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1. 

NOCIONES P~ELIMINAREª 

Remontándonos a los tiempos más antiguos de la bi§. 

totia antropol6gica, observamos que el hombro ~nicamente se

dedica a la caza, la pesca y la recolecci6n, lltivando una vi 

da puramente nómada y satisfaciendo sólo su primoraial nece

aidadi la subsistencia biol6gica. En su Etnología, Aranza~i, 

decía que ••••• "en la vida <lirr.'Anttll de los bosques, ain di vi 

si6n de trabajo, con pocas necesidades y sin contacto con o

tras gentes, natural es que el salvaje se baste a si mismo -

y no pase por !JU imaqinaci6n la idea del comercio". 
(l) 

El tiempo transcurre y el hombre desarrolla su i.n 

teliqencia al abordar la siguiente etapa do au des~nvolvimie.n, 

to intelectual~ confiqur4ndoae aat la época sedentaria. 

El ser humano se plantea un nuevo problema al ob -

servar que ~ms necesidadelJ pasadas 6nicamente exigían loa -

bienes en absoluto indiapensdbles para sobrevivir y ahora, -

al tener una organización socioecon6mica y política mucho 

mb estables, re,sulta una mayor producción y por ende, su a

limentación la tiene pr!cticamer.te asogurada, 
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sucede que a cada individuo le sobra lo que 

produce, pero no tion~ otros bienes necesarios para su 

bienestar y observa que otros tienen el mismo problema, 

los bienes que a uno le sobran a otro le faltan. La so

l ucí6n al planteamiento surge en el momento en que ae -

efectúa un intercambio de bienes, con lo que se configl! 

ra la primera forma de lu estructura cambiaria: LA ECO

NOMIA DEL TRI.JEQUE. 

¿Qué aignifi<:a "economía del trueque"? Ajustán

donos a la más estricta aiqnificación etimológica de la 

palabra "econo.'llÍa", encontramos que deriva de dos pala

bras griegas: o(xor; 1 'l.t:Í.':105' • La primera significa "e!. 

sa" y la segunda "lay". Ln economía es, pues, la "ley de 

la casa". 

Por otra parte, nl diccionario establece como 

"trueque" la "acción y efecto de trocar" y "trocar" sig

nifica "cambiar, tomar una cos11 por otra, cambiar entera

mente una cosa, etc.". 
(4) 

Podemos definir al trueque como un contrato por 

medio del cual las partes se dan o se obligan a dar, res

pect;ivament'3, una cosa por otr<t, 
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Si observamos detenidamente la anterior definición, 

podemos percatarnos qua coincid~ con la del contrato de per-

muta, por lo que nos preguntamos: ¿ Es exactamente igual, jy 

r1dicamente hablando, el contrato de trueque y el de permuta? 

Par~ lle9ar a una respuesta adecuada, debemos acu-

dir a los autores y a la leqislaci6n. 

Rojina Villegas define a la permuta como " un con-

trato por virtud del cual cada una de las partes transmit& a 

la otra la propiedad de una cosa a cambio de la que a su vez 

recibe en propiedad'' • 
(5) 

Rafael de Pina, define a la permuta como un eontr1. 

to principal, consensual (cuando recae sobre bienes muebles) 

o formal (cuando recae sobre bienos inmuebles), bilateral. -

oneroso, conmutativo y translativo de dominio, por el que --
I 

"doa personas se obligan a transferi rso mutuaroMto el domi • 

nio de una o varias cosas, que al celebrar la permuta perte-

necian a cada una de ellas". 
(6) 

El Articulo 1702 del C6digo Napole6n, estableció -

que •El sa.mbi2, es un contrato por el cual las partes se dan• 
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respectivamente una cosa por otra". 
(7) 

El r6gimen jurtdico de la permut~ sigue todas las

reslas de la compraventa, excepción hecha de las relativas -

al precio. Con relación a las obligaciones del permutante,

son iguales a las del vendedor en la compra-venta en lo que

se refiere a las obligaciones de transmitir el dominio.de la 

cosa, entregar la cosa, garantizar au posesión pacifica. reJ! 

ponder de los vicios o defectos ocultos y del saneamiento P.! 

ra el caso de evicción. 

El Código Civil para el Distrito y Territorios Fe

derales establece que "permuta es un contrato por el cual -

cada uno de los contt:a't:antes se obliga a dar una cosa por -

otra". 
(8} 

Profundizando un poco m!s en el problema, acudimos 

a la legialaci6n argentina y observamos que en el Articulo -

1485 de su C6digo Civil se establece que "El contrato de true 

que o Permutación tendr6 lugar, cuando uno de los contratan-

tes se obligue a transferir al otro l~ propiedad de una cosa, 

con tal que éste le dé la propiedad de otra cosa". 
(9) 

Rojina Villeqas y Rafael de Pina, únicamente defi ~ 

nen a la permuta y 110 al trueque, no sucediendo lo mismo en el 
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Código Napoleón que utilha la palabra "cambio" en voz. de pe,t 

muta. El Código de Argentina utiliza los tá•:tninos "trueque"

Y ''permuta" 'sin hacer ninguna diferencieci6n entre ellos. 

Rafael Rojina Villegas al hacer su explicaoi6n so-

bre el contrato de permuta. interpone las palabras "transac-

ción", "cambio" y "trueque", sin distinguir estos cuatro té,¡ 

minos. El autor prer.onta su postura. sostenhindo que "La pe.r. 

muta tiene y ha tenido siempre una importancia juridica de -

primer orden". Sociol6gicamento, la permuta ha sido el a11 
{10) 

tecedente de la compra-venta, la forma natural de realizar -

el cambio, la manera de llevar a aabo las transacciones an -

tea de la monéda o independientemente de ella. Su importan-

cia ha sido más bien de carácter econ6mico que jur1dico. 

"Juristas, soci6logoa e historiadores ost6n de aaue,¡ 

do en que el máa antiguo de los contratoa realiiados entre -

loa hombres os el de permuta o pormutaci6n, también denominJ. 

do contrato de cambio o trueque". 
(11) 

Por todo lo anterior inferimos que, juridioamente-

hablando, no existe diferencia entre el trueque y la permuta, 

pero teniendo el conocimiento de que la principal distinci6n 

entre los oontratos civiles y los mercantiles son los prop6-



6. 

sitos de lucro y de especulación que de ellos hacen las par

tes, y en vista de que la legislación civil mexicana sólo se 

preocupa de la permuta,su9orimos utilizar el t6rmino "true -

que" en materia mercantil y el término "permuta" en materia

oivil. 

Continuando nuestro estudio sobre el trueque, dir~ 

mos que ea la primera forma de comercio y se P.ractica princj. 

palmente donde o cuando no existe moneda ni ninguna otra fox 

ma de dinero, o sea, objetos que sirvan de unidad de valora

ci6n 9eneral. 

En cierta época el trueque es priatico y eficaz, -

no presenta ningün inconveniente. Pei:o llega el momento en

que los mercados se agrandan y dich~ transacción se torna di 

ftcil de realizar, pues el sistema adolece del inconvenionte 

de que lo o!reaido no sea dtil a las necesidades de aquél a• 

quien se propone el cambio, implicando una enorme p6rdida de 

tiempo durante el cual la necesidad no puede satisfacerse. 

Pero existen ciertas cosas que son ~tilea a todas

laa personas, como los artículos de primera necesidad ( sal, 

az6car, maí~. etc.). Dichas mercancías podr!an servir de ia 
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termediarias, pero las dificultades del cambio, aunque dismi 

nuyen, no se suprimen puesto que dichos bienes, además de ser 

muy alterables, no son de inmediata y fácil división. Por -

otro lado podria darse el ca~o que dicha mercanc1a no convi 

niera en un momento dado a un posible comprador. 

PEn el pe~1cdo de transición a la economía moderna* 

se utilizaron en China e India cierta clase de cuchillos y -

de anzuelos" qus de becho sirvieron do unid~d de cambio -
(12) 

en esos l!lOmentos y lugares de la historia. 

Durante el desarrollo de la moneda como aequnda --

forma de la utructura cambiaril'l, han existido diveraoa ti -

pos de meTcancias usadas como dinero en diversos pueblos y-

en diferentes épocas. 

Al tener el ho~bre una especial predilección por los 

metales, al haber encontrado en ellos usos muy diversos, es-

de suponerse que el bronce y el hierro hayan sido lan prime~ 

ras formas de moneda. Posteriormente dichos metales cedie -

ron su lugar al oro y a la plata. 

Ue los productos que sin ser precisamente moneda.-
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fueron utilizados como tal en un momento determinado, pode -

mos dar los siguiontea ejemplos: El cacao entre los aztecas; 

ciertas pieles (castor, nutria, zorra én sus diversas varie

dades, etc.) en América del Norte; el cuero en Rusia1 etc. 

Es interesante hacer notar que en el sistema mone

tario romano, que ha ejercido una gran influencia en los pU,!. 

blos modernos, hubo un tiempo en que se utilizó el ganado cg, 

mo una de sus unidades. De la palabra "ganado" que en latf.n 

significa PECUS, aur9i6 la costumbre de llamarle (como de h.!, 

cho lo hacemos hasta nuestros dias), PECUNIA a la moneda. 

P~ro todas estas mercancias, por su peso. volumen, 

corta duración, incesantes variaciones en su valor y algunas 

de ellas por su falta do divisibilidad, siempre han ofrecido 

qrandea obstáculos en su uso como moneda, por lo que no pue

den substituir a los metales y menos adn a los metales pre -

ciiosos. 

Los comerciantes observan que el oro y la plata -

son dos metales muy apreciados por el pdblico y además tie -

nen las dos siguientes cualidadesi El desgaste que sufren con 

el tiempo es minimo: y al tener un valor importante en un P.!. 
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queno volumen, permiten su fácil conservaci6n y transporte. 

Como consecuencia de lo anterior, el hombre se si 

tüa en un plan de desarrollo al inventar la MONEDA como se

gunda figura de la estructura cambiarla. 

tQué significa la palabra "moneda"? El dicciona

rio expresa lo siguiente: "Moneda es una pieza met,lica, a

cunada con algün sello, que sirve como ~edida comün para el 

precio de algo, y facilitar los cambios". 
(13) 

Etimol6gicamente, la voz "moneda" tiene diversos

si9nificados1 por un lado, existe el vocablo latino MONEO,

que es el signo verbal indicativo de la idea de advertir o

amonestar. La moneda advierte el valor que tiene y la can

tidad de cosas que se pueden adquirir con ella. Por otro -

lado existe la palab~a MONETA, vocablo utilizado en la anti 

gua Roma donde la acuftaci6n se llevaba a cabo en el teroplo

dedicado a la diosa Juno Maneta. 

~como equivalente a moneda se ue6 y emplea la p&l!, 

bra DINERO, generalizada por los trovadores de la Edad Me -

dia y proeédente de la latina DENARIUS o ni.oneda romana equ! 

valente a diel!'; aseo" • 
(14} 
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o~ntro del conc~pto actual de la moneda, encontra-

mos que una buena defbici6n de la misma, es la siguiente: -

"Moneda es toda pieza de oro, plata, cobre u otro metal, re-

gularmente en figura de disco y acunada con el busto del so-

berano o el sello del Gobierno, que tiene el derecho de fa -

bricarla, y que, por su valor efectivo, o por el convenoio -

nal que se le atribuye, sirve de medida comün para el precio 

de las cosas y para facilitar los cambios". 
{15) 

Todos sabemos que un cambio se lleva a cabo cuando 

se toma o se pone una cosa por otra, cuando se altera algo,-

etc., pero desde el punto de vista juridico, el cambio •••••• 

"equivale a trueque y pudiendo trocarse todo lo que ea Citil-

para el hombro y susceptible do apropiación en cualquier fo!:, 

ma (c:osas, dinero y servicios), se compronde cu!n grande fU:-

la extensión y cu!n variadas las formas que el cambio puede-

revestir, y que, juridicamente, hay cambio en todo contrato-

bilateral". 
(16) 

El cambio puede tener varias modalidades, a saber: 

l.~ cambie do cosas por cosas. 
2 .- Cambio de cosas por dinero. 
3.- Cambio de dinero por dinero. 
4,- Cambio de servicios por servicios. 
s.- Cambio de servicios por cosas. 
6.- Cambio de servicios por dinero. 

A su vez, el cambio de dinero por dinero ~e puede -
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dividir en: 

A).- Trayecticio.- Es el cambio de dinero en una lg 

calidad por dinero en otra localidad. Puede ser interior o -

exterior segün oe lleve a cabo en una nación o en varias. 

B) •• Loeal.- Los fondos no se traspasan de un lugar 

a otro, sino que el cambio se lleva a cabo dentro de la misma 

localidad. 

C) .- Cambio de monedas por monedas.·· Es una especie 

de permuta. 

La moneda tiene varias caracteriaticas, ventajas y

propiedades, entre las que destacan las siquientes: 

l.- Al ser la moneda un valor real, tiene un valor

en si misma, o sea un valor intr1nseco. La substancia que la 

forma, tiene un valor propio (aunque dentro de 111 econom1a 

contemporánea esto na pasado a tenor una importancia muy Je -

eundaria), y no es un mero signo. 

2.- La moneda tiene la propiedad extrinseca de ser

vir de común denominador de loa valores, propiedad que no re

cibe del Estado sino de los usuarios. El Estado s6lo 9aranti 

&a el contenido en cantidad y calidad de la meraancia elegida 

para ser aauftada. 



12. 

No es materia de discusi6n el hecho de asegurar -

que la moneda es, en a! misma, una mercancía con un valor -

propio, es decir que es riqueza, por sí misma. 

Podemos limitar nuestra anterior aseveraci6n al -

decir que la moneda no ea la riqueza por excelencia y menos 

aún la única riqueza. como a&éguró algún mercantilista exa

gerado. EKisten otros tipos de riquezas sin las que la mo

nll!da acabaría por agotarse al ser cambiada por ellas, puesto 

que la cantidad de moneda necesaria en un país depende de m~ 

dios y muy diversos factores y como ejemplo tenemos; 

l. El número y tamafto de las negociaciones existen. 

tes en un país: 

2. La rapidez de circulación de la moneda: 

3. La cantidad y rapidez con qua circulan los tí· 

tulos de crédito. 

Concatenando lo anterior, concluimos diciendo que 

mi.entras mejor y 111~,,1 estable sea el régimen económico en una 

región, más frecuentes serán los casos en los que la moneda 

será $Ubntituída por el crédito. 

La historia demuestra que la moneda ha sido una de 

las má1> 9randen invenciones que ha hecho el hambre, puesto " 
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que desde su oriqcn hasta nuestros días, se utiliza en todos 

los lugares donde ne le conoce. Poro como todo lo hecho por 

el hombre tiene dcf cctos, encontramos en la moneda que su -

desgaste, su peso, la necesidad de fundición y aleaoi6n de -

los metales que la forman¡ su acuaaci6n y su transportación, 

que se presta al robo, son algunos de sus mültipl~3 defectos. 

Por otro lado, una persona puede tener la capacidad 

econ6mica de efectuar una compra y no llevar consigo el din§. 

ro imtkiont~ al tener la oportunidad de efectuar la compra,. 

con lo q'Ue &ata no so realiza. 

rara evitar tales problemas se inventó el crédito

y con 61, los títulos de cr6dito que permiten trasladar in -

mensas sumas de dinero sin necesidad de trasportar el numerA 

rio, creándose un instrumento juridico que ha dado al inter

cambio de bienes, las mayores facilidades, 

Por esto 6ltimo1 debemos entender q'U& ya noe en -

contrrunos dentro de la tercera etapa dl la estructura cambia

ria 1 LA ECONOMrA DEL CREDITO. No exageramos al ~segurar que 

el crédito llegará a ser la figura más importante en el do • 

senirolvitniento cair.biario y son muchas las razones que nos im 

pulsan a exteriorizar euta idea. Trataremo~ de exponerlas-
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dentro del Capitulo Tercero del presente trabajo, no sin antes 

dejar asentadas las dos princi.pales, que sont 

l.- El cr6dito posee la particularidad de acelerar -

la circulación monetaria, propiciando un mayor impulso y un -

considerable aumento de las operaciones mcrcantiles1 

2.- El cr6dito no ofrece las desventajas que presen

ta la moneda (y que ya hemos enunciado ), permitiendo trasla

dar inmensas sumas de dinero sin necesidad de transportar el -

numerario, dando como resultado un intercambio de bienes con -

las mayores facilidades. 

Paralelamente con el cr6dito, surqen loe "tf.tuloa de 

cif'edito", que son simplemente los documentos representativos -

de la riqueza que presupone le operación crediticia. 
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l\NTECEDENTES HISTORlCOS 

Al hablar de los antecedentes hist6ricos de los t1 

tulos de crédito, es requisisto esencial el avocaroos al pr.!. 

mero, al principal, al más importante de los documentos carn

biarios: la letra de cambio. Es tan importante este docume.n 

to dentro del ~nbito juddico que nos concierne, que ha lle

~ado a darle su nombre a la disciplina legal objeto de nues

tro estudio, La letra de cambio ha sido la causa de la ela

boración de la doctrina juridica que se ocupa del entudio de 

los titulos de cr~dito: el Derecho Calllbiario. 

La historia demuestra que la letra de calllbio fue,

originalrnente, un instrumonto del contrato de cambio trayeo

ticio. Dicho contrato nació para evitar laa molestias y pe

ligros que caracteri~an al transporte de numerario. 

Es indiscutible que el contrato de cambio trayect.! 

cio era practicado por algunos pueblos antiguos: Fenicia, 

Carta90, Alejandría, Atenas, Corinto y otros pueblos de la -

época, aoatenían tantas relaciones comercialea, que la lógi

ca nos inclina a efectuar la obaervaci6n. 

La m6canica del contrato de cambio trayecticio, se 

lleva a cabo de la siguiente manera: Una persona de un lugar 
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A necesitaba mandar dinero a otra en un lugar B. En B exist! 

a un tercero que tenia alg6n dependiente o conocido en A. ta

persona de A le entregab~ el dinero al conocido o dependiente 

de la persona de B, y avisaba al tercero, que deb1a entreqar

esa suma en B. 

La definición nos explica que el contrato de cambio 

trayecticio, " •••• es aqu&l en virtud del cual una persona (t.Q 

mador), se obliga a entregar una cantidad de dinexo en un pun 

to dado a otra persona, la que, por su parte (librador), se-

obliga a hacerla efectiva en otro punto distinto, por a1 o -

por medio de mandatario". 
(17) 

Del referido contrato surge la letra de cambio, que 

es el titulo de cr~dito que prueba la obligaci6n contraida de 

entregar una suma de dinero en un lugar determinado y a una -

persona determinada; es una constancia escrita de un mandato

de pago. 

Antiguamente, la letra de cambio era sólo un instl:!! 

mento del contrato de cambio trayeatici.o. Su funcif>n económ,1 

ca consist1a en ahorrar gastos y suprimir rie8qos en el tran,!! 

porte de dinero, por lo que era n~ceaario designar un lugar -

para el pago distinto al de la expedici6n de la letra. 
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También e1·a indispensable la existencia de dos rel_!! 

cienes juridicas carnbiarias: una entre el librador y el ten.! 

dor, referente al valor de la letra¡ y otra entre el librador 

y el pagador, referente a la provisi6n de fondos que aqu6l d~ 

b1a hacer a 6ste: pero en la actualidad, la letra de cambio -

es un instrumento de cr6dito que cumple la función econ6mica

de aumentar el activo. 

Existen don tendencias con roapecto al origen y de

sarrollo hiat6rico de la letra de cambio: 

La primera afirma que la aparición del dOCUl'llUento -

coincidió con el surgimiento del contrato de cambio trayeati

cio1 la segunda admite la existencia del contrato de cambio -

trayecticio desde tiempos remotos, no sucediendo lo mismo con 

la letra de cambio sino hasta la Edad Media. 

Parn tunda.mentar la primer.&. teod.a ( que es la ver

dadera a nuestro parecer), existen al<¡Unaa bases, como laa si 

<¡Uientes1 

la. No es posible que los pueblos que vivían de las 

relaciones comerciales, como Alejandria, fenicia, Cartago, C.Q 

rinto, Atenas y Roma entre otros, no conociesen la letra de -

cambio para los efectos de evitar el traslado de numerario. 
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Lógico es pensar, que no se conocía la carnbial con todos los 

perfeccionamientos que ha sufrido durante su desenvobimien-

to histórico. 

2a. Ciertos autores hacen referencia a una inscri,e 

ción asiria, que obra en una tablilla de tierra cocida y que 

dice lo siguiente: "cuatro mtnas, 15 siclos üe plata ( CRED! 

TO ) de Ard6-Nama, hijo de Jakin, -contra Mardukabalassur, -

hijo de Mardukalabatidb, -En la ciudad de Orchoé, -Marduka-

balatirib pagará, -en el mes de Tebel, -cuatro minas, quince 

siclos de plata, -a Belabaliddin hijo de Sinnaid. -Ur, el 14 

l\rahh1uu11na, -afio 2o. de Nabo ni de. -Rey de Babilonia". 
(18) 

Los partidarios de esta tendencia sostienen que lo 

anterior ea una letra de cambio, por reunir las ~aracteríst.! 

cas esenciales de la minma, aunque es de reconocerse que di-

cha cambial es todavia 111uy rudimentaria puesto que no conti,!! 

ne el 9iro a la orden ( por lo que no ea posible el ondoso), 

ni la finalidad de la aceptación. 

Con respecto a la segunda teoria en la que sus PªE. 

tidarioe afirman que la letra de cambio apareció hasta la --

Edad Media, dentro de su fundamentación acusan ciertas divo~ 

9enciu. Algunos 1.rntorea explican que fue una invención de-

los judtoa cuando, al ser e:Y:pulsndos de Prancia, se refugia-

ron en Lombardh y se valieron de la lc:tra de cambio para !:",! 



19. 

tirar lon capitales que habían dejado en aquél pa1s. ta actj. 

vidad comercial de aquella 6poca era practicada principalemeJ1 

te por los judlos, que fueron los creadores de los bancos. 

Otroa autores opinan que la cambial fue una inven -

ci6n de los Gibelinos de Florencia quienes, expulnados de Ita

lia por los GÜeltos,se retiraron a Lyon, Amsterdaro y otras pl!, 

zaa mercantiles¡ pero dicha expulsión se llev6 a cabo en el si 

glo XIV y la letra do cambio ya era re9ulada en el siglo XIII, 

por lo que tal posición no tiene ningtín fundamento. 

Mayor aceptación tiene la teoría que afil:ma que la

letra de cambio naci6 como consecuencia de las necesidades del 

comercio exterior, introduci6ndose por el uso en los pueblos

de Europa durante loa siglos XII y XIII, muy particularmente

durünto las c6lebres ferias de ln Edad Media. Con esto se e

vitaren el transporte de numerario, que en esa época era par

ticular.mente dificil y tardado, teniendo como consecuencia la 

simplificaci6n de los arreglos de las cuentas do loa mercade

res al final de las fe das. 

Es conocido un modelo bastante perfecto de una le -

tra de cambio firmada en Milán el 9 de marzo do 1395, que a -

la letra di.ce 1 "Pa9ad por esta primera letra a nueve días de

octubre a Lucas Goro* libras 45, son por el valor aqui por --
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Maffio Remno al tiempo marcado y lo pon~is a mi cuenta y que 

Cristo os guarde". 
(19) 

La existencia de un derecho mercantil escrito, ti,!. 

ne su antecedente m~s remoto en la Lex Duodecim Tabularum de 

Justinia no en el eiglo VI, aunque en esa €!poca, se tenia en

muy baja estima el ejercicio del comercio. Los romanos te -

nían complejas instituciones jurtdicaa y normas especialéa -

de derecho creadas por el comercio. 

Un ejemplo de normas especiales del Ius Commercii

lo podemos encontrar en la "Lex Rhodia de iactu". Se<]\ln -

esta ley1 la pérdida que sufrian los propietarios de mercan

cf.as arrojadas de un barco para salvado, deb!a repartirse -

entre todos los interesados, en proporei6n a su interés. 

Otro caso en el que procedia la aplicaci6n de la citada ley, 

era cuando para salvar la marcancia, se habia transbordado a 

di versas embarcaciones de las cullles una parte se hubiera hu.n. 

dido. La Lex Rhodia, no podrh ser aplicada fuera del come.r 

cio mar1timo o fluvial. 

En materia dé títulos de crédito, la aportaci6n r,2 

mana m&s importante fue el ya estudiado cambium traiectioium. 
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Durante los ori9enes de la Edad Media, era practic.§. 

mente imposible la actividad comercial y por ende su legisla

ci6n, puesto que al derrumbe del gran imperio romano de occi• 

dente s6lo existia en la cultura europea un clima anárquico y 

un absoluto caos del ámbito juridico1 no fue sino hasta el -

reinado de Carlomagno cuando lleg6 a establecerse un cierto 

orden social. 

Al morir Carlomagno surge el feudalismo en todo su· 

esplendor, basado ónicamente en la propiedad territorial y -

creando. consecuentemente, un clima de recelos y hostilidad -

interfeudales que volvieron a estancar la actividad mercantil 

y su legislaci6n, siendo hasta el inicio de las cruzadas cuan 

do surge el comercio. 

Al sobrevenir el desplome de occidente sobre orien

te, Amalfi, Pisa, Florencia, G6nova y Venecia, asi como muchas 

otras ciudades, ae presentan como grandes emporios mercantiles 

y propician la bonan?.a en los ~mbitos industrial y comercial. 

Nace un nuevo derecho !undamentado en un principio por la cos

tumbre y madurando posteriormente en leyes escritas llamadas • 

"ESTATUTOS", que configuraron el DERECHO ESTATUARIO. Los eflta

tutos fueron lH!chos por las CORPOAACIOl'<'ES de la época, que 
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eran el 6nico medio de p~otecci6n con que contaban los trabA 

jadores libres de la ciudad, contra los sonoros feudales. 

Esas corporaciones se otorgaron sus propios reglamentos o e.! 

tatutos, siendo ~sta la causa del nacimiento de un derecho • 

especializado en la materia cambiaría, reflejo de las necesi 

dades de la clase mercantil. 

De.bemos invocar al preclaro Cesar Vivante, autor -

que ocupa un primeriaimo lui:11'1r entre los estudiosos del Der§. 

cho Cambhrio, para tener un conooimiento básico qeneral de· 

las corporaciones. 

El aludido autor explica que "El ordenamiento de· 

la Corporación imit6 al de la ciudad. Se hallaban a su fren 

te uno o m6s Cónsules, que duraban en el puesto un ano o -

seis meses, asi como un Consejo, constituido por los comer

ciantes más ancianos, elegido en la asamblea general de los 

socios. Cada Cónsu\, al tomar su cargo, juraba administrar 

bien la Corporación y publicaba su jura.mento. Estaba éste- , 

al pri11cipio redactado en primera persona, en lat1ni conte

n1a generalmente reglas administrativas, procesales, indus

triales, sobre higiene de las f6bricas, sobre métodos de -

trahajoJ máe tarde fue escrito en lenguaje vulgar, objeti -

varoente, aumentando entonces las normas de Perecho privado. 

Estos juramentos, juntamnr.te con las rasoluaiones de los 
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Consejos y do las Asambleas fueron transcritos en volúmenes 

llamados ESTATUTOS, sin otro criterio que el orden cronol6-

9ico1 después, para pon"Sr algún orden en aquel fárrago de -

capítulos, a menudo contradictorios, inexactos, inconsci~n

temente repetidos, se instituyó una Magistratura especial*· 

permanente unas veces y otras temporal, nombrada entre los

mejores comerciantes que se llamaron ESTATUARO o EMENDATORI1 

as! los contratos de cambio, de quiebra, las normas procesA 

les, encontraron en aquellos Estatutos una disciplina cada

vez mAs sistemAtica y dichas normas fueron frecuentemente -

incorporadas 11 los Estatutos do la ciudad". 
(20) 

Laa ferias francesas de los siglos XII al XVl 

fueron importantes fuéntes del derecho camblario. En dichas 

ferias existían oficiales designados por el senor feudal, -

que ten!an juri~dicci6n sobre las controversias que se sus

citaban; y las costumbres adoptadas en esos lugares, origi

naron un centro habitual para la conclusión y liquidaoi6n • 

de los negocios mercantiles, perfeccionando así el derecbo

mercantil. 

Para ob•1iar el inconveniente de movilización de -

bienes.. ae recurria a procedimientos ingeniosos y complica• 

dos a le ve~. "En efecto, en un prinoipio el cambista que-
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recih1a de su cliente una suma de dinero, confesaba ~nte no

tario la recepción y se obligaba al mismo tiempo a baoer pa

gar igual cantidad de moneda de la misma especie o do distiA 

ta, por su representante~ en ol lugar y fecha determinndoa,

y a la persona indicada por el cliente. 

El acta notarial (CAUTIO) contenía, pues, el con

trato de carnbior pero, además, el cambista entregaba al -

cliente una orden escrita de efectuar el pago a au represen. 

tante, o mandaba directamente la orden a éste~. 
(21) 

El siqlo XV se presenta con todo su Hplendor y -

forma un precedente, ya que durante el mismo ocurren dos 

acontecimientos que alteraron radicalmente los conceptos 1112. 

rales, sociales, econ61nicos, intelectuales, filosóficos y en 

general todas las ramas del saber humano. Nos referimos al 

Renacimiento que marea el término de la Edad Media, y al 

descubrimiento de Am6rica por Cristobal Colón, el 12 de oc

tubre de 1492. 

Espana prepara la conquista del nuevo Continente, 

propiciando el nacimiento de la Nueva Espafta que será, en

adelante, el objeto de nuestro estudio hist6rico-meroantil. 
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A partir de la conquista de la Nueva Espafta inicis 

da el viernes santo del ano de 1519 y que culrnin6 con la to-

roa. definitiva de la ciudad de Tenochtitl~n ocurrida el 25 de 

agosto de 1521, y hasta la culminaci6n de la independencia -

verificada el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del --

ejército trigarante a la ciudad de México, nuestra naai6n e.§ 

tuvo organizada blijo un régimen de Virreinato. 

Durante la colonia en la Nueva Empana, as1 como en 

todo el inmenso territorio americano conquistado por la Co--

ron• espanola, estuvo en vigor la legislación especial para 

las Indha decretada por el monarca, y la leqialaci6n viqen-

te en la peninsula aplicada supletoriarnente. 

Las Ordenanzas Reales del Consejo de Indias dictj! 

das por Felipe II desde el 24 de septiembre de 1541, consa-

graban la obligación de los virreye&, presidentes, oidores, 

y oficia.lea de las Audiencias, para sujetarse al examen del 

Consejo de Indias, el cual, ademb, podía conocer de "los--

pleitos de segunda suplicaci6n". que les impulliert. el rey-
(22) 

tanto de aauntos penmlea como civiles. 

