 

casos ele evasi6n a las leyes de manos muertos que venron a hoc~r posible la da· 

noci6n de tierras a los fundaciones eclesl6stlcas, Tal es el caso ele las órdenes 

franciscanas, que por su voto de pobreza no podron poseer tierras, pero sr reci

bir su provecho económico. 

Sobre el origen del 11use" o de los usos no se puede precisar a ciencia 

cierta. Existen varias hip6tesis que le atribuyen un origen diverso: 

1) Romano.- Lo que m6s se asemejaba al uso, expresaba Bacon en el si• 

glo XVII, era la "fidei commissio", pero no pretendra que el uso derivara de 

la institución romana. En cambio, lo posición prevaleciente en el siglo XIX, 

antes de que surgiera la moderna escuela ele historiadores del derecho, seglin lo 
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hace notar Keeton, sostenra que el uso era 1 a contrapartida del usufructo o del 

fideicomiso romanos. Siguiendo lo convicción de Blackstone, autores como 

Perry en el último tercio del siglo pasado, comparten lo suposlci6n de que el 

antiguo fideicomiso hobra sido el modelo del uso. Este punto de visto, afirma 

Keeton, puede considerarse definitivamente superado, scbre todo o partir de las 

investigaciones de Maitlond que han demostrado cómo el t'rmino "use" derivo, 

no de lo expresi6n "ad usus", sino de "ad opu111
• (.t) 

11) Germ6nico.- El antecedente germ6nlco del uso ful postulado por 

Holmes: el precunar del "feoffee to uses" encu•ntrase en el "treuhond o salman", 

primitivo albacea a quien se transmltran bienes inmuebles en vida del duefto po-

raque o su muerte cumpliera los fines previstos. Tambi'n pensaba este autor que 

habiendo pa10do a los tribanales eclesi6sticos, despufs de la conquisto normo"1da, 

lo jurisdiccl6n scbre los bienes del "decujus", el origen de los usos podro en cier• 

to grado atribuirse o dichos tribunales. (5) 

111) Aborigen.- El uso naci6, poro Maltland, de las reglas del 11common 

law" relativas al mandato, habiendo sido en realidad un mandato carente de for-

molidades, utilizado en un principio para bienes muebles y que vino a cristali-

zar cuando la pr6ctica ful extendida a los inmuebles. Holdsworth considero que 
. ' 

el uso representaba una caracterrstlca del derecho inmcblliorio lnglfs poco des-

pu6s de la conquisto de Guillermo, de manero que, cuando el canciller concede 

(4) 

(5) 
BATIZA, Rodolfo.- Obra citado. P6g. 27. 

BATIZA, Rodolfo.- Obro citada. Póg. 27. 
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su protecci6n ol beneficiario de un uso¡ se limitaba a reconocer y dar efectos 

a una reloci6n antigua, comOn y bien extendida. A juicio de Ames, el uso 

fue un producto del sistema iurrdlco inglú, consecuencia 16glca de que la "e

quidad actOa sobre la conciencia'', y estimaba que el canciller al sancionar su 

exigibiUdad jurfdlca, se guiaba en alguno forma por las antiguas acciones de 

"account y detlnue" del 11common law". (6) 

IV) Indeterminado.- Las opiniones anteriores, en el sentir de KHton, 

Kllvo en cuanto corrigen interpretaciones err6nea1 de hechos hlst6ricos, eatdn 

un poco fuera de lugar. Por ejemplo, el derecho lnglfs moderno aslmlla en va• 

rios aspectos la posici6n del albacea a lo del "trua ... ", pero serra tan falso pre

tender que el albaceazgo deriva del cargo de fiduciario como manl9ner la pre

tenli6n Inverso. Paro este autor, ·la concepci6n b6slca del uao surg1 en dlver• 

sos listemos jurfdicos aunque la pr6ctlca pueda en ciertos detalles mostrar dl•

ntneias considerables; cuando determinodas personas se encuentran en la absoluta 

Imposibilidad de gozar de los monih.staclones esenciales de la propiedad y otras 

tropiezan con dificultades o desvento¡as para ello, el jurista debe encontrar una 

solucl6n y asl' como el jurista romano de tiempos de Augusto detarroll6 el ftdel• 

comiso, el jurista inglfa de la Edad Medio desenvolvi6 el uso y busc6 un funcio

nario que le pro19glero. Otro tratadista, Pott.r, estima que los esfuerzos para 

atribuir al uso orfgenes precisos y definidos no toman en cuenta el desconocimien

to prevaleciente acerca de la primitiva jurbdlccl6n del canclller, y que el acto 

(6) 8ATIZA, Rodolfo.- Obra citada. P6g. 28. 
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de entregar bienes a una persono para que los emplee en beneficio de otra es 
' . 

inherente a la naturaleza humano, pudiendo observarse o diario, adn entre nt

l'los, inocentes de toda concepcl6n jurrdica. (7) 

Visto esto, se pu•de hablar de cuatro perrodos desde la primera aplica-

ci6n de los usos ha1to la oparlci6n del 11trust11 o fideicomiso en el Derecho An-

glo-omericano. 

Al primtr perfodo que se puede hacer mencl6n llevo desde la aparlcl6n 

de los UIOI hasta principios del siglo XV. 

Los usos, parece •r, err.pezaron a aparecer en Inglaterra en el stglo XIII, 

como resultado de que los frailes y las 6rdenes reUglosoa, en eapeclal lo de los 

franciscanos, no podro~ poseer tierras yo fuero en lo tndlvlduol, ya comunal-

mente. 

Duran• este perfodo, los usos con1i1tron en.obllgaciones de car6cter mo-

rol cuyo cumplimiento quedaba a la bueno fe del presta-nombre. El beneficia

rlo carecfa de derechos protegidos por el derecho positivo a com&,lo de lo cual 

estaba libre de los trlbuta1 que pesaban sobre la propiedad. 

Los trlbunales permanecfan al mor91n de 11ta1 relaciones, pero el Parla- · 

mtnto, par el contrario, se vl6 en la necesidad de legislar para Impedir que los 

ulOI sirvieron para fines contrarios al orden pObllco. Asr, en 1376 dicta una ley 

en la que prohibe las transmlllunes en fraude de acreedores; al ano siguiente, en 

(7) 
&ATIZA, Rodolfo.- otwa citada. P6g. 28. 
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1377 promulga otra ley en la que se sancionaba con nulidad los actos en que el 

despojante de tierras tronsferra los Lords u otros magnates para su propio uso, 

imposibilltando asr la restitución al verdadero dueí'lo. 

Uno segunda etapa corre de principios del siglo XV o lo promulgacl6n de 

lo Ley de los Usos. 

En esto 6poca, empiezan a llegar a lo Concillerfa y al Consejo del Rey 

varios queja$ contra prestonombres infieles que, como no implicaban lncumpll• 

miento o violacl6n a obligaciones jurrdicas, los tribunales del "common law11 no 

tenfan conocimiento de ellas y es cuando el Canciller, alto dignatario eclesi6s· 

tico, Interviene con un deseo de hacer justicia para obligar o los prestanombres 

o la observancia de sus obligaciones morales. Si los jueces del 11common law11
, 

Mll'lala Scott, hubieran ejercido la jurisdicci6n sobre los UIOI en lugar de los can

cilleres, quiz6 los habrran aslmllado a pactos o condiciones declarando inv611dos 

como contrarios al espl'ritu de la ley, muchos de sus prop6sitos, pero por fortu• 

na, durante esa crrtlca etapa de su desarrollo, los usos fueron de la exclusiva 

competencia de la equidad y vistos con actitud liberal, (8) 

Aunque los usos eran tratados como "derechos de equidad", no se aplica

ba de manero sistem6tico el principio de que "la equidad sigue al derecho", si• 

no que por lo contrario tendfan a eludir lo aplicaci6n de las normas del "common 

law11
• 

(8) 
SCOTT •";, Autor citado por Rodolfo Batlza, Obro citado, P6g, 31. 
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La tercera 6poea de las que venimos haciendo referttncia, la encontra-

mos de 1535 a finales del slglo XVIII. 

Durante esta fpoca se suscitaron fuertes oposiciones contra los usos porque 

las ventajas que podfan tener poro unos, se tornaban en desventajas paro otros. 

Asr, por •l•mplo, paro el pri moe'nlto o quien se desheredaba para favorecer a 

hermanos menoret; paro el seflor a quien se privaba de sus derechos feudales, 

etc. , hasta que Enrique VIII instigara lo supresl6n de los usos, lo cual viene o 

culminar en lo promulgael6n de lo "Ley de Usos" en 1535. 

Holdsworth senolo que esta ley representa la contrlbuct6n mas trascenden

tal realizada por el leglslodor al derecho privado ingl6s. (9) 

Esta ley no decret6 la Ilegalidad de los usos ni priv6 al 11cestul que use" 

(benef1c¡ario) de su derecho de equidad, sino que adjudlc6 a su favor el tnulo 

legal del bien puesto en uso. 

M6s adelante, con Carlos 1 se not6 que la Ley de Usos no comprendfo 

ciertas situaciones por el nuevo estrmulo que este Emperador y sus sObditos pro-

vacaron a los usos. A pesar de esto ley ero posible lo seporacl6en entre el de-

recho legal y el derecho del beneficiario y los jueces del 11common law" y los 

concllleres coincidfon en que lo aplicacl6n de lo mismo no deberfo extenderse 

mas all6 de su texto literal. 

(9) 

La cuarta y .:iltlma etapa la situamos en el pertodo que va de fines del si-

HOLDSWORTH •• Autor citado por Rodolfo Batlza. El Fideicomiso. Teo
rra y Pr6ctlca. P6g, 33. 
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glo XVIII o lo 6poco contempor6nea. 

lo ley de Usos., como vimos antes, no correspondi6 o los necesidades de 

aquel tiempo yo que a los pocos ai'los de promulgado se sostuvo que ero Inapli

cable o los usos "activos". Cuando el "feoffee" (prestonombre) tenra instruc

ciones de permitir al "cestui que use" (beneficiario) el cobro de frutos y rentos, 

coso del uso "pasivo), sr quedaba ejecutado; pero cuando correspondra al "feo

fee" lo obllgaci6n de hacer los cobros y entregar los productos de lo cosa al 

"cestui", resolvrase que el trtulo legal subslstfa en oqu61. (10} 

Asr como 6ste y otros muchos casos que la Ley de Usos no regulaba, die

ron lugar a que el Canciller viniera a dar efectos jurrdic:os a negocios semejan

tes a los usos, conocidos por el nombre de "trusts". 

Considera Scott que la antigua fi losofra de los usos desarrollado por los 

cancilleres vino a dar paso a otra nuevo filosofra del "trust" basada sobre con

cepciones mós claras del orden pllblico y de la naturaleza y los fines del dere

cho y es hasta lord Nottingham quien partiendo de principios simples y de cier

to colaboraci6n del legislador se construy6 un sistema jurrdlco uniforme, racio

nal y noble. 

(lO) SCOTT .- Autor citada por Rodolt'o Batiza. Pdg, 35. 
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b) DEREOIO COMPARADO. 

Conviene hacer, antes de entrar al estudio comparativo que nos hemos 

propuesto entre el 11trust11 y el fideicomiso, un estudio analrtico del primero e 

Igualmente hacer menci6n a las teorras de Lepautle y de Franceschelli. 

Estudio Analrtico del Trust. 

No ha podido elaborarse a pesar de su ontigUedod una definlcl6n de 

11 trust11 que satisfaga en forma undnlme aGn cuando se han hecflo muchos esfuer

zos poro encerrar este concepto dentro de lrmttes precisos. (11) 

Uno de fas primeras definiciones que, segOn se ha afirmado, sigue gozan-

do de autoridad, es la propuesta por Coke, para quien el Trust de tierras consls-

tro en "lo confianza depositado en otro, que no emana de lo tierra sino como 

uno cosa accesoria ligada por un vrnculo privativo de derecho sobn. ella txis-

ten .. , y a lo persona· en posesi6n, por lo cual el beneficiario no dispone de 

otro vro que lo orden de eomporeeenclo ante la cancillerro, (l 2) 

Podrramos hacer uno lista Interminable de definiciones que se han dodo 

del trust, pero nos servlrra de muy poco o de nado, por lo que s61o transcrlblrt 

unas cuantas definiciones de autores conocidos, para domos cuenta de la ~atu-

raleza del trust, 

Para Stair, es uno obllgacl6n sobre uno persona, nacida de la confianza 

depositada en ello, poro aplicar bienes fielmente y de acuerdo con la confianza. 

(l1) &ATIZA, Rodolfo.- El Fideicomiso. Teorra y Prdctlco. P6g. 38. 1958, 

(l2) KEETON.- Citado por Rodolfo Batizo, Obra citada, Pdg. 38. 1958. 
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Underhill opina que es uno obligación de equidad que obligo a una persona 

llamada "trustee" o manejar bienes sobre los que tiene el control, que se llaman 

"trust property" (bienes en trust) paro beneficio de personas llamadas "cestul que 

trust" de los que puede formar parte, cualquiera de los cuales puede hacer efec• 

tivo la obligoci6n. 

Smith: Es un deber estimado en equidad que descansa en lo conciencia de 

un propietario hgol ("legal owner"). 

Spence: Es un interfs beneficiario, es decir, una propiedad beneficiaria 

sabre bienes muebles e Inmuebles, indiferentes a su pasesi6n o propiedad legal. 

Ahora bien, la definici6n que a mi parecer es la mds acertada es la de 

Wolter G. Hort 0 3), que reza en la siguiente forma: "El trust es una obllgoci6n 

impuesto ya sea expresamente o por implicaci6n de lo ley, en virtud de la cual 

el obllgodo debe manejar bienes sobre los que tiene el cuidado y control para 

beneficio de ciertas personas que indistintamente pueden exigir la obligocl6n". 

Las notas fundamentales de esto deflnicl6n son: 

a) Una obllgocl6n que puede ser impuesto expresamente o por impllco

ci6n de la ley. 

b) La restricci6n de lo obligacl6n al manejo de bienes sobre los cuales 

el obligado tiene control. 

c) La separaci6n entre el control de los bienes y lo integridad del ·c1e-

(l 3) HART, Wolter G.- Citado por Rodolfo Batiza. Obra citada. P6g. 41. 
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recho del beneflciorto sobre 6stos en el concepto de que el obligado 

puede ser uno de las personas que gocen de tal derecho. 

d) La capacidad de cualquiera de las personas Interesadas beneficiaria-

mente para exigir lo obligocl6n. 

Teorfas de Lepaulle y Franceschel 11. 

Hacia elª"º de 1932 es cuando por primera vez se ensaya, aunque tardra-

mente y no con una absoluta fidelidad, lo interpretación sistem6tlca del trust con 

vistos a explicarlo al pOblico jurrdico no soj6n. Es Pierre Lepaulle quien con su 

tratado, obra extenso y bien documentado enfoca el problema desde un punto de 

vista distinto al de los anglosajones, y de mejor comprensión para nosotros. Po• 

co despu6s se publica la cbra de otro autor latino, al igual que Lepaulle, ~talio-

no de nacimiento: Franceschelli, de gran vigor, met6dleo y de mayor autentici

dad Interpretativa. (l 4) 

Explicando la naturaleza del trust, nos dice Lepoulle, se han propuesto 

dos teorras que son radicalmente opuestas entre sr y tienen en comOn la caracte-

rrstica de reducir el problema a la determlnacl6n de la naturaleza de los dere

chos del beneficiario. (1 S) 

En lo primera posicl6n, el trust consistirro en un derecho personal del 11ces• 

tul que trustº frente al "trustee11
• El 11cestui 11 es acreedor del 11 trustee11

, que se-

(l 4) BATIZA, Rodolfo.- Obro citada. P6g. 80. 
(15) BATI ZA, Rodol fo. - Ob1 a ci toda. P6g, 81. 



-16 -

rra el 11nico propietario y ach1a frenN a los tercero~ adquiere derechos, est6 

sujeto o obligaciones y administra los bienes. El beneflciario tiene frente al 

"trustee", en Oltlmo an6llsis, un derecho de crHito conforme al acto consti-

tutivo del trust. 

Para lepoulle, el trust es una instituci6n jurrdica que consiste en un pa• 

trimonlo independiente de todo sujeto de derecho y cuyo unidad est6 constitur

do par uno afectaci6n que es libre dentro de los lrmiNs de las leyes en vigor y 

del orden p)bllco. (l6) 

Poro fronceschelll, los bienes del trust forman una unidad, pero fsta no 

te deriva de su destino o afectoci6n a un fin. Tampoco son lndependlenNs de 

todo 111jeto, o •a que no forman parte del patrimonio de ninguno, puesta que 

todo patrimonio debe perNnecer a alguna persona. las facultades de dhposl• 

cl6n y admlnistroci6n del "trustee", est6n vaciados de todo contenido econ6-

mico, se encuentran, jurtdlcamente hablando, dentro de su patrimonio y como 

tales derechos, puede hacerlos valer. 

Ahora bien, visto esto, toco hacer uno comparaci6n propiamente dicha 

entre el tr.ut y el fideicomiso en nuestro derecho. 

De la misma manera que en el trust, por regla general, los portes lnte-

grantes de la relaci6n son tres: "settlor", "trustee" y "cestui que trust" o bene-

ficlarlo, asr tambifn en el fideicomiso Intervienen el fidelcomltente, el fidu-

(ló) LEPAUllE, Pierre.- Citado por llzardl Albarr6n. P6g. 64. 
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ciorio y el fideicomisario o beneficiario. Observa Bogert que es habitual pensar 

acerca de las personas involucradas en el trust como si fueran tre,. pero conside

rando que el "settlor11
, puede declararse "trustee" a sr mismo, 11settlor" y "trus• 

tee" son uno y lo mismo persona. 

Con referencia o nuestro derecho, desde lo primera tentativa de odopcl6n 

del trust representada por el proyecto Limontour, se ha exigido que el fiduciario 

seo persono moral. Tonto los proyectos de Creel y Vero Estal'lol, como las diver

sas leyes que han estado en vigor, han impuesto el requisito de que el fiduciario 

sea uno lnstituci6n bancario autorizada especialmente al efecto. 

Prescribe la ley (art. 350) que s61o pueden ser fiduciarias los instituciones 

exprtsomtnte autorizados para ello conforme a la Ley General dt lnstltucionts 

de Cnldlto (aludiendo a lo de 1932); derogada 6sta, lo vigente dispone que para 

dedicarse al ejercicio de la banca y del cr6dlto se requerlr6 concesi6n del Go

bierno Federal que compete otorgar discrecionalmente o la Secretarra de Haclen• 

da, oyendo la oplnl6n de lo Comlsl6n Nacional Bancaria y del Banco de M6xl

co, S.A. 

En el derecho ongloomerlcano, los formas m6s usuales que se emplean pa• 

ra lo creocl6n del trust consisten en la transferencia de bienes por acto entre vi

vos o por dlsposici6n testamentaria. Se reconocen otras formas ya que es posible 

constituir un trud sin necesidad de hacer uno transml1l6n de bienes, cuando el 

11settler11
, por decloroci6n manifiesto que, como "trustee", retendr6 en odelon• 

te ciertos bienes en beneílcio de un tercero. Esto forma requiere nada mós la 
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expresi6n o. monifestoei6n de voluntad y, en coso de tratarse de bienes inmuebles, 

la Ley de Fraudes exige que conste por escrito. 

En nuestro derecho, lo ley sustantiva en vigor dispone que el fideicomiso 

puede ser eonstiturdo por acto entre vivos o por testamento. (art. 352). 

los requisitos de existencia en el derecho angloamericano porten del su

puesto necesario de que lo persona que constituye un trust goza de pleno capoci• 

dad jurrdlco. Conforme o nuestro derecho, ya sea que el fideicomiso se otorgue en 

un testamento o por acto entre vivos, la capacidad es requisito esencial; el canse!! 

ti miento solo puede prestarse por uno persono copoz. 

Por cuanto ol objeto, tonto en el derecho anglo¡aj6n como en el nuestro, 

constituye un requisito sin el cua! no se podrro realizar ninguno de estos opera-

clones. 

SegOn el derecho angloamericano, la intenci6n del "settlor" debe manifes• 

tone en forma apropiada. En ausencia de reglas legales al respecto, ello puede 

serlo no s61o mediante expresiones verbales o por escrito sino, tombl6n, por ac

tos de conducta. 

Por lo que se refiere a nuestro derecho, la ley vigente, prescribe que la 

constitución del fideicomiso deber6 siempre constar por escrito y ajustarse o los 

Hhmlnos de la legislocl6n comOn sobre transmlsl6n de los derechos o de las cosos 

que se den en fideicomiso. Por cuanto al fideicomiso testamentario, deber6 otor• 

garse con los formalidades que le son coractertsticos, segOn se trote de testamen

to ordinario o especial. 
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Senalo Scott que lo extensión de las obligaciones y facultades del 11trustee11 

depende prl~clpafmente de los ttrminos del trust. En calOS de falta de disposi

ciones expreso o implrclta, las obligaciones'/ facultades del 11trustet 11 se deter• 

minan por los principios y regios que los tribunales de equidad han elaborado pa• 

ro gobierno de su conducta. (l 7) 

Refirilndonos a nuestro derecho, ni la legislación ni los proyectos que pre• 

cedieron o las leyes vigentes, prescrlbton regios de conducta para el fiduciario. 

El principio que en lo ley sustantivo actual preside su actividad, es de que debe 

realizar el fln lrclto que le ha sido encomendado en virtud del fideicomiso (art. 

346); para ello, cumpllr6 el fideicomiso conforme al acto constitutivo y deber6 

actuar siempre como un buen padre de famlllo. 

Con respecto o la aceptación del fideicomiso, nuestro derecho senola que 

esa aceptación por parte de la fiduciaria, es obligatorio y que 1610 puede excu-

sarse del desempefto de su cargo por causa grave que catiflcar6 el ¡u,z clvU. 

La Oeclaracl6n de Principios norteamericana confirma enf6tlcomente que 

las instituciones del trust no se hallan bajo ninguna obllgaclón legal o moral de 

ac~tar todos los negocios que se les ofrezcan. En varios estados de la Unión, 

lo ley establece que dichos Instituciones no pueden ser obligatorias a aceptar 

trusts. A6n o falta de ley, lo leghlaclón general, les otorga el derecho de re

chazarlos. (IS) 

(17) SCOTT .- Autor citado por Rodolfo Batizo. P69, 201. 
(18) SCOTT .- Citado por Rodolfo Botlzo, P6g. 203. 
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En nuestra legislaci6n especial faltan normas concretas que regul.en la 

c:onduc:ta del fiduciario por lo que se refiere a su cbligaci6n de conservar los 

bienes. Tal situoci6n obliga a recurrir a la legislocl6n mercantil general y ol 

derecho comOn, que proporcionan algunas reglas que son de apllcacl6n suple

toria. Es asr como trat6ndose de las cbllgaciones del depositarlo, el C6digo 

Civil establece que en la conservación del depósito responder6 de los menos

cabos, danos y perjuicios que las cosas depositadas sufrieron por su mallcla o 

negligencia. (art. 252211 p6rrafo). 

En Inglaterra no tiene el "trustee11 derecho a compensaci6n alguna par 

sus servicios, o menos que otra coso se disponga en el Instrumento del trust. 

los instituciones inglesas especializados, siguen la pr6c:tica de publicar un a

rancel que, generalmente, seilola cuatro conceptos para cuantificar honorarios1 

aceptación del trust¡ extinc16n; ingresos percibidos y manejo de lnverslOt'lts. (19) 

En los Estados Unidos, la regla es opuesta, pues el "trustee", ya seo fr· 

sico o institucional, tiene derecho o retribuci6n por sus servicios, aún cuando 

nodo se haya expresado en el Instrumento de trust. 