En cuanto al comercio, el territorio de la Nue<n-

!spafta fue gobernado a través de consulados. El m6s anti -
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guo e importanté de ellos fue el Consulado de México, crea

d:> a solicitud de los mercaderas de esta plaza, por c6dula~ 

real de Felipe II del 15 de junio do 1592. Este Consulado

se fundament6 principalmente en las Ordenanzas de Sevilla y 

de Burgos, que fueron las que inspiraron al legislador nov2 

hisptínico para formar las "Ordenanzas del Consulado de M6xj. 

co. Universidad de Mercaderes de la Nueva EspaJ\a", que fU!!, 

ron aprobadas por Felipe III en el ano de 1604. 

Son importantes dos recopilaciones anteriores a • 

las que acabamos de citar y que ahora mencionamos: 

l.- La recopilaci6n de Cédulas, Ordenanzas y Capi 

tules de la Audiencia de México, ordenada por Carlos V al -

Virrey Don Luis de Velasco, quien comisionó para la realiz!, 

ei6n de la misma al secretario Vasco de Puga, oidor de di-

cha audiencia y cuya obra es conocida como "El Cedulario -

Puqa de 1563". 

2.- La recopilaci6n conocida como el ~Cedulario -

de Encinas" realizada por Don Diego de Enoinas, quien, con• 

su carácter de secretario del Consojo de Indias, copi6 las

provisiones, cédulas, capítulos de Ordenanzas, instrucciones 

y cartas libradas, hllBta el ano de 1596. 

No obstante la importancia comercial del Puerto -
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de Veracruz durante la colonia, fuo hasta el 17 de enero de 

1795 cuando, por Clidula roal de Carlos III, s~ creó el Cona.Y, 

lado de Veracruz (segundo existente en la Nueva Espana). En 

el mes de junio del mismo afio se cre6 el Consulado de Guada

lajara, que juzgaba sug6n la Ordenanza de Bilb~o y tenia la· 

jurisdicción que la Audiencia de Nueva Galicia abarcaba den

tro de los negocios pdblicos y politicoa. 

Al cúlminar la guerra de independencia,por decreto 

del Congreso del 16 de octubre de 1824 se abolieron los 

Consuladoa, pero al no existir una loqislaci6n nacional reA 

pecto al comercio, se siguieron aplicando las ordenanzas del 

Derecho espaftol antiguo, por decreto de 1041. Lae Ordenan

zas de Bilbao se aplicaban directamente y en ouanto a la 1~ 

9islaci6n espanola pooterior a la independencia, aunque nun 

ca tuvo fuerza legal ni. vigencia en México, sus disposiaio

nes se llegaban a invocar y tenian la misma fuerza que la-

doctrina de loa tratadistas. 

Antonio López de Santa Anna, en su carÁeter de -

preaidente de la R&püblica, el 15 de noviembre de 1841 diS 

ta el "Decreto de O.rganizaci6o de las Juntas do Fomento y

Tribunales Mn·cantihs", que sirve como pie de. apoyo para., 

la creación del C6di90 de comercio que entr6 en vigor el -

27 de mayo de 1854, conocido comunrnente como "C6digo de --
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Lares". Este fue el primer C6di90 de comercio totalmente m.! 

xicano, aunque se formó tomando como base el C6digo franc€is

de 1808 y el espal'lol de Don Ped1·0 Sainz de Andino. 

Al poco tiempo de su vigencia. el Código de J,ares

es derogado, pero con el triunfo de Juárez sobre Maximiliano, 

algunos Estados de la Federación lo adoptaron, con las res -

tricciones que el régimen constitucional federal exig1a, ya

que la facultad del legislador en materia comercial aün no -

estaba reservada al Cong~eso de la Uni6n. 

M6xico surge ante el ámbito internacional como una 

naei6n aut6noma o independiente en lo que concierne a su fo,t 

ma de gobierno, pero son pocas las leyes que lo rigen. 

La necesidad de una legislaci6n mercantil se deja

sentir fuertemente como lo demuestran la formaci6n en 1869 y 

1aeo. de dos proyectos de codificación comercial ir.spirados

b&sicamente en el C6di90 espafiol de 1B29. 

El poder le9ísladvo nacional se estabilh:a y est.!!, 

dia la necesidad nacional de adquirir una leqislaci6n mercan 

til acorde con la época, por lo que crea el Código de comer

cio de 1884 que tiene ln importante innovación de poder ser

aplicado en todt'.I la Rep(1blica 1 en virtud de la modificación-
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introducida en la Constitución federal de 1857 (fracción X -

del articulo 72) que coneedi6 al Congreso de la Unión la fa

C\ll,tad de legislar en materia de comercio, que anteriormente 

correspondia a las legislatuus de los Estados. Este C6rli90 

ofrece un concepto de acto mercantil, que forma precedente -

dentro de la legislaci6n nacional. 

El Código de 1804 tuvo también una vida ef1mera ya 

que por decreto del 4 de junio de 1887, el Congreso de la -

Unión autoriza al Ejecutivo para reformarlo total o paroial

roente y de los trabajos de la comisión designada por el Eje

cutivo federal, surge un nuevo Código de comercio que entra

on vigor el lº de enero de 1890 y que, a diferencia de los -

delnás, tiene una vigencia muy prolongada pues rige hasta nue.! 

tros d1as. 

Eate C6di90, que no fue avanzando paralelamente a

los necesidades mercantiles que exige nuHtro 11i9lo, hubo de 

ser desmembrado para dar lugar a leyes especializadas, entre 

las que podemos citar1 

l.- La Ley General de T!tulos y Operaciones de 

Crédito del 27 de agosto de 1932. 

2.- La Ley General de Sociedades Mercantiles del -

28 de agosto de 1934. 
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3.- La Ley General de Instituciones de Crédito y -

Organizaciones Auxiliares del 31 de mayo de 1941. 

4.- La Ley sobre el Contrato de Seguro del 31 de -

agosto de 1935. 

s.- La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos del -

20 de abril de 1943. 

6.- La Ley de Navegací6n y Comercio Maritimoa ru -

bricada el 10 de enero de 1963. 

Asimismo, se elaboraron otras leyes para oomplemon 

tar al Código de comercio de 1889 y las más importante~ de -

ellas SOOI 

1.- La Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexica

noa del 27 de julio de 1931. 

2.- La Ley General de Sociedades Cooperativas del-

15 de febtero de 1938. 

3.- La Ley Orgánica del Baneo de México del 31 de

mayo de 1941. 

4.- La Ley General de Instituciones de Seguros del 

31 de agosto de 1935. 

s.- La Ley federal de Instituciones de Fianzas del 

20 de diciembre de 1950. 

6.- La Ley de Sociedades de Inversión publicada el 

31 de diC!iembre de 1955 y reformada por Decreto publicado en 

el Diario Oficial de la Fed~raai6n del d1a 31 de diciembre de 



ll. 

1963. 

Pára finalizar, es necesario conocer el fundamento 

Constitucional para el ejercicio del comercio en ln Repúbli-

ca Mexicana, que se encuentra en el Articulo 4o. y que a la-

letra dice: "Art. 4o.- A ninguna persona podrá impedirse que 

se dedique a la profesi6n, comercio o trabajo que le acomode, 

siendo Hcitos." Por otra parte, la facultad que tiene el • 
(23) 

Congreso de la Unión para legislar en materia comercial ost6 

consignad~ en el Articulo 73, que ordena: 

"Art. 73.- El Congreso tiene facultads 

IX. Para impedir qu~ en el comercio de-

Estado a Estado 'ª establezcan restricciones. 

x. Para legislar en toda la República-

sobre hidrocarburos, mineria, industria cinemato9ráfica, co-

merc!o, juegos con apuestas y sorteos, instituciones de cr6-

dito y enerq!a eléctrica, para establecer el Banco de Emisión 

Unico: 

XVIII. Para establecer casas de moneda, f! 

jar las condiciones que bta deba tener, determinar el valor 

de la extranjera y adoptar un sistema gene~al de pesas y me-

didas: 

XXIX. Para establecer contribucioneai 

1ª Sobre el comercio exterior. 

3° Sobre instituciones de crédito-



32. 

y sociedades de sequros. 

XXX. Para expedir todas las leyes que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultadas ante

riores, y todas las otras concedidas por esta Constitución -

a los Poderes de la Unión". 
(24) 

En concordancia a esto llltimo yaon relación al Ej,!. 

cutivo federal, la Const1tuci6n ordena: "Art. 89.- Las fa.cu! 

tades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

!. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el -~ 

Conqreso de la Uni6n. proveyendo en la esfera administrativa 

a su exacta observancia,". 
(2S) 
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CARACTEIUSTICll.S GENERALES DE LOS T!TULOS DE CREDITO 

A nuestro parecer, la primera caractertstica, la -

fundamental, la m's obvia que puede tener cualquier titulo -

de créditt.." es la OBLIGACION que consigna, la cual es de ea

r6eter patr,lmonial. 

Julien Bonneease, precisa el contenido patrimonial 

de la obligaci6n diciendo: "El derecho de crédito es una r.t 

laci6n de derecho en virtud de la cual una persona, tiene el 

poder de exigir a otra, la 9jccuoi6n de una prestación posi

tiva o negativa y suaeeptil:•le de valoración pecuniaria". 
(26) 

Los titulos de créuito. vistos a la luz del dere-

cho wr:cantil, Onicamente afec~an al patrimonio de las pars,g, 

nas que en ellos se obligan (acreedores y deudores). 

De tal manera, el maestro Pedro Astudillo afinna -

que las caracteristieaa de la obligaei6n ~trimonial que COJl 

tienen los tltulos de crédito se pueden resumir en las si -

qui.entes i "Al. Expresan una relación jur1dic1.1 entre el pa -

trimonio del acreedor y el patrimonio del deudor y pueden -

inscribirse respectivamente en el acti\•o de uno y en el p~us! · 

vo ael otro. 

9). Tienen un car$ctor preponderante económico y-
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por tanto resolubles o determina~les en una suma en dinero. 

C). No aon intuitu personae, precisamente por su

car6cter patrimonial y por tanto la poraona del acreedor es 

sustituible como lo ea la dol deudor. 

P) • Como consecuencia de lo anterior, son en prin 

cipio transmisibles1 salvo que la ley o los interesados pr,!l 

hiban su transmisi6n". 
(27) 

Al haber asentado que la primera caraoter1stica -

de loa títulos de cr~dito es la obli9a~i6n patrimonial que

consiqnan desde el momento de su creación, es monester pro

fundizar acerca de lo que es el patrimonio, su definici6n,

carac:terht ieas, elementos )' e laaes. 

La palabra "patrimonio". doriva de dos voces la -

tinu: "pater" que l:lignifica padre y "munium" que aignifica 

cuidado. ta lo que está al cuidado del padre. 

ttPatrimonio es un complejo de rolaciones juridicas 

y econ6micas, atribuibles a una Pf)rsona como centro de su -

respons&bilidad pecuniaria". 
(28) 

Una de las explicaciones del patrimonio es la que 

lleva a cabo la doctrina clAsica exegética o del patriltlOnio 

personalidad (Baudry-Lacantinerio), que dice: "Patrimonio -

ea un conjunto de biencl'l. derechos, obligac.iones y cargas • 
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valorizadas en dinero y que forman una universalidad juridi-

ca". 
(29) 

ta doctrina referida hace notar que el patrimonio-

tiene las si9uientes caraater1sticas: 

l.- Es personal. 

2.- Es necesario. 

3.- Es indivisible. 

4.- Es intrnnamisible. 

La doctrina moderna o del patrimonio afectación -

(Planiol), sostiene que el patrimonio es un conjunto de bie

nes y derechos inseparablemente ligados por un fin eaon6mico. 

Nuestra leginlaci6n uigue una doctrina ecléctica -

pues conforme a los nrticulos 2166, 2964, 2335 y 1670 del e.o_ 

di90 Civil del Distrito y Territorios Federales, admite la -

doctrina del patrimonio personalidad, sin reconocer las ca -

racteriaticaa de indivisibilidad e intranamisibilidad. 

Loe elementos del patrimonio son loo ai9uientea; 

Activo.- Es el hab~r fomado por derechos y bienes. 

Pasivo.- Es el haber formado por cargas y obliqa -

oiones. 
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Al ser liquidados el activo y el pasivo, se determi 

na la solvencia o insolvencia de las personas1 con lo que se

demu~atra la utilidad del patrimonio, En materia mercantil,

el acreedor puede ejercitar acci6n procesal en contra del de!!. 

dor antes del vencimiento del titulo de crédito que los rela

ciona. Esto s6lo puede suceder cuando el deudor (girado o a

ceptante) es declarado en estado de Quiebra o Concurso, de 

acuerdo con la f racci6n tercera del Articulo 150 de la Ley -

General de Titulos y Operaciones de Cr.édito. 

Los derechos patrimoniales se dividen cnil~Realea.

que son todos los poderes juridicos que se ejercen sobre las

coaas para su aprovechamiento erga omnes y 2ºPersonales, que

son toda relación juridica entre dos o más personas, mediante 

la cual, una se obliga frente a la otra a seguir ciertas re-

glas de conducta consistentes en prestaciones de dar, hacer o 

no hacer. 

Los supuestos normativos a los que se atribuye como 

ooru1ea,uencia una obligaci6n, Bon los siguientes: 

1.- El Contrato.- Es en sentido estricto, un acue,t 

do de voluntades para crear o lransmi tir derechos y obl19aci2 

nes. 

2.- La Oeclaraci6n unilateral de voluntad.- Es un

acto jurídico unilateral por medio del cual ae manifiesta ex-
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teriormente la voluntad, para crear o transferir derechos y ~ 

l.- Los hechos juridicos lícitos.- Son hechos por-

que la norma no exi9e que el 1mj oto que los realiza, quiera -

sus consecuencias (cr~ar obligaciones). Son hech~a licitoe -

porque la ley los permite. Se subdividen en: 

a) Enriquecimiento ilegitimo.- "El que ain causa -

se enriquece en detrimento de otro, est! obligado a indemnizat 

lo de su empobrecimiento en la medida que 61 se ha enriquecido; 
(30) 

b) Pago de lo indebido.- Lo indebido consiste en una 

prestaci6n paqada. Cuando el que la recibe procede de mala fé, 

debe pagar el precio total de esa prestaci6nr si procede de1 -

buena f6, paqará ol equivalente al enriquecimiento recibido; 

e) Gestión de neqocios.- Ea un hecho juridico 11cito 

en virtud del cual una persona llamada gestor, se enoar9a gra-

tuitamonte de los neqocir.Hi de otra persona, ain estar obligado 

a ello. 

4.- Hecho• il1eitos (el ilícito civil).- Es una con, 

ducta antijurídica y culpable, que causa dafto a otra persona -

o a su patrimonio. Siempre debe haber un nexo de caueaUdad ... 

entre la conducta y el dano. 

s.- Responsabilidad objetiva o por riesgo creado.-

"Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, 8PA 

ratos o substancias peligrosas por si mismos, por la velooi -

dad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, 
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por la energia de la corriente el6ctrica que conduzcan o por 

otras causas análogas, está obligada a responder del dafto -

que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que so de -

muestre que ese dano se produjo por culpa o negligencia in-

excusable de la victima", 
(31) 

6.- Hechos materiales o naturales no humanos. 

Habiendo especificado todos los aupuestoa normati

vos a los que se atribuye como consecuencia una obligaai6n,

nos surge una pregunta; llos t1tulos do cr6dito pertenecen· a 

alguno de los referidos supuestos? 

Existen tres corrientes intelectuales que tratan -

de responder la interrogante anterior, que son; 

l.- Teorías contractul\les.- Soatiener. que ol fU.Q. 

damento de la ohligaci6n eonaiqnada en el título de cr6dito

radica en la relación entre el suscriptor y el beneficiario, 

o sea, la relación originaria. 

Savigny afirma que el emisor del titulo y el pri-

mer toinador, celebran un contrato a favor de una persona in

cierta, o sea, a favor do los sucesivos tenedores del docu -

mento. 

Goldsmith sostiene que el girador se obliga contras 

tualmente con el primer tomador (tenedor) y a la vez se obU.-

9a con loa auhsecuentes tomadores (ostipulaci6n a favor de -
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tercero). 

Cervantes AhUlllada seftala que estas teor!as no re -

sisten un anllisis critico, al observar que el deudor deman

dado no puede hacer valer excepcionas personales derivadas -

del contrato primitiV'O. 

Pallares advierte que el hecho de aceptar las doc

trinas contractualiatas es reconocer que las causas de nuli

dad, resoluci6n e ineficacia del contrato, nulificarian y -

tendrían consecuencias en la vida jurídica del título, con -

lo que se destx~iría su fuerza circulatoria y sus caracteriJ!l, 

ticas fison6mico-jurídicaa. 

2.- Teorías intermedias, que suponen un oontrato

de ori9én y dan otra oxplieaci6n cuando el titulo de crl!dito 

circula. 

Ernesto Jacúbi indica quo cuando el documento cam

biario pasa a manos de un tercero, la oxpl icaci6n de la obl1 

gaci6n cambiaria está en la apariencia (obligación literal)

jur1d!ca que resulta dol ~ocUtnento. 

Cesar Vivante concept<ia la explicación de la obli-

9~ei6n cambiarla cuando el titulo de cr6dito ha circulado. -

Es una declaración unilateral que se exterioriza. 

Cervantes Ahumada refuta a 1011 dos autoJ;"es diciendo 

que "resulta artificioso encontrar dos causas o fundamentos

distintoe para una obligaci6n ~nica porque, a mayor abunda -
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miento, la teor1a de la apariencia cae por su propia base, si 

consideramos que las firmas falsificadas no producen efectos

jur1dicos a pesar que la falsificaci6n sea extremadamente h~

bil, y los vicios de la voluntad, en ln pretendida declaración 

unilateral, no podrán, conforme a nuestra ley, oponerse como

excepciones". 
(32) 

3.- Teor1as unilaterales, que explican el fundamento 

de la obligación cambiada como una derivaci6n de un acto uni

lateral del creador del titulo y desligan dicho acto de cual -

quier relaci6n juridica que exista o pudiera existir entre di

cho emitente y el primer tomador. Dentro de estas téOria& son 

do• la1 q1.1e destacan. a saber: 

a) Teoria de la creaci6n (Kuntze).- Afirma que el -

fundamento de la obli9aci6n catnbiaria radien., por virtud de la 

ley, en el hecho miBmo de que el suscriptor crea un valor eC,2 

nómico al crear un titulo, y que lo obliga por el solo hecho

de su creación, aunque entre en circulaci6n contra au volun ~ 

tad. 

b) Teoria de la emisión {Stobb y Arcan9elli}. 

Esta teor!a sostiene que el fundamento de la obli9aci6n ama -

biaria radica en el acto abstracto de la emisi6n del t{tulo. 

La ley mexicana so solidariza a las teorías unilatj! 

ralea ya que la Ley Generl'\l de T:ltulos y Operaciones de Cr6d!, 
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to senala, por un lado, que "la suscripci6n de un titulo al ... 

portador obliga a quien la hace a cubrirlo a cualquiera que -

se lo presente, aunque el t.1tulo haya entrado on circulación-

contra la voluntad del suscriptor, o despué$ de que sobreven-

gan su muerte o incapacidad" : y por otro lado, el mismo ordJt 
(33) 

namiento legal, establece que "si de la relación que di6 ori-

gen a. la emi.si6n o transmisión de la letra se deriva una acción, 

~sta subsistira a pesar de aquéllas, a menos que se pruebe que 

hubo novaci6n". 
(34) 

Todo lo anterior no~ hace pensar que es la ley mexJ:. 

cana la fuente de la obligaci6n consignada en el titulo de --

crbdito, por lo que, el que crea un titulo de cr6dito crea -

una cosa mercantil mueble y la obligación deriva do la firma-

puesta en el docmnento., lo que nos hace recordar la idea del 

maestro Pedro Astudillo1 "El que firma, ne obliga con el ri -

qor del Derecho canibiario". 
(:SS) 

El autor Vicente y Gella e~t& de acuerdo en que loa 

titulas de cr~dito conten9an una obli9aci6n patrimonial, pero 

no contento con la idea, desea profundir.ar y asevera: "Si la-

obl.igaci6n ha dejado de ser un vinculo personal, si se trata-

de un valor pura.manta patrimonial, de un h!.rul• de u~a e~~~ -~ 

~siquiera inmaterial- del mundo exterior, de ello se sigue --

c6mo salta a la vista no s6lo la indiferencia en orden a la -
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persona del acreedor, sino tambi6n la transmisibilidad eri~a

facie de toda obli9aei6n cuyo contenido sea una prestaai6n do 

valor económico. Y ambos extremos dominau la noci6n do titu

lo de cr6dito, en el q\le constituyen la re91"a general lns dos

consecuencias apuntadas. Los documentos expresados contienen 

pues, en principio, una obli9aci6n puramente PATRIMONIALlZADA., 

en la cual, y salvo contadas excepciones que sirven para con

firmar la reqla, se parta de una indiferencia absoluta en or

den a la persona del acreedor". 
(36) 

Concordamos con la tesis del autor (que define la -

corriente objetivista de Raymond Snlielles) y opinamos que la 

obli9aci6n patrimoniali%ada es exactamente el tipo do obli9a

ci6n que caracteri;i:a a los t1tuloa de c.r~dito. Afirmamos lo

anterior porque somos de la idea que cualqui:er obl1qaci6n que 

no se refiera a la personalidad -o al derecho familiar~ puede 

ser valr,;ada en dinero y hacemos resaltar el aspecto puramente 

pecuniario sobre cualquier otra de las faoetas que puedan en

~•r.rar los titulas de cr6dito. 

La obligación patrimonializada es la que consta en

el titulo de cr6dito, la que se escribe ~por asi decirlo-, la 

que su plasma en él. Es la causa de existencia del mismo y w 

con ella nace la primera de las cinco grandes, absolutas y 
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preponderantes caracteriaticas do los tituloo de crédito: 

LA I.ITERALIDAD 

"S.e dice que el derecl10 expresado es li tern.l porque 

su existencia S3 regula a tenor del documento". 
(37) 

Este primer concepto os otorqado por Cesar Vivante-

pero. aunque su definición eo clara y concisa, ea Asaarelli -

quien nos entrega un concepto más amplio al aclarar que"·••• 

el derecho derivado del titulo es literal en $l sentido de --

que, en cuanto al contenido, a la extonsi6n y a las modalida~ 

des de eae derecho, es decisivo exclusivamente al tenor del -

titulo". 
(38) 

Este concepto se puede prestar a varias interpreta-

oiones, ya que ni el Código de Comercio ni la Ley General de

Titulo• y Operacionea de Cr6dito definen exactl!ll'l'tente lo que -

debe entende;r.oe por litoralidad. i,a ley t1nic1.Unente explimu 

"Son titulos de crédito loo documentos neceoarios para ejerci 

tar el derecho literal que en ellos se consigna" , con lo-
(39) 

que el texto legal invoca la Cllalidad juridiea que tiene el -

documento cambiario de crear el derecho que expreaa, reaervá~ 

dose la misma ley los plazos de presoripci6n o caducidad. 

Nos unimos también a la opirii6n de Vicente y Gella-

C1.1.ando opinJ que la literalidad no en una caracter1stica pri-
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va.tiva de los t1tulos de crédito sino que lo es, además, de

otros documentos y que dicha literalidad está condicionada -

por la ley, por lo que no es absoluta. Como ejemplo podemos 

poner el siguiente: '' ••••• la acoi6n de una sociedad anónima 

tiene eficacia literal por la presunci6n de que lo que en -

ella se asienta es lo exacto y leg~l1 pero esta eficacia es

tá si1ampre cor.dioionada por la escritura constitutiva de la

sociedad, que es un elemento extrano al titulo, y que preva

lece sobre ~l en caso de ñiacrcpancia entre lo que la escri

tura diga y lo que dig& el texto dé la áoci6n". 
(40) 

El mencionado autor nos inforrua que la "stipulatio" 

romana, fue el antecedente de lo que hoy conocemos por lite

ralidad en los t1tulos de cr6dito. Por medio de la atipula• 

tio, una persona se oonvertia en deudora al pronunciar los -

vocablos solemnes: "spondeo, dabo o promitto". Posterior -

tnente la forma escrita'sustituy6 a la forma verbal, por lo -

que el. intercambio de palabras entre acreedor y deudor se -

hizo eonatar en el documento, que todavía no alcanza~ el v,1¡

lor constitutivo-declarativo que tlene.en la actualidad. 

La obli9aci6n literal que atendemos comprende dos

e1ementoa, a saber: a} la independencia co1.1 respecto a la -

causa de crJlaci6n y b) la inadmidbiUdad de prueba alguna -

contra el eontenido del documento, El acreedor s6lo debe •• 
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ajustarse, en prin~ipio, &l tenor del titulo para bacer efe,g 

tivo su derecho. 

Vicente y Gella opina que " ••••• la literalidad, -

stricto sensu, no ea un derecho contenido en el título de -

crffldi to, huta que entre. en juego un tercer posee.dar", 
(41) 

Nosotros opinamos que el derecho literal que con -

tienen los t!tulos de cr6dito, existe desde el momento de la 

oraaci6n del documento y que el autor, al hacer la anterior· 

aaeveraci6n, quizo referirs~ a la autonomía, que es otra de• 

laa grandes caracte~tsticaa que tienen los títulos de crédi

to y que explicaremos poateriormeote. 

LA INCORPORACION. 

Esta cualidad de los títulos de crédito tiene una

gran semejanza con la literalidad, pues la incorporaci6n no

es aino la individualidad que forman el titulo ~e crédito y

el derecho que representa, que tiene escrito. 

La definición del titulo de cr6dito ostenta la CUJ! 

lidad que estamos estudiando, al expresar que los documen -

tos cambiarios son necesarios para ejercitar el derecho que-

coneiqnan " ••••• porqµe, en tanto el titulo existe, el aoreJ! 
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dor debe exhibirlo para ejercitar cualquier derecho, tanto

principal como accesorio, de los que en &l se contienen, no 

pudiendo realizarse ninguna modificáci6n en los efectos del 

titulo sin hacerla constar en el mismo. Este es el concep

to jur1dico, preciso y limitado, con el que debe sustituir

se la expresi6n vulgar por la cual ae afirtn4 que el derecho 

estl incorporado en el titulo. Si el titulo ha sido destJ:l! 

ido o anulado, el ejercicio del derecho queda en suspenso,

hasta que el documento sea sustituido por un titulo equiva

lente". 
(42} 

A mayor abundamiento, Vicente y Gella afirma que-

" Es la incorporaci6n del derecho el papel en que consta .la

inseparabilidad de la obligaci6n y dol instrumento en que -

se consi9na. De ello deriva el valor legitilnador de los t!, 

tulos de crédito que obra siempre en beneficio del acreedor. 

La uni6n intima del derecho y el documento hace que 6ate sea 

una condici6n precisa para el ejercicio de aquélt que la pr..!, 

sentaci6n del ti'. tulil1 se~ requillito esencial que legitima ac

tivamente la deducción procesal de las acciones que del mi.!. 

mo t1tulo derivann. 
(43) 

Es acertada la ..,~:::esi6n de Moasa "poseo porque -

poseo", con lo q:.ie trata de decir que si se pooee el t1tulo, 

tambi6n se pose~ el derecho. El derecho va tan íntimamente 



47. 

ligado al titulo, que para poder ejercitarlo, es condictio

sine qua non, la eXhibici6n del documento. 

LA LEGITlMACION 

Esta caraatertstica es 6nicamento una eonsecuen -

cia de la inCl'lrporaci6n ya que para ejeraitar el derecho in 

corporado en el titulo, hay que exhibir este 6ltimo. 

Loa autores reconocen dos aspectos en la legitiltlA 

ciónt el. activo y el pasivo. La lec¡¡iti11lllci6n activa es 

el derecho que el titulo otorga al beneficiario del mismo, o 

a su legiti.ino representante, de exigir del. obli9ado en el -

documento el pago de la prestación que en 61 se conaigna. -

La le9itimaci6n pasiva ea el derecho que tiene el deudor de 

Clllllplir y liberarse de su obligación, pagando a quien apa .. 

rezea como titul•r del documento. 

LA AU'l'ONOMIA 

Ea la autonomía, una condici6n de independencia '" 

de que goza el derecho incorporado en el titulo de cr6dito. 

Su tunc'ltuoonto leíJal lo podemos en con tra.1:· en el Articulo 8° -

de la Ley General de Tttulos y Operaciones de Crédito, CU8Jl 

do ordena que fiContra las accionen derivadas de un titulo -
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de Crédito a6lo pueden ponQrse lae si9uientes excepciones y~ 

defensasi 

XI. "Las persona.lea que ten9a el demandado contra -

el autor". 
(44) 

Con lo anterior ae debe entender que ei el de.manda, 

do tiene alguna excepción personal en contra de cualquiera -

de loa signatarios del titulo (que no sea el actor), no po -

drl oponerla en ningdn momento del procedimiento. 

Todo esto ee enouentra perfectmnente explicado -· 

cuando el ml\estro Tena aseverat " •••• el derecho documental -

es aut6nomo no precisamente porque se halle desvinculado del 

hecho o negocio jur!dico que lo di6 nacimiento, sino pon¡ue, 

suponi6ndolo ya en manos de un ulterior poseedor. ninguna i!l 
1 
1 

fluencia pueden ejercor sobre 61 laa diferencias o nulidades 

de que aaaso adolecía el derecho en cabeza de quien lo tras· 

pas6". 
{45) 

Pe lo explicado podemos deducir que cualquier ten.s 

dor que haya recibido el documento de b1uma f6, de un il«.i:t .. 

timo poseedor. tiene un derecho absolutamente leg1ti11lC oobre 

el titulo, en virtud de la autonomía que siempre origina de

rechos propios y particulares 11 favor do cada uno de los du.1, 

ftos del titulo. 
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"Se dice que el derecho ea aut6nomo, porque el po-

seedor de buen~ f6 ojercita un derecho propio, que no puede-

ser restringido o destruido en virtud de las relaciones exi.t 

tentes entro los anteriores poseedores y el deudor". Con 
(46) 

esta explicaci6n de Cesar Vivante, podemos observar la idea-

del desprendimiento que tienen los titulos de crédito de la-

"causa devendi". al ser detentadores de una independencia -

de causa de traamisi6n. 

Ascarelli tiene una viei6n más completa respecto -

a la cualidad canlbiaria que nos ocupa, afirmando que la aut.Q. 

nomta puede ser del d~recho o del titular al expresar quei -

ffEn uno de sus significados, al hablar de autonomía, requie-

re indicar que no se p\tede oponer, al titular subsecuente --

del derecho cartular, las excepciones oponible' al anterior-

portador, derivadao de convenios axtra-car~ularas. incluso • 

lllll causales en los t1tulos abstractos». 
{47) 

~En otro de sus significados, al hablar de autono-

m1a, se quiero indicar que al tercero poseedor del titulo, -

no ee le puede oponer la falta de titularidad del que se lo-

trasr!iiti6". 
(.48) 

Cervantes Ahumada tambi6n ofrece dos puntos de ViJ. 

ta al respecto y enoue.ntra una gran diíerencia entre ~o que-
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es aut6nomo y lo que ea autonomt~ qn loa títulos de cr6dito, 

al afirmar que " ••• lo que debe decirse que es aut6nomo (des-

de el punto de vista activo) es el derecho que cada titular-

sucesivo va adquiriendo sobra el tltulo y sobre los derechos 

en él incorporados ••• ~ Por ~~~9 ~ado enuncia que " •••• -
(49) 

la expresión autonomía indica que el derecho del titular es-

un derecho independiente en el sentido de que cada persona -

que va adquiriendo el documento adquiere un derecho propio,-

distinto ~l que tonta o pod!a tener quien le traamiti6 el ti 

tulo". 
(50) 

Nosotros opinamo~ !Jl\t no existe diferenaiai 

l.- Entre lo que entiende Ascarelli por autononda-

del derecho y lo que entiende Cerv•ntes Ahumanda por lo qu•• 

significa a~t~~ll"Iº en el derecho cambiario. 2.M Entre lo ~e 

entiende Asceu;elli por autonomi• del titular y lo que enti•.n. 

de Cervantes Ahllfllada por lo que es autonomia en loa t1tuloa-

de eddito. 

Desdo el punto de vista pasivo. eiertoa autores e-

jemplif ican los alcances que puedo tener l~ autonom!a en un-

momento determinado poniendo el caso de que las firmas del • 

9irador, del girado aooptante y del beneficiario endo•ante -

•ean faluaa. supuestas o inv!lida~ por cualesquiera otras caa 

aaa1 la primera firma que estampe una persona capai, ser! •ll. 

íiaiente para crear una obligación cambiaria autónoma o die~ 

tinta de laa obligaciones que pudieran tener dichos aiqnatarioe. 
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Si el a'ftUllta 6'1 cap'at: y el avalado no lb ea, el 

primero queda obl19a~c. independientemente del estado jurt~ 

dico del a~alado. La ley ea clara al respecto. cuando btd,! 

nat *El avalista queda solidariamente obligado con aquel -

e- ya firma ha garantizado, y au obli9aci6n es vAlida, aón -

auando la obligaci6n garantizada aea nula por cualquier cal! 

aa" .. 
(51) 

Otra de laa consecuencias de la autonomia radioa

en el caao de alteraci6n del texto del titulo. La ley dis

pone que 198 signatarios poateriores a la alteración, •• o

bligan seq(ín loa t6rminos del texto o~i9inal. 

LA J\BSTAACCION 

E•ta caracter1•tica no es particular de loa titu

lo• de crédito en general, pero caracteriza una gran poroi6n 

de elloa y tiene una importancia muy especial dentro de la -

teoria general de loa doeumentoa cambiarios. 

Para llevar a cabo un estudio jur1dico eobre la -

abatracei6n, ea necesario traer a la mente la teorta de la -

causa y 1u aplicaei6n dentro del á.mbito juridico que nos o -

aupa. La doctrina de la causa es un tema ha.rto agobiador, -

que constituye una de laa piedras angulares en la teorta ge-

neral dp las obligaciones y adquiere una importancia rele ·-
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vante en el deaen•1rolvintiento general de loa ti.tules de cr6dJ. 

to. Su significaci6n y su estrecha conexi6n con figuras ta.

lea como la literalidad o la autonomia. otorgan a la causa -

una importancia muy especial. 

Luis Muftoz concuerda con nuestra ideal al aseverar 

que: "Cuando ce habla de abatracoi6n y de ne9ooios juridi -

coa a.batractos, preciso ea recordar la doctrina de la causa, 

para poder explicar q\16 se entiende por abstraco16n y com

prender la naturaleza del negocio juridico abstracto". 
(52) 

Be cauaa todo aquello que se considera como origen 

y fundamento de al90 y aua dos principal.ea atributos son los 

siguiente•• 

l.- Caulila impulaiva., que és la razón o motivo que 

inclina a llevar a cabo la cosa. Ej.- En la ccr.npraventa, la 

cau•a impulsiv~ que afecta al vendedor. ea el acto de cona~ 

quir dinero para cubrir determinadas nececidadea. En el -

comprador. la mencionada causa consiste en el hecho de ha

ber adquirido la coa& para utilizarla, ya sea para su uso -

personal o para disponer de ella de alguna otra manera. 

2 ... Causa deter11tinante.- Es la final:l.dad a que a

tiende la causa impulsiva, o sea, el fin perseq\l.ido median

te el neqocio. Bj.- En la cnmpravent:a, la causa determinan

te en el vendedor ea obtener el precio de la cosa y en el -
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comprador, ea gozar la cosa que obtiene. 

Dentro de loa negooioa jurídicos abstractos, o sea, 

loa que carecen de contenido material, es dificil est:lblecer 

la determinaci6n jurldioa de la causa. Lo contrario ocurre

dentro de los negocios jur1dicos causales, donde la relaei6n 

juridica se muestra intima.mente ligada a sus elementos sub-

jetivos por medio de la materialidad del objeto. 

Roma nos ofrece ejemplos eapeclticos sobre la aba -

traeci6n de loa negocios jurtdicoa en la stipUlatio, la man

eipatio, 1a in iure cesaio y la sPonaio. 

La stipulatio era un contrato unilateral y sé ca~ 

racterizaba por la impreaoindiblo presencia de las partea en 

el momento de tu celebracl6n, lo cual resultaba peligroso en 

ca.o de mala f6 de al9Un• de las partea. Se relaciona con -

la abstracci6n porque no pod1a aer objeto de incorporaoi6n -

de pactos adyacentes. 

La mancipatio era un modo aoleJ!ll'le de adquiaioi6n -

y •ola.mente utili~ada respecto de res mancipi (terrenos) y • 

entre ciudadano• romanoe. 
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Por medio de la in iure cesaio, el adquirente y el 

enajenante sostenian ante el pretor un pleito fingido, y --

corno el enajenante demandado no se dofendta, el pretor reao

noaia que la propiedad correspondia al adquirente actor. EA 

ta fiqura pertenecia 6.nicamente al iuu aoml!lerd,i y era utilJ., 

zada para trasmitir la propiedad de res mancipi o res nea -

tnanaipi. Fonnalmente el comprador no habia adquirido algo ~ 

del vendedor, oino que o6lo hab!a afirmado que la propiedad

de un objeto le correspond1a, y por la defectuosa defensa -

del demandadfr el actor babia ganado ol pleito. 

Con relaci6n a la cuarta figura romana y teniendo

dicha cultura el principio victu11 fert eít'Penaae (el vencido

paga laa costas), por medio de la sponsio las partes debian

obligarse mutuamente a pa9ar, en caso de perder el pleito, -

cierto porcentaje del objeto del litigio como da1ti90 a su -

temeridad. 

Volviendo a nuestro estudio sobre el concepto aa -

tual de la causalidad, hemos de tener en cuenta que todo ne-

9ooio juddiao admite la nulidad si su ca.usa es b1e:dstent&

o ilioita. El negocio abstracto no admite diclla nulidad. 

"La causa es ol fin económico y $Ocial reconocido por el de

rechu s ea la funci6n a que el negocio, objetivamente coneids 
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rado, ao diriqer es la condici6n que justifica la adquiaic!6n 

en cua.nto excluye que aea lesiva al derecho njeno: representa 

en cierto modo la voluntad de la ley frente a la voluntad pri 

va.da". 
(53) 

Los autorea reconocen tres ca.minos a seguir con re.§. 

pecto a 1a determinación jur1dica de la causa: algunos la ob

servan como el motivo ~ltimo determinante del negocio juridi

cor otros la estudian como un elemento distinto y separado -

del negocio judaico. No la admiten como elemento esencial -

de los contratos. Y por últitno, existen estudiosos que tien -

den a considerar a la cauua como un elemento que se identifi

ca con el objeto v con nl consentimiento, POr lo ente la causa 

no elliatfl. 

Nosotros nos aolidaritamoa con la primera teoria -

porque reconooemo• a la causa COll'Q un elemento determinante -

e impulaor de los negocios juridicos. Fundamentando nuestra

teoria, podemos ejemplificarla senalando a la custodia en el

contrato de dep6sito ~omo causa del mi.Bl\107 en el comodato es 

el qoce de lo depositador en lfl per111.Uta as el goce los obje-

to• oambiados1 en la donaci6n podrlan ser varias las causas ~ 

{liberalidad, oetentaci6n. altri.1iamo, eap1ritu de coopsraci6n, 

de solidaridad, etc.). 
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"El hecho de confundir la causa con el conaentimie.n. 

to o con el objeto, seria tanto como confundir la finalidad

aocial del hombre, con su voluntad o con los objetos exter -

nos a su yo, y hacia los cuales tiende esa voluntad". 
(54) 

Si el hecho do poner en actividad a los 6rganoe 

jurisdiccionales surgi6 de la relaci6n que di6 origen a la -

ernisi6n o t:rumisi6n del documento cambia!, la acci6n subsis

tirá a pesar de la emisi6n o trasmisión de la letra, de con

formidad con el articulo 168 de la Ley General dft T1tuloa y

Operaciones áe Crédito. 

Esta es la llamada acción causal y tana su nombre

del contrato o acto jur1dico que di6 nacimiento al titulo de 

crédito o que oriq1in6 su trasmisión. La referida causa qu•~ 

dá nacimiento al t{tulo de cr6dit.o, no origina los derechos -

y obli9aciones derivados del miamo documento loe cuales, en

virtud de la abstracai6n y literalidad de los derechos, dilnA 

nan del titulo y no de la operación civil o mercantil que -· 

di6 ori9en a la expedición del instrumento oambial. 

La cauaa y la abstracción aa.mbiarias no son fi9u -

raa privativaa de la teoría general de los tituloa de or6dito, 

sino que tienen una importante aplicación dentro de la acción 

procesal mercantil. 
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El autor consoJ.ida conoeptos al expresar que: 

"Para distinguir ei un titulo de crédito es abstracto o cau• 

s~l, hay que -atender no a la emisi6n del titulo, que siempre 

es un negocio juridíeo abstracto, sino al momento de su creA 

ci6n. Ser! por tanto abstracto un titulo que una vez creado. 

su causa o relación subyacente se desvincule de él y no tenga 

ya ninguna influencia ni sobre la validez del t1tulo ni sobre 

su eficacia. Un titulo es causal o concreto cuando su caus~

sique vinculada al titulo, de tal manera que puede influir -

sobre su validez y su eficacia". 
(55) 

La jurisprudencía apoya al autor y lleva los conce.a 

tos que nos oqupan al campo procesal. Noa referimoa a la ej.!, 

cuto.ria dictada por la Suprema Corta de Justicia de la Naci6n, 

y que á continu~ci6n transcribimos: "La acción cambiarla doc11 

mental y la acci6n causal coexisten, como clara y expresamen

te lo establece la Ley General de Titulo• y Operaciones de 

Cr6dito, Tal coexistencia se operaba asimismo conforme a la

legialaeibn anterior, como te deapronde del articulo 468 del

C6digo de Comercio, y se encuentra tatllbibn consi9nada en loe

c~di9os de procedimientos civiles, aclarando que cuando en el 

juicio se declara improcedente la acci6n porqi1g el titulo 

no tenga aparejada ejecución, se dejan a salvo los derecho• -

de~ demandante. para que los ejercite en la via y forma co --

rreapondientes¡ de wanera que resulta indudable que, ~xtingui 
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da la acc16n cambiarla por prescripci6n, se puede ejercitar

la causal, sometida a una preocripci6n más larga". 
(56) 

Aunque la legislación también establece la acci6n-

de enriquecimiento ilegitimo que sólo se concedo contra el -

qirador y se lleva a cabo cuando ha caducado el titulo de -

crédito y ae ha perdido la acci6n en v!a de Leqreso contra el 

9irador, siendo necesario adem&a, que el tenedor care~ca de

acci6n causal y cambiarla contra loa demás signatarios del -

documento, a conaeeuencia de la rniama caducidad. Esta, que~ 

tiene un plazo efimero de prescripci6n de un afio, no aer6 ea. 

tudiada más profundamente dentro del presente trabajo por no 

ser objeto de inveatigaci6n del mhioo. 

Habiendo efectuado las anteriores observaeionea y

tomándolaa como pauta para la prosecución de nuestro ectudio 

sobre la abstracci6n, es pertinente dejar aclarado el t6rmi• 

no, y qui6n mejor que Tullio Aacarelli cuando afirma que "es 

necesario, en nmteria de t1tulos de crédito, distinguir en~

tre el derecho cartular, y el derecho deriva~o de la acción· 

!-undamental. Cada uno de ellos se origina en un negocio diJ. 

tinto y eatl sujeto a diferente disciplina. El derecho cartY, 

lar1 en virt~d de su diatinci6n del derivado de la relación· 

fundamental* en separado de esta relación en que tiene oriqén~ 

y en algunas categorlas de tltulos de crédito, esta separación 

llega a traducirse en la abstracci6n del derecho cartular. El 

derecho cart~lar, cuando es abstracto, puede tener un titular 
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distinto de aquél a quion pertenflH @.J. derecho derivado de la

relaci6n fundamental, teniendo, ppr lo tanto, los dos derechos 

una circulaci6n independiente. 9.4~ndo, por el contrario, el d.!! 

recho cartular es un derecho q49g4¡, resulta la declaración 

del derecho derivado de la relación fundamental y, por lo tan

to, ambos derechos, aunque distintos, circulan juntoi:i, perten.t 

ciendo necesaria.mente al miomo titular". 
(57) 

La abstracción dolimita y objetiviza el derecho in • 

corporado de una manera más enérgica que la propia literalidad. 

Esto ofrece al instrumento c~mbiario un campo de certeza, se<:m, 

ridad y circulaci6n. "La abstracción no quiere decir ausencia

de causa, sino sencillamente desliqamiento de causa y obliga -

eitn". 
(58) 

Hemos de concluir con la idea que dentro de loa ti

tuloa de crédito; la abstracción implica la no existencia de -

un nexo de causalidad entre las acciones que da.rivan del docu

mento y la relao:L6n :~undau1ental que sirvi6 da base al odgen -

de aqu6l, fli<lnl'lo abaolutanente i!llprescindible, el estar siempre 

a la observancia de la diQ~~nci6n o diferencia que existe entre 

el negocio jur1dico en ·~ 4 y l~$ cauaas que le dieron origen. 

II .- DERECHO COMPARADO 

A.- LEG!SLACION ITALIANA 

En Italia tuvo importancia prepond~r~nto la legisla

ción eatatuaria ya que rigl6 su actividad oomeroial desde el -

siglo XII haata principios del siglo XIX • y ~ e$~ corriente-
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deriv6 directamente ol contenido esencialmente uniforme de -

los c6di9os vigentes en el mundo." 
(59) 

Ya hemos visto que los Estatutos eran documentos -

que eonten1an una serie de datos puestos sin ningdn orden, -

principalmente en Italia donde exiat!an ciudades que ten!an-

una iraportancia comercial muy grande y se escribieron tantos 

Estatutos para cada ciudad, pueblo y corporaciones de artes-

y oficios, que su uso se torn6 muy diffoil por la antiguedad, 

obscuridad y antinomia de las disposiciones que cada uno de-

ellos contentan. 

Al tranaformarae las comunas en princif18.dos, 6stoa 

pudieron ejercer su autoridad legislativa en u~a esfera máa-

atnplia, con lo que desde el siglo XVIII se acentu6 en Italia 

un movimiento par& sustituir laa dieposiciones f.ra9111entarias 

en un 1010 c6di90 aitem&tico y se tomaron como ejemplo lau • 

célebres Ordenan~as de Luis XIV (1673-1681); que tuvieron 

una evidente influencia en Italia. 

Corresponde a Espafl.a. pero principalmente a Italia 

el honor de haber sido los iniciadores de la ciencia d~l De-

techo comercial. Benvenuto Stracca public6 on 1553 la prilll.!. 

ra obra de Derecho comercial sintetizada cientificamente, y-

llevaba el titulo de "Traotatus de Mercatura sen Mercatori". 
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Durante el siglo XVII se hicieron famosos autores como Scaccia, 

Turri, Tar9a, y en el aspecto de la jurisprudencia Fxancesco ~ 

Rocoo, siendo también interesantes los estudios de Ansa.ldo de

Ansaldia. 

La Regia Constitución promulgada por Victor Amadeo -

II en el afto de 1723 revisada y mejorada en 1729 y vuelta a Pll 

blic~r eoh algunas modificaciones por Carlos Manuel 111 en el

ano de 1770, contienen muchas normas sobre la letra de cambio, 

los libros de comercio, quiebras y competencias. Esto puso -~ 

fin en el Piamonte y en la Cerdofta, la confusa variedad de loa 

Estatutos que re91an y qu~ tuvieron influencia sobre el C6digo 

promulgado por Francisco III en 1771 donde ya se observan nor

mas sobre competencia, •ajecuci6n en materia comercial sobre -

fe.das y mercados, consorcios, sociedades comerciales y not'111aa 

que fuer!ln completada. o. mdificadu tte9dn la nueva, colecci6n

dé leyes promulgadas en el afto de 1790 a 1791 sobre escrituras 

privadas, quiebras y libros de comercio. 

En Mana y Carrara se promul96 en l 7.82 un reglamento 

sobre cambios, que fue obra de Pompeo Baldasaoroni• en las pr.!2, 

vinciu austriacas de Italia hubo una oodifieaci6n de derecho· 

maritimo adl'llinistrativo por modio de un edicto publicado el 25 

de abril de 17741 en Venecia tuvieron al C6di90 para la Venta-

Madtima Mercantil promul9ado en 1796; en Piamonte tuv1:eron el 
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Edicto de Carlos Manuel III publicado el lS de julio de 1795. 

En el siglo XVIII resaltó Casaregia, auyos discur -

sos ae hicieron famosos én la Europa de sus tiempos. En el -

siglo XIX la le9islaci6n más importante en materia de comer -

cio fue el Código aprobado y promulgado el 31 de octubre de -

1BB2. Este c6di90 ea alx>lldo para dejar su lugar al Código -

Civil italiano de 1924, que contiene tambi6n las normas de "

comercio. 

A nuestro entender, es realmente sorprendente el -

hecho que un pata como Italia, con una 109ialaci6n, una juri!, 

prudencia y una doctrina comerciales que han sido en determi• 

nados lll01llentoa la pauta a seguir para muchos otros paises. h.§. 

ya vuelto a unificar dentro de una misma legislación al dere

cho civil y cOlllereial. Measineo defiende esta unificación di 

ciendo que Mla autonomta del Derecho comercial debe conaide-

rarae conservada, no obstante la aboliei6n de un C6di90 de cg, 

mercio aut6n01t101 la cuestión no ea la autonomta leqi•l•tiva -

sino la autonomt~ ci~nt!fica1 se refiere no al C6diqo de co -

m.rcio aino a1 der•oho de comercio". 
(60) 

B.- LEGISIACION FRANCESA 

En Prancia existieron laa Ord•Mnzaa de Carlos IX .. 
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de 1560 sobre quiebraa. el Edicto de 1563 aobre jurisdioai6n 

comercial, las Ordenanzas de Enrique III sobre quiebras de -

1579, el Ed~oto de Enrique IV sobre quiebras de 1609, las -

ordenanzas do Colbert de 1673 que trataban de asuntos comer

ciales y las de 1861, del mismo autQr, que trataban de asun

tos maritimos. Dentro de todas estas obras, la mAs importa.a 

te es la de Colbert, ya que la de 1673 tuvo tanta importancia 

que ~e le ha considerado como la primera manifestación codi

ficadora del derecho mercantil y en ella se inspiraron mu -

ehos de los autores del C6di90 de Comercio de 1808. 

En la tradición francesa exiatia un derecho civil 

y un derecho comercial, el cual habla sido objeto de orde -

nanzas eapecialea durante los antiguos regimenes. La Asam-

blea Constituyente suprimi6 las corporaciones de comercian

tes y decr~to un C6di90 Civil y un C6diqo de Comercio. LaM 

aodificaci6n francesa se inici61 pues, manteniendo el dua -

liemo en el derecho privado re<;lrunentando el derecho come,¡ 

cial en un C6diqo distinto al C6di90 Civil. 

El C6di90 de Comercio f~e redactado por una comi~ 

ai6n designada el 3 de abril de 1801 y compuesta por un Juez 

del Tribunal de Apelaoi6n de Par1e, el Presidente del Trib~ 

nal de Comercio, dos ex-jueces, un administrador de loa ho4 

picios, un negociante y un jurisconsulto. En diciembre del 
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mismo a.no, esa comiai6n present6 un proyecto que fue impreso 

y enviado a los tribunales y a los Consejoa de Comercio, y -

también se consult6 al Tribunal de Casaci6n y a los tribuna

les de apelaci6n. Se envió posteriormente al Consejo de Es

tado y fue promulqado por ley del 15 de septiembre de 1007,

formando el Código de Comercio del lo. de enero de 1808. 

Este C6di90 se introdujo en Italia durante la doll\1.. 

naci6n francesa e influy6 en mayor o menor grado en los c6di 

qoa de muchos otroa paises, principalmente en el C6digo espJ. 

nol de 1829 (que lo superó), y a travb de bte en c6diqos ·

poateriorea de América Latina. Una influencia preponderante 

la tuvo también en el Códi90 italiano de 1965. 

Este C6digo ha sido reconocido como muy bueno para 

•u época, y al9unos autores (Saint Joseph y Pardessus) lo coa 

aideraron como muy superior al C6digo de Comercio de Napol6on. 

El siqlo XIX es, en materia de derecho privado, la 

6poca de las verdaderas codificaciones puesto que todas ellas 

absorvieron laa ideas que fueron la baso de la R$VOluci6n -

Francesa. 

D.-LEGISL.ACIUN ESPF>JfOLA. 
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Derecho metcrmtil espaf\ol terreatre y maritizno, y ademlis ri

gieron o influyeron en laa legislaciones de gran parte de -

laa Repúblicas latinoamericanas. 

~Las Ordenanzas de Bilbao del afio 1737 fueron re -

dactadas por seis comerciantes, teniendo en cuenta el dere.• 

cho castellano, la doctrina espafl.ola do la época y las orde

nan%aa francesas, poro con una buena eistemltica y no pocas

novedades. Comprende 29 cap1tulos subdivididos en 723 núme

ros, y trata de la jurisdicai6n comercial do los :mercaderoa

y aus libros, de lau compaftias do comercio, de los contratos. 

de las comisiones, de las letras de cambio, de los valores y

libranri:a.a. de loa corredores, de las quiebraa y de 12u1 diver

eaa materias de Derecho mar1timo.H 
(Gl) 

OUrante los si9los XVl y ~'VII existi6 una brillan

te e5cuela de mercantilista• ospanolea que alcanzó lae tn4s -

altcu cumbres del pensamhnto jurS.dico, l1abi6ndose clasifioA 

do de época liuroa en la historia de la literatura jur:1dica

coroercial de Espafia. Entre ellos destacan autores coi:oo Cri~ 

t6ba.l de VU1al6n con su tratado de derecho comercial de --

154 l: Fray francisco Garc1a, Pedro Medina y Juan de Hevia -

Bolaftott con su obra MCuria Philippieah. que trataba 101 pria 

oipalea aapeotoa del comGroio terreatre y maritimo oon refe-

rencias al derecho romano. canónico, civil, y a la pr!atica-
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. eepaflola. 

En el siglo XVIII destacan autores como Dominguez

Vicente con sus discursos juridieos (1732) sobre las acepta

cionea, pagos, intereses y demás requisito& y cualidades de

la leera de cambio1 Miguel Jerónimo Suárez, con su obra "Tr.§. 

tado le9al teórico práctico de la letra de cambio" (Madrid,-

1788) 1 y Antonio de Ca1np11ny con su "C6digo de costumbres ma

dtimlls de Barcelona" 0-ladrid, 1791). 

C.- LEGISLACION NORTEAMERICANA. 

Habiendo pertenecido a los paises del Common Law,

con un eaplritu eminentemente práctico, el Derecho comercial 

de los Estados Unidos fue preponderantemente jurisprudencia! 

y no codificado, adn cuando existieron leyes escritas que -

por su aapecto formal hayan parecido codificaciones y de ñe

cho, tanto en Inglaterra como en loa Estados Unidos, se hi ~ 

cieron varias leyes e'critas durante el siglo XIX en diver-

aas materias comerciales. 

!n Norteamérica principalmente, oxisti6 una gran ... 

corriente en favor de la codificaci6n, ya que el CQllllllon Law

no ofrece las 9arant!as que tiene, para el derecho mercantil, 

•l sistema de la oodifioaci6n. Esta situación se acent6a en 
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Estados Unidos donde el comercio (local e intereatatal) ha -

sido de una importancia vital. Por ello prefirieron formar-

una codificaci6n comercial a la altura de la 6poca y de sua-

necesidade11. 

El maestro Dale Furnish explica que en realidad, -

tanto en !~19laterra como en los Estados Unidos y a diferen -

cia del Derecho civil y de otras ramas de la ciencia juridi-

ca, el Derecho mercantil ha tenido una 9ren tendencia a ser-

codificado. Enuncia como raz6n que el comercio interestatal 

e internacional principal.mente, requieren de un aiatellll!I de ~ 

leyes escritas que se aüec6cn al acto coltll'!rcial en particu -

lar (con mayor raz6n si se trata de t!tuloa de ar6dito). 

Aalmisl'llO, el profesor Furniah afirma que aunque el 

ideal norteamericano ha ddo tener un c6di90 federal ¡ae ao -
1 

mereio, existen problelUQe internos dentro del poder legisla~ 

tivo y una abrwnadora cantidad de intereses creados que han-

hecbo imrx>aible llevar a cabo la idea, por lo que 49 Estados 

de lA Unión han optado por adquirir al9unas leyes uniformea-

sobre diversas materias eomeroiales. 

Observamos QtJe Furnish tiene ra:t6n cuando reeurrj. 

moa a la historia de la leglalaci6n mercantil norteamericana. 

A partir de 1092, diversos Estados formaron lo que se llamó -
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la "National Conference of Commissioners on Uniform State • 

Laws'', que redact6 loa primeros modelos de leyes. A fines 

de siglo se elabor6 la .Q.niform Negotiablg Instruments ~. -

que fue seguida por otras leyes uniformes e.orno la Uniform -· 

Sales Law, la Uniform Stock Transfer Law y otras ni.is. 

Sin perjuicio a lo anterior, debemos hacer notar -

que en los Estados Unidos existen otras leyes comerciales que 

no son uniformes, pero que son muy importantes. Ellas son: 

Interstat& Comroerce Law (1897) 

Sher:tnan Antitrust Law (1890) 

ffarehouse Recipts Act {1906) 

Sales Act (1906) 

Billa of Landinq Act (1909) 

Stock Traosfer Act (1909) 

Bankruptey Law (1914) 

Federal Trade Commiaaion (1914) 

Conditional Sales Aot (1918) 

Banking Law (1933) 

Trust Recipts Aot (1933) 

Sec:urities Law (193)) 

Seauritiea Exchange Law (1934) 

Public Utility Holding Coropany Law (1938) 

Truat Identure Law (1939) 
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Investment ~dviser Law (1940) 

Lanham Law (marcas) (1946) y au reglamento de 

1947 

Patents Law (1952) y el reglamento de Patent

offiaie de 1953. 
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I. ~TURALEZA JURIDI~ 

A.• DESARROLLO tllSTORICO. 

Basta loa siglos XVI y XVII los banqueros eran so

la.monte comerciantes en dinero. La prodigiosa multiplicidad 

de las monedas y la facultad de los seftores feudales de acu• 

ftar sus propias divisas, hac1an muy importante la interven -

ci6n de estos cambistas que, mediante 1111 agio, aseguraban el 

suministro de moneda sana. Los comerciantes con interes~s -

internacionales encontraban conveniente el dep6sito de su di 

nero en instituciones serias ya que, además de la sequridad

que obten1an, esto lea pernútia valorizar sus créditos bancA 

rioa en basta un lmt. frente a la moneda corriente sin garan

tía. 

El ori9en concreto de la 1nstituoi6n bancaria es • 

discutido y existen varias opiniones. Algunos autores opinan 

q1•e fueron los judioa lombardon loa que iniciaron la aativi

dad bancaria en la poninsula it6lica alrededor del afto aoa. 

Otros opinan que el primero fue el Banco de Venecia, formado 

en 1156 o 1157 como conoecuench de un e,mpréstito forzoso i.!!! 

puesto por el gobierno veneciano, que requirió la organiza -

ei6n de un servicio de pagos. 

El Banco de Venecia no fue, sin embargo, un esta -

bleeimiento que pudiera merecer la denominaci6n de Banco den. 
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tro de la aeepci6n moderna de la palabra co:mo tanrpoco ~o -

fueron laa casas de Acaiajouli, Verdi, Perumzi, Pitti y M6d,i 

ci, que cubrieron Europa durante el siglo XIV. Todos ellos-

eran simple• intermediarios en loa pagos fiscales o partic:u-

lares. 

Posteriormente ee conoce el dep6nito irregular, que 

propicia el nacimiento del cr6dito bancario y, ademta, la e-

misi6n de billete& comienza a aer considerada como una fUn -

ci6n blaica en la actividad bancadl!L, E•to origina un fabu-

loso i~pulso dentro de la actividad ban:arla europea: el Ba.o, 

co de Inglaterra, la Caja de Descuentos Francesa, el Real --

Banco de BerUn, el Banco de Amaterdam, el Banao Corriente -

de Dinamarca y Noruega, el Banco Imperial de San Petereburgo 

y el Banco Imperial de Mosetí aon ejemplna de ello •. 

Todos ellos mantenian una estrecha relaei6n con el 

Estado, diafrutando 9enaralnlente de una especie de monopQlio. 

Prototipo de elloa fue el naneo do Inglaterra, que en 1708.-

obtuvo el monopolio de la emisión de billete• en Londres. 

Loa bancos pequenóa de ciudades del i~terior aon -

a~eorvidoa por los grandes banco& ªdesapareciendo ~- de 200 

pequenas instituciones entre los anos de 1877 a 1907ª. -
(l) 

Gigantescas i.nst.i tucdonea bancari1ui sur•Jen en b primera poaj. 
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guerra mundial. En Inglaterra se cuentan cinco de ellas~ 

el Midland, el Westminater, el Lloyd's, el Barclays y el

Nationnl Provintial. En Estados Unidos sucede alqo dife

rente pues con la ley de 1864 que orqaniza el Federal Re

serve Sistem, 'º crea una red de bancos localer1 con factt.l 

tad de emisión sujeta a un dep6sito de t1tulos pdblicos -

en el Federal Reserve Bank, que actóa como órgano fiscal! 

2ador del sistema. La crisis de 1907 hace ver que el si~ 

tema no sirve, pues loa pequefios bancos no tienen capaci

dad para afrontar una dificil situación imprevista. con -

lo que la Conferencia Internacional Financiera de Bruae -

las (1920} resuelve que debe establecerse un Banco Cen 

tral d~ emisión en los paises en los que no exista, 

B.~ EVOLUCION EN MEX!CO 

Por no con111iden1r trascendental la actividad ba.!l 

cada dentro del periodo prt1cclombino ya que es muy discmti 

ble su existencia, s6lo n~s ocuparemos del estudio de la as 

tividad bancaria nacional poaterior al descubrimiento continea 
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tal. 