En Mhico, la Ley Bancaria establece en el ort. 45 bis., Introducido por 

decreto de 29 de diciembre de 1956, que el Banco de M6>Clco estor6 facultado 

paro fi jor el m6ximo de las percepciones que las instituciones reciban como fldu· 

ciarlas, comisionistas, mandatarias, asr como el de los intereses y otros cargos 

(l 9) SCOTT. - Citado par Rodolfo 8atiza. P6g. 271. 
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en las o~raclones de cr6dito a que se refiere el segundo p6rrofo de la fraccl6n 

VI del art. 45. 

Conforme al derecho angloamericano, e>etlnguldo un trust, por haberse 

cumplido su fin, surge un trust resultante o favor del "settlor". 

En Mexlco, lo ley sustantiva en vigor, establece que extinguido el fidei

comiso, los bienes o 61 destinados que queden en poder dt la lnstltuci6n fiducia

ria serón deweltos por ella ol fideicomitente o a sus herederas. (20) 

Es asr, con tódos estos observaciones que se aprecia una gran analogra 

existente entre los dos instituciones y el porqu6 se considera al trust anglo-ame• 

rlcono como el antecedente pr6ximo anterior del fideicomiso. 

(20) BATIZA, Rodalfo.- El Fideicomiso. Teorra y Prdctico. Pdg. 271. 

.. 

1 
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c) ANTECEDENTES DE LA LEY MEXICANA. 

Al iniciarse el presenht siglo, con una anticipación de alrededor de vein-

ticinco aftosa lo adopción legislativa en Mblco del fideicomiso, habrase utill;. 

zodo para nuestro pats una variedad del "trust" de importancia reconocida en el 

desarrollo econ6mico de los E1tados Untdoa, o aea, como Instrumento de garan-

tro en emisiones de bonos destinados a Rnancior la construcción de ferrocarriles. 

El entonces vigente C6dlgo de 1884, y la ley sobre Ferrocarriles de 29 de abril 

de 1899, permitieron que el "trust deed", a6n cuando otorgado en el extronje-

ro, pudiera surtir efectos jurl'dlcos conforme a los leyes mexicanas. Consideró-

base que esta variedad del "trust", descompuesta en sus varioa elementos, con•.! 

pondfa a los contratos de prtstamo, mandato e hipoteca. <21) 

El primer paso que se da pora tratar de regular en nuestro pafs el fldeico-

miso es en 1905. En efecto, el 21 de noviembre de 1905 el entonces Secretorio 

de Hacienda, Sr. Jost Y. Limantour, envi6 a la C6maro de Diputados del Con-

greso de la Uni6n uno "Iniciativa que faculto al Eiecutivo para que expida la 

ley por cuyo virtud puedan constituirse en lo ReplbUco, Instituciones Comercia-

les encargadas de desempeftar las funciones de agentes ffdeicomisorios", inicia-

tiva que se conoci6 por el nombre de "PROYECTO LIMANTOUR". 

En este proyecto que venra precedido de una especie de Exposici6n de 

Motivos se decro que la función genuino de estas Instituciones era siempre la de 

(2l) VELASCO, Emilio. "Los Instrumentos de trust y los ferrocarriles Naciona
les" • Revl sta Gene rol de Derecho y Jurisprudencia. M6xico 1932, Tomo 111. 
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interponer su mediocl6n para asegurar el cumplimiento futuro, de bueno fe, en 

condiciones eficaces y en Nrminos convenientes, de los obltgaclones creadas ol 

omparo de un contrato o de un acto. Esta funcl6n se podfo desempeflor por Indi

viduos partlcufores, pero poso respecto de ellos lo que acontece respecto de la 

funci6n de crfdlto, que oOn cuando pueda ser desempenado por Individuos par

ticulares, desde el momento en que se troto de organizar Instituciones especia• 

les que sirvan de intermediarios, se hace necesaria una reglamentocl6n especial 

cuyo nn es lo garantro y proteccl6n de los intereses confiados o esas Institucio

nes. 

Concluro esta introduccl6n diciendo que la ley que se trato de expedir 

conslgnar6 los principios fundamentales del fldeicombo en su. m6s amplia acep

ci6n, pero respetando los principios de derecho pObllco 19ndientes a Impedir el 

estancamiento de la riqueza general, que es el Onico peliwo que puede Nrler 

el fideicomiso en algunas de sus apllcaclones. 

Este proyecto constaba de 8 artrculos y dlsponra que el fideicomiso para 

el cual se autorizar6 la creaci6n de dichas Instituciones podr6 consistir: 

Art. lo. En el encarga hecho al fideicomisario, por virtud de contrato 

entre dos o m6s personas, de ejecutor cualesquiera actos, ope

raciones o contratos lrcltos respecto de bienes determinados, 

paro beneficio de alguna o de todos las partes en ese contrato, 

o de un tercero, o para hacer efectivos los derechos o cumpUr 

las obllgaclones creados expresamente en ti contrato o que 



sean consecuencia legal del mismo. 

Art. 2o. En el encargo hecho al ftdeicomlsarlo, por parte Interesada o 

mandamiento judicial, de ejecutar cualesquiera actos, opera

ciones o contratos lrcitos respecto de bienes determinados, en 

beneficio de un tercero que tenga o a quien se confiera dere

cho o una parte o a lo totalidad de dichos bienes o de sus pro

ductos, o a cualquier ventaja o oprovechomtento sobre dichos 

bienes o en relaci6n con ellos. 

Art. 3o. El fideicomiso importa~ un derecho real respecto de los bie

nes sobr9 los que se constituya. Lo ley deflnl~ lo naturaleza 

y efectos de ese derecho y los requisitos para hacerlo valer. 

Art. 4o. Para que uno instl tuci6n fideicoml1C1rla pueda considerarse le· 

galmente constlturda, deberó llenar previamente los requisi

tos que senala lo ley y ser autorizada por la Secretorra de Ha

cienda al comenzar sus operaciones. 

Art. So. En las concesiones que te otorguen para el establecimiento de 

Instituciones fidecomlsorlas, se padr6 autorizar a lstas a eje

cutar todos aquellos actos u operaciones que no sean legalmen

te incompatibles con sus funciones fundamentales. 

Art. 6o. La ley fijar6 los t4rminos en que las compaftras fideicomisarias 

deban garantizar el nel cumplimiento de sus obllgactones, ast 

como los principios conforme a los cuales habr6n de ser lnspec-
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cionadas por lo Secretarl'o de Hacienda, para asegurar los 

intereses del público. 

Art. 7o. Podr6n concederse exenciones y privilegios especiales en ma-

terio de Impuestos o los companros o instituciones fideicomi

sarios y o los operaciones que 6stos ejecuten, con los requhi-

tos que establezco la ley. 

Art. 80. Se faculta Igualmente al Ejecutivo para que modifique la le

gislaci6n civil, mercantil y de procedimientos, en los puntos 

en que ello sea estrictamente necesario paro asegurar lo fun· 

cl6n de las Instituciones fideicomisarios y la firmeza de los 

contratos y actos que eslfn autorizadas a ejecutor. 

Este proyecto, aunque se dl6 cuenta en lo sesl6n en ta C6maro de Dlpu· 

todos el mismo dro en que fu6 enviado, nunca lleg6 a discutirse. los Comlslo-

nes unidas primera de Justicia y segunda de Hacienda no parecen haber cumpll-

do con sil encargo y los acontecimientos de anos posteriores, que reservaban el 

tremendo sacudimiento de lo Revoluci6n influyeron paro que el Proyecto queda· 

raen el olvido.(22) 

El Lic. Trinidad Garcro expres6 asimismo que el proyecto no lleg6 a dis

cutirse por la oposlcl6n con que amenoz6 el lic. Rosendo Pineda, aduciendo 

que revivirra los problemas de los su1tlf11clones fideicomisarias, argumento in• 

(22) • 
BATIZA, Rodolfo.- Obra citado. P69, 97. 
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fundado que de antemano estaba contestado en la Exposici6n de Motivos, 

J ranscurrida la agitada 6poca revolucionarla, el Sr, Enrique C. Creel 

en la Convenci6n Bancaria celebrada en febrero de 1924, revive el movlmien-

to iniciado por el Proyecto Limantour algo m6s de dieciocho oi'ios antes. En 

este proyecto se expuso que en la RepOblica se habra iniciado la creación de 

c:ompanras bancarias de fideicomiso y ahorro y que como creador del proyecto 

di6 algunos informes de cómo funcionan estas companras en los Estados Unidos, 

m6s que con base en lo ley, con base en el procedimiento que siguen en la pr6c-

tico esas instituciones (Trust ond Saving Bonks). Indicó que lo principal de las 

operaciones consiste en la aceptaci6n de hipotecas, y m6s que de hipotecas, de 

contratos de fideicomiso de todo clase de propiedades, bonos de compantas, 

etc., y que otras operaciones consisten en recibir en Rdeicomiso los bienes ele 

las viudas, de los hu•rfonos y nil'los y que es asr como los bienes na1ebles e In-

muebles, quedan asegurados y administrados por una instltucl6n de c,.dlto y 

prestigio. (23) 

En el Proyecto Creel se proponran diez y siete bases conforme a las cua-

les el Ejecutivo de lo Un16n pudiera expedir la ley general, a saber: 

las componras bancarias de fideicomiso y ohorro contarran con un capi-

tal de $500,000 en el Distrito Federal y de $250,000 en los Estados y Territo-

rios (base I); dichas eompai'itos podran: recibir hipotecas en garantra de los ba-

<
23

) CONVENCION BANCARIA DE 1924.- Publicaciones de la Secretarra 
de .Hacienda y Cr6dito Público. Editorial Cultura, Mtxico, 1924, pp. 135 
y s19s. 
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nos que emitieran en nombre de sociedades, c:orporaci~es o partic:ulo•st en

corgarse del pago de cupones, de lo amortizoci6n de bonos y de celebrar todo 

clase de c:ontrotos de fideicomiso (base 11); ejecutar las funciones de albacea, 

odmlnistrodor, tutor y srndico en los concurs:>1 (base 111 y IV); servir como pe

ritos valuadores de toda clase de bienes (base V); conservor en depósito y ad

mlnistraci6n los bienes de Incapacitados (bose VI); recibir en guarda los contra

tos condicionales celebrados por empresas o particulares, paro su eventual cum

plimiento (base VII); pagor los Impuestos y mesadas de gastos de su clientela 

(bose VIII); llevar llbros de registro paro la transmisi6n de acciones y bonos no

minativos de toda clase de sociedades (base IX); expedir certificados sobre la 

validez de toda clase de tl'tulos de propiedad (base X); llevar registros de capi

tales y notas del curso de los negocios paro dar informes ~onfidenciales o su 

clientela y al comercio en general (base XI); hacer toda clase de operaciones 

bancarias de dep6slto y descuentos y establecer cojos de ahorros (bose XII y 

XIII). Concedtonse o los compai'ltas durante un lapso de veinticinco anos las 

franquicias fiscales sef'laladas en la ley de Instituciones de Cr6dito de 1897 (ba

se XVII) • 

. Se puede senolar que el Proyecto pecobo de heterogeneidad en cuanto a 

las funciones que encomendaba a los compaftfas bancarias de fideicomiso y aho

rro y aunque jam61 fue sancionado como ley no se hizo un esfuerzo inótll sino 

que sent6 precedente y algunos de sus disposiciones influyeron en la leglsloci6n 

posterior, 
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Un antecedente m6s que podemos seftalor es el de lo Ley de lnstUuclones 

, ele Cr6dito y Establecimientos Bancarios de 1924. Esta ley ha sido fechado el 24 

de diciembre de 1924 y publicado en el Diario Oficial el 16 de enero de 1925. 

Esta ley disponra en su artfculo So. que las instituciones que reglamenta• 

ba tenfan en común lo función de facilitar el uso del cr6dito, dlferenci6ndose 

entre sr por la naturaleza ele los tftulos especiales que ponen en clrculacl6n o 

por lo naturaleza de los servicios que prestan !JI pabltco. En su ortfc:ulo 6o. 

frac. VII quedaban comprendidos los bancos ele fideicomiso; en su artrculo 7o. 

los sometra a un regl1111n de "concesión estatal 11
'. 

Decra, igualmente, que estos bancas debran contar con un capital mrnl-

mo ele $1.000,000.00 en el Distrito Federal y de $500,000.00 en los Estados y 

Territorios Federales; que las conc!tsiones ttnran una duraci6n m6xima de trein· 

ta of'tos o partir de lo fecha de la ley; que su car6cter ero el de meros autorizo• 

clones poro establecer y explotar instituciones de cr6dito. Las funciones de es-

tos bancos de fideicomiso conslstran en que servran los Intereses del pObUco de 

diferentes Formas y, princlpolmente, administrando los capitales que se les con• 

flobon. En el artfculo 74 de esta Ley General de lnstltu.clones de Cr6dlto y Es-

tablecirnientos Bancarios se decfa que los bancos de fideicomiso se regirran por 

la ley especial que habra de expedirse, 

Toca anallzar ahora el Proyecto Vera Estanol, prcboblemente el ontece· 

dente m6s Importante en materia de leyes sobre fideicomiso en nuestro pats. 

El Lic. Jorge Vera Estai'lol prepar6 un proyecto de ley de Compalltas Ff· 

l 
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deicomlsarlas y de Ahorro que, aunque presentado en la Secretarra de Hacien

da en marzo de 1926, estaba redactado con muchos anos de anterioridad •. 

El Coprtulo ll de este Proyecto se referta o las "operaciones fideicomisa

rias" que c:onsistran: 1.- en el encargo que por virtud de un contrato hicieran 

dos o m6s personas o lo compaf'lra, de ej~cutar cuole1qulera actos, operaciones 

o contratos ltcitos, respecto de bienes determinados para el beneficio de algu

no de lm contratantes o de todos ell0$, o en el de hacer efectivos los derechos 

o cumplir los obligaciones creados en dicho contrato o que sean consecuencia 

legal del mismo; 11. - en el encargo que, ya fuero por parte interesada o por 

mandato judicial, se htciero o lo companf'ade ejecutar cualesquiera actos, o-

perac:ione1 o contratos ltcitos respec:to de bienes determinados en beneficio de 

un tercero que tenga, o o quien • confiero derecho o una porte o a lo totall-

dad de aquellos bienes o de sus productos, o a cualquier otro ventaja o apro

vechomltnt~ sobre ~Ichos bienes o en relaci6n con ellos. (25) 

Encontramos yo al Fideicomiso un poco m6s depurado y acorde al estipu

lado en la Ley de Trtulos y Operaciones de Cr•dito, aunque todavto estd en 

los principios de su desarrollo. 

Sl¡ulendo el orden cronol6gico que nos hemos trazado nos encontramos 

con la Ley de Bancos de Fideicomiso de 1926, emitida un oi'lo y medio despu•s 

de promulgoda lo Ley General de Instituciones de Crtdito y Estobleclmlentos 

(
2
5) BATIZA, Rodolfo.- El Fideicomiso. Teorro y Pr6c:tica. Copttulo 11. 

P6g. 99. 
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Bancarios de 1924. Constaba de 5 capftulos y ochenta y seis artfculos. Esos 

copftulos eran: objeto y constituci6n de los bancos de fideicomiso, operaclo-

nes de fideicomiso; departamento de ahorros; operaciones bancarias de dep6si-

to y descuento; y disposiciones generales. 

El objeto principal de los bancos de Fideicomiso era la celebracl6n de 

las operaciones por cuenta ajeno en favor de un tercero, autorizadas por la 

ley cuya ejecuci6n se confiaba a su honradez y buena fe; el establecimiento 

de departamento de ahorros y la pr6ctica de los operaciones de la banca de de· 

p6sito y descuento, con ciertos limitaciones • 
• 

Sei'ialaba la ley que el Fideicomiso es un mandato irrevocable en virtud 

del cual st entregan al banco, con car6cter de fiduciario determinados bie

nes poro que dispanga de ellos o de sus productos se911n lo voluntad del que los 

entrega llamado fldeicomitente, a beneficio de un tercero llamado fldeicomlsa• 

rlo o beneficiario. 

Esta ley es criticable porque la concepcl6n del fideicomiso como mandato 

Irrevocable es err6neo, dada que ambos figuras jurfdicas son dlf'erentes y no son 

Identificables entre sf, adem6s porque la ley considera como fideicomisos todas 

las operaciones qu41 un banco de fideicomiso puede realizar, desde lo ejecuci6n 

de contratos condicionales, hasta lo emisl6n de tTtulos con garantfo, cuya natu• 

raleza es distinta a la de las operaciones fiduciarias. 

la Ley General de Instituciones de Crfdito y Establecimientos Bancarios 

de 1926, abrog6 o la Ley de Bancos de Fideicomiso y se limlt6 a incorporar como 



- 31 -

parte de su texto el articulado Tntegro de 6sta. 

Por dltlmo, y ya que lo Ley General de Thulos y Operaciones de C,.dho 

de 1932 y la de Instituciones de Crfdlto y Organizaciones Auxiliares de 1941, 

las estudiaremos en el incisa siguiente, analizaremos la Ley General de lnstltu-

clones de c .. dlto de 1932. 

Apareci6 publicada esta ley el 29 de junio de 1932 y deflnra a las lnstltu-

clones de c~lto como: "las Sociedades Mexicanas que tuvieran par objeto exclu-

1lvo lo pr6ctlca de operaciones activas de cr4cilto y lo celebracl6n de ciertas o

peraciones entre los cuales• contaba lo de actuar como fiduciarias (art. lo. 

frac. 11, inciso 8) 11
, hnponlfndoles (a las flct..ciarlas) un capital mrnlmo de 

... 
$200,000.00 en lo capital y $100,000.00 en cualquier otro lugar del pars. Prohl-

bra que las sucursales de bancos o de Instituciones de c~lto del extranjero ac

tuaran como fl'1clorlos (art. So.) • 
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parte de SU texto el articulado fntegro de fsto. 

Por Oltimo, y ya que la Ley General de Trtulos y Operaciones de Cn1dlto 

de 1932 y la de Instituciones de Cr•dtto y Organizaciones Auxtllares de 1941, 

las estudiaremos en el inciso siguiente, analizaremc1 lo Ley General de lnstltu-

clones de C"dlto de 1932. 

Aparecl6 publicada esto ley el 29 de junio de 1932 y deflnra a las lnstitu-

clones de cnldlto como: 11la1Socledades Mexicanas que tuvltron por objeto •xclu

sfvo lo practica de operaciones activos de cAldlto y la celebrocl6n dt ciertos o

peraciones entre las cuales• contaba lo de actuar como fiduciarias (art. lo. 

frac. 11, Inciso 8) 11
, lmponl'ndoles (o los flduclorlos) un capital mrnlmo dt 

"' $200,000.00 en lo copltol y $100,000.00 en cualquier otra lugar del pafs. Pretil-

bra que las sucursales de bancos o de Instituciones de c'*5to del extranfero ac

tuaran como flcllclarlas (art. So.). 
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d) SU REGULACION EN EL, DERECHO POSITIVO MEXICANO. 

Toco ahora analizar la regulacl6ri del fl•lcomiso en el derecho positivo 

mexicano como Gltlmo Inciso del Capl'tulo t; on61isis que vama1 a hacer reflrl•n

donos. a la Ley dt Tl'tulos y Operaciones • CrHlto y a la Ley General dt Ins

tituciones de Cr6dlto ·Y Organizaciones Auxillares. 

Hay que ..nalar que la concepcl6n que dentro del actual reglmen legal 

Mexicano se tltne del fideicomiso, es que constltÚye uno instituci6n sul-gene

rls y no derivada directamente del trust onglotaj6n. En efecto, el Lic. Rodolfo 

Botlzo en un estudio titulado "Rtalldades del Fideicomiso en Wxtco11
, estudio 

publicado en la Revisto Bancaria .dt la Asoclac16n de 8o~uero1 dt Wxico, vol. 

111, p6g. 262 dt 1965, expreso: 11De los catorce preceptos que en nuestro dere

cho vigente reglamentan lo lnstltucl6n sustantiva (346 a 359 L. T .O.C.), no hay 

uno solo que en forma directo se inspire en principios o doctrinas anglosajonas, 

El artl'culo 346 que consa.,a el concepto • fl•icomiso, sigue en lo esencial 

lo Idea d9 uno 11ofectoci6n11 patrimonial a un fin preconizado por el Dr. Pierre 

Lepoulle. 

Los disposiciones restantes, sufren otra clase d9 lnffuenclos como lo del 

jurista ponamelto Ricardo J. Alfara, lo de nuestros leyes onterlortts como los de 

1926 y el Influjo del Proyecto d9 Vero Estanol, al que hicimos menci6n en el 

Inciso anterior, pre .. ntado ante la S.Cretarfa de Hacienda en marzo de 1926", 

Ahora bien, el ortfculo 346 •la l. T .o.e. dispene que 11en virtud del 

fideicomiso, el fidelcomltente destino ciertos bienes o un fin lrclto def9rrnlnodo, 
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encomendando la realizaci6n de ese ffn a una lnstitucl6n fiduciaria; "de acuer

do con este artfculo ob•rvomos los stgulenle1 elementoa: 

les: 

a) Person~les 

b) Ohjetlvos y 

e) Formole1. 

Hablaremos ahora de los elementos pitnonales.. Son elementos persona-

1.- Fldelcomltente 

11.- Fiduciario y 

111.- Fideicomisario. 

El fldelcomlten,. es la persona que creo el f1delcoml10, la que destina 

bienes o derechos a un fin lfclto. 

5610 pueden •r fldelcomttenl9s: a) las penoncn fr1lcos o ¡urfdlc:OI que Nn• 

gan la capacidad necesaria poro hacer la afectacl6n de bienes que el fldelco• 

miso lmptlca; b) 101 autoridades fudlclales o administrativas campeten19s, cuan• 

do • tra,. de bienes cuya guarda, conservacl6n, admlnhtracl6n, Uquldocl6n, 

reparto o enojenacl6n corresponda o dichos autoridades o o las penana1 que ... 

tas designen. (Art. 349 L. T .o.e.). 

El fldeicomltente, al c~r el fideicomiso, pierde siron porte de sus dere• 

chos que 01'19inalmenl9 tiene sobre el ob¡eto, pero •• posible que guarde poro 

1r ciertos dereche1, tales como: 

1.- · Rewvar para sr, para el fideicomisario o para un ,.rcero, •gdn 
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su voluntad, derechos sobre el objeto del fideicomiso. (Art. 351 

L.T.O.C.). 

2.- Los que para ti se deriven del propio fldelcomlso. (Art. 351 L. T. 

o.e.). 

3.- el6usula de revocaci6n. (Art. 357 fracc. VI L. T .o.e.). 

4.- Pedir lo remoci6n de la institucl6n fiduciaria. (Art. 138, p6rrafo 

2o. UeOA). 

S.- Nombrar nuevo fiduciario en los casos de renuncia o remocl6n de 

la misma. (Art. 350 L. T .o.e.). 

6.- Obtener lo devolucl6n de los bienes objeto del fideicomiso al ex• 

tingulrsetste. (Art. 358 L.T.O.C.). 

7.- Obtener los beneficios del fideicomiso si se deslgn6 a sr mismo co

mo fideicomisario. 

8. - Exigir rendici6n de cuentos a lo fiduciaria. (Art. 138 LICOA). 

9. - Ejercitar accl6n de responsabilidad contra la fiduciario. (Art. 138 

LICOA). 

10. - Designar un comltt ttcnlco para la dlstribucl6n de los fondos del 

fideicomiso. (Art. 45, frac. IV, pdrrafo 3o. LICOA). 

11 • - Los demds que expresamente• quiero reservar 'I no •an Incompati

bles con el mrnimo de derechos que corresponden al fideicomisario 

y a la lnstltuci6n fiduciaria. 