Siguiendo la ldea de Astudillo Urs6a y de Cervan • 

tes Ahumada., hemos de observar que las funciones bancarias ... 

fueron ejercidas en un principio por los mercaderes, quienes. 

al usar lc;.s íondos recibidos por concepto de la actividad C.Q. 

mercial que se llevaba a cabo con los metales preciosos prin. 

cipalmente, concedían crédito2 o pr6stamos, ccn lo que se 

iniciaron en la práctica de las operaciones bancarias acti. -

vas. La actividad bancaria de estos mercaderes también se -

circunscn:·ibia al campo de los cambios de cline:ro, qiro•• de -

p6sitos y diversas rnodalidadeff del pr6stamos todas ellas e>Q., 

9idas por el d~sarrollo del comercio y de la industria ex -

tractiva. 

Los mercaderes de la Nueva Espafia sienten la nece

sidad de unirse para los efectos de su seguridad y de crear

~na le9iolaci6n especializada en derecho comercial, por lo -

qu~ crean los flCon$ulados~, qu~ ya han sido objeto de estu -

cho dentro del pnn;onte trabajo. Loi; Consulados fueron en -

realidad, especies de bancos que realizaban operaciones de -

d;¡;p6si to, credi ticiu e inoluim hi.potecar!as, y también ae -

desarrollában como tribunales de comercio. 

Es muy dificil ~atahlecer una claeificaci6n •iste• 

mÁtica de la• épocas de desarrollo de las instituciones 'banw 
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carias en México. En loo primeros tiempos de la época colo

nial no hubo bancos especializados en la Nueva Espafta. En -

esta época florecieron varios bancos particulares cpe opera~ 

ron dando avíos a los mineros. El primar banco p6blico fue

prechamenta el Banco da Avfos de Minas, fundado pot· Cl!dula

Real de Carlos Ill en el ano de 1750, 1.a Ordenanza de Minas 

de 1783, en ou título XI, se ocupa del "Fondo y del Banco de 

Av1os y de Minas". 

Posteriormente éurqo la más antigua instituci6n 

privada b:aru::ada mexicana, que se llamó Banco del Monte de • 

Piedad y de Animas, creado en 1774 por Real Cédula expedida.

en Aranju6z el 2 de junio del mismo afto y que se desarrolla

ba como una fundación de Don Pedro Romero de Terreros (Conde 

de Regla} contando con un capital de 300,000.00 Duros~ Te

nia com/:> finalidad la de otorgar p$<¡uefl.os pr6strunos oon ga

rantla prendaria a lae peraonas de escasos recursos econó

micos, principalmente. 

Tuvo particular importancia el Banco de San Car -

lo• fundado en 1782, por Carlos III. Se trataba de un ver

dadero banco comercial péto dirigido especialmente a la -

a9rieultura. 

Desde 1921 hasta la Reforma el panorama económi-
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eo de M6xico era tan deealentador como su desorientaci6n poli 

tica. El comer~io s~f ri6 una paralización interior considerl!, 

ble, reduciéndose a actividades meramente urbanas y con enor

mes dificultades de aprovisionamiento. La industria y la mi

ner1a sufren tambi~n un qrave estancamiento en sus activida -

des. 

Con todo lo anterior y a pesar de tener que ir en -

contra de la corriente, el 16 de octubre de 1830, es !'Undado

el Banco de Av!o, que contaba con un capital de un mill6n de

pesos, el cual fue disuelto en el afto de 1884. Otro ejemplo

se presenta en el Banco Nacional de Alnortizaci6n de la Moneda 

de Cobro, creado el 17 de enero de 1837 1 con autorizaei6n pa

ra colocar emprbtitos dentro y fuera del pah y para emitir

cédulas hipotecarias, propósito que no se logró, por lo que -

fue liquidado en 1841. 

La historia del crédito en México es, evidentemen

te, la historia de los bancos medcanou. Durante el Imperio 

de Kaximiliano y por esfuerzo de la iniciativa privada, se -

constituyó -al amparo del Código üe Comercio de 1854- el pr1 

rner banco m~xicano con caracteristicas modernas, siendo Don

Guillermo Nexbold quien obtuvo la autoriznci6n el 22 de ju ~ 

nio de 1864, para estableeer una sucursal del Banco de Londres# 

México y Sudamérica. La escritura p6blica de ese Sanee se rJl 
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dact6 el 2 de mayo de 1865 y funciono mucho tiempo cono Banco de-

emiai6n, al igual que otras institucioneo de cr6dito del país. 

En 1881, se otor96 concosi6n al representante del-

Banco Franco-Egipcio para establecer el Banco Nacional Mexicano. -

Dicho Banco inici6 sus operaciones el 27 de marzo de 1882. Los e!, 

paftoles radicados en México mostraron descontento por la competen-

cia que les hacia dicho Banco, por lo que promovieron la funda ---

ci6n del Banco Mercantil Mexicano que ompez6 a funcionar -desde el 

6 de octubre de 1881- sin concesión federal. Para conciliar inte-

¡::eses, el 31 de mayo de 1884, ambos bancos se fusionan y adquieren 

el nombre de "Banco Nacional de México, S.A.•, que obtuvo concesi6n 

del 9obierno fede¡::al (Porfirio D!az) para emitir billetes. Esto • 

deja en desventaja al Banco de Londres, M6xico y Sudamérica, por -

lo que adquirió la concesi6n para emitir billetes que ten!a el Ba.n 

co de Empleados. El 27 de a9osto de 1085, el Banco de Londres y -

México1 celebró un nuevo contrato con el Gobierno Federal y obtuvo 

la facultad de operar como banco de emisión. 

Las ocho institucioues bancarias viqentes en el --

ano de 1883, eran las siguientesr 

l.- El Sanco de Londres, México y Sudam6rioa. 
2.- El Banco Nacional Monte de Piedad. 
3.- El naneo Nacional Mexicano. 
4.- El Banco Nacional. 
s.- El Banco de Santa Eulalia. 
6.- El Banco Mexicano. 
7 .- El Banco Minero Chihual1uensa. 
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B.~ El Banco Mercantil Mexicano. 

Por decreto del 4 de junio de 1887, el ejecutivo -

queda autorizado para reformar totalo parcialmente el C6di90 

de Comercio vi9ente, con lo que surgen én todos los Estados

muchas instituciones de crédito, cada una de ellas con su -

propia concesión. En suma, durante la ~poca porfirista, el

sistema bancario mexicano ostaba integrad~ por numerosos 

bancos do emisión, algunos bancos hipotecarios y refacciona

rios con servicios muy reatrin9idos, y dos clases de organi• 

zaciones auxiliares de cr6dito (Almacenes de Dep6sito y la -

Bolsa de Valorea) • El Banco Hipotecario Mexicano cambia de-< 

nombre en 1888 por el de Banco Internacional e Hipotecario ~ 

de México. 

&l lS de septiembro de 1916, el Ejecutivo expidi6· 

un decreto declarando inconstitucional la Ley de Institucio

nes da Cr~d.ito vi9ente a ouyo amparo 11ab1an sur9ido las aon

eedonu ban<:ar.ias. 1~ los Bancos de Emisión se les di6 un -

plazo de. 70 df.a.s para que cubrieran totalmente el valor de ~ 

sua e~ieiones, quedando bajo el control directo de la Seore• 

tada de Hacienda a travl!a de la "eomisi6n Reguladora e Ins .. 

pectora de Insti tucionea de Crédito" 1 órgano creado el 22 -

de octubre de 1915 por medio de la circular 40 de la Seore--
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tar!a de llacienda. Al término del pl~zo otorgado ningdn Ban, 

co habia cumplido con la exigencia legnlmcmtc forr.mladat por 

lo que so decretó la die•oluci6n do todos ellos y se eatable

ci6 el régimen de incautación que duró hasta el 31 de enero

de 1921. 

El máximo o~denamiento legal ordena el estableci-

miento de un Bat1co Central. En efecto, el articulo 73 de la 

Constitución Política de loe Estados Unidos Moxicanos de 

1917~ dice: "Art. 73.- El Congreso tiene facultad: •••••• 

X.- ..... • 1 para establecer el Banco de Emisión Unigo en --

los t6rminos del artic\llo 28 de la Constituci6n". El llr -

t1ctllo 28 del rnismo ordenamiento excepciona de la prohibi -

ci6n de los monopolios a la emisión de billetes por medio de 

un solo Banco que controlará el Gobierno Federal. 

En cumplimiento al mandamiento constitucional, el-

28 de agosto de 1925, el Ejecutivo expidió la Ley que di6 nA 

cimiento al Banco de M6xico, el cual oper6 como Banco de emi 

si6n y como Banco comercial hasta el ano de 1932 en que se -

introducen reformas a su ley constitutiva y comienza a fun -

eionar como Banco Central propiamenta dicho. 
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Final.roente, en el af1o de 1936 se promulga una ley 

que precien las funciones del Eanco Central y posterior -

mente la "Ley Or91\nica del Banco de México", publicada en -

el Diario Oficial del 31 de mayo de 1941, concede a. las au

toridades del Banco la iniciativa suficiente para desarro -

llar la politica monetaria y crediticia que las necesidades

del pa1s exijan. 

C.- EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL 

De acuerdo con la lista alfab6tiea de inuttt~cio -

nea de etédito y or9ani:aciones auxiliares con sus sucursa -

lea# agendas y subaqencias, dentro de la RepO.blica Mexicana 

el 15 de agoeto d.e 1973, exhtian un total de 2730. 
(2) 

Picha cantidad 1u deaco!llpone en 14 institucionell -

nacionales do crédito y 3 clases do organbacionea naciona -

lea auxiliAres de er6dito. 

Dentro de la banca privad~ existen 1006 aocieda -

des financieras, 72 aoci•dades fiduciarias, 20 sociedades -

de crédito hipotecario, una eociedad de ahorro y pr&stlUl\O -

para la vivienda !a.mili•r• 9 sociedades de capitalizaci6n, -

12 almao•uuut 9eneralés de deP6sito (sin contar 111us aucuraa

lea. agencias y suba9encia.s), 3 uniones de crédito. 
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Todas estas organizaciones tienen exiatencia l~ 

9al y son regidas por toda la leqislaci6n nacional bancaria 

y comercial que ya hemos visto en el primer capitulo de O§. 

te trabajo. Su direcai6n y vigilancia están a cargo de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico por medio de l~ -

Subsecretaria de Hacienda y Cr6dito P11blico y ésta a su voz, 

por medio de la División de Crédito: de la Comisi6n Nacio -

nal de Valorear del Banco de M6xico1 del Comité Coordin~ •• 

dor de lnstituciones Nacionates de Cr&~itQr y de la Comi1i6n 

Aseiora y Permanente. 

Es interesante enumerar laa instituciones que de~ 

penden directamente de ciertaa instituoione• nacionales de

cr,dito. Del Banco de M'xico, S.A., dependen Fomento de GA 

rant1a y Fomento para la aqrioultura, Ganaderia y /Avicultura 

(l"I~)i Fondo Especial da Asistencia Técnica y Garant!a para 

Créditos Aqropecuarios1 Fondo topecial de Financiamiento A· 

9ropecuarioa1 Fondo do Equipamiento Industrial (FOEI); Fondo 

para el Fomento de Exportaoionea d~ Productos Manufacturado• 

(FOHEX)r Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivien 
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da (FOVI): y el Fondo de Garant1a y ApQyo a los Cr6ditos para 

la Vivienda. Del Bnnco Nacional de Fomento Cooperativo S.A., 

dependen el Fondo Nacional de Fomento Cooperativo Pesquero y

el Fondo de Fomento a las Artesan1as. De Nacional Financiera 

S.A., dependen el Fondo da Garant1a y Fomento a la Industria

Mediana y Pequefia (:FOGANI)¡ el Fondo Nacional de Fomento In -

dustrial (FOMlN): el Fondo de Garant1a y Fomento para la Pe -

quena y Mediana Minería {FOGAMIN)1 y el Fondo de Garantía y -

Fomento del Turbl\'lO (FOGATUR). Del Banco Nacional Agropecua

rio dependen el Fondo para el Fomento de la Ganader1a de EK -

portaci6n; el Banco Agropecuario del Noroeste S~A.¡ el Banco

Aqropecuarío del Centro S.A.~ el Banco Agropecuario del Sure~ 

te S.A.r el Banco Agropecuario del Noreste S.A.: el Banco A-· 

gropecuario de Occidente S.A.1 y ol Banco AgropBcuario del 

Norte S.A. Dol Banco Nacional de Cr6dito Agr1cola dependen ~ 

el Banco Rcqional Agricola d~l vapaloapan S.A.; el Banco Re -

qional óe Cr.,dito Aqricola del Grijalvn S.A.; el naneo Regio

nal de Crédito Agt1cola del Baj1o S.A.; el Banco Regional de

Crédito Agr1cola de Matamoros S.A.: el Banco Regional Agrtao

la Michoacano S.A.1 y el naneo Re9ional de Crédito Agr1cola -

de Occidente S.A. Del Banco Nacional de Cddito Ejidal 8 .A., 

dependen el Banco Agrario de la Laquna S.A.1 el Sanco Agrario 

de Michoacan S.A.; y el Banco Agrario de Yucatán S.A. Y por

Oltimo, de Financiera Nacional Azucarera S.A., depende el Fi-
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deioomiao del Azucar. 

El Maestro Astudillo Ursda apUnta que en reali

dad el canpo de las instituciones privadas de crédito pu_! 

de dividirse en 2 sectores: a) "la Banca de dep6sito que 

trabaja en el mercado de dinero y que está representada -

por los bancos de depósito, los bancoo de ahorro, las so

ciedades de capitalizaci6n y los bancos de pr6stamo y a -

horro para la vivionda popular, que en realidad operan d.!! 

p69i tos ($upecialh:ados. Los bancos de ahorro están destj. 

nados a la captación de rocursos; los de capitalización -

c:omblnan el depósito de ahorro con los sort.eoa, y los de· 

préstamo y ahorro para la vivienda familiar están destinA 

doa a resolver el problema de la habitaci6n popular en M! 

xioo1 b) Lu banca de inversión, que trabaja en el mercado 

de capitales, tiene por objeto cubrir el crédito a lar90-

plazo mediante la emisión de títulos da cr6dito de renta

fija a mediano y larqo plazo, Dicho campo de inversión -

es cubierto principalmente por las sociedades financieras 

y las aociedades dn cr6dito hipotecario~ 
(3) 
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B) .~ LAS INSTITUCIONES PRIVADl\S DE CREDITO Y LAS OBLIGACIONES 

MERCANTILES QUE EXPIDEN CADA UNA DE ELLAS 

Las Instituciones Privada~ de Crédito son aquellas 

que se desenvuelven al amparo del Articulo 2b de la Ley GenJ. 

ral de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n del dta 31 -

de mayo de 1941. Eetae Instituciones pueden adquirir conce

sión del Gobierno Federal a trav6s de un acto administrativo 

d.screcional do la Secretarla de Hacienda y Crédito l>Oblico

Y "i.:omnndo ésta como punto de referencia para otorgar la men

cionada concesi611, las opiniones de la Comisi6n Nacional Ba,n 

earia y del Baoeo de México S.A. 

Como dato estad1stico, es interesante el hacer no

tar que de acuerdo con la lista alfab6tioa de lnatituaiones• 

de Crédito y Organinciones Auxiliares con sus sucursales, .9. 

genciaa y aubaqoncias en la RepOblica Mexicana y de aouerdo

con 1011 datos aportados por la Comisi6n Nacional Bancaria y

de Seguros, el 15 de agosto de 1973 existian 1203 lnatituoi2 

nea Privadas de Cr6dito. 

Procederemos a hacer una enumeraci6n general de -

ellas y a ~•pocificar la clase de titulo o t1tulos de cr6di~ 
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to que pueden expedir: 

l.- Los Bancos de Depósito pueden expedir los lla~ 

mados "Certificados de Dep6dto Bancario", de conformidad 

con lo dispuesto en la fracción primera del Articulo 2o. de

la Ley General de In$tituciones de Cr~dito y Organizaciones

Auxiliarea, y el primer p!rrafo del Articulo 15 de la misma

Ley, que a la letra dico1 "Los depósitos a plazo a c:ar90 de

los bancos de depósito, podrán ~atar representados por títu

los de cr6dito, denomi.nados certificados de d'1p6sito banca -

rio,. ••..••.• ". 

2.- Loa Bancos de Ahorro tienen conceai6n p~ra ex

pedir lo~ llamados ~bonos de ahorro" atento a lo dispueato -

en la fra.cci6n segunda del Articulo 2° y el p4rrafo 60. del

Jl,rtfoulo l8, que ordena "Los bonos de ahorro serán t1tulos -

de ar6dito en contra de la uooiedad emiaorau. 

Ea interesante la situación que guardan las libre

tas en la& que se hacen lae anotaciones de las diversas en -

tr6'9H que el cuentahabiente hace Cll Banco, y laa estampill1u1 

de ahorro roencionadan en el articulo 115 de la Ley. Por ra

zones de método las estudiaremos dentro del incieo "b" de la 

eecai6n ae9unda del Capi.tulo tercerodcl presente trabajo. 
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3.- Laa Sociedades Finnnci~rlis eat.111 a1H:.orizadas PA 

t<t rualizar operaciones financieras, o sea, para intervenir 

0n el fomento de la producci6n industrial y a9r1cola por me -

•lio de préstamos a largo plazo. Estas Instituciones tienen 

¡rnt:odzación para emitir bonos financieros y certificados fi-

11nncil:n-os. 

Las socindades Unancieras se encuentran reconoci-· 

J~s dentro de la fracción III del Articulo 2o. de la Ley. 

Ll:>s certificados financieros y 1os bonos financie -

ros ne encuentran consagradoa dentro de la fraeci6n XV del a¡_ 

tfoul.o 26, quo apunta: ''Art. 26.- Las sociedades finanoieraa

podrln reali~ar las siguientes operacionesJ 

XV. Emitir bonos financieros con 9aranth. espéctfi

ea y certificados financieros:". 

4.~ Las Sociedade' de Crédito Hipotecario se locali 

~an en la fracci6n IV del Articulo 20. de la Ley. Estas inst! 

tudonen tienen permiso para eml.tLt bonos hipotecarios y cédJ:!. 

las hipotecarias. "Las sociedades que disfruten de conaesi6n

J}<u:-a rflllllinr las operacion~a de cr€ldito hipotecario, estarán 

IHJtorizada1 para emitir bonos hipotecarios y para 9arantizat

l<1 t:fmiaión de cédulan respectivas de hipotecas, asi como par:a 

f¡1J9ociar# adquirir o ceder estaa cédulas1 •••••• ". 

s.- Loa Bancos de Capitalización se dedican a la --
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forroaci6n de capitales a largo plazo por medio de contratos

da capitali%aci6n. Se encuentran reconocidos en la fracción 

V del Articulo 2o. de la Ley. 

Una de las funciones de astas instituciones es la

de emitir, en su car~cter de sujetos pasivos, ciertos t1tu -

los de cr6dito que no tienen una denominación exacta dentro

de la legislación poro que Bauche Garciadiego llama "t1tulos 

de capitalización". 

6.- Las Sociedades Fiduciarias se presentan en la

fracción VI del Articulo 2o. de la Ley. 

Los títulos de crédito qtl~ pueden emitir estas so

ciedaóes aon los llamados "certificados de participaci6nM. -

que 1 a diferencia do lon t1tulos de capitalización, han sido 

reiteradamente estudiados por la doctrina y por la legisla -

ci6n. 

En base a lo anterior, hemos de hacer notar qu~ el 

Capitulo VI del Titulo Se~undo de la ley bancaria se ocupa -

!ntegramente de las operaciones f iduciariaa y el Capitulo v

bia del Titulo Primero do la Ley General de Títulos y Opera

ciones de Ctedito. Esta presenta la siguiente definici6n: 

"Lt>s cortificados de participación son t1tuloa de cddito que 

representant 

a). El derecho a una parte alícuota de los fruto•-

º rendimientos de los valores, derechos o bienes de aualquier 

clase que tenqa en fideicomiso irrevocable para ese propósito 
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la Bociedad fiduciaria que los emita; 

b). El dereoho a una parte alicuota del derecho de 

propiedad o de la titularidad de esos bienes, derechos o va

lores: 

e). O bien el derecho a una parte alicuota del 

producto neto que resulte de ln venta de dichos bienes, de-

rechos o valores". 

Las mismas sociedades fiduciarias tienen auto~ita

ci6n para ~xpedir otra clase de t!tulos de crédito de relatj. 

va.mente nuevn creación "cortifioadoa de vivienda", dia acuer

do con lo dispuemto en la fracción i)bis del Articulo 44 de

la Ley Bancaria. 

La Ley General de T!tulos y Operaciones de Cr6dito 

expl.ieai "Art.220 a bis, t!tuloa que representan el derecho, m.! 

diante el pa90 de la totalidad de laa cuotas eatipuladaa, a

que ae transmita la propiedad de una vivienda, 9ozlndose en

tretanto del aprovechamiento directo del inmueble; y en oaso 

de incumplimiento o abandono, a recuperar una parte de di -

chas C'Uotas de acuerdo con los valorea de reooate que se fi

jen." 
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lII.- 1A VIGILANCIA Dt LM> INSTITUCIONES DE CREDITO. 

A). SECRETA1UA DE tfACillU:ll\ Y Ctu:DITO PUBLICO 

E'l a de noviembre de 1821 u expide el Reglamento-

Providonal para el Gobierno interior y Exterior de las Se -

oretaria1 de Eatado y del Despacho Univeraal, en donde se 

crea la Secretarla de Estado y del Despacho de Hacienda. 

Por ley del 4 de diciembre de 1824 se crea la Con-

taduria .Mllyor de Hacienda, y por Decreto del 12 de mayo de ~ 

1853, la mencionada Secretarla cambia de nombro para llamar• 

ae Secretaria de Hacienda y Crádito Público, que ha tenido~4 

a au car90 la formulaci6n de la le9ialaci6n mercantil. 

La Ley de Sacretartas y Departamentos de Estado vj. 

9ente, establece en au 1u:t1culo 6• lo si9uientcu "A la Seer•-

t&da de Hacienda l' Cr6dito Pllblieo corresponde el despacho• 

dé loa aiquientes aauntoa1 XI. Intervenir en todaa las oper.1. 

eiones en que ae haq11 uso del Crédito Pllblieo1 XIII. Diriqir 

la poUtica monetarib y eredit.iaiai". 

demuestra una jerarqu!a de funcionario• que trabajan en olla 

y la labor qu• "abe dHempol\ar eatla uno de llllos dentro del• 

cainpo mo111atado y del cr6di to. Dkho3 funcionarios son loa~ 
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Secretario.- Diri9a la pol1tica monetaria y oredi-

tieia. Interviene en las operaciones en las que se haga uso 

del Crédito P6blico. Firma leyes, reglamentos, decretos, a-

cuerdof! y 6rdenes expedidas por el Presidente de la Reptlbli-

ea, asi como las concesionen, permi1os, contratos y conve --

nios que otorgue o celebre la Secretarla de Hacienda y Cr6di 

to Pt'.lblico. 

Sub Secretario de Hacienda y Crédito P6blico.- Di-

rige. acuerda y resuelve, en los casos on que el titular no-

ejer~a directamente uu competencia, lo~ asuntos en materia -

da crédito. 

Director General de Crédito.- Se ocupa, en general, 

de proyectar# ejecutar y controlar la politica financiera del 

Gobierne Federal en materia monetaria y crediticia, formula-

proyectos de leyes, decretos, re9lamentoa y demás disposiei~ 

nea de carácter general en la esfera de au competencia. 

La D1reeci6n General de Cddito eat4 integrada de-

la eiquiente manera: 

1.- U~a Direcci6n General. 

11.- Dos Subdirecciones Generales. 

111.- Una Subdireoci6n de Inversi6n-Fine.ncig1ento. 

IV~- Sid.s departamentos: 

l.- Departamento de Bancos y Moneda. 
2.- Departamento de Deuda POblica. 
3.- Departamento de Seguros y Fianaaa. 
4.- Departamento de Inversiones Financieras. 
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s.- X>epartarnento de Pensiones. 
6 .- Departamento Administrativo. 

v.- Dos oficinas 

7.- Oficina T6cnica y de Inveatigaoi6n y Análi 

aia Financieroa. 

a.- Oflcina de la Secretada T6cnica y de la ., 

Comiai6n Asesora Permanente de laa Instituciones Nacionales-

y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito. 

Departamento de Bancos y Moneda, q11e tiene laa si-

guientes funcionest 

a) atiende loa asuntos de instituciones de crédito 

y orqanizaciooe& auxiliares relacionados con la apertura, 

clausura y caltlbio de domicilio, modif icactones de eacrituras, 

estatutos sociales, concesiones para operar, senalamiento de 

valorea para inveuiOn iMtituc.ional; fusi6n y ostablecimien. 

to de oficinas de bancos extrajerost 

b) realiza estudios de refol."ll'las a la Ley Baneu:ia-

y sus reqlanientosr 

e) estudia y .ruuelve consultas sobre la aplica --

oi6n e interpretaci6n de la Ley General de Instituciones de-

Cr6di~ y Organizaciones Auxiliaros y sus reglamentosJ 

d) resuelve sobre imposición de sancionea a laa in~ 

tituciones de crédito y a las organizaciones auxiliares: 

e) dict!Ullina sobre la aprobación, en su caso~ de -

las ac.tu de la Comisión Nacional Bnncaria y de Sequro.1u 
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f} atiende lo• laudos en materia de trabajo# de e.m 

pleados bancarios, presentados ante la Comisión Nacional Sa.n 

caria y de Seguros: 

9) atiende las quejas do particulares ~ontra laa - · 

instituciones de or6dito; 

b) formula estudios sobre las solicitudes para la• 

eonatituci6n de inatituoionea de crédito y de organizaciones 

auxiliaremr 

rio. 

El Departamento de Bancos y Moneda1 eat6 eatructu• 

a) jefatura: 

b) subjefatura1 

o) trca secciones: l.- sección de autorizaciones. 
2.- aeooi6n de irreliJUlaridadoa. 
3.- aeaoi6n de estudios y con

sultas. 

~) una meaa dti correspondencia y archivo. 

La Ley G6neral de Inatituciooes de Crédito y Org.1. 

ni~aeion~s Auxiliares confiere a la Secret~r!a de Hacienda-

y Crédito Püblioo facu1tade$ para los efeetoa de la supervi 

ai6n bancaria. Las principales atribucione$ son las aiquie.n 
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Art. lo.- ••••••• Competerá exclusivamente a la Se

cretaria de Hacienda y Cddi to Pliblico la adopción de todas

lo.s medidas relativas tanto a la creación como al funciona -

miento de las in$titucionea nacionales de crédito. Dicha S.t, 

cretar1a serA el órqano competente para todo cuanto se refi.f.! 

re a las dOtllás inetitucionea de crédito y organizaciones au

xiliarea. 

Art. 2o.- Para d~dicarso al ejercicio de la banca

y del crédito se requerir! concoai6n dol Gobierno Federal, -

que compete otorqar discrecionalmente a la Secretaria de Ha

cienda y Crédito P'llblieo, ºl'Etndo la opini6n de la Comisión -

Nacional Bancaria y dol Banco de México. 

Art. 4o.- Se requerirA la autorizaai6n expresa de

la Secretaria de Hacienda y Crédito t>óblieo para el estable

OÚl\iento, traspaeo o clausura de lae sucursales o aqenaiaa -

de las inetituclonea de cr6dito. 

So requerir! tambi6n autorización de dicha Seoret,1. 

ria para la ·~i6n del activo de una inatituci6n a otra, o -

para la fud61 •e dos o mis instituciones. 

Art. So.- transitorio.- La Seccetarta de Haoiend•• 
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y Crédito P6blico, estará Qapecialmente facultada para di~ 

tar aquellas disposiciones r09lamentariae e~peciales que -

sean necesarias para la adaptación de la~ instituciones de 

cr6dito a la presente ley, 

Art. lOo.transitorio.~ La Seeret~ria de Hacienda 

y Crádito Pó.blico, queda facultada para expedir todos los

reqlnmentoa necesarios para la aplicación de esta ley, y -

per~ interpretar, a efectos adnlinistrativos, los preceptos 

de la miama por medio de ciraulat'os de ca,deter 9$neral. 

Loa efectos de la ~upervisi6n de la Secretaria de 

Haoiend.a y Cr6dito Póblico son: que las inat.itueiones de -

cr6dito a6lo realicen operaciones autorizadas en la oonce

si6n respectiva: que el pasivo exigible de dichaa institu

cion•a esté en r~lao16n con nu capital pagado y sus reaer

vas de capital¡ que ost6n plenamento determinadas y consti 

tuldas las 9aranttas que exige la ley, para la liquidez de 

las obligaciones de las mencionada• eooiedadeat en fin, Pll 

ra. que las inatituci.onen de crédito operen dentro del marco 

de la 109alidad. 

Por todo lo anterior cc:H1cluimos que la Secreta -

da de Hacienda y Crltdito P()blico es el principal 6rc¡ano ... 

de vigilancia de las in$tituoiones de cr6dito en la Repó -

blica, ya que dicha Secretada es un organismo nacional --
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centralizado por depender diroatamonte del Ejecutivo Federal. 

El Banco de México, la Comisión Nacional Banc~ria y dé Segu

ros y la Comiai61\ Nacional de Valores son organismos descen

tralizados por servicio puesto que reunen las tres oaraote -

riaticas necesarias para serlo. a saber: 

l.- Cu~ntan con personalidad jur1dica propia ya que 

son, por ellos mismos, sujetos de derechos y obligaciones y

su personalidad no deriva del Ejecutivo. 

2.- Cuentan con patrimonio propi~ consistente en -

un conjunto de bienes que los son asiqnadoo, y que usan para 

la realización de sus atribuciones. 

:t.- C\1entan con autonomia respecto a la or911niz:a-

ei6n p<ibl.ica centralizada. Esta autonom!a ea econ6mica, ad

miniatrativa y técnica. 
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B). COMISION NACIONAL IWlCARIA Y DE SOOtJROS. 

La Comiai6n Nacional Bancaria fue creada oficialmé.o. 

te por Decreto del Ejecutivo Federal del 29 de diciembre de -

1924. Posteriormente y por Decreto publicado en el Diario O

ficial de la Federaci6n del 29 de diciembre 1910, la denomin!. 

c!6n de la Comisión Nacional Bancaria fue cambiada por la de

comhi6n Nacional Bancaria y de Seguros y ae le dieron, ade -

mAe de las atribuciones que ya tenia, la de inspeccionar y vi 

qilar a las instituciones de seguros. 

En los términos do la Ley Bancaria y la Ley de lna

tituciones de Se;;¡uros, la Comisión Nacional Bancaria y de Se

<}Uros tiene asignada la inspección y vigilancia de las insti

tuci.ones de cr6dito. de las or9anbaciones auxiliares y de las 

institucionea de seguros, a cuyo efecto se le atribuyen faaul 

tade& muy amplias para investigar la situación financiera y -

legal de las referidas instituciones, as1 ool!IO para intervenir 

en diversos aspectos complementarios o conexos mencionados en 

las leyes competentes, como son: opinar sobre interpretaoio -

nea de la Ley Bancaria, de Seguros y demás relativaar interv~ 

nir en la formaci6n de los reglamentos a que sa refieren dí -

chas loyes1 actuar como cuerpo de consulta d~ la Seeretar1a de 



104. 

Hacienda y Cr6dito POblico y hacer loa estudios que 6uta le

encomiende1 presentar a la misma Secretaria y al Banco de M! 

xico las suge~tiones, mociones o ponencias relativas al ré9J.. 

men bancario, de seguros y de cr6dito que estime adecuadao1-

,coadyuvar con sus normas e instituciones a la polttica de r~ 

gulaci6n monetaria, que competa al Banco do ~xicor interve

nir en la emiei6n de billetes, as1 como en la de títulos o -

valores emitidos por o con intervenci6n de instituciones de

cr6dito, en los aorteos de los mismos, en remates de mercan

cfas depositadas en almacenes generales de dep6sito. y en ·

muchas otras funciones más. 

Las decisiones de mayor trascendencia son someti -

das al Co~it6 Permanente, que es un cu~rpo colegiado compUeJ. 

to por los vocales nombrados por la Secretaria de nacienda

Y Cr6dito Público, de entre loa que la misma SeQretarta de -

ai.gna al Presidente del Comit6 quien es a la vei Presidento

da la Comia16n Nacional Bancaria y de Seguros. Su funci6n -

la puede ejercitar directamente o por medio de los deleqadoa 

v!eitadores o inspectores de la propia Comld6n. 

Actualmente no existe una estructura formal de la· 

or9aniuci6n de la Comisi6n, pero se puedo resumir de la si

guiente manera: 

l..- Comité permanente {que es la autoridad máxin) 
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Este 6rgano se enaar9a de asuntos técnicos. econ6miooa, juri 

dioos, fiscales y cont.ablea, de revisi6n de cruentas y de juJ.. 

cioa arbitrales, asignando a dos peraonae para cada uno da -

ellos. Estas personas deben llevar a cabo su actividad cuan. 

do menos una vez por semana. 

2 •• Comité T6cnico Con1ultivo.- Se cre6 en 1970 con 

el objeto de ayudar t6cnicamente a las instituciones de cr6-

dito y eat4 formado por un presidente, un secretario, dos a-

boqadoa y una taqutqrafa. 

3.- Comit6 dd Aauntoa Ll.lbOralea.- Vigila el cumpl.l 

miento de 101 reglamentos bancarios internos y funciona con-

un aireetor, dos representantes de la Secretaria del Trabajo, 
1 

do• representantes de la SeQretar1a de Hacienda y Crédito ~ 

blico y dos representantes de la propia Comi~i6n, 

4.- Direcoi6n General de Inspecciones.- Vigila las 

inatitueionea de crédito y laa instituciones de fianzas y se 

subdivide eni Subdirección do bancos nacionales, uniones da-

crfsdito e inutitucionea de fiansae1 Subdirección de bancos -

de dep6sito y de ahorro1 Subd1recci6n de bancos hipotecarios, 

capitaliaadoroa, almacenes de dep6sito~ y Subdireoci6n do in• 

titucionea financieras. 
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5.- Direcoi6n General de Seguroa.- Vigila las ins

tituciones de so9uros y trabaja a trav6s de un cuerpo de in§. 

pectares que supervisan a las instituciones de seguros. 

6.- Subdirección Actuarial.- Asesora en aspectos -

roatem!ticos a las dos direcciones anteriores. Auxilia a las

instituciones de seguros. 

7.- Departamento de Estadistica.- Procesa la in -

formación que recibe de las instituciones bancarias y de ae

'qllroJ, para emitir estadísticas mensualen para la raroa banc.t. 

ria y anuales para la ram.c. de seguros .. 

8.- Departamento Administrativo.- Controla y re 

giatra las· operaciones de la Comisi6n Nacional Bancaria y de 

Sequros. Elabora el presupuesto anual de ingresos y la de -

rrama de ésta entre las distintas in•tituciones vigiladas. 

Lleva a cabo el control de todo el personal. 
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C). BANCO DE MEXICO S.A. 

El Banco de México S.A., es el bAnco central de la 

naoi6n, fue oreado por Ley de 25 de aqosto de 1925 y consti

tutdo por eecritura püblica del lº de septiembre de 1925. Se 

rige actualmente por su Ley Or9!nica del 26 de abril de 1941 

reformada por Decretos del 31 de diciembre de 1941, 24 de a

goato de 1942, 26 de diciembre de 1945, 30 de diciembre de -

1947, ll de febrero de 1949, 30 do diciembre de 1953 y 29 de 

diciembre de 1970. 

Su capital social es de qi.1iniento• millones de pe-

1os, con$ 499,990,300.00 pagados al 31 de diciembre de 1972. 

E•t4 forlfllldo por do111 serie• de aecion01111 La serie "A", que -

repre•enta el 51% del capital del Banco y qi.1e 1610 puede ser 

euactita por el Gobierno Federalr y la serio "B",, suscrita -

por la• institu~iones de or6dito asociadas. 

De acuerdo con au Ley Org!nioa, el Banco de México 

S.A., deaero.pefta lat si<¡Uiente& funciones: 

l.- Regula la emisión y ciroule.ci6n de la moneda y 

loa ~e.mbios aobre el exterior. 
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2.- Opera como Banco de roserva con las instituaia. 

nes a él asociadas y funge respecto a éatae como cámara de -

compensaciones. 

3.- Constituye y maneja las reservas que se requi.fit 

ren para los objetos antes expresados. 

4.- Revisa las resoluciones de la Comisión Nacio -

nal Bancaria y de Se9uros, en cuanto afecten a los fines in

dicados. 

s.- Act6a como a9ente financiero del Gobierno Fe-

doral en las operaciones de cr6d~to externo e interno y en -

la emisión y atenci6n de empr6stitos p6blicoa, y se encarga

del servicio de tesorería d~l propio Gobierno. 

6.- Participa en representaci6n del Gobierno# y -

con qarant1a del mismo, en el Fondo Monetario Internaaional

Y en el Banco Internacional de Rcconstrucci6n y Fomento, y -

opera con estos 6rganos. 

El fundamento constitucional del Banco de México -

S.A., ae encuentra en el Articulo 28 del ordenamiento, que~

previ6 la existencia de un Banco 6nico controlado por el Es

tado. Fue Don Rafael Nieto el autor de la iniciativa y sos

tuvo la importancia financiera d~ la centralizaci6n del cré

dito. la necesidad de crear un solo Banco de Emiai6n depen -

diente del Gobiern~ Federal. Dende el punto de vista or96.nj. 

co, el Banco de México, tiene su ant~cedente m6e pr6xillli0 en• 
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la Co1uiJJ1i6n Monetaria creada por Decreto del 3 de abril de -

191& y re1or9aniznda por Decreto del 24 de diciembre de 1934. 

Durante su desarrollo, el Banco de México ha suf ri 

do un cambio que lo ha convertido en una de las instituolo ~ 

nea descentraligadae de mayor prestiqiQ en la República, por 

la capacidad de eus funcionarios y por las experiencias que

adquiri6 { a través de aua diri9entes) de los bancos centra

les de otros pa1sea como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, 

Alemania, ete. De tal manera, podemos considerar al Banco de 

M'xico, como la column~ vertebral del sistema bancario mexi-

\ 

cano. 

El Banco de México, conforme a su Ley Org!nica, -

a1 tá facultado para op~rar como cAmara de compensaciones de• 

lu instituciones de crMito uooiadas en loa t6rminoa de fül 

ley bancaria; organizar y administrar el servicio respectivo 

en 1.a capital de la Rept'lblica y en las plazas donde tiene Gl! 

curaales. Exiaton clniaraa de compensación.dependientes del

Banco Central en las ciudadea de México, Guadalajara, fün:nlD

aillo, Matamoroa, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Torreón y Va

racru:. 

Desde su fun1aei6n. el Banco de México ha sido el

dépoaitario de todos los fondos que no requiere de in~diato 
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el Gobierno Federal; so encarga animismo de la situad6n y -

concentraci6n de todan las oficinas oficiales en el interior 

del pais y en el extrnnjero, por cuenta o a nombre del Go·-

bierno as1 como de las operaciones bancarias que requiere el 

servicio público. El Banco, adcm6s, recibe de las socieda-

des o empresas de servicios püblieo, los ~ep6sitos que reci

ben de ous commmidorcs (clientes o abonados), as1 como los

dep6si tos que tengan que contitu irse para. el otor.9amiento -· 

de suspensi6n del acto reclamado en los juicios de amparo -

promovidos contra cobro9 fiscales de la Federación y de loe

ttun icipios, y en genoral, los depósitos que en efectivo de -

ban conotituirse conforme a loa leyes, disposiciones o con -

~ratos de autori~ades federales. 

Otro de los el!.tmentoa que determinan la naturaleH 

del Banco de Mé>1ico como organhmo descentraliHdo, es el d.! 

recho que tiene el Gobierno Federal para votar las re3oluc!2 

nea del ConHjo de Adminhtnd6n del Banco que pueden tras

cender a la economia nacional o que ec relacionan con la po

litica general del Entado. Conforme a las Leyes Org6nicas -

de 1923 y 1932, el Secretario de Hacienda y Crédito P6blico

podia vetar las resoluciones del Consejo del Banco que pudi~ 

rim afectar e1 equilibrio econ6mico del pah cuando se refe

r!an a inversiones en valores extranjeros o depósitos eonst! 
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tuidos en el exterior, nuevas emhiones, la emisi6n de mone

da metlliaa, la compraventa de metalea, y en general, todo -

tipo de resoluciones que repercutieran en el volumen de la -

moneda circulante y las operaciones relacionadas con la deu

da ·pdblica. Conforme a la ley de 1936, los vetos se concen

traron al volumen y composici6n de la circulaci6n monetaria, 

incluyendo la emisi6n de billetes y la acu~aci6n de moneda,

compraventa de oro y plata, obtención de créditos con su ga

rant1& o con sus divisas y los depósitos de dichos valores -

en bancos extranjeros, inversiones o divisas o tltulos paga

deros en moneda extranjera u otorgamientoa de crlldl tos, pr6,! 

tamos o óocwM.mtos garanthadoa con aquolloo valt>Koa, opera· 

eioners de ayuda a los bancos asociados para llacer frente a. • 

retiros extraordinarios de depósitos o al otor9M1ientc de -

fianzas o cauciones quu se fijaran a los mismos para la emi

si6n de valores y para determinar los limites de los intere• 

ses, premios o descuentos de 6stos a sus clientes, as{ como

la• resoluciones que implicaban dirección de las labores de

la Comisión Monetaria. 

La Ley Or9ániea de 1941 conserva, en t6rminos gen~ 

ralea, las miamli8 materias de veto que la ley anteri.o:i:, pre_Q 

cuplindose principalmente por las opanciones que afecten la

compraven'a de oro y plata y el volumen y composición do la-

c~roulaci6n monetaria. 
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D) • COMISION NACIONAL DE VALORES 

La Comi$i6n Nacional de Valoros es un 6r9ano fede

ral aut6nomo con naturale~a juridica, constitución y funcio

namiento semejantes a ln Comhi6n Nacional Bancaria y de Se

guros. Sus resoluciones son obligatorias para las autorida

des y para los particulares y contra ellas no procede nin9án 

recurso administrativo. Esas resoluciones doben ajustarse -

a la Ley, al Reglamento del Decreto que la creó y a otras 

disposiciones aplicables, aunque dicPa Comisi6n puede revo -

car sus resoluciones expresando las razones de la revocaci6n 

(Art. 2"dd ReglMlento que cre6 ln Comiai6n Nacional de Vals 

res y 5°de la Ley de la Comisión). 

La Comisi6n eat6 integrada por un repreaentant, 

propietario y un suplente de las siguientes dependencias: 

Secretaria de Hacienda, Seor.etnría de Industria y Comereio,

Naeional Financiera, Banco de México, Comisión Nacional Ban

caria y de Sequros, Banco Nacional de Obras y Servicios P6 -

blieos, A5oeiaci6n de Banqueros de México, Aeociaci6n Nacio

nal de Instituciones de Séguros y Bolsa de Valores. La Sé -

cretaria de Hacienda nombra adem~s otro representante que es 

el Presidente de la Comiai6n. 

Entre las funcioneD que tiene eneoruendadas la Colllj. 
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ai6n podemos encontrar laa aiguiente11 

·1.- Llevar a cabo el Registro Nacional de Valorea 

y formar la eatadiatica nacional de valores, Eate reqiatro 

tiene cuatro seccionesi la de valorea aprobados para su inA 

cripci6n en la bolsai la de valores aprobados para su :..na ~ 

cripci6n en bolsas extranjerll!! o su venta en el extranjeros 

la de valorea aprobados para su vanta al público1 y la de -

valoret1 e1d tido~ o avalados por el Gobierno Federal o por -

loa Gobiernos de los Estados, del Distrito 'Federal, de loa

Municipio• u otras corporaciones pOblicas. 

La inmcripci6n de un valor en el Registro Nacio -

-nal de Valores no iniplica ccrtificaci6n o juicio sobre la -

bOndad del mismo1 simplemente acredita el cumplt~iento de -

las dispoaiciones 1''9alea. 

2.- Aprobar, de acuerdo con las condicionas del -

mercado1 las tasas lnáximas de interés a que deberán aujeta.t 

so laa emisiones de valorea. 

3.· Opinar sobro el establecimiento de bolsas de

valo.r;es e int>peccionar su funcionamiento en materia de val&!. 

res. Las inspecciones se practican por conducto de loe ina. 

pectoree de la Comisión, 
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4.~ Aprobar o vctnr la inscripción en bolsa de ti

tulos o valorea. 

5.- Suspender la cotización en bolsa de un valor

u ordenar su cancelación. 

6.- Aprobar o vetar el ofrecimiento al pfiblico de 

valores no registrados en bolea. 

1.- Opinar sobre el establecimiento de sociedades 

de inver•i6n, e inspeccionar y vigilar su funcionamiento. 

9.- Aprobar los valores para efectos de inverai6n 

intititucional conforme u la.a leyea aplicables. 

9.- 11.probar el ofrecimiento de titulas o valores

mexicanos, para su venta en el &xtranjero. 

10,,- Aprobar el funcionamiento de títulos de cr6-

dito emitidos en el extranjero, para su venta en la Repá -

. blica. 

11.- Aprobar la publicidad y propaganda de loa V.!. 

lore• que •e ofrezca.o al pCiblico. 

12.- Analiear periódicamente el estado y laa ten -

dencias del mercado de valores en el p¡:i{s, 

Loe ordenamientos que regulan a la Com1ai6n Naci2 

nal de Valorent son: a) La Ley de la Comisión Nacional de

Valorea, publicada el día 4 de enero de 19751 b) el Re9la

tüento del Decreto que crea la Comisión Nacional de Valores1 
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e) el Reglllillénto Interior d~ la Comisión Nacional de Valores 

del 4 do julio ~f 1~47r d) el Reqlamento eapeoial para el o-. ' 

frecimiento al pdblico, de valorea no registrados en bolsar-

e) la Ley que requla la inversión de las Inatituciones de S.f. 

guroa~ Instituciones de Pianmas y Bancos de Capitali%aci6n -

en tttulos, valores en serie, en inmuebles y pr6atamos hipo-

tecarios. 

Otras leyes que tambi6n la requlan sont la Ley de--

Sociedades de Inversi6nt la Ley General de Instituciones de-

Cr6dito y Organizaciones Auxiliares: la Ley General de lnst1 

tucionea de Se9uros1 la Ley Federal de Instituciones de Pia.n. 

zasr la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito; la-

Ley del I~puesto sobre la R~nta1 y algunos otros reglamentos 

y oirc:ularee de car6ater mercantil qué están en vigor y en-~ 

loa que se encuentran disposiciones que ae relacionan con ,.., ... 

este 6r9ano. 
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IV.- CONCEPTO ECONOMICO DEL CREDITO. 

"Crédito es h. oispodc:i6n,deode el punto de vista 

del acreditante, y la posibilidad, desde el punto de vi.ata -

del acreditado, de efectuar un contrato de crédito, esto ee, 

un contrato cuya finalidad es la producción de una opera 

ci.6n de crf!dito". 
(5) 

Koc:k explica que por operac:i6n de cr6dito deben e.n. 

tenderse, "por parte del acraditnnte, la cesión en propiedad 

regularmente retribuida, de capital concesi6n, y por parte ~ 

del deudor, la aceptación de aquel capital c:on la obli9ac:i6n 

de abonar intereses y devolverlo en la forma portada". 
(6) 

El crédito tiene &u base de eustentaci6n en la c:on-

fi&nza interpersonal y para qu$ exista esta 6ltima, es preai 

so que nazcan y ae consoliden dos situaciones~ 

1,- La sequridad privada, que deriva de las costum 

brea, la moral y la tranquila posesión y buena adrninistraci6n 

de loe bienes adquiridos. 2.- La se9uridad pública: que pr.g 

cede de las leyea justas y equi ta ti.vas, de la buena adminis-

traci6n de los gobiernos, de la tranquilidad interior y de -

las :.relaciones pae1fieao entre lo• Estados, etc. 

La figura jur1dica que nos ocupa, presupone dos ay_ 

puestos para su existencia, a saber: 
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l.- Un capital existente por parte del que lo oto!'., 

9a tprestlllllista): y 

2 .. - Una garantía de restitución por parte del deu

dor. Esta garant1a puede ser moral (cualidades personales,

honradez y trabajo) y real (muebles o inmuebles). General -

mente se exigen ambas qarantiaa a la vez. 

Con relación a la mi.a pura concepción económica ·

del cr6dito, todos los autores concuerdan en considerarlo -

como un cam'l:lio de una riqueza presente por una riqueza futu-

ra. 

Quizá pudiera surgir alguna discrepancia al deba -

tirae el problema de si el crédito es o no un creador de ri

queza, puesto que aqu1 entra en juego ol concepto del cambio, 

que ya hel!IOB visto. 

Ciertos autores definen al erAdito y al cambio de

la misma ll'.lllnera, o sea, como medios destinados a permitir la 

mejor utilizaci6n de la riqueza y oie9a~ al crédito su carAs. 

ter de agente productivo. 

Otra corriente se contrapone a la anterior afirma~ 

do que, al igual que el cambio coman, el crédito contituye -

un acto dentro de la serie que forma el proceso productivo. 

Una tercera corriente observa al cr6dito como un -

creador de capitales, entendiendo quQ la creación d6 crédi -

tos adicionales, induce al pt1blico a efm:.:tua,r dep6sitos. O • 
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tros autores hacen una 111.u:iante dontr.o de la misma corriente 

al reconocer que ello es posible siempre y cuando so trabaje 

dentro de un sistema bancario cerri.do y que la expansión del 

cr~dito at1a ordenada con el volumen de la circulación y la -

paridad del billet:e nacional¡ situ11cioneG perfectamente pos.1 

bles dentro de la organiznci6n moderna de las oconom1as na -

cionales donde los bancos centrales se hallan facultados pa

ra regular los cr6ditos y la circulnci6n monetaria. 

El crédito puedo ser clasificado de muy diversas -

maneras aogtln al punto de vista del método de su investiga -

c:i6n. Unn clasifkac:i6n muy completa de la conoepci6n econ~ 

mica del crbdito puedo ser la que especificamos en la siquie.n 

tct hoja .. 

;¡, 
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CREDITO PROPIO.- Es un acto crediticio que resulta 

de la 11oluntad manifiesta do las partes, diriqitmdose direc

tamente a un asunto de cr~dito como tal. Ej.- Descuento de -

letras. 

CRED!TO NECESARIO.- Es el acto de c:6dito que se -

presenta por s1 mismo, independientemente de ln voluntad de

las partes, porque las prestaciones no consisten en una aim-

ple dación sino en la concesión üel goce de alquna cosa o en 

la prestaci6n de un servicio que vayan necesariamente unido& 

a un plazo m6a o menos lar90. 

CREDITO NATURAL.- So presenta cuando la cosa moti

vo del cr4dito proviene dé la naturaleza. Ej.- Frutos. 

CA.EDITO MONETARIO.- Exi.ste cuando la cosa motivo -

del crédito consiste en moneda de curso legal. 

CREDITO A TERHINO.- Se presenta cuando dentro de -

las condiciones pactadas para su otorgamiento, se fija el ~ 

dh de vencimiento de la prestación. Puede revestir lH mod.!, 

Udndes de "a corto plazo'' y "a largo plazo"• dependiendo do 

la duración del plazo cont~do a partir dol otorgftmiento del· 

crédito y hasta el vencimiento de lA obligao16n. 
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CREDITO SIN PLAZO.- Este caso se d4 cuando no ~e -

fija fecha do vencimiento de la obliqaci6n. Esta fi9'1ra sé

subdivide on1 

Denunciable.- Cuando el acreedor puede exigir el -

pa90 en cualquier momento. 

No Denunciable.- Cuando el acreedor no puede exi--

9ir el pago en cualquier momento. Ej.- Cr6dltos concedido• -

al Estado. 

CREDI'l'O PUBLICO.- Ea aqu61 que llevan a cabo las -

corporaciones pdblicas a diversos entes revestidos de un ca~ 

r6cter de Derecho p6blico. 

CREDITO PRIVAOO.- Ea aqulil que efectdan personas -

que no tienen carácter de Derecho p~blico. 

CREor·ro PERSONAL.- Es aquél cuyas garant1aa radi -

can en la personalidad del deudor, considerando sus cualida

d•~ fiaicas, morales y económicas. 

CREDITO REAL.- Se presenta cuando, ademác de la -~ 

promesa mediante contrato, existe la qarant1a de un valor d.! 

terminado, 9arar;tf.a que consiate en el derecho de prenda o -

hi~teca que el deudor concede al acreedor. De acuerdo a ~ 
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las caractertsticas de la coea que se utiliza como garantia, 

eaté cr6dito se subdivide eni 

Mobiliario.- Cuando exiete garant1a prendaria. 

Inmobiliario.- cuando existo garant1a hipotecaria. 

CREDITO DE CONSUMO.- Es todo el que se destina a -

la aatiafacci6n de neceaidades de consumo y corrientes, aun

que en la realidad este crédito sirve de condici6n para la -

conservaci6n de las fuerzas productoras, convirtiéndolas en~ 

definitiva, en un crédito productivo. 

· CREDI'l'O PRODUCTIVO.- Es el que se emplea para un -

fin reproductivo, de manera que el valor de los capitales -

consumidos suceda, a los que, medi~nte ellos, aoan producti-

vos. 

Este crédito ae subdivide a su vez eni 

Oe pago,.- Con '11 sa obtiene un capital circulante 

por anticipado. 

Oe empresa.- Tiene por objeto la adquisición de C!. 

pita.les fijos. 

De hacienda.- Se propone la obtención de capitales 

circulantes y fijos para la obra de produoci6n. 

De poseai6n.- Se diri9e a la obtención de capita -

lea para ba di visi6n de bienes comunes, particiones de here.n 
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ciaa o pago de residuos de precios do adquisición. 

CREDITO POPULl\R.,- Es ol que se obtiene por medio

de la cooporaci6n y se aplica en favor de las clases traba

jadoras. 

CREOITO AGRICOIJ'\.- Ea todo el que ªª encamina al

desarrollo de la agricultura. 
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A.- OESF..NVOLVlMIENTO HISTORICO 

ROMA 

Si bien el cr6dito debi6 aparecer casi conjuntamen 

te con el cambio, su uso tuvo grandes limitaciones en la an

tiguedad ya que la mayor1a de los empr6stitos se destinabanw 

al financiamiento de gastos no productivos. 

El negocio de los cr6ditos se hall&ba generalemen~ 

te en manos de los caballeros (clase social intermedia entre 

la plebe y ol patriarcado), que hacen su aparici6n en los 61 

timos anos de la RepOblica. Estos caballeros emplean gran -

des fortunas roobiliarias (fruto del botin de guerra} en pr6s 

tamos a nobles y plebeyos. Ea un antecedente histórico el • 

hecho que "Cbsar, en el afto 92 A.C. después de abandonar to

do su activo en favor de sus acreedores, continuaba adeudan

do 25 millones de soxtercios y Marco Antonio 6 millones a -

loa 24 afias". (B) 

Las tasos de inter~s a laa cuales se realisaban -

las operaciones de crédito (40 a 7S%) eran un verdadero gr,!. 

vamen a las actividades do toda la sociedad romana que poco 

a poco se iba parali~ando. 

EDAD MEDIA. 

La Iglesia •xtiflnd~ su predominio aobre loa ge --
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biernos temporalea e incluye al pr&stal'llO con inter6s entre -

las causas de excomuni6n. Pero los aenores feudales lleva -

ban una vidá licenciosa y el comercio quo renacta después de 

las· invasiones b6rbaras, fomenta este tipo de pr6stam:> y orj. 

9ina muchos estratftgruuas destinados a burlar esa prohibición 

por lo que Sixto V, por bula del ano de 15SO, equipara al -

pr6sta1110 usuario todas aquellas convenciones en las que no -

existe entre los contratantes igualdad de riosqos y benefi -

cios. 

La aituaci6n cambia radicalmente en el aiqlo XVII· 

cuando, como conaecuencia de una nueva distribución de fuer

~as la Igleala no puéde ya imponerse a los gobiernos nacio -

nales que, bajo la influo1lcin del naciente Derecho conu!!rcial* 

aceptan el mutuo oneroso eon la sola limitaci6n de lo que a

tan de interés se refiere. 

EPOCA MODERNA. 

Europa sufre una profunda modi.ficaci6n dentro de • 

tu estructura econ6miea durante loa siglos XV y XVI como COA 

1ecuencia del descubrimiento de América y la desaparici6n -

del feudalismo. Tanto lu empresas colonizadoras como las -

actividades de los 9obiernoa eentralindos exi9tan grande• -

sumae de dinero, con lo que se hace propicia la apri~i6n del 

cr6dit~ püólico. 

Durante los siqlos XVII y XVIII, el crédito supera 
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una nueva etapa cuando loa bancos comienzan a aplicar on foL 

ma corriente, la práctica del descuento de documentos que -

fUe posible por la 9enernlizaci6n del endoso, que eliminaba

las engorrosas gestionee de la cesi6n do crbditos, Son los

Goldsmith en Inglaterra los primeros en iniciar esta prácti

ca a mediados del siglo XVII. 

La aparici6n de los Bancos de Emisión contribuye 

a la difusión del cr,dito y son sus poderosos auxiliares, 

EDAD CONTEMPOM.NE1\ 

La imp.;rtancia del cr6dito se torna vital a partir 

del siglo XIX, cuando la revolución industrial exige el conJ. 

tante numinhtro de capitdos cono requisito fundamental pa

ta la producci6n. Sato es producto de la necesidad de adqui 

rir grandes capitales para financiar las nuevas industrias y 

el giro ccnuercial cada vez m4s velog. 

Como conaacuencia a todo esto aparece la ereaci6n

de 9randea Bancos de depósito en 1011 que se acu111Ulan los ca

pitales necesarios para financiar la industria, surge la di

fuai6n de los tltulos de crédito que movilizan la riqueza, y 

ae favorec• la intennediaci6n del crédito. 

Como todo lo que ae usa con exceso trae consecuen

cias negativae, en la primera mitad del siglo XX principal • 

ment~ durante la pri1111.1ra guerra mundial, bajo la presión de

las necesidades b61icas, los paises usaron inmoderadamente -
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todos los tipos de cr6dito. Loa empréstitos internos y ox -

ternos y las emisi.ones fiduc:iariu so llicieron comunes, movj. 

lizindose no s6lo los recursos disponibles, sino también loa 

de generaciones pasadas y futuras con lo que se logr6 una 

multiplicaci6n artificial de los medios de pago. Esto dia -

fraz6 la real pauperizaci6n do las naciones, sinti,ndose loa 

efectos de esta acción hasta después de finalizar la c;¡1lerra

(l926). Los Bancos americanos cortan el crédito a loa paises 

europeos, 'ªtos suspenden las compras a Estados Unidos e inmJ. 

diata.mente bajan loa valores de las materias primas, comen -

zando la especulaci6n en los valores industriales que trajo

el cataclismo económico de 1929, con todas sus consecuencias 

conocidas. 

Todo eato hizo que los paises buscaran en el naci~ 

naliano econ6mico, la soluci6n de sua problemas. 

La aequnda guerra mundial repiti6 y ag~av6 el pro~ 

blema, no siendo sino hasta los presentes anos en que se ha

eliminado l& crisis de postguerra debido a la subsistencia -

de la tensi6n bélica, que permitió el manbenimiento ficticio 

de laa eeonomiu p¡edi.ante la continuación de gastos impro ~

ductivos que postergan la estabilización del cr6dito y del -

eomerclo mundiales. 

Cuando cesan dichas erogaciones, es de esperarse • 

que el mundo no ddberá capear otra crisis, gracias al efect1 
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vo funcionamiento de los mecanismos de control creados en la 

aetuaHdad por casi todos loa paises que pretenden limitar ~ 

la fluctuación econ6mica. 

:1· 

¡ 
i 
¡ 

l 
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V. - EL CREDITO Y L1\ BANCA 

Todos los autores coinciden en el hecho de conce

bir a los Bancos como empresas "que se encuentran en el cen 

tro de una doble corriente de capitalést los capitales que

pudi6ramos llamar "ociosos" que afluyen al Banco por no ser 

inmediatamente necesarios para aua duenos y los que salen -

del Banco para ir a mAnos de los que se encuentran precisa

dos de ellos". (g) 

La funci6n primordial de las instituciones de -M 

cr6dit~ os actuar como intermediarias en el crédito, centr,!. 

lizando los capitales dispersos que se encuentran disponi -

blH y rediatribuytmdolos luego, on operacionee de crédito

en favor de quiene1 necesitan el auxilio del capital para -

producir. Por operaaione1 de crédito se entiende aqu6llu

on las que el naneo recibe o entr99a dinero. aauche Garci! 

dieqo nos explica que las operaciones bancarias deben aer• 

necesariamente operacionea de crédito masivamente realiza-

das, lo que a au voz nos da la base para la concepci6n juri 

dica de la relaci6n que guarda la Banca y el crédito, 1ien

do ésta la finalidad que tiene toda institución de crédito

de realizar profesionalmente operaciones de crédito en masa. 

Kessineo nos explica mejor la idea cuando nos define al Sa,n 

eo como Kaquella entidad que se dedica profeaionalmente, o~ 
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aea, en calidad de empresario, al ejercicio de operaciones -

(o negocios) de cr6dito, y como tal tiene una especifica or-

9anizaci6n''. (10) 

Las operaciones que efectGa el Banco se dividen en 

trés grandes 9ruposi ACTIVAS, PASIVl\S y NEUTRAS. 

Banco recolecta capitales para guardarlos en aua bóvedas -

son laa llamadas operaciones pasivas (el Banco ea deuaor)r -

las operacionea activas, por el contrario, son aquellas en -

las que el Banco requiere de esos capitales quardados para -

transferirlos en pr6atamos (el Banco ea acreedor). 