Sus obltgaclones gravitan correlativamente a los derechos que hacia ti tle• 
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ne lo fiduciario; 

El otro elemento personal es el fiduciario. Este es toda instituci6n de 

cr6dlto legalmente autorizada para practicar operaciones fiduciarias, titular de 

los derechos sobre el objeto del fideicomiso durante la vigencia de •sf9. <26> 

S61o pueden ser fiduciarios las instituciones expresamente. autorizadas paro 

ello conforme a la Ley General de Instituciones de Cr6dito (ort. 350 L,'T .O.C.). 

Esta exigencia legal de que s61o instituciones de crfdlto pueden ser ftdu• 

claria1, tiene, entre otras ventajas, las siguientes: 

1.- A•gurar que seo una lnstltucl6n de reconocida solvencia; 

2 .- Asegurar lo permanencia y la continuidad de la labor de la flduclo• 

ria, ya que las corporaciones tienen, pr6ctlcamente, vida Umttada; 

3.- Astguror que el trabajo de la fiduciaria sea realizado por lnstltuclo-

nea Mcnicamente especlollzadot; y 

•.- Asegurar el control y vigilancia de la instltucl6n por parte de lo Co• 

mbl6n Nacional Bancaria que controlo y vigilo a las Instituciones de 

crfdlto. 

La de1lgnacl6n de la lnstltucl6n fiduciaria, al constltulne el Adelcomlso, 

deber6 ser hecha por el fldeicomitente, o en su defecto por el fideicomisario, o 

en su defecto por el Juez de primera instancia del lugar en que estuvieren ubica• 

dot los bienes, de entre los expresamente autorizadas conforme o lo ley. (Art. 

350, p6rrafo 2o., l. T .o.e,). 

(26) HERNANDEZ, Octavlo A.- Derecho Bancario Me1eicano. Tomo 11. Pag. 
25'. ~xlco, 1956. 

1 
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En caso de que el fideicomiso se constituyera scbre bienes Inmateriales, 

ser6 Juez competente para hacer la designación de la fiduciaria, el del lug:ir 

de ejecución del fideicomiso. 

El fldeicomitente padr6 designar varias instituciones fiduciarias para que 

conjunta o sucesivamente desempei'ien el tideicamiso, estableciendo, en esta 

segunda hipótesis, el orden y las condiciones en las que hayan de substituirse. 

Salvo lo dispuesto en el acto constitutivo del fideicomiso, cuando la lnstitu-

ción fiduciario no acepte, o por renuncia o remocl6n use en el desemperto de 

su cargo, deber6 nombrarse otra que la substituya, pero si no fuere pasible es-

ta substituci6n, cesartí el fideicomiso. (Art. 350 L. T .O .C.). 

La aceptación del cargo no es obligatoria y puede declinarlo con o sin 

expresión de causa, pero uno vez aceptado sólo podr6 excusarse o renunciar 

a su encargo por causas graves a juicio de un juez de primera instancia del 

lugar de su domicilio (Art. 356 L.T .O.C.); si las personas obligadas a hacer• 

lo, no le cubren compensaciones estipulados a su favor y el patrimonio del fi-

deicomisno no rinde los productos suficientes para cubrirlas o que el fideicomi-

sorio no pueda recibir o se niegue a recibir las prestaciones o los bienes objeto 

l del Fideicomiso. 

1 

La ri•mocl6n de la instltuci6n fiduciario procede cuando al ser requerida 

no rinda cuentas de su gestión dentro del plazo de quince dras o cuando sea de-

1 

dorada por sentencia ejecutoria, culpable de las p6rdldas o de los menoscabos 

que sufran los bienes dados en fideicomiso. 
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La instituci6n fiduciaria responde, entre otras respons:Jbilidades, directa 

o ilimitadamente de los actos de sus funcionarios por cuyo conducto desempefle 

su cometido y ejercite sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades ci

viles o penoles en las que tales funcionarios Incurran (Art. 45, fracción IV, LI· 

COA). Responde civilmente con su capital, reservas y beneficios no distrlbui· 

· dos por los dailos y perjuicios que se causen por la falta de cumplimiento de las 

condiciones o t6rmlnos del fideicomiso, asr como por lo molversacl6n de los bie

nes dados en •ste o de sus frutos o productos, o por los dem4s hechos que impli

quen c~lpo en el cumplimiento de los cometidos aceptados por ella, ya que de· 

be actuar como un buen padre de familia. 

Aunque pueden estipularse fideicomisos gratuitos, dado el car6cter mer

cantll del fideicomiso, lo 16glco es que se estipule que la fiduciaria recibir6 

una remuneración por el sercicio que presta, remuneraci6n que deber6 ser pa

gado, segOn el caso: 

1 • - El fldelcomi tente 

2. - Los causahabiente& del fldelcomi tente; o 

3. - El fideicomisario. 

A la instltuci6n fiduciaria le estard prohibida ser beneficiarla o fldelco• 

m15Clrla del fideicomiso (Art. 348 - parte final L. T. O. C.); excusarse o renun

ciar a su encargo una vez aceptado, si no es por causas graves apreciadas confor

me a lo ley (Art. 356 L. T .O.C.); celebrar fideicomisos prohibidos y asumir o

bligación directa sobre los resultados del fideicomiso o gcrantizor inter~s fijo 

s<ibre los inversiones que efechJe en cumplimiento del fideicomiso. 
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Tiene, entre otros derechos, el de ejercUor las facultades que expreso-

mente se le hayan conferido por lo ley, por el acto constitutivo o por sus refor· 

mas (Art. 351, p6rrafo 2o. L. T • O. C • ); renunciar al cargo en 1 os cosos y t6rmi-

nos previstos por lo ley; cobrar lo remuneración estipulada y los dem6s derechos 

que se deriven de su propia naturaleza o de la del fideicomiso. Adem6s, la ins-

tituci6n fiduciaria deber6 cumplir el fideicomiso conforme a lo estipulado en el 

acta constitutivo del mismo, obrar siempre como un buen padr1 de familia, res-
• 

pander de las p6rdidas o menoscabos que los bienes sufr<'n por su culpa, etc. 

El último elemento personal es el fideicomisario que es toda persona desig-

nada en el acto constitutivo del fideicomiso o en el de sus reformas, para reci• 

bir los beneficios de 6ste. El fideicomisario no es un elemento esencial del fi-

delcomiso. (Art. 3'7 L.T.O.C.). 

Pueden ser fideicomisarios de acuerdo con el artrculo 348 de la Ley de 

Trtulos y Operocion~s. de Cr6di to, las personas fl'sicas o jurtdlcas que hlngon la 

capacidad necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implico, 

Cuando wan 2 o m6s, y debo consultarse su voluntad en cuanto no est6 

previsto en el fideicoml10, los decisiones se tomor6n a moyorra de votos compu-

todos por representaciones y en caso de empate, decidir6 el juez de primero ins-

tancia del lugar del domicilio del fiduciario. (Art. 3'8 L.T .O.C.). 

El fidelcomlaario, adem6s de los derechos que se le concedan en el acto 

con•tltutlvo del fideicomiso tendr6 el de exigir su cumplimiento a la fiduciaria, 

el ele atacar lo validez de los actos que 6sta cometo en su perjuicio, de mola fe 
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0 en exceso de sus facultades, el de reivindicar los bienes que a consecuencia 

de esos actos hayan salldo del patrimonlo·fideicomitida (Art. 355, 1er. p6rrafo 

L.T.O.C.). 

Cuando no existo fideicomisario, o seo incapaz, los derechos del p6rrafo 

anterior ser6n ejercitados por el que tenga la patria potestad, el Mor o el Mi

nisterio Poblico, seg(in el coso. 

No nos extendemos m6s en este estudio del elemento personal del fidei• 

comiso, en virtud de que en el capttulo 111 de e1t1 trabajo, lo estvdla,.~ m61 

a fondo. 

Toca ahora estvdior el elemento objetivo que es el.patrimonio fldeicoml..; 

ti do. 

El patrimonio es un atributo de la persona, consistente en el con¡unto de 

sus obllgaclones y derechos, apreciables en dinero. (27) 

Este patrlm0nio, cuya titvlarldod se transrnte. a la in1titucl6n fiduciaria, 

se caracteriza por: 

a} Su integración; 

b) Su autonomra; . 

e) Su afectoci6n; y 

d) Su titularidad. 

El patrimonio puede estar !ne.grado por bienes mae.rialts, muebles o 

lnmuebletii por derechos y derechos sobre bienes o sobre derechos. 

(2n HERNANDEZ, Octavio A.- Obra citada. Póg. 27-4. 
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La •lnica limitación legal a la integraci6n del patrimonio fiduciaria 

(Art. 351 l. T .O. C.) es que los derechos no sean estrictamente personales de 

su titular. Estos derechos personales son los que han de ser gozados o ejerci

tados precisamente por su titular debido a su naturaleza o a disposición expre

so de la ley, tales como los de voto, uso, etc. 

El patrimonio del fideicomiso es, en efecto, autónomo, por ser distinto 

e independiente de los patrimonios del fideicomitente, de la Institución fidu

ciaria y del fideicomisario. Su situación jurrdico, actual y futura, es ajena, 

en tonto dure el fideicomiso, a la de los patrimonios de las personas menciono-

das. 

El patrimonio est6 destinado o afecto o la cbtencl6n de un fin, por eso 

dice el segundo pdrrafo del artrculo 351 de lo Ley de Trtulo• y Operaciones de 

Cr6dlto, que los bienes que .e den en fideicomiso se conslderar6n afectos al fin 

a que se destinan y, en consecuencia, s61o podr4n efercltorse respecto a ellos 

los derechos y acciones que ol mencionado fin se refleron, salvo los que expre

samente se reserve el fldeicomitente, los que para 41 derivan del fideicomiso 

mismo a las adquiridos legalmente respecto de tales bienes, con anterioridad o 

la constltuci6n del fideicomiso, por el fideicomisario o por terceros. 

Ahora bien, titularidad es cualidad jurrdica que determina el moda de ser 

y el alcance del poder de una persona sobre un derecho o pluralidad de derechos 

dentro de una relaci6n jurrdico. (28) 

. (28) HERNANDEZ, OctovloA.- Obracltada. P6g. 276. 
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Quien constituye el fl"deicomiso, transmite su trtulo sobre el patrimonio 

por fldeicomitir a la instltucl6n fiduciaria, que adquiere su titularidad. El 

alcance de la titularidad de lo lnstltuci6n fiduciaria sobre ese patrimonio fidel

comitido est6 limitado por: 

1) El fin a cuya consecuci6n tienda el fideicomiso; y 

2) lo naturaleza de la titularidad que tuvo el fideicomltente sobre el 

patrimonio fideicomltida. 

Por. llltimo, los elementos fOl'males del fideicomiso son: 

a) El escrito en que debe constar 

b) Su lnscripci6n el el Registro Público. 

Segiln el ortrculo 352 de la Ley ele trtulos deber6 el fideicomiso de cons• 

tar siempre por escrito y ajustarse a los t6rminas de lo leglslacl6n comOn sobre 

transmisi6n de los derechos o la transmhi6n de propiedad de las cosas que se den 

en fideicomiso. 

El segunda elemento formal Indicado consisten en lo obllgocl6n de Inscri

bir en lo sección de lo Propiedad del Registre Público del lugar en que tos bienes 

fldeicomitldos est6n ubicados, el fideicomiso cuyo objeto recaigo sobre bienes 

Inmuebles. El fideicomiso surtir6 efectos contra tercero desde ta fecha de su 

inscripción. (Art. 353L.T.O.C.). 

Segiln el artrculo 357 de lo ley de Trtulos, el fldeicomho se extingue: 

1. Por lo reallzocl6n del fin paro el cual fue constituida; 

11. Por hacerse 6ste Impasible; 

f. 



111. Por hacerse imposible el cumplimiento de la condlcl6n suspensivo 

de que dependa o no haberse verificado dentro del t6rmlno senala

do al constituirse el fideicomiso o, en su defecto, dentro del pla

zo de veinte anos siguientes o su constitución; 

IV. Por haberse cumplido la condición resol~torla a que haya quedado 

sujeto; 

V. Por convenio expreso entre el fideicomltente y el fideicomisario; 

VI. Por revocación hecha por el fldeicomi tente cuando •ste H haya re

servado expresamente ese derecho al constituir el fideicomiso; y 

VII. En el caso del p6rrafo final del artrculo 350. 

Artrculo 358. • Extinguido el fideicomiso, los bienes a 61 destinados que 

queden en poder de la institución fiduciaria serón devueltos por ella al fidelco• 

mitente o a sus herederos. Para que esta devalucl6n surta efectos tratdndose de 

Inmuebles o de derechos reales impuestos sobre ellos, bastare que la Institución 

• fiduciaria asr lo asiente en el documento constitutivo del fideicomiso y que esta 

deelaraci6n se inscriba en el Registro de la.Propiedad en que aqufl hubiere sido 

inscrito. 

Artrculo 359. - Quedan prohibidos: 

1. - Los fideicomisos secretOSJ 

11.- Aqu•llos en los cuales el beneficio se conceda a diversas personas 

sucesivamente que deban substituir• por muerte de la anterior, sal• 

vo el coso de que la substltuci6n por muerte de la anterior se reall• 
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ce en favor de personas que esNn vivas o concebidas ya, a la muer-

te del fldelcomltente; y 

111.- Aqufllos cuya duracl6n sea mayor de treinta anos, cuando se desig• 

ne como beneficiarlo a una persona jurrdlca que no sea de orden pd-

bltco o lnstituci6n de beneflclencia. Sin embargo, pueden constl-.. 
tulne con duraci6n mayor de treinta anos cuando el fin del fldelco• 

miso sea el mantenimiento de museos de cardcter clentl'flco o artrs-

tlco que no tengan fines de lucro. 

Hasta aqur lo que se refiere a los antecedentes hlst6rlcos y mexicanos del 

fideicomiso, asr como su regulacl6n en el derecho positivo mexicano. 

Posaremos a estudiar ahora lo que se refiere a portes en loa contratos. 
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CAPITULO 11.- LAS PARTES EN LOS CONTRATOS 

a) Concepto • parte. 
b) Concepto de htrcero. 



a) CONCEPTO DE PARTE. 

Desde el punto de vista exclusivamente filol6glco, el vocablo parte nos 

evoca la fracci6n necesaria para integrar un todo. 

Ahora bien, para poder comprender el concepto parte desde el punto de 

vista jurfdlco, mismo que nos Interesa, se requiere onaltzar los elementos que 

la ln,.gran, y asr, nos encontramos con tres elementos: 

lo.- Ser sujeto de derecho; 

2o.- Manifestar su voluntad; y 

3o.- Actuar de manera tal que se produzcan consecuencias de derecho. 

En el supuesto de que no Intervengan estos elementos, podr6 tratar• de 

porte en cualquier aspecto, pero no de parte en un negocio ¡urtdlco. 

Asr, anallzaremos primero qu• es sujeto de derecho. SI trodlclonalmente 

se ha entendido como tal todo ente suaceptlble de obtener derechos y contraer 

obligaciones, podemos desprender que el sujeto de derecho en realidad no es si• 

no el titular de un lnterts jurtdico, en un momento dado, dentro de una relacl6n 

determinada. 

Dentro de la formacl6n del negocio iurtdlco, nos encontramos con que la 

monlfestaci6n de voluntod es dechlvo, es decir, el momento en que el negocio 

nace, depenct. de la clase de efecto jurtdlco que se pretenda producir. Nlcol6s 

Coviello (l) senola que "el negocio jurtdlco se formo cuando lo voluntad se ma-

(1) COVIELLO, Nlcolós,- Doctrina General del Oerech:> ClvU.· Póg, 375. 
4a. Edlcl6n. 
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nifiesto; pero asr como el ~egocio jurrdlco es bilateral, unilatera y unilateral. 

con o sin necesidad de dar a conocer a otros lo determlnacl6n tomada, asr es de 

distinguir los varias hip6tesis paro determinar el momento en que el negocio que-

da conclurdo. Respecto o los contratos, la regla general es que no s61o lo moni·· 

festoci6n de voluntad del proponente debe comunicarse o la p:arte a quien va di· 

rigido, sino que adem6s, lo aceptaci6n debe llegar a conocimiento del proponen• 

te; es asr que el momento de la canclusl6n del negocio es aqu•I en que la ocep-

toci6n ho llegada a noticio del que hizo lo propuesto. Par lo que miro o los ac-

tos unilaterales, no hay en la ley ninguna regla pero es evidente que, siendo ne-

cesarla hacer lo declaraci6n o una persona determinada, el negocio no ""'de CD!! 

siderorse formado si la parte o quien ta declaracl6n va dirigida, no ha tenido no-

ticlo de la mismo; si no es necesario el conocimiento de alguno, el negocio que-

da formado con lo simple manlfestocl6n de voluntad". 

Asr pues, para que la intervenci 6n de un ente en un acto jurrdlco pueda 

ser eficaz, debe tener como elemento Ineludible, la declaracl6n de voluntad. 

Pero esa manifestaci6n de voluntad hecho por un ent. en un negocio jurrdl-

co, no justifico par sr solo lo intervencl6n de aqu61 dentro de la Idea de par .. , 

yo que en el Derecho todo octuoci6n debe producir efectos creadores, extintores, 

transmisores o modificadores de situaciones jurrdicas concretas, pero siempre ca-

mo resultantes de la actividad de la parte, es decir, de su actuocl6n poro produ-

c:lr consecuencias de derecho. 

Despu6s de este breve on61isis de los elementos que consideromos ln .. gran 



la Ideo o el concepto de ~rte, proponemos c~nsiderar o la parte como: el ,suje

to de derecho que, en un negocio jurrdico, manifiesto su voluntad para producir 

consecuencias de derecho. 

Toco ahora hacer menci6n a lo que entendemos por contrato. El C6digo 

Civil, al efecto sei'lolo que los convenios que producen o transfieren las obllga

ciones y derechos, toman el nombre de contratos (Art. 1'93). 

El ort. 1'94 sel'lola que paro la existencia del contrato se requiere: 

o) Consentimiento; y 

b) Objeto que pueda ser materia del contrato. 

Entre los elementos de existencia del contrato, hemos citado en primer 

"rmlno al consentimiento. Este consentimiento o expresi6n de voluntad, tiene 

que ser emitida por alguien, por olg'1n sujeto ele derecho. De aqur debemos de

rivar como consecuencia la existencia indlspensable de la parte como ele-to 

esencial o substancial del contrato. SI ese sujeto de derecho que expreso su con• 

sentimiento o manifiesto su voluntad, es un sujeto de derecho que ha manifestada 

su voluntad y actúa para producir consecuencias de de~echo, estamos dentro de 

los elementos del concepto parte e, inclusive, dentro de la definlcl6n que de 

parte senolomos anteriormente. 

Consecuentemente al haber encontrado como primer elemento esencial del 

contrato la monifestaci6n de voluntad y haber derivado de ella lo necesidad de 

que ••to se emita por un s'ujeto de derecho, vemoa que el ·concepto p::irte deviene 

elemento esencial y de primer orden del contrato; pero, odern6s, lo monifettocl6n 

de voluntad Implica necesariamente la referencia al objeto en el contrato, dado 
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que s6lo puede hober sel'iolamiento de un objeto en, tonto hoya manifestaci6n de 

voluntad. Derivamos que el concepto de ¡x:trte dentro de lo relacl6n contractual 

viene o ocupar un lugar muy importante yo que es un concepto prevalente para 

lo definici6n de contrato, toda vez que lo existencia de lo porte posibilito, ton• 

to lo expresi6n o monifestoción de voluntad como el sei'lalamiento de un objeto 

sea directo o indirecto, lo que da lugar, al nacimiento de uno obligaci&\ al tro

v6s del negocio jurrdico o de la relación contractual. 

Ahora bien, no obstante la profusión de su empleo, sólo hemos encontrado 

elaboraciones relativas a este concepta en el campo del Derecho Procesal y ast 

haremos un breve estudio de parte en el ca11po de ese derecho adjetivo. 

Escriche (2) dice que es parte cualquiera de los litigantes, seo el demon-

dante o el demandado. Mostrarse parte es presentar una persona pedimento al 

tribunal f)'lra que se le entregue el expediente y pedir en su vista lo que conven* 

90. 

Chiovenda (3) dice que es parte el que demanda en nombre propio (o en 

cuyo nombre es demandada) una actuación de la ley, y aqu•I frente a lo cual 6sta 
·. 

es demandada . Agrego que llamamos parte o aqufl frente al cual es demandada 

la actuación de la ley no contra quien es demandada. 

Por lo tanto, cualquiera que sollclte al 6rgano jurisdiccional, o a cuyo• 

nombre se pida lo actuocl6n de la ley, es porte, y lo mismo debe decirse respec-

(2) 

(3) 

ESCRICHE. Citado POf Eduardo Pallares. Diccionario de Derecho Proce• 
111 Civil. 
CHIOVENDA.- Dlcclonorio Dtirecho Procesal Clvll. Eduardo Pallares. 
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to de la persona frente a la que se pide dicha aplicación. 

Una demando en el proceso supone, por lo menos dos partes~ la que la ha

ce y aqu6lla frente a la cual se hace (actor y demandado). Entiende Chiovenda 

que no puede darse un proceso sin la existencia de dos partes. Afirma que el 

pleito mismo, por su naturaleza y estructura, nos sugiere la ideo m6s sencilla y 

asequible de porte, ya que como lucha por el derecho, no puede concebirse sin 

estos dos personas, de las cuales una pide contra la otra una declaroci6n de de

recho. Portes s'n - dice - estos dos personas necesarias paro lo eidstencla del 

pleito; son oqu611os entre quienes tiene lugar el pleito, o como senolamos antes, 

es parte todo oqu61 que pide o contra el cual se pide en juicio una declaraci6n 

de derecho. 

Un concepto cloro y sencillo de porte puede forn1t1larse diciendo que lo 

es la persona que defiende en el proceso un lnterts propio. Los sujetos que in

tervienen en el proceso en defensa de un lnter6s que no es propio o privativo de 

ellos, pueden defender el inter6s de otro o el interts general y público (el Pro• 

curador, el Gestor Judicial, el Mlnlsterió Pl1blico). 

Este concepto establece una dlttinci6n preciso entre sujeto procesal y par• 

te; las portes son sujetos procesales pero no todos los sujetos procesales son p:1r

tes. <4> 

(4) 

El Código de Procedimientos Clvi les, no define el concepto de parte y 

DE PINA, Rafael.- Principios de Derecho Procesal Civil 1 la Ed1'c'16n 
P6g. 159. • • I 
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usa diversas palabras pora referirse a las partes. Las llama Interesados, litigan• 

tes, partes interesadas y promoventes. 

El ortrculo 41 considero como partes ol actor y demandado. El art. 53 da 

a entender que quienes litigan son los representados y no los representantes: 

"Siempre que dos o m6s personas ejerciten una misma accl6n, u opongan la misma 

excepción, deber6n litigar unidos y baja una misma representaci6n 11
• Sin embar

go, al final del ortrculo se supone que el representante coniún es quien litiga: 

11EI representante com6n tendr6 las mts~s facultades que sl litigara excluslvame!!. 

te por su propio derechoº. El art. 68 habla de litigantes y promoventes. Los 

orts. 69, 72 y 75 hacen referencia a las partes. El artrculo 95 considera como 

litigantes o los representantes legales de las partes. Los arts, 96, 97 y 98 usan 

la palabra Interesados para referirse a las partes. 

tron: 

Estas disposiciones y otras muchas que pudieran tomarse del C6dlgo demues• 

a) Que nuestro ley positivo sólo considero como partes o las personas 

cuyos derechos se discuten en el pleito; 

b) Que no son parte para ella los apoderados o rep111sentantes legalc_ 

de dichas personas; 

e) Que tarnpoco lo son quienes est6n unidos o lo relaci6n jurrdlca sus• 

tancial que se discute por lazos de solldorldod, lndivlslbllidad, su• 

cesi6n jurfdlca u otros an6logos, si de hecho no han sido citados o 

juicio. 
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Respecto de los apoderados y representantes legales, no hay que olvldor 

que pueden sor p:nte en los incidentes relativos a su personerra, lo mismo que 

el Juez lo es en los de recusación y eiccuso. Los abogados Onlcamente son ~r

tes en los recursos que personalmente Interponen coortra uno c:orrec:cl6n discipll- · 

noria o una medida de o?remia. 