Con relación a las operaciones neutraa, podemos d.t. 

cir que son las eonliatentes en la prestación de determina -

dos servicios (denominados aervicios bancarios) a favor del

p~blieo y que no obstante la 9ran importancia que tienen en

la pr6ctica, económica y jur1dicamente s6lo desarrollan una

funei6n acce:soria y complementaria. Juridicamente se reali

&an mediante contratos de prestación de servicios* do comi -

ai6n, de mandato o mediaci6n, y figuran en el balance coll!O • 

comia iones. 
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Messineo lla1na a eutas operaciones "accesorias" y 

como ejemplo de ellas podel'tlQs poner las siguientes: ol de~ 

sito en custodia y on administraci6nr los servicios de caja 

fuerter la recepción de dep6sitos para intervención en aaam 

bleas de sociedades por acciones: lns suscripciones de titl!, 

los d~ ur~dito de nueva emisión por cuenta de clientosr co

bros de letrl.'!is de c::..'tcio y du cédultun verificaci6n de la -

extracción de premios eone~os a titulos de cr6dito; etc. 
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I. LA OBLIGACION EN GENERAL 

Para tener un concepto general de la obligación, es 

necés~uio eonooer la idea que tenian loa. romanos sobre la miama. 

Las Institutas de Justiniano definen a la obligaci6n 

i de ... la siguiente manera: 

"Obli9atio est juris vinculum, quo necessitate ads

tringimur alicuius 11olvcndac rei, secundum nostrao civitatis juri". 
(¡) 

Su traduceiOn al castellano ea la siguientei uLa obligación es un -

vinculo jurldico por el cual quedamos constreftidos a cumplir, nece

sariamente, de acuerdo con el derecho de nuestra comunidad politi -

oa". 

El concepto moderno de obliqaci6n subdtituye el té.t 

mino "vinculo" por el de "relaci6n", ya que en aquél, el deudor 11111-

encontraba aujeto en lo personal al acreedor, limit!ndoae asi su l! 

bertad, En estos términos, existen actualmente un conjunto de fü11fi 

niciones de las eualc~, las mis interesantes, nos parece que son -

las eilJUientes~ 

Baudry-Lacantinerie nos explica que la obligaci6n -

"ea un vinculo de derecho por el cual una o varias personas detenn!. 

nadas, eatln civilmente comprometidas hacia otra o varias otras i -

gualmente deteminadas, a dar, lmcer o no hacer algun'1 eoua". (2) 
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Esto autor habla de un vinculo que no evoca al con

cepto xomano, sino que nos da la idea de que es un Derecho que 

vincula a las personas a estar civilmente comprometidas seg(in

lo pactado. 

Manuel Borja Soriano la define lirnitAndola al senti

do patrimonial de la misma, al escribiri 

tt0bligaci6n es la relaciOn jur1dica entre dos perso

nas en virtud de la cual una de ellas, llamada deudor, queda -

s~jeta par~ con otra1 llamada acreedor, a una prestaci6n o a -

una abstenci6n de caraoter patrimonial, que el acreedor puede

exigir al deudor". 
( 3) 

Sintetizando podemos entender como obli9aci6n toda -

aquella relación juridioa que faculta a una per&ona para exigir 

de otra el cumplimiento de una prestaci6n, que la segunda debe 

cumplir. 

El objeto de la obligaci6n es la conducta propia de

al9una peroona que dobe r~alizarla en ben~fi~io de otra que puA 

de exigir su cumplimiento. Es un conjunto de derechos subjeti

vos y deberes jur1dicos. 

Dentro de los elementos que contiene la obligaci6n, pg 

d.,mor,; encontrar lo!l ¡¡iguiente1H 
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X. Elemento subjetivo, formado por el acreedor y el 

deudor. El primero es el que espora que el segundo realice -

una determinada conducta. Uno en activo y otro.es pasivo, rei 

pee ti vamente. 

II. Elemento objetivo, suscrito a la conducta dd -

deudor, que debe realizar o abstenerse de realizar movimien -

tos corporales. Es el contQnido de la conducta, y puede con

sistir en dar, hacor o no hacer una prestaci6n de carácter PA 

tri:monial. 

III, Elemento jur!dico, circul'ltlcrito a la relaci6n jJ! 

rldica entre el acraedor y el deudor. En estos términos, la

relac16n jurídica "está protC19ida pur el derecho objetivo que 

da al acreedor un• acción qu6 ejercitar ante el juez para ob• 

toner la preataci6n objeto de la obligaci6n o su equivalente. 

) Este elemento diferencia a la obliqaci6n de los deber.ca mora~ 

lee o del trato social que no ctientan eon ta sanci6n del po-

der p6blico". 
( 4) 

Para el objeto de nuestro estudio ea de suma impor

tancia el tomar muy en cuenta una clasificaci6n tripartita de 

la obligación, que ea la siguiente1 

1.- Obligación Civil.- Se rige ünica y ex1usivamente 

por el C6di90 Civil. Ej, El testamento, la gesti6n de negocios, 

el enriquecimiento ilegitimo, etc. 
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2.- Obligaciones Mercantiles.- Se rigen por las l~ 

yes mei:ca.nti'les, principalmente por el Código de Comercio y. 

como supletorio de eate, por el C6di90 Civil. 

3.- Obligaciones Civiles-Mercantiles.- En este ti

po de obligaciones. se observan ciertas caracteristicas del

ralll) Civil y otras del ramo Mercantil. Ej. La compraventa. 

La determinaci6n de la obli9aci6n consignada en un 

titulo de cr6dito, es indispensable para comprender el desa

rrollo de las obligaciones bancarias que posteriormente ests 

diarmnos .. 

La letra de cambio fue el primer titulo de crédito 

donde se trató el problema de la naturale!a de la obli9aci6n 

incorporada al documento cambiario. La cambial babia sido •· 

CQtud<lerad.a como una expresión o documentación del contrato

de cambio trayectieio1 su valor y su prueba emanaban del r&

ferido contrato. Al eurgir el endoso, la letra de cambio se 

convirtió en un documento con vida propia y fue necesario 

explicar el fundamento de la obligaci6n incorporada a ella.

Esta explicación se t6m6 en principio, do la9 teorias contrag 

tuales que aon de influencia tradicionalmente civilista, y ae 

dijo que los derechos dari vados de l.a. letea son derechos con 

tractuales* siendo 6sta la tesis que acept6 nuestro Código de 
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Comercio de lB89 al decir que la let(a de cambio presupone • 

el contrato de cambio y fue la explicaeiOn generalmente ace,e 

tada por la doctrina espanola del siglo diecinueve. 
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II.- LAS OBLIGACIONES BANCARIAS, ACTOS PREVIOS A SU 

EMISION, ACTOS DE LA EMISION Y Et REPRESENTANTE COMUN 

Cuando una sociedad an6nima desea adquirir un aume.n 

to en su capital, tiene tres caminos a seguir que son: a) au-

mentar su capital social creando nuevos puestos de sociosr b) 

gestionar cr6ditos bancarios, como son los refaccionarioa o -

los do habilitación o avio1 y e) obtener un crédito colectivo, 

como resultado de la emioi6n do títulos de crédito llamados -

"obli9aciones 11
• Nosotros nos ocuparesmos del tercer caso. 

Octavio A. Hernándaz define a las obligaciones di -

.ciendo que "son titulos de crédito que emiten en sede las sg, 

ciedades anónimas y que reprcsontM participaci6n individual-

de sua tenedores en un crédito colectivo constituiclo a cargo-

de la sociedad emisora". Rodr!guez Rodr1quez concoptl'.ia a la 
(51 

obli9aoi6n como "titulo o valor en que se incorporan los der.!, 

chos y obliqaciones del titular de una fl:acci6n del crédito -

colectivo concedido a una sociedad". De conformidad con lo
(6) 

que dispone el articulo 200 de la Ley General de Tttulos y o-

peraciones cíe Cr&dito, "Las sociedades anónimas puede1i emitir 

obll9aoiones que representan la participación individual de -

sus tenedores en un cr.édito colectivo constituido a cargo de-

la sociedad emisora~. 
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Ciertos ai1tores hacen la observaci6n de que no es 

correcto usar el t6rmino"obligaci6n" y defienden su tesis -

diciendo qu,e "en Derecho Civil se ensefla todo un curso de -

"Obligaciones" , por lo que ciertos ordenamientos juridi-
(7) 

cos como el argentino y el brasileao castellanizaron el téÁ 

mino inglés "debenture" y en esos paises, a las obliqncio -

nes se les conoce como "debentures". Nosotros pensamos que 

no obstante los incot.vanientes que tiene. d. concepto "o'bli9A 

ci6n" ha adquirido un importante arraigo en la práctica y -

en la legislación mercantil mexicana y ae le concibe aomo -

alqo distinto a la obligación civil. 

La obligación confiere a su tenedor el dereoho al 

pago de la suerte principal y de los intereses devengados de 

la propia obligación. Es un titulo concreto porque dimana-

primariamente del acta de emiai6n, y es de renta fija por -

que la legislaai6n ast lo establece. Laa obligaciones son-

documento$ normalmente cotizados en bolsa y uon adem1a se • 

riales. 

Cervantes Ahumada contempla tres !tlOmentos dentro-

del proceso de naeimi~nto do las obligaciones, a sabori a)-

"El motivo o causa rel!!Ota por el cual la soaied&d prooede -

a la oreac16n de los valores" (realizar pagos, hacer aom-
(8) 

praa, eta.). Oba$rva que esta causa ea irrelevante para la 
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vida de loe t.:í.tulos, y no p1a1de decirse que constituya la r,g, 

laci6n 1mbyacente. Baucho Garciadiego difiere de Cervantes-

diciendo que "Si no existiese una necesidad para crear los -

t1tulos, 6stos no serian creados. Además, son títulos causA 

les, por lo que de la naturaleza jurídica del negocio que da 

oriqen a la etnisi6n de obligaciones dependerán las excePQio-

nes que el emieor podrl eventualmente oponer contra el tone-

dor que le preaente el titulo para su cobro". 
(9) 

b). El momento de la creación que so divide en el-

aeta notarial de creación y la creación material de los tita 

los que culmina con la suscripción de los mismos 90r las pe,¡: 

111onas autorizadas. "El acta de creación es la fuente de do_n 

de los titulos emat'lan" • Bauchc vuel,,e a diferir aseveran 
(10) 

do que "esa aota de oreaci6n no podria producirse si no exi1. 

thran antes la necesidad y la voluntad de la sociedad, de -

emitir las obligaciones". 
(11) 

e). 21 momento de la emisión, o sea, el acto de P2 

ner en eirculaci6n lo~ valores ya 1cr~ados e incorporados en-

loa tttulos. Cervante\'.l dice que ente es un acto "indepen --

diento de su relaci6n subyacente". Pauche difiere de nuevo 
(12). 

diciendo que "la propia Comisión de Valorea lo ha estableci-

do, no puede haber emisión de obligaciones para "quardarlu-
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en tesoreria" con un destino 9on6rico indeterminado. Es de

cir, la venta de obligacione• debe tener un fin determinado, 

como por éjemplo integración de un capital de trabajo, o ad

quisici6n do maquinaria, por lo que e2tisto una dependencia -

óe su relación aubyacentew. 
(l3) 

Nosotros 6nicamcnte nos concrétamoa a exponer te~ 

rias, pero no tomamoo partido porque pensamos que ambos aut.Q. 

rea tienen bien cimentadas sus ideas y que es necesario un

~atudio profundo para poder sostener cient1ficamente cual -

quiera de lo corrientes. 

Do acuerdo con el a'éticulo :no de la Ley General

de Tltulos y Operai::ionoo de Cr:6dito, 111.11, obligaciones deben 

contener: la denominación, ol objeto y el domicilio de la

sociedad emisora: el importe del capital pa9ado de la soci.t, 

dad emisora y el de su activo y su pa$ívo, segün el balance 

que se practique precisamente para efectuar la erois16ni el

importe de la emiei6n, con eapocificaci6n del n6maro y del

valor nominal de la1i obU9aciono$ que se emitan1 el tipo de 

interés pactado; el término sei'ialado para el pa90 de inte -

r6s y capital, y loa plazos, condiciones y nmnera en que -

las obligaciones han de ser amortizadaar al lugar del pago: 

la especificación, en su oaeo, de lau garantias espeaialos 

que •• conatituy~n para la emisión, con expresi6n de las -
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inscripciones relativas en el Registro P6blico1 el lugar y -

fecha do la emioi6n, con espocificaci6n de la focha y nómero 

de la inscripción relativa en el Registro do Comercioi la -

firma de los administradores de la sociedad, autorizados pa

ra el efecto; y la firma del representante coman de los obli 

gacionistas. 

Atendiendo a su circulaci6n, las obligaciones pue

den ser nominativas, al portador, o nominativas con cupones• 

al portador y su denominación ser& do $ 100.00 o su mGltiplos. 

Los actos previos a la emisión de obligaciones son 

los si9uientes~ 

l.- La celebrnci6n de un' asamblea general extra~ 

ordinaria de acdonistas que aprueben la emisi6n1 

2.- Practicar un balance general de la sociedad -

que pretende la emisi6n, certificado por contador público -

titulado¡ 

3.- Dte:nninar los bienes que se van a dar en 9a -

rantia do la emiai6n: 

4.- Deaignar un representante comfin (provisional) 

de los obligacionistas, 
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Este represent~nte comdn, una ve~ aceptado su car-

90, debe declarar expresamonte por escrito y con su firma a~ 

t69rafa~ haber comprobado el valor del activo neto rnnnifest~ 

do por la sociedad: haber comprobado, en su caso, la existen 

cia y el valor de los bienes hipotecados o dados en prenda ~ 

para garantizar la emisi6n1 y haberse constituido en deposi-

tario de los fondos producto de la emisi6n que se destinen a 

la construcci6n o adquisici6n de los bienes respectivos, y -

hasta el momento en que esa Adquisici6n o conlitrucci6n se --

realice. 

Octavio A. Herniindea: explica que el "represen 

tante común de lus obliqacionistaa es la persona fialea o --

moral que la emisora designa para que vigile los intereses -

de quienes Guscriban las obligaciones que emite". 'i respe51. 
(14) 

to a la nnturaleza juridica~ Rodrigo Uda, dice: "El comiaa-

do, cooo persona que nunqu0 designada por la sociedad queda 

facultada por la ley para discutir y otorgar en nombre e in-

terás de los futuros obligacionistas el contrato de emisión, 

aceptar en su caso la hipotecn u otras 9arant1as del emprés-

tito y tutelar después loa derechos -0 intereses comunes a 

loe suscriptores de loa titulos, ofrcco los caraot~rea de un 

fiduciario, si bi1 n hay que reconocer que ese cad.cter ae d!! 

bilita cuando, despuh de conatituído el nindicato, la asam-

ble6 de obligacionistas le confirme en el cargo o elije como 
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comisario a persona distinta de la deni~nada por la sociedad, 

porque entonces la primitiva relación de fi uciario se deja-

penetrar, cuando menos, por una relaci6n de carácter ropre -

aentativo" °(lS) 

Esto nos obliga a deducir que al representante co-

m6n provisional reune ciertos caracteres de un fiduciario y al 

convertirse en definitivo adquiere la caracteriatica de man-

datario. Aunque Cervantes Ahumada no concuerda con esto 61-

timo, tampoco define su ponici6n. 

Existe otro criterio con rospeato a la situaoi6n -

jurídica del representante coman provisional. Como ya hemos 

visto, algunos lo considerftn como mandatario de los obliga -

ci.onhtaa y existen otroe como Mario A. Riverola que afinn11n: 

" laa partea en el contrato son asit una p-0rsona jur1dica, y -

un reprosentante o mandatario sin mandantes" , con. lo que-
(16) 

incurrimos en otra figura jurídica ll11mada 9osti6n de n890 -

cios, entre el representante común provisional y los obliga-

aionistas. Esta po&ici6n también es muy di•cutible. 

La ley establece que loa derechos y obligaciones -

del repreaentant~ coman de los obligacionistas, además de las 

que expresamente sa consignen en el acta de cmisi6n~ son; 
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I.- Comprobar los datos contenidos en el balance

de la sociedad emisora que se formule para efectuar la emi

si6n1 

II.- Comprobar, en su caso, la existencia de los -

contratos a que se refiere el párrafo primero del art1crulo~ 

212r 

lII.- Comprobar la exiotencia y al valor de los biJ! 

nea dados en prenda o hipotecados en qnrant!a de la emisi6n, 

as1 como que loa objeto~ pignorados y, en su caso, las con.§. 

trueeiones y los muebles inmobilitados incluidos en la hipQ 

teca est'n asegurados mientas la emisión no se amortice to

talmente, por au valor o por el importo de las obligaciones 

en circulaci6n, cuando 6ste s~A menor que aqu&lr 

IV.- Cercior9rse de la debida constitución de la -

v.- Obtener la oportuna inscripción del acta de -

emisión en los términos del art!culo 2131 

VI.- Recibir y conservar los fondos relativos como 

depositario y aplicar.los al pago de loa bienes adquiridos -

o de los costos de construcción en los t6rminos quo senale

el acta de omis16n, cuando el importe de la emisión, o una

parte de 61, deban ser destinados a la adquisición o cona -

trucciór. dé los b!enés; 
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VII.- Autorizar las obligaciones que se emitan; 

VIII.- Ejercitar todas las acciones o derechos que al

conjunto de obligacionistas eorrecponda por el pago de los i.n 

tereses o del capital debidos o por virtud de las garantiaa -

senaladas para la emisión, as1 como de los que requiera el d~ 

sempefto do las funciones y deberos 11 que eato articulo se re

fiere, y ejecutar loa actos conservatorios reopectivos1 

IX.- Asistir a los sorteos, en su caso; 

X.~ Convocar y presidir la asamblea general de obl.1 

qacionistaa y ejecutar sus deeisionea1 

XI.- Asistir a las asambleas qeneralea de accionis -

tu de la sociedad ewisora 'I recabar de los administradores,-. 

gerentes y funcionarios de la misma# todoe los infornies y da

tos que necesite para el ejercicio de sus at~ibuaionoa, inol~ 

yendo loa relativos a la situación financiera do aqu6lla1 

Xll.- Otorgar. en nombre del conjunto de obliqacio 

nistas, loa documentos o contratos quo con la sociedad emiso

ra deban celebrarse". ( Art. 217 de la L.G.T.o.c.) 

Para finali~ar con este inciso, es interesante ob • 

aervar que las acciones para el cobro de las obligaciones pre!, 

criben en clnco 111\oe contado$ a partir de la fecha en que se -

venzan los plazob estipulados para llevar a cabo la amortiza -

ci6n. En caso de aortoo, a partir de la fecha en que se publi 

qui!! la lista de las obligacione:ll sortoadds. Rei;pecto al eobrl.'l 
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de los cupones y de los intereses vencidos sobre las obli9A 

cioncs, las acciones prescribirán en tras nftou contados a • 

partir de la fecba del vencimiento. 
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A.- EL CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO 

Existen dos claoos de dop6sitoo¡ el depósito civil 

y el depósito mercantil. "Se estiran mercantil ~l depósito -
{' 

si ias cosas depositadas son objeto de comercio, o si se ha-

ce a cons(lcuencia de una operación mercantil". Dentro de -

estos depósito& mercantiles hay una cierta variedad, ya que-

existe el depósito de mercnnciaa, da títulos do crédito y de 

dinero. Nosotros nos ocuparemos de lo$ depósitos de dinero~~ 

que se llevan a cabo en las instituciones bancarias que tie-

nen autoriiaci6n para operar en cata rama rlol cr,dito y que, 

por lo tanto, pueden expedir lon llrunndos "certificados de -

dep6sito bancario", de conformidad con el articulo 15 de la-

Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Au-

xiliarqa, que a b letra dicei "Loa depósitos 11 :-;iluo a car-

90 de 109 bancos de depósito, podrln estar representados por 

titulas da cr6dito, denominados certificados do depósito baa 

cario, sin que l'H~a necesari.a concosi6n especial ni afecta --

ci6n especial de inversiones a su reembolso». 

Octavio A. Hernández nos explica que el certifica-

do de depósito bancario " ••••• es titulo de crédito que repr.ft 

aenta depósito bancario de dinero, redimible a plazos y con-

eausa de inte1·lu1" , agregando que reúne hui cai:-aaterbti -
(17) 

cas comunes a los tituloa de crédito. Cervantes Ahwnada Y --
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Bauche Gareiadieqo no le conceden importancia al asunto, mieu 

tras que Rodriquez Rodriguez es de la idea que loa certifica

dos que estudiarnoe »••••••ººmerecen la consideración de t1t~ 

los de crédito. Son simple11 doc\1mentos indentificadoresft 
ha> 

Respecto a la naturaleza juridica de estos documen

tos, el articulo aludido explica que "Estos certificados se -

r'n titulas de cr6ditor constituir6n títulos ejecutivos a ca~ 

go del banco emisor sin necesidad de reconocimiento de firma: 

podr!n aer nominativos o al portador y deberán expresar la f1!!. 

roa depositadar el t6rmino para rotirar el dep6sito, que no 

podrá ser menor de noventa d1as sin exceder de cinco anosr el 

tipo de interéa pactado y el nombre del depositantet la expr.t. 

si6n de ser o no endosables o la menoi6n de sor al portador. 

tl pago de cepital o réditos sobre los certificados de depóa! 

to bancario no podr6 ser retenido, ni aán por orden judicial, 

sino en el caso de p6rdida o robo de lou titulas, y previos-

requisitos de la ley. 

El Banco de México fijaré el tipo m'ximo de interés 

que podrán ahonnr lo~ bancos por los certificados de depósito 

bancario que emitan, as1 como por los dep6sitos a plazo y loa 

con previo ~viso mayor de 30 d1ae". 

Respecto a eatu dhposición legal, en especial don

de diapone que el pago de capital o r6d!tos sobre los certif1 
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cados de dep6dto bancario no podrl ser retenido, ni adn por 

orden judicial, sino en caso do pérdida o robo de los t1tulosJ 

el articulo 544 del C6digo de Procedimientos Civilea para el

Diatri to y Territorios Federales, seftala los bienes que quedan 

exceptuados del embargo, entre los cuales no se encuentra el

concepto de ca.pital o réditos provenientes de certificados de 

de})6sito bancario. Más a6n, el articulo 547 del mismo C6digo 

dispone que "cuando se aseguren créditos, el secuestro se re

ducirá a notificar al deudor o a quien deba ~a9arlos que no -

verifique el pago, sino retenga la cantidad o cantidades co -

rrespondientes a disposición dol juzgado, apercibido de doble 

pago en caso de desobodienciar y al acreedor contra quien se

haya dictado el secuestro. que no disponga de esos créditos,

bajo lrta penas que sen.ala el Código Penal". A este respecto, 

opinamos que debe tomarse en cuenta que dentro del Derecho ~ 

mercantil, la le9islaei6n civil sólo se aplica supletoriamen 

te y que por lo tanto la disposición del Art. 15 de la Ley -

Bancaria es perfectamente válida. 

MLoe depósitos a la vista y a plazos, incluso los -

reprceentadoa en certificados de dep6aito bancario, serán -

ar6ditos preferentes sobre el activo da loa ~ancos de dep6si

to. Log dep6sitos conatituidos en moneda extranjera no goza

r6n de la preferencia a que ae refiere este articulo". (Art.-

16 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organiza-

cionee Auxiliares). 
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Con relación al intor6s máximo quo pueda se1: abo-

nado a los certificados de depósito bancario, el Banco de M! 

xico, por circular 1111 del 10 do octubre do 1949 orden6 que 

a partir de esa fech~ al abono ser1a del 4% anual. En 1956-

la Secretada de ltacionda y Cddito POblico ordenó que las -

inst:l tuciones do dep6si. to dol pah no podrhn abonar, por 

los dep6sitos a plazo n su cargo, amparados en cualquier fo.r. 

ma distinta a los ccrtif ieados de depósito bancario, intere

ses a un tipo mayor que el fijado por el Banco de México pa

l'& los citados aertificados. por lo que, cualquier depósito

ª plazo Onicamente producirá el 4% anual. 
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8.- EL BONO DE AHORRO 

La palabra "bono" es un tednieismo que suele sor

aplieado a las obligaciones mercantiles. Su uso ha quedado 

res~rinqido para designar a las obligaciones creadas por el 

Estado y por algunas instituciones de cr6dito privadas, co

mo los bancos hipotecarios, las sociedades f inancioras, y -

los bancos de dep6sito de ahorro. La palabra "bono" se ue6 

por primera vez en la Ley del 22 de mayo de 1882, que apro

b6 la conccsi6n para el Banco Hipotecario Mexicano, al que· 

autorii6 para emitir bonos nominativos y al portador. 

Junto al depósito en cuenta de ahorros, existe un 

titulo representativo de un dop6sito a plazo que produce i.D. 

teda. Este t1tulo de crédito ea precisamente el "bono de -

ahorro". 

La Ley General de Instituciones de Crédito y Or9a

nizacionea Auxiliares de 1941, en su expoaioi6n de motivoa,

establece que el bono de ahorro tiene el propósito de estilllJ,!. 

lar y canali%ar el pequcl'lo ahorro, en beneficio de las cla-

ses eeon6mic~nte tnode~tas. Con este prop6aito, las insti~ 

tuoionea de crédito que disfruten de concesi6n federal para

emitir estampiílaa y bonos de ahorra, podrán documentar es -

tos últimos, cuyos plazos ser6n de seis meses y l1asta veinte 

at'ios. 
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La ley es olara al conceptuar el dep6sito de aho

rro ordenando que deberá entenderse por tales "lon dep6si -

to• bancarioe de dinoro con interés, hasta de $ 1001 000.00. 

cuyos intereses oerln capitalizables con una periodicidad

de seis meses. Cuando loa cuentas lleguen al limite de -

$ 1001 000.00 ae continuarl capitalizando los intereses, 

pero no se admitirán abonos distintos a loa que provengan

de los miamos intereses. 

De los dep6sitos en cuentas de ahorro ae podri -

diaponer parcialmente a la vista, en cualquiera de las fo.,¡: 

mas o combinaciones que tengan o bien pactar las institu -

oionea con su clientela, siempre que la cantidad rotirable. 

a la vista on una sola vez no exceda del 3<n' del saldo o -

de la auma de $ l,000.00, cuando dicho 30% sea inferior a• 

esta cantidad y que hayan transcurrido, por lo menos, qu!,n 

ce cUas del tiltimo rotiro a la vista, cua.ndo éste haya. si

do auperior a $ l,000.00 y por lo manos siete d1as cuando

el retiro no ~aya excedido de esa suma~ {Art. 10 de la Ley

Bancaria). 

El bono de ahorro es un or6dito contra la socie-

dad euibor•. fü} o• alllOrtizable por medio de sorteos, 

transmi•ible por endoso ( o sea que son nominativos o de -

c::irculaci6n restringida), a la erden o al portador, y de -

laa denominaciones que ao estime convenientes entre los su~ 
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nt<lltiploa de $ 100,00 y sus mültiplos comprendidoa on el lim! 

te de $ 100,000.oo. Pueden tenor o no cupones para cobro de

intereses, si los tienen podr4n cobrarso junto con el princi

pal y llevarán el sello do la Comisión Nacional Bancaria y de 

Sequros. Su fecha diJ emiei6n :::erá. el día primero del mes si

guiente a la fecha en que sean suscritos, llevarán la firma -

de la institución emisora y contendrán los datos relativos al 

capital, inter6s, fecha de vencimiento y emisión, lugar de P!. 

qo y los detl'~a datos indispen~nblea para el cabal conocimien• 

to de los derechos del tenedor y obligaciones eo.rrolativas do 

la sociedad emisora. 

Los depósitos de ahorro hasta por la cantidad de -

$ 15,.000.00 , estarán exentos de toda clase de impueatoa y -

de pen1H6n de herencia, tanto en la Podoraci6n, como en los -

Estados, Distrito Federal y Municipios. Adorr~s, los bonos -

/de Ahorro que amparen hasta la cantidad e $ so,000.00 por ti

tular, serln conaic:h\lrados como patrimonio f1.uniliar: (Arts. --

117 y 110 de la Ley Bancaria). 

La Comlsi6n Nacional Bancario aprobar6 proviamente

cada uno de los planea de ahorro que el banco sugiera al p6bl! 

co con el propósito de estimular la compra de bonos. Con el 

mimo propósito de estimular la compra de bonos, ol banco po-

dd emitir bonos de ahorro c:on pre.mios o primas a la suscrip ~ 
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ci6n o al reembolso. La concesión de premios o primas no P.9. 

dr6 exceder, como beneficios totales a la serie reapectiva,

al tipo de ·interés aprobado. El sorteo do los premios nuncll 

redimir' lo$ bonos designadoa, entendi6ndoso que los premios 

distribuidos signi fioan una ventaja adicional para los tene

dores de los bonos beneficiados. "La Comisión Haeional Banc.f!_ 

ria aprobar~ en cada caso, la emisi6n de los bonos a que se

refiero esta base, a.si como la redacción do los mismos". (l
9
} 

r.a lilti.ma categoría de loa dep69i tos de ahorro a

la vista, la constituyen las estampillas, que representan • 

valoren fraccionarios del peso, hasta de o~neo centavos, de 

los cuales resulta muy complejo el manejo de las cantidades 

recogi.das, que constituyen un medio para facilitar el incrJ! 

mento regular de loa depósitos de ahorro, a la vez que con! 

t:J,tuyen la bue do u1\a cuenta da ahorros o de un cr6dito de 

ella, o bi&n, sGrvir para adq\lidr un bono de ahorro. 

El banco proporciona gratuitamente las planillas, 

oon ~spaci.os suficientes para adherir las estampillas que ~ 

se adquieran, Al sar llenad~si el banco paga su importe a

la vista. 

Tanto pata la e.misión, coni0 para la impresión de

las estampillas de ahorro, el banco obtend'rá la autoriza --
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ci6n de la Comisión Nacional Bancaria, realiz,ndose 6sta en 

laa casas impresoras autorizadas por la propia Comisión. --

Bate organismo fijará, además, el monto total e intervendrá 

en las entre9u que eo hagan al bancot llevando un reqhtro 

de las que se ponen en cireulaci.6n. 

Laa estampillas llevarán impreso su valor, el nom 
bre y el domicilio social d&l banco el cual podrá sugerir -

al ¡>Üblico los planea de ahorro qua tengan coroo fin ectimu-

lar la compra de estampillas, pero en ninqtín caso las reqlas 

de eaos planea., 

Para finalizar, es interesante poner la defini --

ci6n y las principales earacteristicas del bono de ahorro.~ 

E•te documento cambiario ea ~un titulo de cr6dito represen-

tativo de un dep6sito de ahorro a plazo que produce inte --

r6an. Como principales aaracteristicas, podemos fijar las 
(20) 

si9uientes1 

1,¡) .- Disfruta de un rf,¡qirnen especial de garantia-

especifica consistente en un conjunto de bienes del activo-

del banco f:»lliaor. 

b),- Es emitido por una institución de crédito --

que diafnita de concesión par~ practicar o~raciones de de-

pósito de ahorro • 

. e).- Es una obligad6n de tipo especial. 
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c.- EL C:ONTR!\TO, TITULO O POLIZA DE CAPITALIZACION 

El contrl'lto de capitalización es una operac:i6n pasj. 

va tipica de lds &ociedades de capitalización. Cervantes A. -

lo define como un contrato por medio del cual "una persona lli\, 

mada capitalizante ontre9a a otra llamada banco capitalizador

sumaa periódicas, para constituir con ellas un fondo de nhorto1 

el capitalizádor administra los fondos y cuando se completa un 

grupo capitalitante, se realizan oorteos. Si el titulo salo -

preaiado, el c:apitalizante deja de pagar y recibe el importe -

del capital pactado. Si no sale premiado, el c~pital se entr~ 

qará al capitalizante al cumplirse el plazo establecido". 
(21) 

El acto por el cual la sociedad aapitalizadora y el

particular concurren para inte9rar un capital cr~e reporte bens 

ficio• a los dos, ~s llamado contrato por las grandes y numer.Q 

sas eemejanzas que tiene con la inetituci6o jurldica del con -

trato, Sus elementos personal•s son la sociedad de capitalizA 

ci.6n, el suticdptor y el o los beneficiarios. Sus elementos -

r&ales eon el objoto, el plazo y las primas. y sus elementos -

formales, la solicitud, el titulo o póliza de capitalizaai6n y 

101 recibo• de lH primas. 

Cuando el auscriptor no cubre el importe de sus pri-
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mas a su venaimiento y ha transcurrido el pla~o do gracia no 

menor de un mea, pierde el derecho a reoibir la capitaliza -

ci6n anticipada, pero puede rehabilitar su contrato en un -

plazo no menor de noventa dias1 mediante el pago de las pri

maa vencidH. Una vez transcurrido éste sin que hubiere pa

gaáo, salvo pacto en contrario. el contrato dejará de surtir 

aus efectos prev·ia notificación al suscriptor, sin perjuicio 

d~ au derecho de r4cibir el importe del rescate, segán la t,!l 

bla correspondiente. 

Respecto a la póliza, Rodri'JUez R. afirma que no -

puede aonfu~dirae oon el contrato de capitalizaci6c~ y cotno

acaball\Os de ver ( en los elementos formales ) no eo el docu

mento 6nico on el que el contrato se refleja. La. ley usa e

videntemente una expresión incorrecta al d6oir que los contrA, 

toa de capitalizaei6n quedarán representado& por los documen

tos suscritos, porque el contrato tiene una existencia disti.n. 

ta de dicho• docrumentoe. M!a a6n, la p61iza no es e~ contrato. 

sino una dec:lara,ci6n de voluntad, cuya base es el contrato de 

capitali&aci(ln. 

En la práctica. "ea frecuente que las p6lizas afir

men que el titulo y la solicitud que drve de base para su ex 

pedici6n con8tituyen el contrato completo, lo que aunque es -

incorrecto, tiene sentido puesto que preci$a que todos los e-
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lementou de los pactos exislentes entre el banco y el sus

criptor son los que resultan de la conjunción de ambos do~ 

aumentos.'' 
( 22) 



162. 

D.- LOS CERTIFICADOS FINANCIEROS 

Eotos t1tuloa de cr6dito pu~den ser emitidos por 

las sociedades financieras, de conformidad con lo dispuea

to en la fracción XV del articulo 26 de la ley bancaria. -

El articulo 28 fracción XVII, completando lo establecido -

en el articulo 26 fracción XVI ordena que los depósitos a

plazo podrán estar representados poL titulos que se denomi 

naran certificados financieros, de valor nominal no infe -

rior al que fije la Secretaria de Hacienda y Crfidito Pübl.i 

co, que aer&n t1tuloa de cr6dito nominativos o al portador 

a cargo do la emisora y deberán expresar: la tlU'ma depoei -

tada, el tát'1llino para retirar el depósito, que no podrá aer 

inferior a un a~o ni mayor de diez, el tipo dé interés ptt.S 

tado y; en au caso, el nombre del depositante o la menci6n 

de ser al portador. 

Estos t1tulos tenddri-praferencia sobt'e- la tota

lidad de los activoa de la ernisora en ol mismo grado que -

los bonos financieros, con excepci6n de loa se~~lados como 

garantia especifica para los bonos emitidos por la propia

insti tuci6n y :iah·o laa proforoncias establecidas para los 

depósitos de ahorro; cuando la sociedad financiera tenqa -

departamento especializado para estas operaciones. 

El Banco de México fijara los intereses que po--
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drán abonar .las soc:oiedadoe financieras por los depósitos a 

plazo y los certificados financieros, pudiendo autorizar,-

cuando s& trate de estos t1tulos. diferentes tases seg6n -

el pla~o a que se expidan. El mismo Banco, en circular 

No. 1331 del 29 de mayo de 1972 or4en6 a las sociedades fi 

nancieras que pagaran las ai9uientes tasas de interés por-

la oaptaci6n de fondos a través de certificados financie -

roiu 

Plato Rer,~timien.to Menos Rendimiento 
anual bruto Imp\?.esto anual neto 

2 anos 9.625% 0.3B5 9.24% 

3 a.nos 9. 750% 0.390 9.36" 

4 afloa 9.875" 0.395 9.4~ 

5 anos 10.00tm O .!lOO 9.60% 

6 aftos 10.20(1¡{. 0.510 9.69'}(. 

" ol1os 10.300% o.sis 9.785" 

a afio a 10.400% 0.520 9.sere<. 

9 afio• 10.500% o.s30 l0.D70X. 

La misma circular establece que las sociedades -

financieras no podrán tomar a su cargo el pago del impues· 

to sobre la ren~a o cualquier otro gravamen. ni otorgar bJl 

neficio al911no al inversionista, ya sea directa o indireo

ttwiente. De acuerdo con la Ley de). Impu~ato sobre la Ren-
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ta, debor6n retener y entregar el impuesto correspondiente al 

Estado. 

Los certificados financieros ;on emitidos en deno -

minacionea de$ l,000.00,_$ s,000.00, $ 10,000.00, $ 50,000.00 

y $100,000.00. Pueden ser adquiridos desde mil pesos hasta la

aantidad que se desee, siempre y cuando soa mOltiplo de esta -

óltima cantidad. 

Para oompronder mejor el fin econOmiao del certifica~ 

do financiero, corresponde mencionar las diferencias que exi1• 

ten entre éate y el bono financiero. Ellas soni 

a) El plazo de rocupcraci6n.- El bono Be toma actual 

mente a la vista, mientras que ul certificado tiene un plazo -

minimo de un aao; 

b) El interés.- Es mayor en el certificado financiero 

por el plazo fijo; 

o) Lapso para el pa90 de intereses.- La Comisión Na

cional Bar.caria y de Seguros ha senalado que el pago de los i,n 

teresea en los bonos financieros es trimestral y en loa certi

ficados ea m~nsual: 

d) Forma de eirculaci6n,- Los bonos financieros 16-

lo pueden ser emitidos al portador y los certificados financi,t. 

roa son emitidos nominativos o al portador. 
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E,- EL BONO FINANCIERO 

El bono financiero, como todos loe titulas institJ,! 

cionalee, se documonta en papel de seguridad. Debe contener 

el ntímero del titulo, nOlllbre de la sociedad emisora, domici

lio, capital oocial, capital pu;;:~do, r~aervas, ntímero de se

rie, valor nominal {en denominaciones de cien pesos o de sus 

múltiplos), detalles del monto de la emisi6n
1 

vencimiento de

interoses, amortizaci6n {mediante sorteos anuales o semestra 

les), fecha y fixma del consejero y de un funcionario. 

El bono financiero es por naturaleza propia, una .2. 

bliqaci6n mercantil, porque representa la partieipaci6n indi 

vidual de 1au tenedor en un cr6dito colectivo solicitado por

la aooiedad financiera. cuyo producto destina a las aotividA 

dea de financia.miento y de promoci6n industrial. 

L4 ley bancaria del 29 de junio de 1932 reconocta

doe claaee de bonos financieros: los "bonos comeroialae•, -

por medio de los cuales las sociedades financieras adquir!an 

la cartera dit l.os comerciantes que se dedicaban a las ve1itaa 

en abonos. Este bono se ere6 con el prop6sito de fCilt'Clantar -

las ventas a plazos para facilitar la adquiaici6n de bienea

a las claees de escasos recursos econ6micos1 y loe "bonos g.o. 

neralea•, destinados a canalizar las inversiones dal pli.blico 
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hacia el crédito al comercio, a la industria y a la aqricul-

tura. 

Los bonos comercia.lea no tuvieron aceptacl'l6n pdbli-

ea. por lo que en 1949 la Ley Bancaria los uni6 a los bonos -

generales y los llam6 "bonos financieros", 

Segt'in Stoven s. Anredor , el bono ffl'I blieicamente 
(23) 

un pagaré (vale) que devenga intereses a largo plato y qlJ.Q -

mis precisamente, es un arreqlo por el cual el deudor acepta-

pagar intereses sobre una base intermedia a la tasa fija de -

devolución y a pagar totalmente en una !echa futura espec1fi-

ca (al~ vista). El autor aclara que los muchos detalles -

relativos al préstamo y a las obli9acioneu contractuales del• 

deudor y el acreedor, deben estar contenidas en el contrato. 

Por su naturaleza. el contrato eo amplio y detallado y qene -

ralmente estipula cualquier restricción impuesta a l" soaie ~ 

dad deudora (como las limitaciones en el pa9e de dividendo• -

y requerimientos sobre el monto 111foim.o da capital de trabajo). 

En Ml!xieo no se idontifica al bono financiero con -

el pagaré ya que éate es para nosotros un titulo de cr6dito -

individual, mientru que aquél ea serial. 
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Los bonos financieros~hipotecarios y de ahorro se 

encuentran reglamnntados por la Ley General da lnstitucio -

nos de Cr6dito y Organizaciones Auxiliares y la distinci6n

que existe entre ollos se encuentra principalmente en el sy_ 

jeto creador y en las garantias especificas. 

~on relaci6n al sujeto creador, los bonos finan

cieros son creados por las sociedades financierasi los bo

nos hipotecarios por lu sociedades de cr6dito hipotecario 

y los bonos de ahorro por los bancos autorizados para recj. 

bir depósito de ahorro. 

Respecto a las garantias especificas, las do loe 

hooos financiero& son establecidas por el articulo 31 de -

la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizacio 

nea Au~iliares, y las pode"ca dividir en dos: 

"l.- Créditoa.- Que comprenden los cteditos pren. 

darios con 9arantta de mercancias o de valores, créditos -

de habilitación o avio y refacoionarios, créditos otorga-· 

dos a empresas industriales, agricolas o ganaderas, con 9! 

rant!a hipotecaria y fiduciaria, que hayan demostrado ser

pr6speras, y créditos avalados o 9arantizados con cargo -

al Fondo de Garantia y Fomento a l~ Industria mediana y p~ 
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queftar y 

2.- Titulos de créditoi que pueden consistir en V1\ 

lores emitidos por el Estado, por instituciones nacionales ~ 

de cr6dito, o bien garantizados por aquél o por éstas: bonos 

y cédulas hipotecarias¡ bonos financieros omitidos por otras 

sociedades financieras1 y obligaciones avaladas con carqo al 

citado Fondo de Garant!a". 

Si se trata de créditos prendarios sobre meroano! 

as, créditos de habilitación o avio o refaccionarios, valo·

res estatales y valores creados por empresas próaperas ( o -

sea las que hayan obtenido utilidades en los áltimos tres -

afioa ), la cobertura podrá ser hasta de un 100% del importe

total de los bono1H si la cobertura consiste en valores cre.g_ 

dos por empresas que no hayan obtenido utilidades durante ·

los ~ltimoa tres anos, siempre que hayan sido aprobadoe por

la Corrdsi6n Nacion~l de Valores, la garant!a podrá sor hasta 

de un 50% del valor total de los bonos; y si se trata do cr! 

ditos concedidoa directamente a las empresas de nueva pro!l'(!

ción, o que no reünan los requisitos do la prosperidad en -

treJJ aftoa, el importe de la cobertura podrá ser hast.a del 301(. 

del importe total de los bonos • 

Los bonos hipotecarios están garantiiadoa por aeti 
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vos de la sociedad consistentes en créditos hipotecarios a 

favor de la misma, o en c6dulae y bonos creados o garanti

zados por otras instituciones de ln misma especie. Su pl.11 

zo m6ximo de vencimiento es de veinte anos, pero en la prAs 

tica ee emiten a diez anos y son amortizados mediante sort~ 

os semestrales. 

Loá bonos de ahorro tienen como 9arant1a especi

fica un conjunto de bienes del ~otivo del banco que los -

crea. Son <lhtribuidos en forma semejante a los bonos hi

potecarios en un complicado jue90 de proporciones •• 

Los bonos financieros tienen ciertas ventajas -~ 

prlcticaa, como son lae si9uientes1 

a) Liquidez,- L!\ pt1labra liquidez significa db -

ponibilidad, fluido~. Estos bonoa ae compran y venden fá -

cilmente. Dentro de la bolsa de valores, los bonos finan -

cieros ost4n catalogados como valores de renta fija y aun -

que sue 9anacias e intereses son especificos, no tienen lae 

fluctuaciones econ6micas do las acciones. 

b) Séguridad,- Los bonos finanaieroa se encuentran 

ampliamente garantizados por la sociedad financiera emiten

te y una de las bases legales que apoyan est~ seguridad ae

el articulo 27 do la Ley Bancaria, que establece el capital 

m1nimo para ~er operar como eociodud financiera, y 
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que será de seis a diez millones de poaoa cuando la socie

dad opere dentro de la capital de la Rop6blica: de treo mi 

llones a siete millones quinientos mil pesos, cuando la a.Q. 

eiodad opere en el interior de la Rep~blicat y cuando las

sociedades financieras del interior del pa!s establezcan -

agencias o sucursales en el Distrito Federal, deberán con

tar aon el capital minimo que fije la Secretada de Hacie,n 

da y Crédito Público dentro de los limites seftaladoa para-

1nm aociedadea que operen dentro del Distrito Federal. 

c)Productividad.- Esto significa el aámulo de in 

tereses devengados a un plazo determinado y la par+..icipa -

ción de utilidades de una QOeiedad. Los bonos financieros 

producen actualmente un rendimiento anual bruto sobre in -

versión, del 9% anual menos el .27% de impuesto, quedandQ

un rendimieínto anual neto del B, 73%. 



171. 

F.- LA CEDULA HIPOT!CARIA 

'Este documento cambiario ea un titulo de crédit.o 

que representa la participaai6n de su tenedor en un crédi• 

to hipotecario determinado, y que es emitido on serie y 

por declaraci6n unilateral de voluntad del emisor. 

Siempre existe un sujeto activo y otro pasivo, -

pudiendo haber pluralidad de acreedores (tenedores de c~d!\_ 

lila) y de deudorea (el emisor y la sociedad de crédit.o hi

potecario). El mecanismo de ereaci6n de la cédula hipote

caria es como sigue: ~una persona que tenqa la dispowicidn 

de ún bien inmueble, constituye, por declaración unilate -

ral de voluntad que ae debo hacer constar en acta notarial, 

un crédito hipotecario a su car<]o, con garantia hipoteca -

ria del inmueblEh Se establece en el aota que el cddito

hipotecario quedar& dividido en tantas poroionea cono cé-

du.laa hipotecarias se creen, y en cada una de le.a cf!dulas

quedarA incorporada la respectiva porci6n del or6dito hipg, 

tocario. En eeta forma, el crédito hipotecario, inmobilia

rio por naturaleza, so atomiza y se incorpora en cosas me¡: 

oa.ntile• muebles, como son los t!tulos de las c6dulasu. 
(24} 
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La funai6n que desempefta la inatituci6n de cridi

to hipotecario es la de "garantizar" la emisi6n de las cédy, 

las interviniendo en el acta de creaoi6n, para certificar -

la existencia, el valor de laa qarantias, y para prestar su 

aval en cada una de las cédulas hipotecarias. El banco, 

por su calidad de intet1t1ediario entre el deudor hipotecario 

y el tomador de la o6dula, se constituye en representante -

comdn obligado del conjunto de tenedores, y forzozamente -

debe velar por loa intereses de éstos. 

Dentro de las particularidades que se presentan -

en la emisión de lae c6dulae hipotecarias, tenemoa las si -

guientes1 

a).- La calidad de avalista y la intorvenci6n co• 

rno representante eomdn de loa tenedores, de la institución

de crédito hipotecario. 

b) .- La capacidad de emisor que puede tener cual

quier persona fisiea, por s1 o por interp6sita persona con· 

la debida representación. Cuando son varias personas f!si

oma, siempre deben nombrar un apoderado o representante co

Rl6n. 

e).- Cuando el emisor ee una sociedad an6nún&, -

habrá que atenerae a las diaposiciori\i?s relativas a la emi -

si6n de obligaciones en los t6rminoEJ del Cap!.tulo V de la -

Ley General de Titulos ~· Operaciones de Cr6dito, por cuanto 
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toca a los pasos relativos y previos a la emisión, que do

berá dar la sociedad an6ni~a para ajustarse a dichos pre -

coptos, pero a partir del momento de la creación, el repr.1. 

sentante eomün de la sociedad emisora deberá aer sustituido 

por la personalidad, que como tal, adquiere la aociedad de

crédi co hipotecario respectiva eon cuya 9ar.ant1a ae emiten 

laa c~dulas hipotecarias. 

Por C"Uanto toca al órgano estatal de vi9ilanoia, 

es la Comisión Nacional Bancaria la que debe aprobat ll.\8 -

condiciones de emiaión de laa cédulas hipoteoariaa. 

De acuerdo con el articulo 37 de la ley bancariay 

los derechoa y obliqacionen de la institución de crédito hi 

poteoaria, son laa siguientesi 

l.- Facultad de comprobar la eatimaoi6n de los -

bienes afectados & la garant1a, as1 como verificar linderos 

y eapeoificaci6n de ta.loa bienes, su titulación y registro, 

y el ajuste de dichos inmuebles a las qi.u:antias legales y,

en su caso, el acta de emisión. 

2.- Facultad para comprobar la correcta emioi6n de 

las cédulas, con ape<,JO a la ley, y de que los bienea bipot,!1 

cadoa ofrecen, tanto al tenedor como a la propia inotitu -

ei6n, las garantias que se expresan en el titulo. 

3.- Asegurarse con hipoteca el cobro de derechos, 

cu1>tas, c:ornisionea, intereses panales y c¡aetol!I que cause -
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au intervención en la enii1i6n. 

4.- El derecho de exigir al Ql'Qisor que no arriende 

por mb de un afio di es finca urbana, o por más de dos aru.;.a

ai es finca r'Clstica, o que reciba anticipos d~ rentas por -

m!s de seis meses o dos anos respectivamente, sin su autori

zatii6n. 

s.- La obligación solidaria del pago total de la -

emisión, intereses convenidoa. y en general, el pago solida

rio Ck!i las obli9aaionos aontraidas por el emisor. 

6.- La obligación de depositar Gn el Banoo de M6xJ.. 

co el efectivo fluctuante entre el 3% y el 10% sobre el im -

porte de laa cédulas garantizadas en ciraulaoi6n. 

7.- Representar, con las cualidades de mandatario, 

a los tenedores de cédulas, en todos los actos y contratos -

que corresponda efectuar como acreedor hipotecario. Cabe bA 

oer notar que la calidad de manda.tario de la sociedad de or! 

dito hipotecario tiene un sentido muy especial ya que sua -

responsabilidades son restrin~idaa y eu personalidad deriva.

de J.a ley. 

a.- Obligación de ejercer contra el deudor las ac

ciones que procedan en caso de falta de paga de la obliga -

oi6n principal o de los intereseu. En caso de quiebr• o li· 

quidaciór. de la sociedad que garantice, la aooión colectiva ... 

la ejercitará ~1 interventor, la can!Bión liquidadora o la -

institución designada, en su caao, en lugar de los tenedores 
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ele las c6dulas. 

9.- Retlrar las cádulas de la circulaci6n deposita.o. 

do su importe en el Banco de México, o en una instituci6n fi

duciaria en caso de incumplimiento del deudor, quedando subrg_ 

gada de todos los derechos o acciones de los tenedores. A -

falta de cédula correspondiente, estos derechos los podrá e -

jercitar mediante el certificado del acta de emisión y el re

cibo d~l depósito citado. 

10.- Obli9aci6n de amortizar las cédulas en circ:ula

ción en el momento de reci.bir el valor del remate, o de adju

dicarse a nombre propio el bien hipotecado, a menos que al hA 

aerse la ejecuci6n se mantenga el gravamen a favor de los te

Mdores de las céd\'l.as. En este caso, la insti tuci6n que gar~l 

tice continuará obligada a hacer el pago del servicio, debiea 

do remitir las cédulas que haya en circulación en el momento

en qu~ se realice la venta de los bienes hipotecados. 

ll.- Obligación de pagar los títulos deteriorados 

siempre que conserven los datos necesarios para su identifiC.!, 

ci6n. 

12.- Cancelar los títulos que V'1.telvan a su poder por

reembolso, .reembolso anticipado o devolución de préstamos. 

13.- Anunciar los sorteos mediante avisos en el per~ 

dico oficial del domicilio de la institución y en el ped6di

co d.e mayor circulnci6n local, con ocho dí.as de a.ntic:Lpaci6n

a la fecha del sorteo. Una vez verificado ésta, publicar una 
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relaai6n do los nómeros fa~oroaidos indicando la feoba a pa~ 

tir de la cual deberln ser p~esentadoa para su cobro. 

El emisor, por su part,e, tiene los siguientes dere

chos y obliqaciones: 

1.- Facultad para declarar su voluntad unilateral -

en la emisión do los tituloa y sujetarse, por lo tanto~ a -

las disposiciones que norman estas operaciones. 

2.- Corno consecuencia de lá emisi6n, se obliqa ex -

pre1:u.11nento1 

a) a verificar el paqo en las oficinas de la ~

insti tuci6n hipotecaria, de la porc.L6n 1nen .. 

aual que le corresponda a la amortizaai6n en 

loa t6rminos que fije al acta de emisión, ha!. 

ta la total solución eel adeudo y, en las 

mhmas fechas. el importe mensual de los in

terues r 

b) a quo el plazo para el pa90 de las c6dulas a~ 

de por vencido anticipadamente, en los casos

previst.os, incl\1yendo el hecho C'e no pagar qy, 

rantc dos meses consecutlvoa lo referido en el 

punto Mterior, si no paga durante dos meses ... 
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conaecutivos las contribuciones prediales y 

el servicio de agua dol bien hipotecado, 

(la insti tuci6n hipotecaria le podrá exiqir 

la presentación dé laa boletas que acredi -

ten dicho pago), si no cubra oportunamente-

las primas do seguro, si transmite total o

parcialroonte la propiedad del predio hipot.m, 

cado sin permiso de la ir..ati tuci6n de ariidi 

to (salvo en caso de herencia), y si arren

dare el predio hipotecado a plazo mayor de

\10 ano o recibiere anticipos de rentas por

mAs de dos afio&. 

Todas estas condicionea son materia del acta de e

miai6n. 

Por dltimo, tenemos el tercer elemento personal -

que interviene en la c6d\.~la hipot .. ecarias el acreedor, tene

dor, obligacionista o beneficiario. Sus derechos y obliga

ciones son loa siguientes: 

l.- Obtener et titulo de cr6dito que lo acredita -

COIN) obli9acioniata. En la práctica bancaria mexicana, las

peraona• que contpran estos titulos, s61o reciben una libre~ 
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ta con la anotación de la inversión y una copia de un contrA 

to de depósito, custodia y manejo de valores que la propia -

institucion hipotecaria le propone y lo hace firmar previa -

mente. De tal manera, el titulo de crédito nunca estuvo en

sus manos y es la institución de crédito la que conserva el

t1tulo en s:u podar, al igual que los cupones. Lo tínico que

hace es anotar en la mencionada libreta el movimiento del -

principal y sus intereses, haciendo referencia al ndmero d9-

s~rie y su valor de las cédulas en custodia con lo que, en-

el supuesto de querer ejercer sus derechos individuales derj. 

vados de la hipot6ticn tenencia de estos valorea, al intere

sado tendrá que gestionar judicial o elttrnjudicinlmente la -

entrega material de las cédulas hipotecarias que compró, pa

f~ poder ejercitar la acción cdmbiaria en contra de la insti 

tuei6n bancaria o del emisor. 

2.- Cobrar intereses, que es la finalidad que lo im 

pula6 a comprar la c6dula. tsto se haco cada mes goneral.me,n 

te. 

3.- Cobru· b deuda principal a su vencimiento o ei 

ha sido irn\1,'lttizada anticipadamente por sorteo o por cualquier 

otra de las formas entablecidas pan la amorthaci6n antici

pada. 
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En caso de incumplimiento del deudor, la institu -

ci6n de cr~dito hipotecario tiene dos acciones que puede -~ 

llevar a cabo: a) Previo retiro de la circulación de las -

cédulas correspondientes y el dep(Ísito previsto por el va -

lor de su importe en el Banco de Mf,ixico. podr~ ejercitar la 

aaci6n hipotecaria en contra del deudor, ya no como repre-

sentante de los tenedores, sino por au propio derecho en -

calidad de deudor solidario del propio emisor: b) en su ca

dctf!r de representanta comón de loa obli9aoionistas, la -

institución puede ejercitar la acci6n Mpotecaria eef\alada

anteri01"t!lento, pero en aste caso debemos entender que actOa 

como representante de los tenedores y que, por lo tanto. -· 

le sed. facultativo el retiro de l;:is c6dulas hipotecarias -

en ciraulaci6n, o continunr con el pago ae los servicios -

hasta el re1nate, adjudicación o venta d~l bi~n hipotecado,

feeha en que debed redimir las c6dula.a que aun no se 111naue.n. 

tren en aireulaei6n. 

Los tenedores, por su parte, podr~n ejercitar sus

acciones por falta de pago de la suerte principal, amorti -

~w::iones o intereses. Eata acción la puede llevar a cabo -

en contra de la institución de cr6dito o en contra del emi~ 

sor / dependiendo dEt la co:wonioneia procesal del momento. -

De la misma manera, el obligacionista podrá eleqir la acai6n 
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hipotecaria individual. 

Los lapsos de preacripci6n de las c6dulas hipotec.Q. 

riaa y sue cupones son i9uales a los de las demás obligacio

nea bancarias. 

Para finalizar esta parte de nuestro estudio, opi~ 

na.moa que es de sumo interés el poner las diferéncias que -

existen entre las c6dulas y los bonos hipotecarios. Ellas -

SDnt 

1.- La cédula hipotecaria es emitida por un parti

cular mientras que el bono hi,potecario dnicamentc puede ser 

elllitido por una sociedad de crédito hipotecario. 

2.- En loa bonos hipotecarios la instituci6n de 

crédito está solicitando capitales del p~blico para inver 

tirlos posteriormente en las operaciones autorizadas por la· 

ley. En la c6dula hipotecaria, lo que se obtenga por su co

locaci6n, yA tiene un fin predestinado que consiste en la c2 

bertura del crédito colectivo que justifica su salida al me,[ 

cado. 

3.- La c~dula hipotecaria es un medio para satisf!\ 

cer una demanda cor1creta de crédito y el bono hipotecario es 

una forma 9~nériea de captaci6n de recursos de las institu -

ciunes de cr6dito hipotecario. 

4.- La c~dul~ estd respaldada por una hipoteca conJ. 
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titu1da para ese fin, otor9ada por el mismo emisor y afecta 

un inmueblo oeterminado. En el bono, la garantía es genérj. 

ca, no estll constituida por una hipoteca en particular eino 

por el conjunto de créditos hipotecarios incorporados al dg, 

minio de la institución de crédito, como consecuencia de las 

inversiones de crédito operadas. 

,, 
,¡; 
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G.- EL BONO HIPOTECARIO 

El articulo 35 de la Ley General do Instituciones 

de Crédito y Organizaciones Auxiliares establece que se d!, 

nominaran "bonos hipotecarios" aqué.lloe que esUn cubier • 

tos con activos de la institución emisora, que consistan -

en préstamos o créditos con garantía hipotecaria a favor M 

de la sociedad, o en c6dulas y bonos creados o garantiza -

dos por otras inatituciones de la miama especie. 

Loa bonos hipotecarios son t1tulos de crédito que 

representan la participación individual en un crétlito co -

lectivo a cargo de la inatituci6n emisora, la cual qaranti. 

za con créditos hipotecarios a su favor, bienes en fideicg, 

miso de garantí.a o depósitos en efectivo en el Banco de M! 

xico, S.A. 

El articulo 123 de la Ley Banmu:ia reglamenta. en• 

forma a¡¡¡pecifica a los bonos hipotecarios sefi.alando que "d.! 

berán ser emitidos en la forma indicada en el primer pártA 

fo del articulo 209 de la Ley General de Tituloa y Opera -

ciones do Cr6dlto y deber&n axpresar1 La denominación, el 

objeto y el domicilio de la institución hipotecaria emiso

ra o garanti~adora, el capital pagado d« la minma, y su r~ 

servan de e11pit:tü1 e! importe do l<l crniai6n, con capeoifics 
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ci6n del nlitnero y el valor nominal de cada bono y c6dula, 

el tipo de interés que devengarán: los plazos para el pa-

90 de in\ereues y de capital; las eondiciones y las for -

mas de amortización: el lugar de pago; la especificaci6n, 

un caso de cédulas, de las 9arantias especiales que se -

constituyen para la emisión, con expresi6n de las inscrin 

ciones relativas en el Registro Ptlblico: serán en serie,

estar&n redactadas en espaftol, y podrán además, incluir -

su traducción en cualquier idiomar expresarán los plazos

º términos y condiciones del acta de wnisi6n1 llevarán la 

firma de la entidad emisora o garantizadora: y tendrln a

nexo• los cupones necesarios para el pago de intereses y, 

en su caso. para las amortizaciones parciales". 

En derecho oivil y mercantil, la forma ttás acep

tada de 9arant1a real la constituye la hipoteca. Trattn

dose do obligaciones mercantiles, las que ne encuentran -

debidamente ga~antizadas con una hipoteca, son las que en 

el mercado do valores tienen mayor aceptación por ofrecer, 

además de una firme 9arantia, la comodidad adicional de -

a~ ficil tranmniai6n. 

Los bonos hipotecarios son obliqaoionea espeaia

le1 en virtud del sujeto que las crea e invariablemente -

suponen la existencia de una hipoteca conatitu!da a favor 
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de los titulares del crédito aolectivo y de las prestacioneB 

acceaorias que resulten del mismo, de modo que cada obliga -

cionista y el conjunto do ellos tienen una garant1a hipotecA 

ria directa. 

Respecto al acta de creación de los bonos hipotecA 

rios, es necesario anotar las peculiaridades que los diferen 

c1an de otras obligaciones. Ellas son: 

l.- Unicamente las instituciones de crédito hipot11 

cario pueden emitir bonos hipotecarios. 

2.- La voluntad del emisor no tendr! que manifes -

tarse a trav6s de una asattlblea general extraordinaria pues -

ésta ea función da la sociedad emisora. S6lo basta la auto

rizaci•on de la Comis16n Nacional Bancaria y de Seguros. 