Por Oltimo, debemos concluir que son partes los personas que dlrectomen• 

te o por medio de representante piden la aplicaci6n de la ley; el juez en los In

cidentes de rec:usac:i6n o excuso; los rtprHlntantes o apoderados en los Inciden· 

te1 en que se discuto su representoc:i6n o poder; el Ministerio Pobllco cuando pro

cede por vra de acci6n. No siempre que la ley lo llamo a Intervenir tiene el 

car6cter de parte. El concepto de parte es procesal y no de orden sustantivo. 
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b) COMCEPTO DE TERCERO. 

Visto el concepto de p:irte tanto en derecho sustantivo como en derecho 

adjetivo, toco ahora analizar el concepto de tercero. De igual monera que a-

nallza"!os el concepta de porte, onolizaremos ahora el de tercero, e1 decir, 

tercero en derecho sustantivo y tercero en el derecho Procesal Civil • 

Ortol6n (5) afirmo que "es un axioma general recibido en la doctrina: "res 

lnter alios acta, oliis neque nocere neque prodesse potest", sin embargo, fue por 

inducción sacado de los fragmentos del Derecho Romano". 

Esta m6ximo significa que lo hecho entre unos no puede perjudicar ni opro-

vechar o otros, de d:mde ,obtenemos el principio general dt que los contratos s6· 

lo aprovechan o afectan o los que lo celebran, pero no a terceras personas que no 

Intervinieron en su celebraci6n. (Art. 1796 C6digo Civll). Ahora bien, por ter-

cero para los efectos dtl contrato podemos entender que es toda persona que no 

Intervino en la celebraci6n del contrato. 

Podemos sel'lalar como terceros paro los efectos del contrato o las siguientes 

personas: 

(S) 

a) El que no fuf representado; 

b) El sucesor o tf'tulo particular; y 

e) El representante. 

ORTOLAN.- Autor citado por Gutifrrez y Gonz6lez. Derecho de las 
Obligaciones. P69, 325. 
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De igual manero, no son terceros para los efectos del contrato o s61o son 

terceros aparentes: 

a) El representado; y 

b) El sucesor a thulo univeraQI. 

Procederemos a estudiar ahora quins sen terceros y qu16nes no. 

Dejamos asentado que el que no fue representado, 11 un tercero. En efec

t~, si una persona celebra a nombre de otra un contrato sin tener su representa-

ci6n, no puede legalmente obligarla, a menos que la persona a cuyo nombre fue 

celel>rado ese contrato, ratifique la operaci6n antes de que se retracten por la 

otra parte. 

Stftalomos tn segundo lugar como terc•o al sucesor a trtulo parflcular. 

Este viene a ser el a~ulrente de un der9cho determinado o de una cosa espec:r

fica del patrimonio de su causante, y no existe una relacl6n de parte alfcuota en 

el derecho o goce material dtl bien adquirido y lo totalidad de los bienes c;te a

qutl (6). Es decir, el· causahabiente a tl'tulo particular, o sucesor de un derecho 

o cosa determinada, no sustituye al causonte en la relacl6n jurfdlca en virtud de 

lo cual tste hubiere adquirido el derecho o lo cosa, pero·sr odquitn1 ese bien tal 

y como se encontraba en el patrimonio dtl causante. Ejemplo: A celebra un can-

trato can a, para que •stt, mediante una remuneraci6n, le hago en su caso cler-

tat obras. Posteriormente, A vende lo casa o C • Este no adquiere el derecho ni 

(6) 
GUTIERREZ Y GONZALEZ.- Dentcho de 101 Obllgoclones. Pag. 326, 
lla. Edlcl6n, 
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la obligación que A tiene respecto de B. Una excepción la encontramos en el 

contrato de arrendamiento (art. 2409 C6dlgo CM 1) • 

Podemos menclC!'lar un segundo ejemplo seflalanda que A otorga un man-

doto a 8 para que le adminhtN su casa; mós adelante, A vende la casa a C y 

fste no estar6 obligado con 8 por el mandato que le otrog6 A, pues fu6 tercero 

poro los efectos del contrato de mandato. 

Pero dijimos que el causahabiente adquiere el bien tal y como se encon-
. 

trab'.I en el patrimonio de su causante, es decir, si se vende uno casa con una 

servidumbre de paso, el que lo recibe, la reclbir6 con eso limitocl6n, por eso, 

al decir del Doctor Manuel 8orjo Soriano (1) se recibe un derecho yo disminul.;. 

do o modificado. 

Como último tercero seflalomos al repl'esentonte. Este ac:tOa con su pre-

sencia fl'slca, pero no contra su voluntad iurrdico que comprometa su persona o 

su patrimonio en el contrato y, por ello, los efectos del acto que celebra no le 

paran perjuicio, con lo único excepción en aquellos casos del mandato sin re

presentación en donde actúo como si el negocio fuera suyo (S). 

Senalamos igualmente ol representada y al sucesor o trtulo universal como 

aparentes terceros y q11e no lo son para el contrato. En efecto, los efectos del 

(7) 

(8) 

BORJA SORIANO, Manuel.- Teorro General de los Obligaciones. Tomo l. 
p6g. 325. 

Art. 2560 del C6digo Civil senalo: 11EI mandatorio, salvo convenio celebra
do entre 61 y el mondonte, podró ciesempeilor el mandato tratando en su pro
pio nombre o en el del mandante". Aqur el contrato es celebrado realmente 
entre el mandatario y otro persona. 



- 55 -

contrato surgen en la persono y paarimonio del representado pues se estima que 

su voluntad jurrdica estuvo presente en la realizaci6n del contrata. Es por eso 

que el representado no es tercero sino parte ligada directamente en el contrato. 

Por último, el sucesor a trtulo univer10I tampoco es tercero. Este sucllOI' 

a tllulo universal es el que recibe una parte alrcuota o la totalidad de los bienes 

que forman el patrimonio de su causante, y por lo mismo se le considera como 

parte en los actos que el mismo causante hubiere realizado. (9) 

Recibiendo estas personas el patrimonio entero de su autor, se encuentran, 

en principio, en la mismo situacl6n que 61; lo suceden a la vez en sus obligacio-

nes y en sus crfditos. El efecto de un contrato celebrado por uno persona que 

muere es, pues, el mismo para sus herederos que paro el difunto. (lO) 

Ahora bien, visto lo anteriormente sel'lalodo en el sentido de que los con-

tratos s61o aprovechan o afectan a las partes que intervienen en 61, podemos se-

nalar tres excepciones a esa reglo. 

(9) 

(10) 

La primera estó consignado en ti art. 2-i09 del C6dlgo Clvll que senala: 

11Si durante lo vigencia del contrato de arrendamiento, por cualquier mo• 

tlvo se verificare la transmisión de la propiedad del predio arrendado,. el 

arrendamiento subslstir6 en los _.rmlnos del contrato. Respecto al pag:) de 

las rentas el arrendatario tendrd obligoci6n de p'lgar al nuevo propietario 

GUTIERREZ V GONZALEZ. - Derecho de las Obl igaclones. ti Edici6n, 
pdg. 327. 
PLANIOL.- Citado par Borja Soriano en su obra Teorro General de las O
bligaciones. T .1. P6g. 332. 
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lo rento estipulada en el contrato desde la fecho en que se le notifique 

judicial o extrajudicialmente ante notario o ante dos testigos haberse o

torgado el correspondiente trtulo de propiedad, alln cuando alegue haber 

pagado al primer propietario, a no ser que el adelanto de rentas aparezca 

expresamente estipulado en el mismo contrato de arrendamiento". 

Esta excepci6n obedece a razones de orden pllblico f6ciles de comprender: 

a los propietarios les serra f6cil simular una venta o efecto de obtener lo desocu• 

poción de la ·finco, aduciendo que el comprador no ha sido p:irte en el contrato 

de arrendamiento. De esto forma se sorteorra el problema de los propietarios de 

fincas el problema de aumentar la rento de los in1nuebles o lograr su desocupaci6n. 

Una segunda excepción o la mencionada rn6xlma "res lnter olios acta" es 

la consignada en el art. 1868 del C6digo Civil. 

Este artrculo sef'lala que "en los contratos se pueden hacer estipulaciones 

en favor de tercero de acuerda con los siguientes artrculas11
• 

Esto es lo llamado estipuloci6n a favor de otro y establece, como di limos, 

una excepcl6n m6s al prlncipi o en estudio pero no en su perjuicio,. sino en bene

ficio de lo persona considerado como tercero. 

La último excepci6n a esta regla es la consignada en el arttculo 35 de lo 

Ley Federal del Trabajo. Dispone esta norma que ºla sustitucl6n del patr6n no 

afectar6 los contratos de trabajo existentes. El patr6n susti turdo ser6 solidaria

mente respo.,soble con el nuevo patr6n por las obligaciones derivadas de los con

tratos o de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el t6rmi-
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no de seis meses, y conclurdo ese plazo subsistir6 Onicamente la responsabili

dad del nuevo potr6n11 
• 

Son' tambl6n f6ciles de comprender las razones que guiaron al legislador 

•~materia laboral porque si, por ejemplo, un patr6n debe bostante cantidad de 

dinero por concepto de salarlos, le serra f6cil simular una venta y el nuevo pa

tr6n, podrfa decir que no les pago nada, en virtud. de que no fue p'lrte en el 

contrato laboral celebrado entre los trabajadores y el antiguo patr6". 

Asentado el problema de qui6nes son tercero y quifnes no en los contratos, 

asf como las excepciones indicados toco ahora el estudio del tercero en el Dere• 

cho Procesal Civil, 

Trat6ndo• del ejercicio de la acci6n procesal, la ley con1idera como ter

ceros y los faculta a obrar como tales en el proceso, o todos las personas que no 

tlRln ni el actor ni el demandado. 

Paro que un tercero estf legitlmado en un proceso, o sea, paro que pueda 

Intervenir legolmeni. en 41, es Indispensable que tengo lnte"s procesal en ha

cerlo, en cuyo coso rigen las disposiciones de los arts. 1, 21, 22 y 23 del C6di· 

go de Procedimientos Civiles. 

la intervencl6n de terceros puede ser espont6neo o voluntario y provocada 

u obligada. lo lntervenci6n de terceros proporciona la posibilidad de lo defen• 

.sao quienes pueden quedar sujetos o los consecuencias adversos del resultado del 

proceso, aunque no hayan actuado en 61 • 

La primera clase de intervenci6n que sel'lolamos, o seo, lo Intervención es-
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pontÓneo, reviste dos for~s: 

a) Adhesiva; y 

b) Principal. 

La intervenci6n adhesivo se produce cuando un tercero com~rece en un 

proceso pendiente con el prop6sito de auxiliar a cualquiera d8 los p'21'tes, coad-

yuvando a la defensa de su pretensi6n a pretensiones. 

Seg6n Dello Racca, (11) la intervencl6n adhesivo supone uno le¡lthno-

cl6n refleja, no aut6nama; legitimacl6n que el tercero posee en cuanto existe 

yo el juicio entre los partes, pero que en un proceso sep:arado no lo tendrta p:a

ro proceder contra la p:irte adverso o oqu611o en cuya ayuda acude en el ¡uiclo. 

La intervenci6n principal o excluyente tiene distinta flnolldod que lo 

adhesivo. En lo principal, el tercero se presenta en el proceso para enfrentar-

se con las portes' entre las cuales se encuentro entablado el debate judicial. 

Se!Jln Khch (l 2), lo 1 ntervencl6n prlncl pal ap:irece cuando los cosos se 

presentan del modo siguiente: dos personas siguen un proceso a prop6slto de un 

objeto o de un derecho, y un tercero aprovecha la ocasi6n de estarse dlscutlen• 

do sobre ello. Por ejemplo: durante el curso de un proceso entre A y 8, donde 

.. ventilo o qui6n de ellos pertenece uno coso determinada, ln .. rvlene e con-

tra los dos, alegando que el propietario es 61. 

(11) 
DELLA ROCCA.- Instituciones de Derecho Procesal Can6nlco. P6g. 169. 

(12) 
KlSCH .- Citado por Rafael de Pina. Principios de Derecho Procesal Ci· 
vil. 11 Edici6n, p6g. H6. 
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La intervencl6n provocada, segunda clase de lntervenci6n sel'laloda por 

nosotros, puede produ.clne de oficio o a instancio de par ... 

La intervenc16n se hace posible mediante lo 11lltls-denuntlatlon11
• La 111i

tisdenuntiation11 es la participaci6n de la lncoaci6n de un proceso a un tercero 

que P'.iede ser ar.ctodo por la decisl6n que en el mismo r9calga (l 3). 

La procedencia de esto figura se justifica en los casos en que el comprador 

de una cosa sea demandado sob,. la propiedad de ella, llam6ndose al que • le 

haya vendido, atl' como en el caso de que el fiador sea demandado para el pago 

del c,.dlto de que, como tal, debe retp0nder, en cuyo cato el llamamiento• 

hace al deudor principal • 

La "landatlo auctorh11 11 una forma espec:lol de la "lltlsdtnuntlation". Sil 

niflca esto forma lo lndicacl6n por qui•n siendo poseedor Inmediato tn calidad de 

orr9ndatorlo, depositarlo, usufructu:nlo, etc. es demandado sobre la cosa objeto 

de la posesión de la persona del potMdor mediato, al efecto de que se le pang11 

en conocimiento de lo lncoacl6n del juicio, d6ndole la oportunidad de deÑnder· 

111, y para eludir los consecuencias desfavorables que la mbl6'1 de esto dUl91n

clo podrta tener para .i. 

En lo ley de la materia, ti ort. Sa. se refiere a la "londatlo ouctorls" al 

disponer que el tenedor de la coso puede decllnar la responaabilldad del juicio 

designando al poseedor que lo seo a trtulo de dueno. 

(13) 
DE PINA, Rafael.- Obra citada, p. 167. 



Esta forma pone, pues, al demandado poseedor de cosa ajena o cubierta 

de las consecuencias desfavorables de un eventual vencimiento y garantiza el 

derecho de defensa que comHponde al propietario de la cosa objeto de la pre• 

tensi6n formulada par el actor. 

Finalmente, otra manifestacl6n de la lntervenc16n de tercero&• produ· 

ce por la llamada en garantl'a. 

La llamada en garantra, como la cltaci6n de evicci6n, 11repNtenta la 

lntervenci6n forzosa del tercero en el mismo juicio seguido entre otros, con 11 

fln de que suministre los medios de defensa al demandado y que qUlde obliga• 

do en favor de tste mediante la sentencia que recaiga sin necesidad de un nue

vo litlglo y sin que en •I pueda Invocarse la m6xlmo "lltls lnter alios facto nec 

nocet nec prodes11 • (1.t) 

... 

('4) MIGUEL V ROMERO, Mauro.· "La Tntervencl6n de tercero en julclo11 

Revista General de Derecho, Jurisprudencia. Mfxlco, afio IV. Enero
marzo 1933, nllm • 1. 
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CAPITULOlll.- LAS PARTES EN EL FIDEICOMISO 

a) ¿Qulfnea son? Expllcaci6n de cada una de ellas. 
b) Derechos 
e) Obllgactone1 
d) Naturaleza jurrdlco de la1 partes en 11 Fideicomiso. 
•) Ju1tlflcacl6n en et O.r1cho Mexicano de que el fidu-

ciario deba .. , siempre ln1tltuci6n • c ... dlto. 
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a) ¿QUIENES PUEDEN SER? EXPLICACION DE CADA UNA DE ELLAS. 

Procederemos a estudiar en este capTtulo las partes •n el fldelcomho. 

Como dijimos anteriormente, y de una manera m6s general al hacer f9feren

cia al elemento personal del fideicomiso, que las partes dentro del mismo son 

tres, a saber: fideicamltente, Fiduciario y Fideicomisario. 

Pasaremos at,Gra a estudiar cada una de el las. 

FIDEICOMITENTE. 

Seg(ln el derecho angloamericano, por implicar la creacl6n del trust un 

cambio en la propiedad, puede establecerse la Mgla general de que todo el 

que sea capaz de disponer de der9Chos legales o de "equidad" .. llbre, si osr 

lo desea, de transmltlrlos a un "truslff" para la reallzacl6n de sus prop611tot. 

(1). 

Nuestros layes de 1926 y el Proyecto Vero Estariol, anallzados anterlor

meni., no especificaban las condlclcnes que debfa satisfacer el fldelcomlten• 

te. Lo ley 1111tantlva en vigor en 111 artfculo ~ prescribe que s61o pueden ser 

fldelcomlNntes las personas fl'slcas o jurrdtcas que tengan la capacidad necesa• 

ria para hacer la at'ec:tocl6n de bienes que el fideicomiso Implica y las autorl• 

dades judiciales o admlnlstrotlvas competeni.s, cuando se troN de bienes cuya 

guardo, con•rvocl6n, admlnistroc:IOn, llquldaci6n, reparta o enajenacl6n co-

mHpondan a dichos autoridades o a las penonaa que tatos designen. Como po-

(I) LEWIN.-Autor citado por Rodolfo Batba.- El Fideicomiso. Teorra y Pr6c- · 
tica, 
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demos observar, este artrculo no tiene antecedentes en las leyes que precedie-

ron a la actual y serra Innecesario buscarle un origen determinado, ya que st !!, 

mito a reconocer prlnclplOI admlttdoa con ,.sptcto a la capacidad de loa peno

nas fl'slccn y morales. 

Visto lo anterior, se putclen establecer varias categarfas dt fldtlcomlten

tes: personas ftslcas y jurtdlca1, autoridades judlclales y admlnlstratl'IGI. CNt• 

mosque el art1culo enunciado antenOJmente incurre en un error Ncn1co al •

nunelar los prop6sltos para los cuales dichas autoridades pueden detentar bltnea 

que, como fldelcomltenles, se les autoriza para afectar en fldt1camlso. Salvo 

la enajenaclaft, todoa los dtm6s prop611tos son jurfdlcamenle huuflclentes paro 

permitir la constltucl6n dtl fldtlcomho, si • tiene en cuento que p:1ra la con1-

tltucl6n dt un fideicomiso ea condlcl6n 1ndlapensable que el fldeicomltente go

ce dt la facultad de dlaposlc16n scb,. la cosa, par producir el fideicomiso una 

tranamisl&. de bienes a favor dtl fiduciario. Esto crftlco no tiene un alcance 

total, puesto que el Estado y las corporaciones pGbllcas pueden tener el carde· 

ter de ftdtlcomltentes con respecto a aquellos bienes cuyo dlsposicl6n les co

mnpondt confOl'me a las leyes. (Arta. 76', 765, 767, 768 y slgs. dtl C6dlgo 

Civil). 

Fldelcomltente es, entonces, la persona que crea un flclelcomho por uno 

monlfestoci6n expresa de voluntad. El Proyecto de la Asoclacl6n de Banqueroa 

conserva los llneomlentot anteriores diciendo que pueden. ser fldelcomltentes 

quienes puedan transmitir loa derechos materia del fideicomiso y las autoridades 

legalmente capacitadas cuando se trate de bienes cuyo guarda, admlnlstrac:l6n, 
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liquidoci6n, reparto o enajenaci6n les corresponda. (Art. 350). 

FIDUCIARIO. 

En nuestra legislaci6n, desde la primera tentativa de adopci6n del trust 

hecho poi' el Proyecto Limantour, se ho e>elgldo que el fiduciario RO persono 

moral. Lo Exposici6n de Motivos de la ley de la materia de 1932 indicaba que 

siguiendo en ello el precedente estoblecido en la ley entonces vigente, la nue-

va sólo autorizaba la constituci6n de fideicomisos cuando el fiduciario era una 

instltuci6n especialmente sujeta a la vigilancia del Estado. la Exposicl6n de 

Motivos de lo ley sustantiva en vigor, concr6tose a decir que se circunscribe 

o ciertas personas fa capacidad para actuar como fiduciarios. Esta limltación 

de nu11tra ley es una corocterrstica que la distingue del derecho ongloamerl· 

cono. 

Prescribe la ley que 1610 pueden ser fldJclorias las instituciones eMpreso

mente autorizados paro ello conforme a la ley General de lnstl tuciones de Cr6-

dlto. Derogado lo ley de 1932~ la vigente dispone que ¡nro dedicarse al ejer· 

ciclo de la banca y del cr6dito se requerir6 concesl6n del Gobierno Federal que 

compete otorgar discrecionalmente a la Sttcretorro de Haciendo oyendo lo opi· 

ni6n de lo Comisión Nocional Bancaria y del Banco de M6xlco. Dichas conce-

sione1 son poi' su propio naturaleza intransmisibles, Solamente padrdn disfrutar 

de su concesión las sociedades constltuTdos en formo de saciedad an6nima d. ca-

pitol fijo o variable, con arreglo a lo Ley de Sociedades Mefcantiles y entrt o• 

tras, a las siguientes reglas: deber6 estar totalmente SU5Crito y pagado el capl· 
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tal mrnimo prescrito por la ley y cuando el capital social excedo del mrnimo, 

deberc~ estar pagado cuando menos el 50% del capital suscrito; la duracl6n de 

la sociedad podrd ser indefinida y las dtm61 que seftala el Art. Bo. de la Ley 

General de Instituciones de Crfdito. Ademdls, las instituciones fiduciarias de

ber'dn contar con un capital mrnimo que determlnar6 la Secretarra de Haciendo 

y C,..dlto PÓbllco al otorgar la autorlzacl6n c:orrespandiente, segOn las circuns

tancias de cada caso, dentro de los ltmites de $200,000.00 a $1.000,000.00 

cualquiera que •a la localldad donde se propon9::in operar (Art. 45, fracci6n 1, 

L.1.C.O.A.). 

El Proyecto de la Asoclaci6n de Banqueros y el del C6dlga de Comercio, 

siguen un sistema igual. Establece el primero que s61o pueden ser fldJciarias 

las Instituciones expresamente autorizadas para ello conforme a la Ley General 

de Instituciones de C,.dlto (Art. 350), y dispone el Proyecto del C6dig::> de Co

mercio que s61o podr6n ser flduclarios las in¡tituciones de crtdito txpre1amentt 

autorizadas poro ello (Art. 812). 

Una restrlcci6n de Importancia con respecto al fiduciario, previsto desde 

el Proyecto Vera Estonol y que ha venido reproduti6ndose tn las leyes sucesivos 

es.la prohlbtci6n de que las agenciaa o sucursales de bancos extran(eros practi

quen operaciones fiduciarias en M•xlco. En la ley actual esta prohlblci6n es 

lmpltcita y no como en las leyes anteriores que era de una manero expresa, al 

decir que los bancos e instituciones de c:rfdito del extranjero podr6n tener en 

la Refl'lbllca establecimientos u oficinas con car6cter de sucursales o agenclas, 

linicamente para efectuar las operaciones de banca de depósito. 
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Ahora bien, por lo que hoce al niJmero de' fiduciarios que puede desig

narse, la ley actual establece que el t'ldeicomitente podr6 designar varias ins-

tituciones fiduciarias p'lra que conjunta o sucesivamente desempeften el fidelco-

miso, estableciendo el orden y las condiciones en que hayan de substituir•. Es

to posibilidad, m61 apropiada en relaci6n cor1 fiduciarios personas fl'sicas y que 

resulta inOtil trat6ndase de flduciarios institucionales vista lo supervisl6n ofi· 

cial a que est6n sometidos y a su duracl6n Indefinido, hasta donde llego nuestro 

conocimiento no se ha utilizado en la prdctica. (2) 

Lo fiduciaria desempefta su cometido por conducto de: 

1 .- Delegadas fid11ciarlos; 

2. - Comltfs Ncnlcos; y 

3. - Personal auxiliar • 

Los delegados fiduciarios son funcionarios que la fiduciario designo espe-

clalmente para atender los fideicomisos. Son libremente deslfllCJC'los por la lna-

tltuci6n fiduciaria, pero 111 nombramiento debe ser confirmado por la Comisl6n 

Nacional Bancaria, organismo que tiene facultad de vetarlo o de remover o los 

delegados designados. Para •• efecto, la Comisi6n ha dispuesto (clrcular 274 

de 26 de junio de 1944) que las Instituciones tan pronto como nombren o sus de-

legados fiduciarios deberdn dar aviso a la propia Comlsl6n plra qu• 6sto resuel-

va si ejercito o no el derecho de veto que lo ley le concede, y que, a fin de que 

(2) BATIZA, Rodolfo.- Obro citado. Pog, 162. 

i 
1 

l 

1 
1 

1 



-67-

cuente con los elementos necesarios para ello, se le Informen los slg'Jientes da-

tos sobre la persono designada: 

1 .- Nacionalidad. Con Indicación de si lo es por nacimiento o por na

turallzocl6.n y, en este último coso, c:u4nto tle!llpO lleva de radicar 

en el pars. 

2.- Edad. 

3.- SI es bien conocida y reputodo en los crrculos financieros y si tiene 

la experiencia y aptitud para administrar •mpr9sas. 

4.- Sus antecedentes personales. 

5.- Sus Ingresos aproximados y si puede considerar• como persona con 

la Independencia econ6mlco necesaria para pantlzar el cumpllmlen

to eficaz de las comisiones que se le confieran. 

6.- loa demas dotoa comPlementorlos a la informacl&l solicitado en los 

puntos anterior••· (3) 

l.i personalidad de los delegados fiduciarios se acredito mediante protoco

lizaci6n del acto del contejo de adminhtrocl6n de la Institución en la que conste 

el nombramiento, o por el testimonio del poder general otorFdo por lo fiducia

ria. 

Por último, los deleFdos fiduciarios, sin perjuicio de lo responsabilidad 

que compete o ·lo fiduciario, son civil o penalment9 responlGbles de las faltos que 

cometan. 

(3) HERNANDEZ, Ochvlo A.- Derecho 6ancorio Mexicano. Tomo ll. p.259. 
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El segJndo elemento personal de la fiduciaria son los ComiMs 16,cnicos 

que son los 6rganos colegiados de la fiduciaria designados en el acto constitu

tivo del fideicomiso o en el de sus reformas, cuyo objeto es coadyuvar con la 

fiduciarfa al desempefto de su cometido en lo distribución de fondos, conforme 

o los reglas y a las facultades que p:iro el caso se estipulen. <4> Estos comit6s 

t6cnicos asumen paro sr la responsabilidad que originalmente corresponde o lo 

fiduciario, de tal manera que fsto se libero de eso respansabilldad cuando obra 

con apega a los dict6menes de tales comit6s. 

El personal auxiliar, 11ltlmo elemento personal de lo fiduciaria, es el en• 

cargado de coadyuvar con lo fiduciaria, con los delegados fiduciarios y con los 

comit6s tfcnicos en su trabajo, relativo a funclon11 especrficornente determina

dos. 

El personal ouxllior de un fideicomiso determinado, no quedo sujeto al mis• 

mo regimen jurrdlco que los trabajadores bancarios. En efecto, lo Comisión Na

cional Bancaria en el Acta 724 de 23 de septiembre de '942, ha aclarado que los 

empleados y los funcionarios dependientes de una institución fidJclaria que atien• 

dan la totalldod de los fideicomisos mont'ad:ts por 6sta, sr pertenecen al ptnonal 

de la lnstltucl6n y que, en tal virtud, excluslvamen .. aquellos indlvid1os que tra• 

bajan al Mrvicio de un solo negxio o empresa dados en fideicomiso, quedan eK• 

c:lurdos de la categorra de empleados bancarios e Imputado ., relación de trabajo 

a dichos negocios o empNsas ajenos al baico. Esto Interpretación de la ley tiene 

(4) HERNANOEZ, Octavio.- Obro citada. Pag. 260. 
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importancia en virtud de que los trabajadores bancarios est6n sujetos a un regi

men ¡urrdlco especial . 

FIDEICOMISARIO. 

Es lo persona designada en el acto constitutivo del fideicomiso o en el de 

sus modificaciones para recibir los beneficios de 6sle. (5) 

Los leyes y proyectos que precedieron a la vigente na hadan referencia o 

la capocidod requerida en relaci6n con los beneficiarios. La ley sustantiva ac

tual establece que pueden •r fideicomisarios las personas frslcas o jurrdicas que 

tengan la capacidad necesaria paro recibir el provecho que el fideicomiso i,.11-

ca. Este artrculo débe interpretarse en el •ntldo de no aludir a la capacidad ac

tivo para ser fideicomitente sino m6s bien a la ausencia de alguna incopacidod es-

peclal derivada de la ley, puesto que el fideicomiso puede constituirse o favor de 

Incapacitados y aGn de no nacidos. 

El fideicomisario no es un ele~nta ••nclol a la constltucl6n del fideico• 

miso ya que el fideicomiso puede ser v6lldo sin •Piolar fideicomisario siempre que 

su fin seo lrcito y determinado, hif)6f.111 dentro de la cual podrl'amos citar los fl· 

deicomisos cuyo patrimonio se destine a eregir un monumento conmemorativo a u• 

na penona o pora la manutenci6n y cuidado de animales, etc. El problema pr6c• 

tlco de hacer efectiva estos especies de fideicomiso se resolverra de conformidad 

con el artrculo 355 llo. p6rrafo de lo Ley de Tllulos, que confiere al Ministerio 

(5) 
HERNANDEZ, Octovlo A.- Obra citada. P6g. 268 • 

• 
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Público el ejercicio de los derechos correspondientes cuando no existe fideicomi

sario determinado. 

Se pueden confundir en una sola persona los de fide1comltente y fideicomi

sario, sobre todo en los fideicomi~ de Inversión. 

La lnstltuci6n fiduciaria no podrd ser a la vez fideicomisaria del fideico

miso. Al ig·.1al no podr6n ser fioticomisarias las iglesias, asaclaclon11 religio

sos, en virtud de lo que sobre el particular dispone el artrculo 130 de la Constl

'tuci6n, o los entes abstractos, como el alma de una persona. S61o existe una 

excepcl6n en el cuso del BNOSP, que en su ley org6nica, art. SS lo autoriza a 

ser fld1clario y fideicomisario al mismo tiempo. 
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b) DERECHOS. 

La constUucl6n del fideicomiso da origen a una relacl6!'1 lurtdlca dt la m6s 

variada complejidad, como resultado de la coordlnacl6n de los diversos elementos: 

la pluralldad de parl9s que la integran, el cont9nldo y lo duroci6n comblanm de 

los derechos y obligaciones que• les atribuyan; la diferente naturaleza de los 

bienes que puedan constituir el objeto; etc. Los derechos y obligaciones que en

tran en juego en la relacl6n flduclorta, mantienen en actividad el buen funciona

miento de este mecanismo jurtdlco con vistos a la realizocl6n de un prop6slto pre

establecido. (6) 

. Hablfndose examinado los p1rtes lnlegrant11 de la relocl6n fldi.lclorla toca 

ahora estudiar los derechos y obllgaclones que corresponde a cada una de taas 

partes. En esto porte del estudio haremos referencia a los derechos qut tiene ca• 

da una de etas parl9s. 

1.- Derechos del fldeicoml tente • 
• 

Las leyes de 1926, no contemplaban de un modo expreso la posibilidad de 

que el fldelcomltente se reservara derechos al crear ti ftdttcomlso. La ley dt 

Instituciones de Cridtto de 1932 conctdta al fidelcomltenl9 la paslbllldad dt re-

servane, en el acto constitutivo del ffdticomlso la accl6n paro pedir cuentas y 

exigir la rttpe>nsabllldad dt lo instituci6n fiduciaria, precepto que pas6 con un 

cambio o lo ley bancaria en vigor, misma que dispone en su arttculo 138, p6rra· 

fo segJndo, que: las acciones para pedir cuentas p:na exigir lo responsabilidad 

(6) 
BATIZA, Rocblfo.- El fideicomiso. Teorta y Pr6ctlca. P6g. 282. 
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0 las instituciones fidJclarias p:rra pedir la remoción corresponder6n al ftdeico-
~ 

misario o a sus representantes legales y, a falta de 6stos, al Ministerio PObllco, 

sin perjuicio de poder el fidelcomitente reservarse en el acto constitutivo del fi-

detcomlso o en las modificaciones del mismo, el derecho para ejercitar esta ac-

ci6n. 

Lo ley de Tllulos y Operaciones de Cr6dlto, aludiendo a tos b1enes fidei-

comitidos, estáblece que s61o podr6n ejercitarse respecto o ellos los cte ... chas y 

acciones que se refieran al fin a que se destinen y hace lo salvedad de los dere-

chos que expresamenM •reserve el Rdelcomltente o los que para •I deriven del 

fideicomiso mismo. 

Puede el fidelcomitente, designar a varios fideicomisarios. lo ley sustan-

tiva en vigor prescribe que et fldeicomiftnt9 pu .. designar o varios flcltlcomha-. . 
rlos para que reciban slmultdnea o sucesivamente el provecho del fideicomiso, pe

ro prohibe que la sustltucl6n seo par muert9 del anterior, salvo el caso de que 11 

realice a favor de personas que esNn vivas o concebidas a lo muert9 del fidelco-

mitent9. 

Igualmente, puede designar varios fid1.1ciorios p:rra que conjunta o sucesiva -

mente desempeften el fideicomiso, estabtectendo el orclt,, y los condicl01111 en que 

hayan de substi tulrse. 

Tombl6n puede et ficltlcomitente re11rvarw el derecho de suptrvlsar la adml

nlstrocl6n del ftdtlcomho ol constituirse el fideicomiso, derecho que resulta lmplr-

cito cuando se ha ..... rvado el derecho de requ~rir del fiduciario lo rendicl6n de 
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cuentas, el de exigirle reipOl'lsabUldad y ti de pedir su remoc:l6n. 

Sobre la rendicl6n de cuentas, la ley bancaria en vigor, establece que el 

fideicomitente podrd reservarse esta ac;ci6n en el acto constitutivo del fideicoml• 

so o en las modificaciones del mismo. 

Referente a la remoci6n del fiduciario, la ley bancaria vigente, siguiendo 

a la de 1932 dispone que cuando la fid.1claria, al ser requerida, no rinda las 

cuentas de su gestl6n dentro de un plazo de quince dras o cuand::i sea declarado, 

por sentencia ejecutoria, culpable de loa p6rdldas o menoteabos que sufran los 

bienes dados en fideicomiso, proceder6 a su remoci6n. El fldelcomlten,. puede 

reservarse este derecho en el acto constitutivo del fideicomiso o en el de sus mo-

diflcacion11. 

No e>eiste en nuestfo derecho uno dlspoaici6, que en formo •Kp!'UI establez• 

ca que los derechos del fldelcomltente (los que se ,. .. rve o los qu. poro 61 deri

ven del fldtlcomho) se transmi,.n a 11.11 h•rederos. Sin tml:iargo, podemos decir 

que si los derechos no son dt aqufllos que se extingan por lo muerte, p:nan a sus 

herederos en los Nrminos del art. 1281 del C6dlgo Civil • Aparte, estimamos tam-

bl6n que es opllcable lo norma de derecho común en el •ntld:t de que el acreed::ll' 

sin el consenthmento del deudor, pu.de ceder su derecho a un ,.retro, a menos 

que la cesl6n 11N prohibida por la ley, • haya convenido en no hacerla o no la 

permita la naturaleza del derecho. (art. 20301er. p6rrafo, C6digo CMI). 

No prevee lgualmen,. la ley la poslbtlldad de modificar el fideicomiso, pe-
. 

ro podrra ser materia de reserva del fideicomi,.n... Esti1namos que el regimen de 
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libertad contac:tual, por sr mismo, permite la modlflcacl6n o la novaci6n del fi

deicomiso otorgado por acto entre vivos, si con ello no se lesionan los derechos 

de los beneficiarios. 

Tiene el fldelcomitente, en el acto de constltuc:l6n del fideicomiso, el 

derecho de revocación. Los b!enes destlnod)S al fideicomiso, extinguido •ste, 

que queden en poder de la fiduciaria, ser6n devueltos al fidelcomlhtnte o a sus 

herederos y asr encontramos en el fideicomitente el derecho a la reversión de 

los btenes. 

11.- Derechos del fiduciario. 

la lnstltucl6n fiduciaria debe siempre aspirar en todo tie:npo a rendir un 

servicio lnobjetable, tanto en el terreno de los negocios com0 en el financiero. 

La dnlco raz6n de ser de las facultades que corretponden al fiduciario conslat. 

en hxer posible el cumpUmlento de 111 obUpl6n fundamental, o sea, la reall

zacl6n del fin del fldel~omlao que se le encomienda. Le¡os de existir en~ 

Independiente, sus facultades est6n rntegrament. subordinadas al cumpllmlento 

de un obligaciones y fstas son en nOmero mayor y de naturaleza mes variada qU9 

aqutllas. 

· Lo ley wstantlva en vigor llllolo que lo lnstltucl6n fiduciaria tendr6 todos 

• los derechos y acciones que se niquieran paro el cumpllmlento del fideicomiso, 

salvo las normas y llmltaclonu que se establezcan al efecto al constituirte el mis-

mo. 

Vemos q:.ie lo ley no precisa los actos que el fldJclarlo e116 autorizado pa-
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ra realizar e1' el c:;umplimlento de su encargo, ni tampoco detalla restricciones 

a su actividad. De esta manera, no podemos h:1cer cualquier ofirmacl6n a priori 

acerca de las facultodes legales del flciJciario y creernos que para estar en apti

tud de determinarlos ser6 indispensable, en cada coso, los tfrmlnos del fideico

miso y asr saber qut facultades se concedieron al fiduciario. 

En principio, y habida cuenta del efecta translativo de dominio que la ln1-

tituc:l6n prodace, tendr6 el fiduciario facultades dominicales, tal vez restringidas 

por el fldelcomlte~te y, desde lueg:>, condicionadas del fin del fldelc:omtso. (7) 

Sobre la facultad del fldJclarlo de en<:1jenar, perM.ltar y donar, la ley sus

tantiva vigente no especlRca los actos o facultades que el fiduciario puede cele

brar o •!ercer y que la ley bancaria ordena que en las operaciones que Impliquen 

adqulsicl6n o aubstltucl6n de blenes o derechos, o tnversl6n de dinero o fondos tr

qulda1, la lnstituc16n deber6 ajustane a las Instrucciones del fldeicomltente y, 

cuando los mismas no fueren suficientemente P"•clsos o cuando 11 hubiere dejado 

la determlnaci6n de la lnversl6n o la dlscrec16n del fidJclarlo, 6sta • reallzar6 

en valores aprobado• por la Combl6n Nocional de valores o eri valorea emitide>1 

o garantlzad:>s por el Gobierno Federal o las Instituciones n::iclonale1 de crtd'.to. 

Tomand·> en ctJenta el sllenclo de la ley 111stantlva y para el caso de falta 

de d1spaalcl6n expreta del acto constitutivo, estimamos que la •rneianza de 1i

tuaclone1 justifica lo a¡:>lh:acl6n anal6glca del ortrculo 561 del C6dlgo Ovil al 

dhponer: los bienes Inmuebles, los derecltos anexos a ellos y los 1111ebles preciosM 

8ATIZA, Rodolfo.- Obra cltocla. P6g, 256. 
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no pueden ser enajenados y gravad:»S por el tutor, sino por causas de absoluta • 

necesidad o evidente utilidad del menor, debidamente justificadas y previas la 

conformidad del curodor y la autorización judlcial. 

Dentro de las operaciones de adquistci6n de b~enes o derecho¡, cuando se 

ha dejad:. In dtterminaci6n a la lnvers16n al fldJciarlo, no crHmos qu. haya In

conveniente que se realicen mediante permuta si al hacerlo asr se cumple can las 

llmltacionts Impuestas por la propia ley. Por supuesto que hay que 19ner en cae!!. 

ta sobre,, .. 1nrticular el criterio ya expuesto e?l el sentido de examinar las fa• 

cultadea conferidas en cado coso concreto, lo mismo que e! fin del fldelcomlsa. 

Ahora bien, por fas razones Indicadas al tratar de la facultad de enajenar, 

con1lderamo1 que podrto apUcone por analogf'o, como regla gentral, la prohibí· 

ci6n del C6d·90 Clvil en el sentido de que el tutornopuedehacerdonactones a 

nombre del lncapacttodo (art. 576). 

• Nut1h'a legl1tacl6n •1P1cial no prevf loluct.-1 sobre lo facultad de ob-

tener crtcf tos y gravar por p:arte del fiduciario, motivo por el cual creemos que 

el vac:ro • puede llenar con otro precepto del derecho comdn al ••tablecer que 

sin outarlzacl6n judicial no puede el tutor ,.clbir dinero prestado en nombre del 

Incapacitado, ya sea que• cons""'ya o no hlpotec:a en el contrato. (Art, 575 

del C6dlgo Civil). 

Podrfamos afirmar, y v.:>lvlend:> al d1r1eho conllln a falta de dl1poúct6n ex

preso en nuestra legl1lacl6n especial, la facultad del fld.1clarlo para translgtr, 

comprometer en drbltros y de1l1tlr•. En efecto, el artrculo 566 del C6dig:> CMI 

•ftala que .. requiere lice.icta judlclol para que el tutor transijo, cuaid·> el ob-
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jeto de lo reclomoci6n consisto en b~en1s inmuebles, muebles preciosos., bien 

e;i valores mercantiles o indastrlales cuya cuantra exceda de mil pesos, dispone 

el artfculo 568 que se necesita del consentimiento del curador y de la aprobaci6n 

¡udlclol otorgada con aud'enclo de tste. 

~bre la facultad dt arrendar del fid.iciarlo, nuestro dtrecho es iguolmen-

te omiso, por lo cual, podrro str de aplicoci6n supletoria el tontas veces citado 

c6d·90 CMI, mismo que dispone en sus arttculos 573 y 514 que el tutor no puede 

dar en arrenda11l1nto los bienes del lncop:icl tad) por mds de cinco a'los, sino en 

caso dt necesidad o utlltdod, previos el con,.,.tlmlento dtl curador y la o.1torlza-

cl6n judiclal. 

Sobre este punto, el Proyecto de la Asociación de Boiqueroa, probablemen

te inspirado en el dtrecho angloamtrlcano, Ml'l:ala que a falta de estipulaciones 

•JCP"ttas, la lnstltuci&-1 fiduciaria se someterd a las siguientes reglas: para arrtn· 

dar lnmu1bl11 y celebrar otrot actos dt admlnistracl6n an61oga, se ajustor6 o las 

pr6ctlca1 usuales en el lugar de la ubicacl6n de los blen11, adtmds de que el 

plazo de 101 co~tratos relotlvoa no dtber6 exceder al dtl. fideicomiso. 

Nuestra ley no prevt en formo expr11a la facultad del fiduciario p:ira pro• 

movwr pl•I tos y cobnnzas, por lo cual h:abr6 n1c11idad dt exomln:ar en ca':to caso 

concreta si el acta constitutivo las otorg:a. Estimamos que normalmente el fid1J· 

clarlo tendr6 tal facultad, que en alg.mos casos revestlr6 Incluso el carácter dt 

olillgacl&-1. 
• 

Referente al p'l9:> dt honorarios correspondientes a los bancos de fidelco• 
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miso, las ieyes de 1926 no lu prevenran de manera expresa. El Proyecto Vira Es-

taftol lo hocra al refdrse a l0t causales d8 renuncia, de donde p:116 a la ley bo.,

cario d• 1932 y de ahr a lo vlgenl9. En efecto, dlsp:>ne tsta que s61o • 11tlmar6n 

como causas 9fOYeS para admitir lo renuncia dt la fiduciario que el fidelcomlten,., 

sus cousohob!entes•o el fldlticomlsorio, en su coso, se nieguen o p39:1r las compen

saciones estlpuladas o fovar de la lnstituci6n Rd·Jciaria; y que loa bte:Mts o derechot 

dacbs en fideicomiso, en su caso, no rindan prodLlctos suflcfenl9i f>2ro cubrir e1tos 

comptnm:iones (art. 137, lncs. by c, L.t.C.O.A.). 

Lo ley bancaria establece en el art. -45 bis, lntraclJcido pO" decreto de 29 

de diciembre dt 1956, que e! Banco de Mfxico 11tor6 facultado P"'º filar el m6xl• 

m:. de las pwc1pcion-ft que las instituciones reciban co-"flO fidJciarlas, comlslanls· 

tas o mandatarias, asl' como el d1 los lnl9res11 y otras corp, en los O?traclonts 

de cNdlto a ct'" • refl.,. el •1r.1ndo pdrrafo de lo frac. VI del art. 45. 

Existe conslderable anarq:1ra con respec:IO a los honororlot d1 las lnstltuclo

nn fict.iciarlas, Lo 1ltuaci6n no es d1 aqHllas que puedo11 arreglane por decreto, 

sino a trav•• dt la 1laboracl6n c"ldadOIO de un aiancel en funcl6n de una odtc11a· 

da contobHldad de costos de los •rviclos flóJclarlos, osr coma de la1 r11pantahlll

dadls que le san inherenl91. (8) 

Con referencia a lo renuncio, la ley 1U1tantlva en vigor dllf'Onl que la ln1-

titucl6n fld11clarlo no p:.*6 excusarse o renunciar a.., encargQ sino p:ar CCIUIOI gra· 

vos a juicio de un juez de primnra lnstoncla del lug:Jr d1 111 d~clllct1 la ley b:1n• 

(O) BATIZA, Rod:tlfo.- Ob:"G citada. P6g, 275. 
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corlo establece que s61o se estlmor6n como causas graves paro admitir la renuncio 

de lo lnstltuci6n fiduciario al desempef'lo de su encargo en un fideicomiso que el 

fideicomisario no pueda recibir o se niegue a recibir las prestaciones o bienes de 

acuerdo con el acto constitutivo, odem6s de la negativo poro pogor los compensa-

clones al fiduciario y el no rendimiento de productos suficientes porocubrfrfos., 

En reolldod, la enumerocl6n limitativo anterior, restringe lndebldamenhl el 

arbitrio judicial autorizado por el ort. 356 de la Ley de TI'tule1. Hoy 1N1chos otras 

1ltuoclon11 de tonta o mayor gravedad que las tres enunciadas por el art. de la ley 

bancario que, hasta podrron constituir motivo de excuso o renuncia obllgotorio al 

fiduciario. <9> A manera de ejemplo, podemos citar los actos dellctuoa cometi

dos por el fldelcomltente o por el fiálcomharlo contra la lnstltuci6n o la detlp• 

ci6n slmultdnea o posterior del fiduciario con el car6chlr deffálcamlalo. 

111.- Derechos del fideicomisario. 

La naturaleza jurrdlca de los derechos del beneficiarlo repnuenta uno de lot 

problemas Ncnlcos mds arduos para lo adecuada adoptoci6n del truat dentro de los 

slahlmo1 romanlttos, puesto que ella derivo de la dualidad de furlsdlcclonea que dl6 

a la figura original corocnirr1tlco1 peculiares, de reproduccl6n dlfrcll en regl'menes 

que no lo han conocido. AsT lo demuettra el Incompleto tratamiento que recibe en 

el Proyecto Alfaro y la detmesuroda expre1l6n en Lepoulle que, con poco fortuna, 

fue •guida por nuestro derecho positivo. (10) 

(9) BATIZA, Rodolfo.- Obra citada. P4g. 278. 
(10) BATIZA, Rodalfo.- Obra citada. P6g. 298. 

BIBLIOTECA CENTRAC 
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Ahora bien, lo Ley establece que el fideicomisario tendrd, odem6s de los 

derechos que se le concedan por virtud del acto constitutivo del fideicomiso, el 
' 

de exigir su cumplimiento a lo lnstltucl6n fiduciaria. Esto dlsposlc:i6n armonizo . 
con naturalidad dentro del concepto general de las obligaciones y del caróc:ter 

contractual del fideicomiso, a pesar de que el fideicomisario pueda no haber sido 

porte original. las obligaciones asumidas, por el flduclorlo, en relacl6n con el 

fin del fideicomiso, sertln los elementos que sirvan para determinar en codo coso 

lo que constituya el cumplimiento por porte del fiduciario. 

Sobre este primer derecho, el Proy9Cto de C6dlgo de Comercio otr1bu~ este 

derecho Indistintamente al fldelcomitente y al fideicomisario. 

La ley en vigor omite conceder al ftdtlcomltarlo el derecho de promover tu

diclaltnlflte laa provldenclaa que Ñeren nec11arlas para la ..,,,1dad dt los bltnts, 

derecho t1toblecldo en las le~ de 1926, yo que el ejercicio de este dentc:ho lo 

consideramos procedente como un aspecto, del derecho mes general de exigir el 

cumpllmlento del fldelcomlso, Lo proteccl6n que la ley bancaria otarga al fldel· 

comisario, o sea, la remoc:l6n del flduclarlo, repr ... nto un recurso lmpt6ctlco 

por lento• lntuficlente, ya que s61o procede uno vez que la lnttltucl6n flduclarla 

ho sido declarada por •ntenclo ejecutorio, culpable de los plrdldaa o meno1eabol 

sufrldol por los bienes. 

Otro derecho que tiene el ftdelcomborlo n el de atocar la valtdez de los 

actos que la lnstltucl6n fiduciaria cometo en au perjuicio, de mala fe o con e1tce-

so de los facultades que por virtud del acto constitutivo o de lo ley le correspon

dan. Estimamos, junto con el Lic. Rodolro Batlzo que la ley introduce una acc:l6n 
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de nulidad especial, diversa de las que consagra el derecho comdn y que puede 

asimflarse, por sus efectos, a la accl6n pauliana, llamado tombifn revocatoria. 

Otro derecho mds del fideicomisario'/ que ha suscitado opiniones contra· 

rias en nuestro doctl'ina es el de lo reivlndlcaci6n de los bienes, .mismo que Nn• 

drd el fideicomisario cuando ello sea procedenN que a con11cuencla de actos que 

la lnstltucl6n fiduciaria haya cometido en su per¡ulclo de mala fe o en excelO de 

sus facultades, hayan soltdo del patrimonio del fideicomiso. 

En efecto, 11nalaba Lepaulle que si el tru1Ne valifndoM de su thulo de 

propietario vende FrauclulentomtnN la "re111 o·un Nrcero de mala fe, el cestul 

que trust puede eftrcltar o una accl6n reivindicatoria contra el Nrcero o un prl• 

vlleglo de 1'9Nncl6n sobre el precio que conserve el trustet. A pesar de ello, el 

C.Q. T. pierde su acci6n ntivlndicatoria contra el tercero cuando fste ha obrado 

de t:iueno fe. (l l} 

Ea lamentable que nuestro legldador haya tomado ton al ple de la letro·una 

descrlpcl6n de tal modo err6nea del der9cho del beneficiarlo conforme al 1i1temo 

angloamericano, 

Este derecho es excesivo cuando se concede a quien notarlamente no es pro

pietario, sino 1610 acreedor y el recto alcance de su ejercicio es nada mds paro el 

efecto de restituir la cosa al patrimonio del fideicomiso. 

Consideramos, junto con Llzardl Albarr6n que lo Oltlma coractertstlca dlatln• 

tlva del derecho del fidelcomharlo est6 en los efectos reales a que do lugar. Nor• 

(ll) LEPAULLE .- Autor citado por Radolfo Botlzo. 
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malmente, sigue diciendo, es el fiduciario el que ejerce el dominio directamen-

te sobre los bienes objeto de lo relaci6n y, sin embargo, puede el fideicomisario, 

en los casos seflolados por la ley, persegulrlo y aOn relvlndlcarlbs dentro de los 

ltmUes de su regimen esp1eial segOn s.an inmuebles, muebles o tl'tulos valores 

- para restitutrlos al fondo del fideicomiso - • Es por esto que el derecho del 

fideicomisario adquiere la configuracl6n de un derecho real, aunque de tipo es

pecial, diferente de los dem61 que conoce nuestro ordenamiento positivo. (12) 

Por Oltlmo, dispone el Proyecto de la Asoc:locl6n de Banqueros, que el ft

delcomltorlo tendr6 el derecho, en su coso, de obtener lo restltucl6n al patrlmo-

nio del mismo fideicomiso de los bienes que hayan salldo de dicho patrimonio co• 

mo consecuencia de los actos que cometa la lnstltucl6n fiduciaria en su perfulcto,. 

con infraccl6n del fldeicomlso o de mala fe. (Art. 366 par. •gundo). 

Prescribe 11 Proyecto de C6dlgo de Comercio que el fidtilcomllarlo Nndr6, 

ademds de los derechOI que le conceda el octo constitutivo, el de penegulr los bl! 

nes fldelcomltldos para Nln19grarlos al patrimonio del fideicomiso, cuando hoyan 

1alldo lndebldomenl9 del mtamo (art. 819, frac. 11). 

Tiene, adem6s de los derechas an191 sel'lalados, lot de requerimiento de 

cuentas, exigencia de mpanlObllfdad y remocl6n del fiduciario. Sobre lttol dl1-

pan1 la ley bancaria que cuando la lnatltucl6n fiduciaria, al ser requerido, no rln• 

do cuentas de 111 911tl6n dentro de un plazo de quince drat, o cuando por senl9ncta 

ejecutoria, llO declaracm culpable de las plrdldcas o men01Caboa que sufran los ble• 

(12) LIZARDI ALBARRAN, Manuel. - Entayo sobre la Naturaleza Jurfdlca del 
Fldelcomlso. Tells. P69. 201. 
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nes dados en fldelcomlso o responsable de estos p6rdldas o menoscabos, procede-

r6 su remocl6n. 

Estos acciones corresponder6n al fideicomisario o a sus representonl91 lega• 

les y, a falto de 6stos, al Ministerio PObllco. (Art. 138 L.l.C.O.A.). 

Podemos considerar como un derecho m6s del fideicomisario, aunque no lo 

llftale lo ley, el de la libertad para aceptar o rechazar las ventolas que• derl· 

ven o tu favor. Estimamos que es un P,flnclpio que no necesito de consagracl6n 

legal. 

Hemos visto hasta oquf los <!erechos que tienen cada uno de las parl91 en 

el fideicomiso. Toca ahora analizar las obllgaciones para, despuf1, p-oc .. r a 

hablar de la naturaleza jurtdlea de las mismas. 
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e} OBLIGACIONES. 

l.· Obligaciones del fldelcomitente. · 

Una primero obligacl6n dtl fldelcomitente es la dt pagar los honorarios y 

gastos erogados a la lnstitucl6n fiduciaria ya que segOn la dispone la ley dt Insti

tuciones de Crfdlto y Organizaciones Auxlllares, la falta de paga de las compen

saciones estipuladas, se estimard como causa grave para admitir la ,.nuncia de•

sa instltucl6n al desemplflo de su cargo en un fideicomiso. 

Una segunda obligaci6n y que depende de que la constllucl6n del fhltlcoml

so implica un acto traslativo de dominio, es Incuestionable que el ftdelcomlten .. 

est6 obllgado a responder dtl saneamiento para el caso de evlcct6n. 

Ahora bien, si el fideicomiso es gratuito, siguiendo la regla paralela de la 

donacl6n, el Rdelcomlten .. s61o •rra ,..,.,sablt li txpfllOITlln .. •hubiera obll· 

godo a prestarla. 

11.•0bllgaclonu del fiduciario. 

NI la legislacl6n ni I01 proyectos que precedieron a las leyes vlgen• pres

crlbtan reglas dt conducta para el flcl.clarlo. El principio que In la ley tuatantl

va actual preside su actividad, ea el de que debe reallzar 11 fin lrclto que le ha 

sido encomendado. Para ello, cumpHre el fideicomiso conforme al acto conatltu• 

tlvo y, .._.6 obrar siempre como un bue padre de famllla. Ob•rvamos que 

nu•tra ley 1111tantlva •• tan Incompleto a este respecto como el modelo en 41u1 • 

ln1plr6. Algunos reglas concreta• para fa adminlstracl6n y 1fecucl6n del fldtlco-

• 
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mlso, se encuenttan en la Ley de Instituciones de C,.dlto y en Clrculam de la 

Comlsi6n Nacional Bancaria. 

Las obligaciones del fiduciario exlslen en primer Nrmlno frenle al fldelco

mtsarlo y frente al fldeicomllente y, de manera subsidiarla, frenle a los herederos 

de •ste; pero tiene, ademds, lo moyorro de 101 veces como uno derivacl6n de las que 

del:ie o los otros partes en la relac16n, ciertas obllgaclones frenle a delermlnadas 

autoridades, sobre todo, la Comts16n Naclonol Bancaria. 

S.gOn nuestra ley, la aceptaci6n del fideicomiso por parte de lcn lnstltuclo• 

nes ficllclarlas es obligatoria y s61o pueden excusarse del de•mptflo ct.I cargo por 

causa grave que collflcard el juez cMI. Este precepto, 356 de lo Ley de Tftulos 

. y Operaciones de Crtdlto contradice principios de nuestro regtmen constltuclonol, 

va que nadie podr4 .... abllgado a prestar lraDaiot ptnonalti lln la iu•kl retrlbu

cl6n y sin su pleno con11ntimlento, salvo el trabajo lmput1to como peno por la au• 

torldad judlclal, el cual • a¡ustard o lo dlsput1to en la1 fracclone1 1 y 11 ct.I artr• 

culo 123 conatl tuclonol (art. 5o. Con1ti tucl6n) • 

En con11euenclo, •debe reconocer a la1 ln1tltuclont1 flcllclarlcn la pleno 

~lbertad para aceptar o rechazar, •gOn lo estimen conveniente, I01 negocios et. 

fid91comlso que • lea propongan. 

Cuando el ab¡eto de flct.lcomllo recaiga en lnmueblt1, el flcllclarlo tiene 

la obllgac16n de ln1erlblrlo en el R19l1tro PObllco et. la Propledaddel lugar de la 

ublcacl6n del referido lnmuúle. 

Aar, el Proyecto de la Alac:laci6n de Banqueros ditp0nt que lo institucl6n 
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fiducla• ia, a partir de la aceptácl6n de su cargo, serd responsable del regtslro del 

fideicomiso y de sus reformas, si no se hubieren Inscrito. 

La obllgaci6n que tiene el fiduciario del control y conservacl6n de los ble-

nes no est6 prevista de un modo txplfclto ni en lo ley sustantiva ni en la bancaria. 

S61o el Proyecto de la Asoclacl6n dt Banqueros dhpone en su artfculo 358, froc• 

ci6n tercera que la instltucl6n fiduciaria est6 obligada a tomar posest6n de los ble· 

nes fldticomltidos en los Nrminos del acto constllutlvo y cuidar de su comervacl6n 

y MtgUridod. 

Ademds, el fiduciario tiene la cbltgacl6n dt regishar en su contabilldad los 

fideicomisos que celebre. La ley bancario en vigor, en su artrculo 45, frac:ci6n 111 

madtflcado por decreto de 29 de d1clemln de 1956, •nala que la1 ln1tltuclan11 

fiduciarias regl1trar6n en su contabilldod y en una contabllidad especial que deben 

aarlr para cada contrato de fidtlcomlso, mandato, comisl6n, admlnlshacl6n o cus• 

todlo, el dln1ro y dem81 bien•, valores o derechOI que • les confren, asr como 

los Incrementos o dismlnucl6n por los productos o gastos, debiendo coincidir, inva• 

rlablemente, los saldos de las cuentos controladoras de la contabllldad de la lnstl-

tuci6n con los dt las contobilldade1 espectal11. 

El fiduciario debe cuidar de tos bienes, al decir dtl artfculo 356 de la ley 

wstantlva, como un buen padrt de familia. 

E1ta obUgacl6n 11 reproducida por el Pro~to de la Asoclacl6n de Banque• 

ros y el Pr•cto del C6dlgo de Comercio con'°"° como causa de remoci6n dtl 

fiduciario la Falta de dtMmpefto del fideicomiso con los cuidados de un buen pa-

dre dt familia • 
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Con referencia a la obllgacl6n de conservar los blen11 por par .. del fiducia

rio, faltan en nuestra leghlacl6n especial normaa concretas que regulen la conduc

ta del fiduciario por lo que a tal obllgacl6n 11 refiere. Esta sltuacl6n nos obllga 

o recurrir al derecho com4n mismo que nos proporciona algunas reglas que 11rfan 
. . 

de aplicación supletorla. En efecto, tratando de las obligaciones del depositarlo, 

en el C6dlgo Clvll establece tn su ortrculo 2522, p6rrofo segundo, que en la con• 

servacl6n del dep6slto responder6 el depositarlo de los menoscabot, danos y perlul

clos que los cosas depositadas sufrieren por tu maliclo y ntgllgenclo. 

la obllgacl6n del fiduciario de promover y defender acciones ¡udlclal•, 

no prevhta en la legi1lacl6n especial, debe aln embargo comlderorse extat.n .. 

desdt el momento en que se le transmite el dominio de loa bienes. 

El Proyecto de la Asoclacl6n de Banqueros enumero entre las obllgoclones 

del fiduciario la de e¡ercltar los derechos y acciones ntCllOrios paro la defensa de 

los bienes fldelcomltldot (art. 358, froc. 111). 

En toda clase de operaciones que lmpllquen adquialcl6n o su1tltucl6n de ble• 

nes o derechos, o lnversl6n de dinero o fondos ll'qulde1, deber6 la lnstltucf6n fldu· 

ciorio ajustarse estrictamente o los Instrucciones del fldelcomlten .. ; cuando •ta• 
Instrucciones no fuesen suficientemente precisas, o cuando 11 hubiere defado la 

determlnacl6n de lo lnvtnl6n a lo dhc,.cl6n de la fiduciario, lo lnvtnl6n se rea• 

lizor6, necesariamente, •n valores aprobadas paro este fin por la Comlal6n Naclo-

nol de Valores o por las instituciones nacionales de crtdlto, debiendo procederse 

a lo inversión en el menor plazo posible (art. •s L.l.C.O.A., frac. IV, p6r.1o.). 
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Seflalo igualmente la ley que en toda clase de operaciones que signifiquen 

percepción o disposición de fondos lrquldos que no hayan de ser aplicados inme

diatamente a un fin determinado y respecto a los cuales ni la ley ni el contrato de 

fideicomiso hayan determinado la aplicación que deban recibir, la institución de

berd invertirlos en los valores mencionados y en tanto que no se efectde la Inver

sión, dichos fondos deberdn mantenerse en ca¡a o depositados en cuenta especial 

en el Banco de Mfxico (mismo art. frac. VII). 

Lo ley de Trtulos y Operaciones de Crfdito prescribe que la Institución fldu· 

ciarla estar6 obligado a cumplir el fideicomiso conforme al acto constitutivo y la 

ley bancaria reitera la obligación de que el fiduciario deberd a¡ustarse a las Ins

trucciones del fidelcomitente. 

La ley bancaria establee• que de toda percepción de rentas, fNtos o produc• 

tos de llquldoci6n que realtce la institución en cumplimiento de sus cometidos, do

r6 aviso al beneficiarlo en el Nrmino de la1 48 horas siguientes a 1U cobro. lgual

rnenf9 notlflcar6 toda operoci6n de invenlón, adquisicl6n o sustitución de bienes, 

dentro del mismo plazo, comunicando el detalle necesario para la ldentlflcacl6n 

de los bienes adquiridos. En coso de que por la naturaleza del fideicomiso o por 

dlsposlcl6n expresa del Rdelcomltente deba suprimirse esta notificación, la in1tltu

cl6n deber6, dentro de dicho plazo, Inscribir la operación con el detalle ant9rlor

ment9 Indicado en un registro especial, follado y •llado, que llevard con car6c:

t9r rigurosamente secreto. Con re1pecto a la1 operaciones de pago que realice por 

cuenta ajena, se procederd del mismo modo. (Art. "45, frac. IX). 



-89-

La ley bancaria dbpone en su art. 45, frac. X que, con la salvedad de to-

da clase de lnformacl6n que sea solicitada fior la Comisión Nacional Bancario, lo 

violación del secreto propio de las operaciones de fideicomiso, incluso ante las 

autoridades o tribunales en juicios o reclamaciones que no sean aqu6llos entabla• 

das par el fldetcomltente o fideicomisario contra la institución o viceversa, cons· 

tltulr6 a 6sta en responsabilidad clvll par los daftos y perjuicios ocasionados, sin 

perjuicio de las responsablUdades penoles procedentes. 

Lo Institución fiduciaria est6 obllgada o llevar y rendir cuentas, yo que si 

al Mr n1querldo, no rinde las c1141ntos de tu gestión, dentro de un plazo de 15 dl"a1, 

proceder6su1'9moclón (art, 138 l.l.C.O.A.). 

A este respecto, el Proyecto de la ~laclón de Banqueros prescribe que lo 

fnstftuclón fiduciaria e1t6 obligada o llevar cuentos detalladas de su gestión y 

rendlrla1 ptñ6dlcamente o quien corl9tponda (art. 358, frac. IV). 

Establece lo ley bancario que en los casos en que proceda, de acuerdo con 

lo que dispone lo ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento y demds leyes 

opllcables, los Instituciones fiduciarias estar6n obligadas a retener y pagar los im• 

puestos correspondientes o a verificar la cancelación de timbres en los recibos que 

se expidan cuando el Impuesto M cou• en eso forma (ort. 45, frac. XV, reforma• 

do por decreto de 29 de diciembre de 1956). 

111.• Obllgaclones del Hdelcomhorlo. 

Podemos considerar como Onlco obligación del fldelcomharlo, aunque de 

una manera subsidiarla, el paga de honorarios y gastos o lo Institución flducforla, 
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ya que en primer t6rmlna y, at.nto a lo dlspue1to en la ley bancaria en 11.1 art. 

137, Inciso b, corresponde uta obllgacl6n al ffdeicomitent. o a sus cou111ha

blenm. 

El Proyecto de la Asociacl6n de Banqueros, sobre el particular dispone que 

los honorarios de lo ln1tltucl6n fiduciaria podr6n ser a cargo del fldelcomltente, 

del fideicomisario o de ambos. 
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d) LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS PARTES EN El FIDEICOMISO. 

La novedad del fideicomiso en M6xlco, orlgin6 que los primeros esfuerzos 

¡urtsprudenclales y doctrinarlos fueran orientados a fijar su naturaleza jurrdlca. 

Es por e1b que haremos, primero, un breve an6Hsls de la naturaleza jurf'-

dlca del fideicomiso y, en •guida, pasaremos a observar la naturaleza jurrdlca 

de las partes en el fideicomiso, 

Dentro de un sentido gen6rlco se ha sostenido que el fldelcomlsa es un ne• 

goc1o Jurrdlco. 

A.ir Rodrfguez y Rodrfguez (13) que afirmo que el fideicomiso debe consi

derarse como una variedad de los negocios fiduciarios ••• De e1• modo, • od· 

vierte que en I01 negocios flduclarlOI existe un cnpteto real, lnlslallvo de doml· 

nlo, que opera hn• a terc•ra1 y un a1p1Cto ln•rno, de naturaleza obllgatorla, 

que restringe los alcances de lo transmlsl6n anterior pero 1610 con efeclol ln•r• 

parl91. Por •so es evlden• que el fldelcomllO debe cansldel'Gne como un nego

cio fiduciario. 

O. Igual manera, Jor91 Barrero Graf (14'), dice: Es, pues, lmposlble la co• 

dlflcact6n del negocio fiduciario, pero no lo es la de negoclOI flduclortoa etpeef• 

flcos y concNtos. Respecto a estos formas que habrfn de llenar los NqUltltos e

senclales del glnero al que pertenecen, e1 posible y clneable la reglamentocl6n; 

es convenlen• que el Derecho las reconozca y que respecto o ellas la ley fl i• IUI 

(13) 

(14) 

RODRIGlEZ Y RODRIGUEZ, Joaqutn.- El Fideicomiso. E1qU9ma sobre IU· 
naturaleza, estructuro y funclonomitnto". Revisto Jua No. 94, mayo 19~. 

BARRERA GRAF, Jorge.- "Los Negocios Fiduciarios", Revisto de la Escuela 
de Estudios Contoblt1, 1. T .E. S.M., 1951, pp. 20 y 1191. 
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lrmites, precisando los derechos y las obligaciones de las partes. La raz6n dt 

esta codificaci6n estar6 en la pr6ctlco generoliz~ de una instltuci6n o en el 

deseo del legislador de introducir una figura ben6flca y Otil, como en el caso 

dtl fideicomiso en M6xlco. 

Lo construcción doctrinal del negocio fiduciario, o pesar del atractivo in-

telectual que pueda tener, no es idónea paro expllcar la naturaleza jurrdlca del 

fideicomiso que es una figura regulada por el derecho positivo. El fideicomiso 

no representa uno especie dentro del g6nero dt los negocios fiduciarios, desde 

el momento en que no consiste en un negocio formado por dos elementos cuyos e• 

fectos son contradictorios entre sr y en que el primero es real, exteriorizado, jurr-

di comente obligatorio en tanta que el segundo s61o tiene eficacia ln,.ma entre las 

par••· Tiene con el negocio fiduciario una diferencio radlcal de t1tructura: el 

fideicomiso es un acta jurtdlco n1glamentado por el derecho positivo, un vrnculo 

dnlco con valldez y eficacia idtntlco entre 101 partes y frtnta a llrceros (15). 

Cervantes Ahumada (l6), sostiene que si el negocio fiduciario es atfpl:o 

por deflnlci6n y el fideicomiso es un negocio tfplco, por principio queda exclut• 

da la equiparación. En el negocio fiduciario, como vimos, los efectos del nego-

clo aparente se destruyen por el negocio oculto: el fideicomiso es un negocio Onl-

co, no compuesto de dos negocios y cuyos efectos derivan del acto conttitutivo o 

de lo ley, no de las relaciones ln•rnas y secretas, que en el fideicomiso deben 

considerarse prohibidas (art. 359, frac. 1, l. T .O.C.). 

(15) BATIZA, Rodolfo.- Obra citada. P6g. 124. 

(16) CERVANTES AHUMADA, Radl.- Tftulos y OperaclonesdeCr.4dito. Pp. 312yslgs. 
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Ahora bien, si ni el art. 346 ni el 352 de la ley sustantiva precisan la 

naturaleza jurrdlca de lo tnstltucl6n, tal circunstancia no s61o autoriza, sino 

que obliga a reeurrtr a otros preceptos legales que tienen relevancla para la 

solucl6n del problema. 

El art. 352 es copla del art. 18 del Proyecto Al foro, que disponfa: el 

Fideicomiso puede ser consttturdo por .. stamenta para que tenga efectos despufs 

de lo muerte del fldetcomlten .. o por acto entre vivos. Manifestaba Alfaro (11), 

que el fideicomiso, segdn el esprrltu del proyecto, es ni mes ni menos un contra

ta tripartito cuya consumaci6n depende del consentimiento que, a su debido tiem

po, deba dar cada una de las par .. s. Reconocra que se trata de un convenio 1UI 

gfnerts que tiene diferencias notable• can la mayorra de los contratas slnalagm6• 

tlcos definidos por el C6dlgo CMI. Mas 11 la carocterrstlco ... nclol de los con

tratas, agregaba, 11 producir entre las partes derechos y obllgaclone1 recTpracos, 

esa caracterrstlco no falto en el fideicomiso, constitufdo el cual surgen tales de

rechos y obligaciones entre el flduclorlo y el fl'91comlsario o el tldelcomitente 

o omboa. 

M6s adelante, al comentar Alforoel ort. 36, lnc. So. de su proyecto, a• 

firmaba: Todo fideicomiso tiene que recaer forzosamen .. scl,,re un bien. La coao 

fldeicomitida ••el objeto del fldeicomlso. SI lá coso se destruye, queda un con-

trato que carece de objeto. El contrato en semejantes condiciones no puede exis

tir por faltarle uno de sus elementos esencloles y, por tanto, el fideicomiso• ex-

tingue. 

(l7) ALFARO. Citado por Rodolfo Batlza. Pp. 125 y sl91, 
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La natvralez~ contractual del fideicomiso mexicano, incluso su categorTa 

especrfica dentro del g6nero como un contrato bilateral, slnolagm6tlco perfecto, 

se confirma todovra m6s por la existencia de la condici6n resolutoria tdcito seglln 

la cual, conforme al art. 1949 del C6dlgo Civil: 

"La facultad de resolver las obligaciones se entiende lmplrcita en las recr

procas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le 

incumbe. 

El perjudicado podr6 escoger entre exigir el cumplimiento o la resaluci6n 

de la obligocl6n, con el resarcimiento de dol'los y perjuiclOI en ambos ca-

sos. Tani>i6n podr6 pedir la resolucl6n aOn despuls de haber optado por el 

cumplimiento cuando tste resultare imposible". 

La "•1tceptio non odimpletl contractus", que do derecho a coda contratan-

te a rehumr su propio prestoci6n si el otro la reclama sin haber cumplido lo 111ya, 

es s61o aplicable a esta clase de contratos (lS): 

Nuestra reglamentación positiva consagra esos derechos recfprocos, con lo 

cual se confirmo la posicl6n que sostenemos. El art. 138 de la ley lancaria dlspa-

ne que si la instltucl6n fiduciaria no rinde las cuento\ de su gestl6n al 1er requerl• 

da, o si es iudiclolmente declarado culpable de las p6rdidas o el menoscabo que su

fran los bienes fidill comitidos, el fideicomisario, sus repr .. ntontts legole' o el fi-

delcomltente, si se ret1rv6 ese derecho, padrón pedir su. remoci6n, sin perjuicio de 

(IS) RUGGIERO, Roberto de.- Instituciones de Derecho Civil. Tomo 111. Tra• 
duccl6n por Ramón Serro~o y Jo1' Santo Cruz. Madrid 19•4. Pp. 26" y 1igs. 
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la opci6n qúe les concede el art. 355 de la le~ de Trtulos para exigir al fiduciario 

el cumplimient<? del fideicomiso. Conforme al art. 137, incs. b y e de la Ley Ban

cario, el fiduciario puede renunciar al desempel'lo de su cargo si el fideicomitente, 

sus causahabientes o el fideicomisario se niegan a pagar loi compensaciones estipu

ladas a su favor o si los bienes dados en fldelcomlso no rinden productos suficientes 

para cubrirlos. 

Ahora bien, se ha tratado de comparar al fideicomiso con otros contratot, to

les como el mandato, el dep6sito y la estlpulaci6n a favor de t9rcero. 

Con referencia al mandato, surgi6 un problema en las leyes de 1926 que lo 

definton como un mandato irrevocable, pero superada e~ 6poc:a, la doctrina que 

los Interpreto y diversas ejecutorias de la Supremo Corte coinciden en cuanto á que 

el criterio et. dlstlnc:i6n radica e~ lo transmlsl6n de dominio que produce ti fl•l

comiso. 

Igual dlstincl6n exhte con respecto al •p6sito, ya que tn tonto en el~

sito s61o hay un cambio de posesi6n, en •I fl•icomiso se produce un cambio en la 

propiedad. 

Con respecto a la estipulaci6n a favor de tercero, 1Ur91n diferencias consl• 

derabl11, toles como: en ti fideicomiso la revocaci6n del fidelcomltente no t1td 

condicionado a la aceptocl6n del beneficiarlo; lo fuente de la ablfgocl6n tn lo e1-

tlpulacl6n a favor de tercero •• la voluntad unilateral del prmlnente, •n tonto qut 

el fideicomiso es de naturaleza contractual, 
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Naturaleza iurrdica del fideicomitente. 

Vista la naturaleza jurtdica del fideicomiso, analizaremos ahora, como se-

í\alamos al principio, la naturaleza jurtdica de las partes en el fideicomiw. 

Ha quedado plenamente establecido que las partes en el fideicomiso son: 

fideicomitente, fideicomisario y fiduciario. 

De igual manera, seilalamos que s61o pueden ser fldeicomitentes las perso-

nas frsicas o jurtdic:as que tengan la capacidad necesaria para hacer la afectaci9n 

de bienes que el fideicomiso implica. 

Es ast que al hablar de capacidad, surge la interrogacl6n de qu6 clase de 

capacidad debe tener el fldeicomitente. 

Puede definirse a la capacidad como "la aptitud jurtdlca para ser sujeto de 

derechos y obligaciones y hacerlos valer" {l9). 

De este concepto se deduce que hay dos tipos de capacidad: 

1.- De Goce: aptitud jurtdica para ser sujeto de derechos y obligacione11 

y 

11. - De Ejercicio: aptitud jurtdica de ejercitar o hacer valer los derechos 

que se tengan y para contraer obligaciones. 

-La capacidad de goce, todo sujeto, por el hecho de serla, debe tenerla. Si 

se suprime, desaparece la personalidad par cuanto que Impide al ente la poslbili-

dad jurtdica de actuar. 

(19) 
PLANIOL, Marcel .- Tratado Elemental. Traduccl6n Cajica. Tomo VII. 
P6g. 65. 
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lo capacidad de goc:e se atribuye, tambi6n, antes de la existencia org6ni· 

ca independiente del ser humano ya concebido quedando su personalidad destrurda 

si no nace vivo y viable. 

Ast como el nacimiento o la concepción del ser determinan el origen de la 

capacidad y, por lo tanto, de la personalidad, la muerte constituye el fin. 

Podemos hablar de ciertos grados de esta capacidad de goce. En efecto, el 

grado mfnimo de capacidad de goce existe, en el ser concebido pero no nacido, ba

jo la condición impuesta en nuestro Código Civil de que nazca ·tivo y sea presenta• 

do al Registro Civil o viva 24 horas. Esta forma mfnimo permite al embri6n humano 

tener derechos subjetivos patrimoniales, es decir, derecho de heredar, de recibir 

en legados o de recibir donaci6n. 

Una segunda manifestación de la capacidad de goce, se refiere a los meno

res de edad. 

Por Oltimo, el tercer grado est6 representado por los mayores de edad. En 

, este punto, debemos hacer la ~igulente distinción: si est6n en pleno uso y goce de 

sus facultades mentales o, si est6n sujeros a lnterdlcci6n por locura, idiotismo, 

imbecllidad o uso constante de drogas enervantes. Estcadlferentes formas que per• 

turban la inteligencia no afectan lo capacidad de goce desde el punto de vista pa• 

trlmanial, pero evidentemente que st afectan la capacidad de goce en cuanto a 

las relaciones de familia. Es decir, se puede ser titular de derechos y obligacio• 

nes de orden pecunario, pero no se puede desempeftar la funcl6n educativa, ni lo 

representativo inherente o la patria potestad o a la tutela en su caso (20). 

(20) ROJINA VILLEGAS, Rofacl.-CompendiodeDerechoCivif. Tomo!. Pp.163-164. 
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Ahora bien, lo incapacidad de goce se do, en el Derecho Mexicano, en 

los siguientes cosas: (2l) 

o) Corporaciones religiosas y ministros de los cultos (a~t. 27, inc. 11 y 

art. 130 p6r. 15 Constitucional); 

b) Instituciones de Beneflclencia (ort. 27 inc. 111 Const.); 

c) Sociedades comerciales por acciones (mismo art. inc. IV); 

d) Los extranjeros (art, 27, inc. 1 Const.); y 

e) Incapacidad por sentencio judicial civil o penal. 

Lo capacidad de ejercicio es, como dijimos anteriormente, la optilud jurr-

dica de e¡ercitar o poro hacer valer los derechos que se tengan y poro contraer 

obligaciones. Es decir, esta capacidad supone la posibilidad jurfdlca en el sujeto 

de hacer valer directamente sus derechos, d; celebrar en nombre propio actos ju-

rfdicos, de contraer obligaciones y cumplirlas y de ejercitar las acciones conducen-

tes ante los tribunales. 

Asr como existe lo incapacidad de goce, existe la incapacidad de ejercicio 

que Implico el ser titular de derechos pero no poder ejercitarlos. 

Siguiendo las Ideos de Gutlfrrez y Gonz61ez ('l2), podemos decir que en 

Derecho Mexicano existen dos grados en la incapacidad de ejercicio, o saber: 

o) General, y 

b) Especial. 

(2l) GUTIERREZ V GONZALEZ.- Derecho de los Obligaciones. Pp. 278 y slgs. 

<22
) Obro citada. Pp. 282 y slg. 
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La incapacidad de ejercicio general la establece el ort. 450 del C6dlgo CI-

vil cuando determino: 

"Tienen incapacidad natural y legal: 1.- Los menores de edad; 11.- Los ma

yores de edad privados de inteligencia por locura, Idiotismo o Imbecilidad, 

oOn cuando tengan intervalos lúcidos; 111.- Los sordo-mudos que no saben 

leer nt escribir; IV.- Los ebrios con11Uetudlnarlos y los que habitualmente 

hacen uso Inmoderado de drogas enervantes". 

Esta dlspasicl6n sufre excepciones, y entre ellas se tienen las establecidas 

en materia sucesoria en los arts, 1306 y 1307 del C6dlgo Civil, 

Como excepcl6n tamblfn a la reglo enunciada se tiene el caso de las meno

res d8 21 anos emancipados, bien por el matrimonio, bien por seguir los procedl

~mlentos que la ley establee• de acuerdo con los artrculos 641 y 642 del C6dlgo CI• 

vll. 

En segundo lugar, seflalamos la Incapacidad de ejercicio e1p1clal, 

Asr como lo ley establece la incapacidad general de ejercicio, tamblfn a 

las personas con pleno capacidad de goce y de ejercicio le1 crea cierlal tncapacl• 

dodes especiales respecto de lo Oltima. Tal e1 la sltuacl6n de la mu¡er casada que 

conforme a las normas contenidos en los arts. 174, 175 y 176 del mismo C6dlgall• 

vll, no puede celebrar con su esposo nfofll'Jn contrata, excepcl6n hecha del manda-

to, el de fianza para que su esposo salga en libertad o el de compraventa, cuando 

estuvieren casados bojo el reglmen de separacl6n de bienes. 

Estudiadas de una manera general las reglas sabre la capacidad, tanto de go

ce como de ejercicio, debemOI concluir que el fldelcomltente debe· de tener la ca• 
.. 
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capocidad de ejercicio sin limltaci6n de ninguna especie, pero adem6s de esta ca-

pacidad de ejercicio sin llmltaci6n, debe tener la capacidad especial que requiere 

la ley para llevar a cabo actos de dominio, Es decir, en la ejecuci6n de actos de 

dominio, como lo es el fideicomiso por la transferencia de la titularidad del bien 

al fiduciario hecha por el ffdelcomitente, no basta tener la capacidad general par 

ser mayor de edad, sino la posibilidad jurtdlca de disponer de los bienes de que se 

trate. 

La capacidad para celebrar actos de dominio supone la propiedad, la autori

zación legal o lo del propietario para realizarlos, es decir, estos actos de dominio, 

como el de afectar un bien en fldelcomiso, pueden celebrarse: primero, por el pro

pietario; segundo, por aqufl que, sin ser el propietario, tiene autorización de la 

ley para realizarlo (ser6 el caso de los que ejerzan la patria potestad y la tutelo, 

previa la autorización judicial), y tercero, por aqufllos que tienen un mandato 

especial o una representación voluntario, facultados para celebrarlos. 

Naturaleza jurtdlca del fideicomisario. 

Ahora bien, asr como el fidelcomitente necesita de la capacidad de ejercicio 

y de lo capacidad para actos de dominio, ast el fldelcamlsario s6lo ntctsitar6 de 

la capacidad de goce poro recibir los beneficios del fideicomiso. 

En efecto, la ley sustantivo seftala en su artrculo 3.t8 que pueden ser fidei

comisarios las personas ftslcas o jurfdicas que tengan la capacidad necesaria para 

recibir el provecho que el fideicomiso Implica. 

Con ,.specto a este punto, la ley seftala que tstard prohibido el fideicomiso 
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cuya duración sea mayor de treinta aflos, cuando se designe como beneficiarlo a 

una persona jurtdica que no sea de orden pOblico o lnstituci6n de beneficlencla. 

Sin embargo, contin6a lo ley, pueden constituirse con durocl6n mayor de treinta 

al\os cuando el fin del fideicomiso seo el mantenimiento de museos de car6cter 

clentffico o artrstico que no tengan fines de lucro (ort. 359, frac. 111). 

Estimamos conveniente la salvedad que establece la ley en el ortrculo an• 

tes citado por lo siguiente: 

Cuando una persono desea beneficiar a instituciones de car6cter clentl'flco 

o arttstico por medio de un fideicomiso, el Estado no tiene por q~ llmltar esa ac

tuación en virtud de que se est6 actuando en beneficio de la colectlvldad, en be

neficio de un lnterfs pOblico que debe sobrepooerse a cualquier interts de carde• 

ter penanal • 

Consideramos que esto razón fue la qut Indujo al leglslador a crear esa sal

vtdad en virtud de que se actfla, como senalomos, en bentff clo de la colectividad. 

Naturaleza jurtdlca del fiduciario. 

Hemos senalado anteriormente, que 1610 las Instituciones txpNsamente auto

rlzado1 por la Ley General de Instituciones de Crtdito, pueden ser fiduciarias. En 

efecto, la ley bancaria dispone tn su artrculo 2o., fraccl6n VI, que: 

"Para dedicarse al ejercicio de la banca y del crtdlto 11 Nquerlr6 conctsl6n 

del Goblemo Federal que compete otorgar dlscresionalmtnte a la Stcretarra 

de Hacienda y Crfdito Póblico, oyendo la opinl6n di lo Comlsi6n Nacional 

Bancaria y dtl Banco dt Mfidco. 
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Las concesiones que otorgue el Gobierno Federal se referirón o alguno de 

los siguientes grupos de operociones de banca y cr6dlto: ••• 

VI.- Los operaciones fiduciarios". 

Es asr como s6lo las tnstitvciones de cr6dito que disfruten de concesl6n, po-

drón dedicarse o los operaciones fiduciarias. 

Anteriormente, la ley hablaba de autorizaci6n pero, por decreto de fecha 

29 de diciembre de 1962 publicado en el Diario Oficial de 31 del mismo mes, en 

vigor 3 dros desputs, se cambi6 el Nrmlno de 11autorizaci6n11 por el de "conce• 

si6n". 

Consideramos acertada esto medido del legislador en virtud de que el Nrml• 

no "concesi6n" es m61 amplio que el de 11autorizaci6n11
, En efecto, el Dlcclono• 

rlo Enclclop6dico Abreviado, nos dice que "autorizar es dar a uno autoridad o fa• 

cultod paro hacer alguna coso" y 11concesi6n es el otorgamiento gubernativo o fo .. 

vor de particulares o de empresas, bien sea paro apropiaciones, disfrutes o aprove-

chamlentos privados en el dominio plblico, se91ln acontece en minas, aguas a mon-

tes, bien para construir obras pOblicas, o bien poro ordenor, sustentar o aprovechar 

servicios de la administracitln general o local". 

Adem6s de la dlstlnci6n gramatical, tombitn cabe distinguirlos desde el 

punto de visto jurfdico. Andr6s Serra Rojos en su libro Derecho Administrativo 

(p6g. 313), nos dice: "La concesl6n es un acto por medio del cual se confiere o 

un particular un nuevo derecho subjetivo, por medio del cual el Poder PCibllco le 

transfiere derechos o facultades adminl1trotivas, mediante determinadas cl6usulos, 
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derivadas del lnter6s pOblico. Lo autorizaci6n, licencia o permiso se diferencia 

de lo concesi6n que es un acto constitutivo por medio del cual lo Administracl6n 

confiere derechos a un particular en lo que determina el nacimiento de un nuevo 

derecho a favor de una persono, sino la elimlnaci6n de un requisito jurfdico paro 

poder ejercitar un derecho conferido por el propio poder". 

Adem6s de los seí'lalados anteriormente en el sentido de que el ttrmlno con• 

cesi6n es m6s amplio que el de autorlzacl6n, la banca, trot6ndose de un servicio 

público, necesito de una concesl6n para dedicarse a ese ejercicio, ya que si no 

fuera un servicio póbllco, bastorra que gozara de una autorlzaci6n, pero trat6nda-

se como lo es de un servicio p'ibllco, se requiere una concesi6n. 

Habiendo dejado asentado lo anterior, pasaremos o estudiar la1 Instituciones 

de c,.dito. 

De acuerdo con el artfculo 80. de la ley bancaria, solamente podr6n dl1fru-

tarde concesi6n paro ejercer habltualmente lo banca y el cr6dlta dentro del .. rrl• 

torio de la República, las sociedades con1titufda1 en forma de sociedad an6nlmo de 

capital ñjo o variable. La ley que reglamen .. gentrlcomtn .. la constllucl6n y el 

funcionamiento de los instituciones de cr•dlto es, por lo que hace a su otptcto ge• 

neral, la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicado el 4 de apto de 

1934. Sin embargo, las sociedades an6nlmos autorizadas para el ejercicio de lo 

banca y el cr•dita, est6n sujetos a regimen de excepcl6n con .. nido en la Ley Ge· 
' ' 

neral de Instituciones de C,.dlto y Organizaciones Auxlllores, cuyo artfculo 8o. 

prescribe que los reglas que el mismo contiene son de oplicocl6n especial para los 
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socledodes antes mencionadas, Las disposiciones del ya citado artrculo 80. son 

aplicables en general a todas las instituciones de cr6dito y a las organizaciones 

auxiliares. 

Ahora bien, toda sociedad persigue un fin cOl'lllÍn a los socios que la integran. 

La especificación en el acta constitutivo de la sociedad, de dicho fin camón es, 

propiamente hablando, el objeto de la sociedad. El objeto de las sociedades que 

operan como instituciones de cr•dito o como organizaciones auxiliares es el •l•r· 

ciclo de la bonca y del crfdlto dentro del territorio de lo RepObllca. 

El objeto de la institución de crfdlto es la realizaci6n de la operaci6n ban· 

caria que se distingue de la simple operación de cr6dito porque: 

1) Es reoll:zada en masa, habitual o ptofe1lonolmenM; 

2) Es realizada por persono legal y gaza de uno conce1l6n para ell~ y 

3) Quien la realiza opera con dinero ajeno (en lo que se distingue del 

capitalista que manejo dinero propio) (23). 

Dicho Qbjeto estd determinado por el ortrculo 2o. de la Ley y puede consis

tir en el ejercicio de lo bonco de dep6sito, en la pr6ctico de operaciones de dep6· 

sito de ahorro, financieros, de cr•dlto hipotecario, de copitalfzoci6n, fiduciarios 

o de ahorro y pr6stamo poro lo viviendo familiar. 

La sociedad an6nlmo tiene que operar bojo uno denomlnacl6n que deber6 ser 

distinta de la de cualquiera otra sociedad e lr6 seguida siempre de los p.alobras so• 

ciedad on6oima o de suulglos S.A. (arts. 87 y 88 L.G.S.M.). 

(23) HERNANDEZ, Octovio A.· Obra citado. Pp. 73 'I sigs. 
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Trat6ndose de las sociedades on6nlmas comunes y corrientes, la denomina-

cl6n puede formarse libremente, es decir, los socios pueden determinar sin restrfc-

cl6n el nombre de la sociedad. Ahora bien, por lo que hace o los Instituciones 

~ cr6dito, si se trata de los Nrminos banco, banea, banquero, financiera, crf

dlto, copitaUzoci6n, cr6dlta inmoblllarlo o hipotecario, crfdlto moblllarlo e in· 

dustrlol, ahorro, cajas de ahorro, fiduciario o de fideicomiso, o cualquier otro 

ttrmino ~in6nlmo, su uso 'queda prohibido a aquellas sociedades que no cuen .. n 

con lo concesl6n para octuor como Instituciones de crfdlto. 

El uso de los palabras que el ort. So. reserva o las Instituciones de crtdlto, 

por quienes no disfruten de lo concesi6n correspondiente, • castigard por la S.-

cretorra de Hacienda con multo ha1to de $1,000.00 o cada uno de los 91rentes, 

dl,.ctores, admlnlatrodores o miembros del con•jo de admlnlstracl6n y lo nego• 

clacl6n ser6 clausurado administrativamente por la Comlsl6n Nacional Bancaria, 

hasta que su denominoci6n •o cambiada (art. 1,7, l.l.C. O.A.). 

Todo sociedad necesito, para su funcionamiento, de patrimonio lnlcfol que 

• Integra con las aportaciones que hocen los socios interesadas en lo comecucl6n 

del objeto de la sociedad. Dicho patrimonio es el capital. Lo Ley de Sociedades 

fija, para la sociedad on6nlma, un capital no menor de $25,000.00 cuyo 20% al 

menos, debe estar tntegramente suscrito y pagado. 

la Ley de Instituciones de Crfdito senala el capital mtnlmo paro codo uno 

et. las Instituciones que ella reglamenta, .el cual, al condltulrse lo sociedad, de-

ber6 estar totalmente suscrito y pagado. Cuando el capital social excedo del mr-

nimo, deber6 estar pagado cuando menos el 50% del capitol su1crlto. 
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El 6rgano oflclal de inspecci6n y vigilancia de las instituciones de c,.dl-

to es lo Comisi6n Nacional 8oncorla, cuyo reglomentaci6n se hallo comprendido 

en los artrculos 160 al 171 inclusive de lo Ley Bancaria, en el Reglamento Inte

rior de la propia Comisión, de 31 de diciembre de 1936, publicado el 1.t de ene

ro de 1937, y en el Reglamento de lnspecci6n, Vigilancia y Contabtlldad, expe

dido el 28 de enero de 1935 y publlcado el 9 de febrero del mismo afio. 

Por dltlmo, podemos concluir que lo fiduciaria $11'6 slemp1'9 una Institución 

de cr'dito que goce de uno concesl6n que le otorgue lo S.Cretarfa de Haciendo 

y C*llto Pclblico oyendo la opinión de lo Comisl6n Nacional Bancario y del 8an· 

co de Mtxlco. 
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•) JUSTIFICACION EN EL DERECHO MEXICANO DE QUE EL FIDUCIARIO 
DEBA SER SIEMPRE INSTITUCION DE CREDITO. 

Es muy dlfrcll establecer una clatlflcacl6n slstemdtlca de las lpocas de de· 

sarrollo de 101 ln1ti1uclone1 bancarias en Mfxlco, e1p9clolmente por la folio de do-

tot suflclent.s para hacer lo historio econ6mico del pafs. 

Ant.s dt la Independencia no exlstl'an Instituciones bancarias, como tompa• 

co exlstran en Espatlo ni en lo mayor porte de los paf•• europtOI (24) • 

Sin embargo, es evldent., que debieron existir quienes se dedtcoron profe• 

1ionalment. o hacer operaciones de los que despuls se han caislderado como ban

carios, especialmente cambios de dinero, 9IF01, dep611tol y diversas modolldodes 

del prlstamo, todos ellas exigidas por el desarroflo del comercio y de la Industria 

extractlva. 

En esta lpaco colonlol, no obstar.•, exlatleron algunaa organlzaclonea ban

carios tfplca1, tales como el Banco de Avfo de Minas y el lonco del Monte de Ple• 

dad. 

Lo primera instlluci6n de crfdlta propiamente dicha fundada durante el colo-

nlaje espoftol, ••el Banco de Avfo de Minos, cuyo 911tacl6n fue, a grandes rolgDI, 

la siguiente: 

1) En 1743, Domingo Reboroto y Solos propuso ol Rlol y Supntmo Con•io 

de Indios la crtacl6n de uno companfa de aviadores con un capital de 

$2 .000, 000 .00, companra que ntarra autorizada para efectuar opera• 

(24) RODRIGUEZ Y ROORIGUEZ, Jooqurn. Derecho Bancario Mexicano. 2a. Edl. 
Wxlco, 1964. PGg, 22. 



- 108 -

clones de comercio, como otro cualquiera, dentro y fuera del Reino, 

' sin asumir riesgo alguno y sin prestar sus propios fondos. 

Esta proposición de Reborato fue rechazada, pues la compaftra que 

pretendfa fundar ero, m61 que instihición de cr6dlto, empreso explo-

tadora de minas. 

2) Un nuevo proyecto fue redactado por una comisión en 1750, proyec• 

to formulq:lo paro lo creoclón de una compai'lfa que aviara la explota• 

ci6n de las minas. 

3) Finalmente, fue la Ordenanza de Minas de 1783, lo que en su Tttulo 

XV • ocupa del Fonda y Banco de Avros. de Minas y crea la e1h'uctu

ra de un verdadtro banco refaccionarlo y que, al decir de Cervante1 

(25) sus caracterrstlcoa principales eran: 

a) Recibe la plata a bojo precio; 

b) No percibe intenla; 

c) Tiene como garantta IOI frutos de las minas, no lo mina mismo; 

d) Deja lo administración de la mina al minero; y 

•) Se limita a vigllor ta Inversión de los fondoe, nombrando al 

efecto un Interventor. 

Junto al Banco dt Avfo dt Minas, merece mención e1p1Clal el Banco del Mon-

te de Piedad. 

Surgi6 este Banco como una fundación privada de don Pedro ~omero de Terre• 

ros, Conde de Regla, aprobada por Real Cfdula de 2 de junio de 1774. Su capital 

(25) CERVANTES, Manuel.- Natumleza Jurrdlca dtl Contrato dt Refacción y Avfo. 
M•xlco 1936. P69, 102. 
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de $300,000.00 debta dedicarse a lo concesi6n de ,mistamos pequenos, con 

garantf'a prendario, o personas necesitadas. 

Hacia el ano de 1789 este banco empez6 o operar como lnstltuci6n de eml• 

sl6n, emitiendo certificados por los depósitos confidenciales que recibra. Los cer-

tlflcadas eran documentos ol portador pagaderos a lo vista. Esta lnstitucl6n sufrl6 

diversos vicisitudes y, en 1879, tronsflri6 su facultad de emlsl6n al Banco de Fo• 

mento que fracos6 r6pidamente. 

Yo Iniciado el proceso de independencia, surgieron diversos ln .. ntOI para 

la organlzaci6n de Instituciones de crfdito. O. fstos, debe menclonane el Banco 

de Avro, que se debta dedicar al fomento de la industria nacional (16 de octubre 

de 1830) y que fue dlsuel to en 1 U2. 

De la misma fpoca es el Banco de omortlzocl6n, creado el 17 de enero de 

1837, que debra amortizar divenat cienes de monedas y emitir cfdulaa; pero tam• 

paco debi6 tener gran fxlto en cuanto que fue suprimido por lo ley de 6 de dlclem• 

bre de 1U1. 

Bolo la vigencia del C6digo de Comercio de 1854, • con1tltuy6 el primer 

banco de carocterrstlcos modernas, al ob .. ner don Guillermo Newbold, el 22 de 

junio de 1864, el establecimiento y lo motrrculo del Banco de Londres, Mfxlco y 

Sudomfrfco que, originalmente, • encontraba e1tablecldo en Londres pero con au• 

torlzacl6n paro fundar sucursales en Mfxlco y en otros par•1 sudamerlconos. Este 

banco f'unclon6 aomo de emisl6n, desde su principio hosto que se constltuy6 el Bon• 

co de Mtxlco, con el monopallo de lo emlsl6n de bllletes. 
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El Banco de Londres sufr!6 una grave crisis, suscitada por la cancesi6n del 

monopolio de emisi6n de billetes del Banco Nacional de M6xlco, hecha de acuer

do con las disposiciones del nuevo C6digo de Comercio de 1884. Esta cuesti6n se 

resolvi6 pr6cticamente por una transaccl6n, auspiciada por el Gobierno, que con-

sisti6 en esencia en la adquisici6n de una concesi6n para la emlsi6n de billetes que 

tenra el fracasado Banco de Empleados. El 27 de agosto de 1886, de acuerdo con 

el nuevo contrato celebrado con el Gobierno, qued6 autorizado poro continuar co

mo banco de emisi6n <26) • 

• 
El Banco Nacional Mexicano surgi6 en virtud del Contrato celebrada entre 

el Gobierno Mexicano y el representante del Banco Franco Egipcio coma banco de 

emisi6n, descuento y dep6sito y empez6 sus operaciones en marzo de 1882. 

Nace, en oposici6n al Banco Nacional Mexicano, el Banco Mercantil hablfn-

dose suscrito su capital casi rntegramente por espanoles. Sus estatutos• publica-

ron el 6 de octubre de 1881 e inmediatamente comenz6 a funcionar coma banco 11-

bre. 

La competencia entre ambos bancos provoc6 una diff'cil situac;16n pora el Na-

cional Mexicano, que fue salvado gracias a la actuaci6n del Banco Mercantil que 

admlti6 los billetes de aqu61 y 6ste fu6 el primer-paso dado pora una futura fusl6n. 

Los hombres pensadores de ambos bancos comprendieron que era imposible la marcha 

de los dos bajo la fase de competencia y hostllldad, "y que uno tenra lo que ol otro 

le faltaba y los dos se complementaban. El Banco Nacional tenta la facultad legr-

tima de su emis16n, garantizada por una ley, y el Banco Mercantil la repre•nta-

(26) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaqurn.- Obra citada. P6g. 25. 



- 111 -
ci6n del capital mexicano y del comercio de lo Reptlblico11 (27). 

Estas rozones indujeron a ambos bancos o una fusi6n total, cuyo convenio 

fue aprobado por la le.y de 31 de moyo de 1884, surgiendo desde entonces el Bon-

co Nacio•lal de M6xico, que continlla funcionando en lo acluaHdad. 

En 1882 es fundado el Banco Hipotecario, dedicado o ho!=er pr6stamos sobre 

propiedades situadas en el Distrito y Territorios Federales y a ciertos bancos hipa-

tecarios y de caja. En 1888 se le aµtoriz6 para ampliar su campo de operaciones, 

transform6ndose lo institución en el Banco Internacional e Hipotecario, 

De lo anterior se deduce que todo el capital de los tres bancos m6s importan-
.. 

tes, luego dos, era casi exclusivamente extranjero: ingl6s, en el Banco de Londres; 

fronc•s, en el Banco Nacional de M6xico y espanol, en el Banco Mercontll, · 

El movimiento revolucionario de 1910 culmin6 con lo Constituci6n de 1917 

que ettableci6 el privilegio de emisi6n a favor de un banco de Estado, que fue el 

Banca de M6xico, cuya primera ley orgónico es de 25 de agosto de 1925 y que em• 

pez6 a operar el primero de septiembre de ese mismo ai'lo (28). 

Ahora bien, desde el punto de vista legislativo, el proceso de lo evolucl6n 

de las Instituciones de cr6dito est6 marcado par los siguientes puntos: 

1 o.- Leyes de la Novrsima Recopllaci6n relativos a cambios y banqueros ta

les como 101 que expone Juan de Hevlo Bolanos (2'}. 

(27) MACEDO, Pablo y SANCHEZ GAVITO, lndalecio.- Lo cuestl6n de los ban
cos. M6xico, 1885 y 1890. Póg. 50. 

(28) RODRIGU:Z V RODRIGUEZ, Joaqutn.- Obro citada, p69. 26. 
(29) Autor citado por Joaqurn Rodrrguez y Rodrrguez. Obro citada. Póg, 27. 
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Los principios generales sobre eya materia eran: "los bancos son un gi!Snero 

de cambios a quien se da la moneda en guarda poro que disponga y segOn les orde-

naren los que la dieren"; ºtodos los que quisieren pueden ser Cambios y Bancos 

sin pena ni impedimento alguno"; "en las Indias, en el lugar que residiere el Vi-

rrey, 61 los puede nomb~ar, y en los dem6s pueblso dar la licencia que el Consejo 

Real puede dar, pues el Virrey tiene el mismo poder que el. Rey en lo que no le fue-

re especfolmente prohibido"; "ninguno por sr solo puede tener Cambio, ni Banco 

píblico, sino que han de ser dos al menos, obligados In solidum a ello, ni puede 

haber en el Reino un Cambio o Banco pObllco solo, sino dos o m6s" (30). 

La vigencia de estas disposiciones ha sido definida por Macedo (3l) y, por 

si fuere poca, podrta reforzarse con los palabras de Pallares <32) que, con referen-

cia a lo Curio Filtpica, afirma que "adqulrl6 la reputacl6n de una obro verdadera-

mente cltbica, llegó a ser un libro de consulto de los Tribunales y en la Curia, ton-

to en Espai'la como en M6xico y sus doctrinas tentan casi el prestigio de verdaderas 

leyes". 

Podemos observar que estaba prohibido el monopolio de un banco, al exigirse 

que siempre hubiese dos o m6s, sin que pudiese haber un Cambio o Banco pOblico 

solamente. 

2o.- En un segundo punto, podemos situar al C6digo de Comercio de los 

(30) Citado por J. Rodrrguez y Rodrrguez. P6g, 27. Obra citada. 

(31) • 
Obra estada. P6g. 57. 

(32) PALLARES.- Derecho Mercantil. M6xlco, 1891. P69, 259, 
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Estados Unidos Mexicanos de 1884. 

Entre las disp0siciones m6s importantes de este C6digo, podemos sel'lolar los 

siguientes: 

o) El establecimiento de los bancos de emisi6n, circuloc:i6n, descuento, 

dep6slto, hipotecarios, agrtcolas, de mlnerro o de cualquiera otra clase, 

s61o puede hacerse con autorizac:i6n de la Secretarra de Hacienda; 

b) Los bancos han de adoptar precisamente la forma de sociedades an6· 

nimas o de responsabilidad limitada; 

e) Los estatutos han de ser aprobados por dicha Secretarra de Haciendo; 

d) Los bancos de emhl6n debran c~stituir un dtp6slto o dar determino• . 
da fianza y cumplir otros requisitas especiales de manera que la emisión de 

<I 

billetes estaba minuciosamente reglamentada, 

Estas disposiciones, como otros muchas, provocaron un amplio desarrollo de 

los bancos. 

3o.- Un tercer momento, lo representa el C6digo de Comercio de 1889, 

Este C6digo, teniendo en conslderoci6n la viejo pugna por el manopo• 

lio de emlsi6n entre el Banco de Londres y el Nacional de M4xico, cu-

yo situaci6n podrro resultar incompatible con una reglamentaci6n bon-

carla apropleoda, dispuso que las Instituciones de cnldito se regirran 

por una ley especial y que mientras fito se expidiera, ninguno de di· 

chas instituciones podrTa establecerse en lo Replblica sin previa auto• 

rlzacl6n de la Secretarro de Hacienda y sin que el contrato rt1pectlvo 
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fuera aprobado por el Congreso de la Unión (33). Esto disposición 

cre6 una sltuoci6n de absoluto libertad bancario inadecuada paro el 

establecimiento de un sistema de cr6dito·hamog6neo. 

Para remediar esto, en 1896 se facult6 al Secretario de Hacienda para for-

nular una ley Bancaria. En dicha autorización: 

1) Se fijaron los bases a las que deberra su¡etorse el E¡ecutlvo para die-

tar la ley; 

2) Se facult6 al Ejecutivo para celebrar un convenio con el Banco Nacio• 

nal de M6xico a fin de eliminar cualquier posible incompatibilidad enh'e lo 

concesión ele que dlr,Ntaba dicho banco y las disposiciones de lo ley proyec• 

toda; y 

3) Se focult6 al Ejecutivo para negociar convenios con otros instituciones 

nacidas bajo la libertad bancaria del regtmen legal an .. rlor <34>. 
En efecto, esa ley de que hablaba el C6digo de Comercio de 1889 aparece 

hasta el 19 de marzo de 1897. 

En esta ley, junto o la reglamentación de los bancos de emisión y de los bon-

cos hipotecarios, se habla con uno consideración especial de los bancos refocclona-

rios, diciendo que 6stos .. nran como finalidad b6sico la distribución del crfdlto a

grtcola y del cr6dito minero. 

El 31 de agosto de 1926 te expldi6 nuevo ley General de Instituciones de 

Cr6dlto y Establecimientos Bancarios. 

(33} HERNANOEZ, Octavio A.- Derecho Bancario Me1dcano. Tomo l. P69. 49. 

(34) Obro citada. P69, 49. 
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Al decir de Rodrfguez y Rodrfguez ' , esta ley es la m6s Importante que 

se ha publicado sobre esta materia hasta el presente, ya que no s61o vino a con

solidar todo un lorgo proceso legislativo de acuerdo con los nuevas necesidades 

del pars, sino que, ol mismo tiempo, establece las bases generales que han sido 

conservadas en las reformas posteriores. 

En esta ley se consignan los mismos tres grupos de instituciones crediticias 

de que hablo lo Ley de diciembre de 1924, es decir, las instituciones de c.-.dlto, 

propiamente dichas; establecimientos que tenran por objeta ••elusivo o, por lo 

menas, principal, practicar operaciones bancarias; y estableclmlentos asimllados 

a los bancarios por practicar operaciones que afectaban al p1blico en general, re-

clbiendo dep6sitos o emitiendo tl'tulos pagaderos en abonos y destinados a ser colo-

cados en pOblico. Se agrego a dicha closlflcacl6n los bancos dt fldeicomho, an-

tes reglamentados por Ley especial. Tamblfn se regula en dicha Ley el tstablecl-

miento y funcionamiento de los bancos o cojas de ahorro, de los almacenes gene-

roles de dep6stto y de las companras de Hanzos que, hasta esa fecho, se rigieran 

por los leyes particulares. 

4o.- El cuarto momento lo representa la Ley General de Instituciones de 

Cr6dlto de 1932 en la que se subraya aOn m6s el papel Interventor 

del Estado y se regulan las diversas operaciones bancarias. 

"Su tfc:nica fu6 adecuada ol lapso de su vigencia y sirvl6 paro modernizar 

y completar el sistema de cr6dlto mexicano" (36). 

• 
(3S) Obra citada. P6g. 29. 

(36) f6Ux F. PALAVICINI.· Citado par Octavio A. Hern6ndez. P6g. 58. 
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So.- Finalmente, lo Ley General de Instituciones de Cr•dlto de 31 de ma

yo de 1941, marco lo último etapa legislativa. Fue modificada por 

dec~to de 1 J de febrero de t 949 y por decreto de 27 de diciembre de 

1954. 

Esto ley en el Tl'tulo 11, en los siete Coprtulos que lo Integran, se refiere o 

los instituciones de crfdlto que lo propio ley reconoce: bancos de dep6sito, bancos 

de dep6sito de ohorro, sociedades Rnancleros, sociedades de c*'lto hipotecarlo, 

sociedades de c:apltolizoci6n, sociedades fiduciarios y bancos de ahorro y prfstomo 

paro lo vivienda familiar. 

Vistos los antecedentes en Wxlco de la Banco, lo que nos interesa ohoro es 

el Coprtulo U, Trtulo VI de lo Ley de 1941 que hablo de los sociedades fiduciarias. 

En ef9cto, paro que puedan operar como flduclorlas, necesitan de uno conce• 

sl6n otorgada por lo Secretorro de Hacienda y C*'ito Público (art. 44 L.l.C.O.A.). 

Esta exigencia legal, tanto de lo Ley de Thulos (ort. 350 primer p6rrafo), co

mo de lo Ley de Instituciones de Cr•dlto, represento ·•orlos ventajas paro los perso

nas que deseen celebrar un fideicomiso. 

Uno de estas ventajas es la de asegurar que quien desempeno el cargo de fldu· 

ciaría sea institución de reconocido solvencia. Los instituciones fiduciarios c:feber6n 

contar con un capital mrnimo dentro de los lrmites de $200,000.00 a un $1.000,000.00 

cualquiera que seo lo localldod donde se propongan operar. 

El ort. 92 de lo ley Bancario establece en favor de las Instituciones de Crfdlto 

y Organizaciones Auxiliares lo presunción de que se consideren de acreditada salven-



-117-

cia mientras no sean puestas en liquldacl6n o declaradas en quiebra. El efecto in

mediato de esta presunci6n es que las instituciones y las organizaciones auxlliares 

est6n exentas de la obligaci6n de constituir dep6sltos o fianzas legales. 

La presuncl6n establecida por la ley es 16glca y congruente con la propia na

turaleza de las Instituciones de crtdito que operan sobre la s61ida ba11 de la con• 

flanza que el Estado y la sociedad depositan en ellas. 

Una ventaja m61 es la de asegurar la permanencia y la continuidad de labor 

de la fiduciaria, ya que las corporaciones tienen, prc1ctlcamenl9, vida illmltada. 

Otra ventaja m6s es la de asegurar que el trabajo de la fiduciaria 11a reollza

do por Instituciones Ncnlcamente especlallzadas. 

En efecto, el auge que ha cobrado el fideicomiso en Mfxtco y el que sigue 

cobrando dra a dra. es tal, que la fiduciaria se necesita rodear de personal Ncnlca• 

mente especlallzado para poder resolver los problemas que puede presentar el cllen

te poro la elaboracl6n del fideicomiso. 

Es por eso que las instituciones fiduciarias exigen profeaionlsk!•, es decir, 

L1cenclados en Derecho poro el mejor desempello de su cargo, ya que por la1 •tu· 

dios que llevan esas personas en la escuela, tienen m6s clara visl6n sabre el fideicomi

so y los problemas que puedo presentar. 

Como Oltlma ventaja, podemos sellalar la de asegurar el control y vlgllancia 

de la fiduciario, por parte de la Comlsl6n Nacional Bancaria que controla y vigila 

o las Instituciones de c ... dlto, 

Siguiendo a Octavlo A. Herndndez (J7), podemos decir que 11la inspeccl6n 

(31) Obra citado. P6g. 111. 
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bancaria es .actividad de la Comisi6n Nocional Bancaria llevacfa a cabo por me-

dio de visitas o inspecciones practfc:adas o las instituciones de c*fito y a las or• 

ganizaciones auxiliares, en las que se apllcan procedimientos ¡urfdicos y NcnicOI 

contables, cuyo finalidad es comprcbor que la constitvci6n y el funcionamiento de 

los mencionados instituciones y organizaciones se ojuston o lo dispuesto por las nor• 

mas legales, reglamentarias o adminishativos que los rigen o, en coso contrario, 

indicar los medidas necesarios que deben ser tomados para que dicho fin se realice". 

y que "lo vigilancia bancaria es tombi6n una actividad de la Comlsi6n llevada a 

cabo mediante lo obtenc:i6n jurfdlca de datos consistentes en Informes, estadas can

tables, documentos, nt1meros estaclriticos, registros administrativos y otros semejan

tes, cuyo fin es el mismo que el perseguido por la inspecci6n bancaria". 

Tan la Comlsi6n Nacional Bancario vigila o las fiduciarias que los delegados 

fiduciarios, aunque son libremente designados por lo lnstituci6n, su nombramiento 

debe ser confirmado por la Comlsl6n quien tiene el derecho de vetorlo o 19moverlo 

(art. 45, frac:. VI, L.I .e.o.A.). 
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CAPITULO IV.-

CONCLUSl ONE S. 

,:1 . 
. ·, 
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1.· Podemos citar, como antecedentes hist6ricos del fideicomiso, el Fl

deicommissum romano que se dividra en Poctum Fiduciae cum amico y Pactum Fi· 

duciae cum credltore; el Mayorazgo Feudal de lo Edad Media; y, por Oltlmo, y 

probablemente el m6s importante, el Trust, que o la vez lo encontramos en el de

recho ingl•s con los "Uses". 

2.- El fideicomiso en tMiclco est6 regulado por la Ley de Tl'tulos y Opera

ciones de Cr6dito y por lo Ley General de Instituciones de Cr6dlto y Organizacio

nes Auiciliores. 

3. - Desde el punto de vista jurfdlco, !ne.gran el concepto de pare., los 

siguientes elementos: 

o) Ser sujeto de den1cho¡ 

b) Manifestar su voluntad; y 

c) Actuar de manero tal que se produzcan CO(l1tcuencias de de• 

recho. 

4.- Pare. en el contrato es el sujeto de derecho que, en un negocio jurfdl

co, manifiesta su voluntad poro producir con1tcuenclas de derecho. 

5.- Porte en el proceso es el que demanda en nombre propio (o en cuyo 

nombre es demandada) uno actuacl6n de ló ley y oq~I fren~ a la cual tsta es de

mandado. Tamblfn son pore.s: el juez en los incidentes., que se discuta su repre

sentacl6n; el Ministerio POblico cuando procede por vro de accl6n. 
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6.- El concepto de parte es procesal y no de orden sustantivo. 

7.- Tercero para los efectos del contrato es toda persono que no inhtrvl• 

no en el mismo. 

8. - Son htrceroa, para IOI efectOI del contrato: 

o) El que no fue repretentadcf 

b) El sucesor a thulo portlculor; 

c) El 19presentani.. 

9 .- Trat6ndOlt del •l•rcicio de la occl6n proce1a, lo ley considera como 

htrceros y los faculta a cbrar como tales •n el proceso o todas las personas que no 

•an ni el actor ni el demandado. 

10.· Son por ... en el Rdelcomlso: 

a) fldelcomltente; 

b) flduclarleti! y 

c) Fldelcomltarlo. 

11.- Fldelcom1t9nN es lo persona que crea el fideicomiso por uno manlfesta

cl6n exprellCI de voluntad. ~eceslto por de capacidad de goce y,de •ierclcto y 

de un poder de dlspo1lcl6n sobre los bienes. 

12. - El Fideicomisario es lo persona que recibe los blneflclot del fldelcomleo 

y podr6 •rlo con s61o tener capacidad de goce, 
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13.- Fiduciario s61o podr6 ser cualquier inltituci6n de cnldlto que goce 

de una concesi6n que le otrogue la Secretarro de Hacienda 'I Cnldlto PObUco, 
• 

situaci6n que se justifica por los siguientes rozones: 

a) Porque son Instituciones de acreditado solvencia; 

b) Porque su lnMrvencl6n cnegura la permanencia y la continuidad 

de lo labor fiduciaria; 

c) Porque la labor de la fiduciaria es :.Ollzodo por penonal Ncnh:a

mente especializado; 

d) Porque su funcionamiento se encuentro controlado por la Comhl6n 

Nacional Bancaria; y 

•} Potque la t'uncl6n la reallzan a mMh de Dtlegacb Flcluclarla1, 

que deben llenar ciertos requisitos de honradez y capacidad po

ro que eu nombramiento '" oprdxldo por la Comlsl6n Nocional 

8C111carla, 

14.- El fldelcomlsa ft un contrato que pmto una .,an ayuda para la vida 

moderna y que, en Wxtco, esl6 cNclendo en una formo IOl'pNIKlenM por los gran-

des ventaja• que ofrece. 
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