3.- Bl balance previo a la ernisi6n, con las espe-

eificaciones del capital pagado, activo y pasivo para el a6J.. 

culo del activo neto, no es necesario. Los bonos se emiten

en función del capital pagado y las reservas de 111 emiaora,

y haata por veinte veces este valor. Se permite al caso que 

sea hasta diez veces para bonos hipotecarios con cobertura -

de créditos para viviendas de inter6a social con garantias a

di('ionales. 

4.- &l capital r~presenta, a lo sumo, la vigésima -

parte dft loa bonos emitidos, aiendo los cr~ditos hipoteca. -
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rios, los fideicomisos con garantia de c6dulas, los bonos

transmitidos al emisor y los dep6~itos en efectivo en el -

Banco de M6xico S.A., la garantia especifica de los bonos

bipotecarios. 

s.- En caso de reducción de la garant1a, la insti 

tuci6n emisora queda obligada a recoger y cancelar titulos 

en la proporci6n correspondienté, d~biendo asentar esto eA 

presamente en el acta de creación. 

Con r~spoat.o al repreeentante aom(in, la ley ea o~ 

misa al reglamentar estos t1tulos de crédito. Es de supo -

nerse que dada la naturaleza de estos t1tuloa de crédito, -

no encontrainos fund&11ento legal para la no exietenaia del -

representante comlln coino vigilante de los intereses de loa

tenedores de bonos y como ejecutor de acuerdos quB pudieran 

tomar los obligacionistas. Al respecto, Rodriguoz y Rodri

quez opina que es necetaria la aplicación de la Ley General 

de Tttulos y Operaciones de Crédito en todo lo que no contra, 

rle las disposiciones especificas de la reglamentaci6n do -

este tipo especial de obligaciones y, en su caso, será tam

bién derecho de lo~ tenedore~ do los bonos hipotecarios el• 

nombramiento del representante corn~n definitivo que deeign1, 

rán los obliqacionlstaa. como uno más de sus derechos. 
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Los cupones que amparan los intereses y sus venci

mientos y que la ley dice ''anexos", se entiende que serán -

proporcionales a cada bono. Estos intereses generalmente -

son de un 8% anual y se cubren en la práctica por mensuali

dades vencidas, los d!as primero de eada moa. 

La ley oa omisa en muchos aspectos relativos a los 

bonos hipotecarios, cosa que no sucede en lna c6dulas hipo~ 

tecarias donde la ley es más amplia y explícita. En los bo

nos hipotecarios, como en las obligaciones en general, siem 

pre d~be existir acreedor y deudor. En este cano, el acre~ 

dor es el tenedor le<.d.timo del t!tul:> o t.ituloa de crédito

llamados bonos hipotecarios, y el deudor u obligado es la -

lnstituci6n emiaora. 

Respecto a asta última, su taroa principal es la -

de llevar a cabo la emisión de los bonos hipotecarios por -

medio de una declaración unilateral de voluntad y con auto

rización de la Comisión Nacional Bancaria. La misinn insti

tución fija el plazo de reembolso -dentro de los limites l!!. 

9alea-; aefiala ol interés y la forma de pago: escoge la fo~ 

ma material que habrá de llevar el titulo y la cantidad de

bonos qua amparo cada uno de ellos~ dispone la colocaoi6n -

de los bonos en el mercado a medida que lo juzgue convenien 

ter determina l~ f~cha de lof aorteoa de amortización y la-
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cantidad de titulos que deberán ser amortizados en los mis

moa1 fija el modo de reembolsar anticipadamente los tltu -

los en ciréulaci6n mediante la compra de los mismos o aort~ 

os extraordinarios, cuando as! convenga a sus intereses. 

En cuanto a lao obligaciones de la institución ern! 

sora, encontri'Ul\Oa que debe pagar la .guerte principal y los· 

accesorios del título1 en la forma determinada en la corre.! 

pondiento acta de emiai6nr cubrir loo requisitos que sefiala 

la tracción VI del articulo 123 de la Ley General de Xnsti· 

tuciones da Cr6dito y Organizaciones Auxiliares1 pagar loe

titulos deteriorados susceptibles de identificaai6nr cance

lar loe que vuelvan a su poder por reembolsar anunciar p!1 -

blicamente los sorteos y mantener la garant1a adecuada pre¡ 

crita por la ley. 

Por su parte, el tenedor tiene el derecho de cobrar 

loa Lntereses y la restituci6n del importd del titulo en el 

plazo previsto en el acta de emiei6n o, en su caso, al ser

lUn':)rtizado dicho valor dontro de un sorteo: llevará a cabo

la acción de nulidad en los término& de loa arttculos 209 y 

211 do la Ley General do Títulos y Operaaionoe de CrMito,

eon relaci6n a la emisi6n y la!i resoluciones de la asamblea, 

de acuerdo con lo pravisto en el articulo 220 del propio ot 

denamiento le9al1 tiene derecho de acción crunbiaria ejoauti 
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va en contra de la instituoi6n emis~ra y el derecho prefere.o. 

to sobre el activo de la propia inatituci6n que constituya -

la cobertura especifica dol titulo, y una preferencia adiaig, 

nal sobre los dem!s activos en ol supuesto de insuficiencia

de la cobertura citada. 

La garantia de loa bonos hipotecarios tiene tr&s -

particularidades, que son: 

a.- Una garant1a directa, en trea aspectos: 

l.- Por hipoteca a favor del emisor y no del -

tenedor del bono. 

2.- Por la entrega de loa bienes o da rentas -

º'' fideicomiso de garantia .• 

3.- Por la tenencia de bonos o cédulas hipote

carias de otras instituciones d9 crédito. 

b.- Una debida proporción entre el crédito conce<JJ,. 

do y las 9arantlas afectadas. determin&da por la ley. 

o.- tas inversiones de la instituoi6n emiuora de -

ben ser sobre créditoG seguros. Estas instituciones respon

den eon todo su patrimonio, de la emisión de bonos que efec

t\ien. 
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H.w LOS CERT!FICAPOS DE PA.RTICIPACION 

Para hablar de los certificados de participación, es 

·necesario tener una idea de lo que es el fiedeicomiso. Esta -

figura jurídica es una institución relativamente nueva en el -

derecho mercantil mexicano. Su primera alusión dentro de la -

le9ialaci6n nacional la tenemos en la Ley .General de Institu-

ciones de Cr~dito y Establecimientos Bancarios del 24 de di 

cienibre de 1924, mediante la eual se crearon loa "bancos de l!'i 

deicomiso" con facultades para administrar capitales y ser los 

representantes comunes de los tenedores o suscriptores de bo -

nos. 

En la Ley General de Indtituciones de Crédito y EstA 

blecilllientos Bancarios de 1926 se reql1U11ont6 el fideioomiso, y 

en l!l Ley General de Titulo& y Operaciones de Crédito del 15 ~ 

de septiembre de 1932* dicha institución se delineó tal y como 

ahora la conoe:enos, Esta lay explica Art.346"En virtud del fi

deicomiso, el fideicomitente destina ciertos bienes a una fln

l!oito determinado, encomendando la realización de eae fin a -

una institución fiduciaria: 

El fideicomiso lo tenemoa gracias al derecho anglosA 

j6n y Cervantes .Ah\Ul!!\da e)tJ>lica que "consiste en la oonstitu -

ción de un patrimonio prcp1o, bajo la titularidad de un banco-
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fiduciario, para destinar tal patrimonio a la conseauai6n del 

fin que el fideicomitente haya establecido''. 
(25) 

El mi.smo autor nos explica claramente un ejemplo -

por medio del cual se entiende la relación tan estrecha que -

existe entre el fideicomiso y el certificado de participaci6n, 

al eac:ribir1 "con multitud de pequel"las aportaciones., entrega-

das en "trust" (fideicomiso) al banco fiduciario, éste forma -

un fondo que invierte en valorea diversos, y los productos ae-

dist\'.'i.buyen ontre todos los poqueflotf inversionistas., en propo!'. 

ci6n a au parte de interes. Como fiduciario titular del fondo, 

el banco puede emitir certificados de participaai6n que rep~e-

sentarAn la porción de cada participante en el fondo cómun fi-

duciario" • ( . ) 
26 

Nuestra l~qislación reconoce tres clases de certifi-

aa.doa de participación al establecer que "Los certificados de-

participación aon t1tulos de crédito qu~ representan: 

a} El d~reaho a una parte al1auota de los frutos o -

rendimientos de los valores. derechos o bienes de cualquier --

clase que tenga en fideicomiso irrevocable para ese pi:op6sito-

la sociedad fiduciaria que los emita; 

b) El derecho a una parte alicuota del derecho de --

propiedad o d• la titularidad de eaos bienes. derechos o valo-

res: 



191. 

e) O bien el darecho a una parto alicuota del pro-

dueto neto que resulte de la venta de dichos bienes, derechos, 

o valores". { Art. :ns de la Ley General de 'l'itulos y Opera -

ciones de Cr~dito ). 

A estos tres tipos de oertif icadoa do participación 

se les puede llamiu:· de prodtlctos, de copropiedad y de liquid.§. 

ci6n, respectivrunente. 

Bauche Garciadiego además de éstos tres tipos da 

certificados reconoce otros seis tipos, y los define asi: 

"4.- Certificados de aprovechamiento que dan áere -

aho al apro~chamiento, goce o disfrute en comfin del patrimo

nio fideicometido. 

s.- Certifiaadoa de qarant!a que dan derecho a un

mtnimo garantizado dol rendimiento del patrimonio f J:deicometj. 

do .. 

6.- T1tuloa fiduciarios que establece el artioulo-

37 de la Ley Or9Aniaa del Banco Nacional Hipotecario Urbano y 

de Obr.u P1ibl1cao y que po:r sus caracter1sticas pueden ser ce¡: 

tificados de uso o de servicio. 

7.- Certificados amortiz~bles que dan derecho, ad.!!, 

mis de los frutos o rondimiontos del fondo com6n de emisi6n, 

al reembolso del valor nominal del titulo. 

S.· Certificados ina.morti:r.ablea que no dan dere .. 

cho al reembol"o del valor nominal del titulo. 
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9.- Certificados de p~piedad que dan derecho a -

una parte determinada del irunueblo fideicometido, que son -

los "certificados de vivienda" de reciente creación. 

Todas estas clases do "certificadoo de participa -

ci6n son emitidos sobre la baoe do servfoio bancarios". 
(27) 

En este punto, hacemos la observación que a los -

certificados de vivienda loa estudiaremos en el próximo inci 

so de este trabajo, por considerarlos de una importancia ll'l'Uy 

especial. 

Con relación a su naturaleza juridica. Cervantes-

Ahumada nos dice que "se trata, en el. certificadn de propie

dad, de uti titulo repreeentativo. El fiducbdo tiene la ti

tularidad del bien constitutivo del fondo com6n fiduciario1-

pero la propiedad radica en loa titulares de los certificados. 

Los titulares ser6n copropietarios del fondo comdn. 

Los otroa tipos de certificados (de productos, de 

liquidación) no han eido utilizados en la práotioa. Serian 

dtu los incompl<tto111, ya qua la prestación a que da.dan de· 

recbo no podr1a determinarse por ~l titulo mi1.uno, Bino por 

elementos extracartulares". 
(28) 
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ta escritura pública en que conste la emisión de -

los certificados de participación, deberá contener: la deno

minación, el objeto y el domicilio de la sociedad emisora: -

una relaci6n del acto constitutivo del fideicomiso baso de-

la emisi6n; una descripción de los derechos o cosas materia

de la emisión: el dictamen parcial referido en el art!culo -

228-h (Ilt'!'OC)1 el importe de la emioi6n, con espeoificaci6n

del nrunero y valor de loa certificados que se emitan, y de -

las series y aubseriee si las hubiera; la naturaleza de los

t1tulos y los derechoa que confieran: su denominación: el ml 

ximo de rendimiento qarantizado·(en su caso); ol término a.

ftalado para el pago de productos o rendimientos, y si los -

eortificadoa fueren amortizables a plazos, la forma y condi• 

ciones d~ runortizaci6nr 1os datos de regiatro que sean proc.,! 

dentes 1:ia.ra la identificación de los bienes ~~teria do la e

misi6n y de loa antecedentes de la mismar y la desiqnaci6n -

del r.epresentante comün de los tenedores de los certificados, 

con la aceptaci6n de aquél y su doolaraci6n de haber verifi

cado la oonstituci6n del fideicomiso base de la emisión y de 

haber comprobado ~ exiatencia de los bienes fideicometidos, 

con la autenticidad del peritaje practicado sobre loa mismos. 

"El certificado de participación deberá contenerr 

I .- :r..a mención de ser ''certificado de participaci6n" 

y la expresión de si es ordi.nario o inrnohiliario t 
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II.- La desi9naci6n do la sociedad emisora y la fi.t 

ma aut6qrafa del funcionario de la misma, autorizado para -

suscribir la emisión correspondiente: 

III.- La fecha de expedición del titulo: 

IV.- El importe de la emisión, con espeoificaci6n -

del nel.mero y del valor nominal de los certificados que se e-

111itan1 

v.- En su caso, el mínimo de rendinrl.en~o 9a~antiz.1. 

dor 

VI.- El t6rmino aeftalado pl'lra. el pago de productos

º rendimientos y del capital y los plazoa, aondioiones y fol:, 

ma en que los certificados han de ser amortizados1 

VII.- El lu9ar y modo de pago; 

VllI.- La espeoificaci6n, en su caso, de lae garanti

as especiales que se constituyan para la emisión. con expre

sión de las inscripciones relativas en el Registro P6blico:~ 

IX.- El lugar y la fecha del acta de emisión, con-

e$pecif1caci6n de la fecha y n~mero de la inscripei6n rela•

tl va en ftl Reg~ietro de Comercio; 

X.- La Hrma aut6qrafa del representante comtin de

los tenedores de certificados': ( J>.rt. 228 n. de la Ley Gene

ral de T1tulos y Operaciones de Crédito ~. 
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EL CERTIFICADO DE VIVIENDI\ 

Al entrar en vigor el PROGRAMA F:CNANCIERO DE LA 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, y heeha la reforlllll a la Ley -

General de Instituciones de Cr6dito y Orqanizaoiones Aux,i 

liares, ee consideró el establecimiento de una operaci6n

banearia que mediante la pd.ctiea de un ahorl'O sistemáti

co, los beneficiarios pudieran disfrutar de una vivienda· 

amortizando el itllporte en un plazo determir.ado, difirien

do los qastos inherentes a estas operaeionea, como son: -

los de trans1aci6n de dominio e hipoteca. 

Para tal objeto se adicionó el Articulo 228 a.

bis de ln Ley General da T1tulos y Operaeionee de Crédito, 

orealldo los eertifieados de vivienda que tienen au antec..t 

dente más. inmediato en el certificado de partiaipaai6n. -

Este articulo establece qu.o loe certificados d~ vivienda

"aon titulos que repreaontan el derecho, ~ediante el pago 

de la totalidad de las cuotas estipuladas, a que ao tras

mita la propiedad Je una vivienda, <JOzándoso entretanto ~ 

del aprovechal!Ú.ento directo del inmuebler y en caso de :In. 

cumplimiento o abandono, a recuperar una parte de dicbaa

Ct4otaa de acuerdo con los valores de rescate que se fijen•. 
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La inaluai6n de los certificados da vivienda dentro 

del Capitulo V de la Ley mencionada~ que comprende a los cer

tificados de participaci.6n, es considerada por Bauche GarGia

diego ~omo infeliz, porque los certificados de participaoi6n

representan derechos a partes alícuotas y los de vivienda a -

tribuyen a sus tenedores derechos sobre partes distintas. 

Las bases para la emisión de los aertifidados de v! 

vienda, de acuerdo con el Articulo 44 f racaiOn l bis do la -

Lay General de Instituciones de Cr&dito y Organizaciones Au

xiliares, y el lteglamonto que la Secreta.da de HaCiienda y 

Crédito Público hizo sobre estos títulos son: 

a) Los inmuebles que sean referidos en cualquier 

emisi6n de certificados do vivienda deberán -

reunir laa caracter!stiaas establecidas p<:>r el 

Banco de Méxi.co, S.A. 1 para las viviendas de -

inter6s social. 

b) El acta de ~.misión deberá contener las mencio

nes que e;;ta.blece la ley para las actas de cona 

tituei6n de fideicomisos, o el derecho que hu· 
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biera conferido a la fiduciaria. para seflalar 

a los tomadores de los titulos y la cirauns -

taneia de que los certificados de vivienda a~ 

lo pueden ser tomados por las personas que 

llenen determinados ruquisitos, como el que -

los tenedores tengan la capacidad econ6mica a 

que ee refiere el Programa Financiero de ln

Vivienda. 

e) El tomador debe contratar un seguro de vi

da e invalidez y mantenerlo en vigor hasta 

el pago total del titulo. 

Aa!mismo, el aeta de emisión también deberh cont.1. 

ner la ospecif1aaci6n de lot.1 derecl1os, obligacionea y faau! 

tades que corresponda tanto a la institución élllisora, como

ª loa t.or~dores de loe t1tulos1 las causas que determinen -

la pérdi.da, o en su ca:ao la recupnraei6n de los derechos del 

tenedor •obre el titulo, la forma y loa tlíirminos convenidos 

por la emisora y loe tenedores para la desocupaai6n del in

mueble en los casos en que debo procederse a ellar cuando -

se trate de edificios en condominio se deberán incluir las

baaea para el senalamiento y recaudaci6n de las cuotas rel~ 

tivas ~ servicios 9enerales y ~e adrtliniatraci6n del inmue -

blet por tiltitno también el acta deberá contener la dedgn!t.

ci6n de una ln•tituci6n de Crédito, colllQ represent•nte eomfln 
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de loa tenedores y las bases para ~l funcionamiento de la asam 

blea de tenedores de certificados de vivienda. 

Las instituciones que funjan como fiduciarias en la

e111bi6n d~ los certificados tendrán además de los derechos y •• 

obligaciones que safiale la ley y loe establecidos en el acta -

del fideicomiso y según los t6rminos dol reglamento mencionado, 

el derecho de recaudar las cuotas peri6diaas establecidas, y la 

obli9aci6n de entregar, cuando proceda, los valores de rescato

quct cor.respondan a los t~nedores, aat como la de otorgar a las

per•onas que haya satisfecho todos los roqui$itos que imponga -

el certificado, la escritura de propiedad de la vivienda a que

so refiere el titulo (arttoulo lo., 2o. y lo. del Reglamento de 

Certificados de Vivienda). 

El certificado de vivienda conferirá a ous tenedores

los siguientes derechos: 

Habitar la vivienda a que se refiere el titulo des -

de la •dquiaición de éster una vez satisfechos los requisitos -

que seaale el certificado, a que se le otorguen las esoritura1-

da propiedad correspondientes a la vivienda de que se trata: en 

su caso, a percibir loa valorea de rescate, mediante las deduc

ciones que procedan; el de pagarlo anticipadamente total o par

oialmente. 



199. 

El tenedor tendrá las aiquientes obligaciones: 

Efflctunr el pago oportuno de las cuotas correspon

dientes en laa oficinas do la fiduciaria o en el lugar que -

olla i.ndique dentro de la misma ciudad: endosar el titulo a

la persona que apruebe la fiduciaria por convenio entre el -

tenedor y la f icuciaria, o por cualquier incumplimiento que

produzca la pérdida de los derechos del tenedor; ocupar la -

vivienda exalusivrunento para habitación de su familia o per

sonas que dependan econ6micruuente de 61, cuidando de que la

vi vienda no sufra m6a deterioro que el derivado de su uso -

normal; pa<jar puntualmente el impuesto predial y prestaaio -

nes fiscalue que cause la viviénda y los derechos por consu

mo de aguar pagar las prinias de seguro y desoaupar y entregar 

la vivienda en buen estado do conservación cuando exista el

respootivo conv6nio entre el tenedor y la fiduciaria, o bien 

por cualquier incumplimiento que produzca la pérdida de los

derochoe del tenedor (artículos St 6 d~l Roglarnento de Certi 

fieadoa de Vivienda). 

En virtud de que los certificados de vivienda pue-

4en expedirse con respecto a inmuebles para los cuales ae hJ. 

ya previsto el r'gimen de condominio. oonsideramoa de inte -

r61 exponer brevemente en que consiste dicho rQgimen. 



200. 

El aumento de poblaei6n y la escasez de vivienda 

han hecho que la llamada propiedad horizontal o condominio, 

tengan una amplia aplicación. Cuando los diferentes pisos, 

departamentos, viviendas o locales de que consta un edifi-

cio pertenecan a distintos üueftos, se dice que existe la -

propiedad horizontal. Cada propietario es dueno exlusiva

mente de su piso, departamento , vivienda o local y aodu6-

fto de los elementos y partas del edificio que se conside-

ren comunes, por ser necesarios para la existencia, segur! 

dad, comodidad y de acceso, recreo, ornato o cualquier o -

tro fin semejante. Este concepto de propiedad horizontal-

º condominio y el expuesto por Planiol sobre copropiedad -

nos dan la pauta para distinguir lo que es condominio. A

este respecto nos dice Bauche Garciadiego, siguiendo a Ra

fael de Pina "la copropiedad supone varios sujetos y una-

cosa y cada sujeto, mejor,oada propietario, lo ea del todo 

y sobre éste ejerce sua detieohos conjuntamente con los d~ 

máat pero al mismo tiempo,es duefto exclusivo de uan parte -

ideal y abstracta. En cambio, en la propiedad horizontal -

o conaoroinio, se es duefto de una parte determinada, como lo 

es un piso, un departamento, una vivienda o un local y es -

copropietario de las porciones del edificio que se hallan -

en indi~isi6n forzosa por ser de uso coman para todos los pr2 



201. 

pietarios". 
(29) 

Los certificados de vivienda pueden aer emitidos -

por las instituciones fiduciarias para inmuebles en que se -

haya previsto el r69imen de condominio en cuyo caso el aegl~ 

mento sobre Certificados de Vivienda contiene disposiciones

eapecinles que deben ser observadas tantn por las propias fi 

duaiarias como por los tenedores de los t{tuloa. 

En estos casos, la fiduciaria ejercitará sus faau! 

tades de administraci6n en los términos del reglamento de u

suarios correspondiente, el ~ual s6lo podrá ser expedido y -

modificado con la aprobación de la Comisión Nacional Banca -

ria y de Seguros. 

Debe foX'!llalizarae un convenio en virtud del cual -

el tenedor quo se haya convertido en conduefto de la.a partes

oomunes y de los servicios generales, manifieste su conforrni 

dad en que la fiduciaria continúa ejercitando sus facultade~ 

de administración sobre los conjuntos, hast:a que el ntlmero -

de dichos conduonos alcance un determinado porcentaje do la 

totalidad, en la intuligencia de que el que se senale en el

oonvenio no podd. ser inferior a su setenta y cinco por cie,n 

to. 
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El derecho de usar la vivienda a que se refiere el 

certificado de vivienda, comprende también el de la utiliza

ción de los servicios generales,por lo que el tenedor del t! 

tulo y quienes vivan con él, deberán usar adecuadamente las

partes comunes del conjunto y loa servicios generales, y ob

servar una conducta compatible con los intereses de los de -

más usuarios en los términos que se fijen en el reglamento. 

Por lo tanto, el tenedor del titulo, además de la

obligaci6n de pagar su cuota puntualmente en las oficinas de 

la fiduciaria, el impuesto predial, prestaciones fig~ales y

primas de los seguros que cause la vivienda qu& ocupa, esumi 

rá la obligación de pagar las cuotas por gastos que deriven

de los servicios generales de los de adrninistraci6n y mante

nimiento de todo el inmueble; y la obligación de cubrir la -

parte alicuota que a la vivienda corresponda tanto en las -

prestaciones fiscales que lleguen a imponerse sobre los bie

nes comunes, como en la prima del seguro que ampare las par

tes comunes citadas. 

Corresponde a la fiduciaria fijar las cuotas rela

tivas a dichos sarvicios generalee y de adrniniatraci6n, con

forme a las bases que sei'lale el reglamento de adrninhtraci6n 

respectivo y proceder a su reqaudaoión. De igual manera, --
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mientras que las autoridades correspondientes no individua-

licen los créditos de las cuotas relativas a la parte ali -

cuota de lós grav6mentes fiscales sobre los bienes comunes, 

corresponderá a la fiduciaria fijar y recaudar tales cuotas. 

Dentro de sus facultades de administración de loe 

servicios generales, la fiduciaria podr! designar y remover 

librem~nte al personal que se encargará de atenderlos. 

Por ~ltimo, el reglamento le impone la ob~i9aoi6n 

a la fiduciaria de cuidar del mentehimiento ydel 6rden en -

el edifkio en condominio. 

Los certificados de vivienda deber6n contener, ad.1, 
. 

más de las menciones que sel.'\ala la Ley, las siguientes: 

I.- Que se trate de certificadoe de vivienda, con 

expresión de la fecha en que se expiden, de su valor nominal 

y de la vivienda a que se refieren. 

II.- El monto de las cuotas peri6dicas que en coa 

capto de capital e intereses, han de cubrirse por los tttu-

loa, con indicac16n del lugar y fecha en qt\Q deben liquida.t 

se tal~s exhibiaionesr asi como la posibilidad de cubrir t.2, 



204. 

tal o parcialmente en fonna anticipada el precio de estos VA 

lores. 

XII.- Los derechos y las obligaciones que otorguen. 

IV.- Les condiciones en que pueda producirse la -

pérdida o reauperaci6n de loa de~echos que al milllllO tenedor

oonfiere el titulo. 

v.- La formalización del convenio para la desoou

paoi6n del inrm.ieble en loa casos en que debe procederse a w

bta. 

VI.- Las facultades de la fiduciaria respecto de -

recaudar las cuotas, entreqar cuando proceda. los valores de 

rescate y adlniriistrar los inmuebles y, 

VII.~ La declaración del tomador de que conoce y -

acepta el re9lamento de usuarios. 

Bl tomador de un certificado de vivienda puede J>Ol'.. 

de:r loa derechos que se consignan en el t1 tulo por falta de

paqoa de las cuotas periódicas que se selialan en el mismo ti 

tulo. En este caao, la Instituoi6n fiduoiaria s6lo podrá d!. 
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ina.ndar la pérdida de los derecho!'> cuando la roora sea de dos 

meses y haya trans<lurrido además un :;ilazo dft gracia de 30 -

dias naturales. contados a partir de la fecha en que por e~ 

crito requiera de pago la fiduciaria al tenedor dol titulo. 

También acr' causa de la pérdida de loa derechos, 

e.l qi.te el tomador del titulo deje de paqar el impuesto pre

dial que cause la vivienda que ocupe, los derechos por con

sumo de agua y cual,esquhira otraa prestaciones fiscales que 

se impusieren a la vivienda, as! como dejar de cubrir las -

pdmal de lo& lileguroa. 

La fiduciaria, on au oar!oter de aébtdnistradora,

ttmdrl en todo tie.po el derecho do exigir que se lo compruJ! 

be estar al corrit!!lnte en cualquiera de estu prestacionea,

debiondo 01:,;¡r9ar ~ loa tenedores un plar;o de qracia de 30 .. 

diaa hábiles para la presentaei6n do los comprobantes rea -

peetivos, transcurrido el cual, la citada administradora P9. 

dr! hacer loa pagos insolutos y demandar la pérdida de loa

derechos del tomador, asi como repetir por el ifllporte de eJ. 

tos pagos sobre las eantldatles que pudieren pertenecer a 6,!. 

te, por concepto de ~~lores de rescate. 
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El plazo de gracia de 30 días, en cualquiera de -

los dos casos anteriores no podrá ser disfrutado por el te

nedor del certificado más de una vez por afto. 

Cuando se trate de inmuebles para los cuales se -

haya previsto el régimen de condominiot la fiduciaria podrá 

demandar la pérdida de los der~chos cuando el tomador del ·~ 

titulo deje de pagar las cuotas que deriven de los servi -

cios generales, de los de administración y de mantenimiento 

del inmueble, así como cuando deje de cubrir la parte a11 ~ 

cuota que a la vivienda co1·rcaponda, tanto en las p1:esti.u::i2 

nas fiscales como en la prima del seguro que ampare las paJ;: 

tes comunes del edificio. 

Por último, además de los casos que senala el re

glamento de usuarios será igualmente una causal para la p6,r 

dida de loa derechos. el hecho de que el teMdor del titulo 

dé a la vivienda un uso inadecuado o un destino distinto -

del que se ocupe exclusivamente para habitaci6n de su fami

lia o personas que dependan econ6micamente de él. 

No obstante el plazo de 9racia que el reglamento

otorga al tomador del certificado en los casos de mora, tam 

bién prevé que aún cuando haya sido declarada por ln autQr!, 
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dad judicial, la pérdida de los derechoa consignados en el

t! tulo~ cada tenedor' podrá por una sola voz recuperar loe -

derechos bn forma automática, siempre que ae haya tratado -

de ineumplimi.ento de obligaciones pecuniarias y el tenedor

compruebe a la fiduciaria haber hecño los pagos pendientes

º restituya, hasta antes de que so ejecute la sentencia, -

las sumas que hubieren pagado por su cuenta y cubra on su -

totalidad los gaatos y costas del juicio. 

La naturaleta del certificado de vivienda es la -

de no ser amo~tizable y el artículo 228-A bis, ordena que -

s6lo se puede recuperar \!na parte de las cuotas pagadas de

acuerdo con loa valores de rescate que se fijen en el res -

pectivo re9lamento. 

En efecto, el artículo 14 del Reglamento estable

ce que en concepto del valor de rescate se devolverá a los

tenedorés una cantidad igual a la qua l1ubif.'lren entregado a

cuenta del capital del valor d(!l aertificndo; pero con las

deducciones de que hablarf>..mos posteriot'lnente. El rescate -

deberá ser pagado por la fiduciaria en un plaw no superior 

a treinta días l'l partir de la feclrn en que el tomador haya

deaocupado la ha'bitac.i6n y hecho el cimloJlo del certific:ado

en f~vor de la persona que apruebe la fi.d\tcinria. 



208. 

Las deducciones que deber6.n hacerse de los valores 

de rescate son las siguientes: 

I.- La cantidad que se adeude por concepto de pa

go dé intereses del certificado, hasta el momento de la des2 

cupaci6n, más el importe de una mensualidad de intoreses, -

C\l&ndo de mutuo acuerdo se den por terminadas las relaciones 

juridicas derivadas del titulo, o en caso contrario hasta el 

momento en que se presente la demanda relativa a la pérdida

del darecho del tenedor. 

Il.- Todas las sutnas que hubiere paqado la emiso -

ra por cuenta del tenedor, ya sea por concepto de Besuros, -

prestacione& fivc~les o gaatos que se deriven de los eervi -

cios generales, de administración y mantenimiento, tratándo~ 

se de edificios de condominio que sean a cargo de la vivien

da o de lam partes comunes del inm1.1eble ñastn el mismo mome.n 

to que arriba se indica. 

II!.- Las prestaciones mensuales que como pena con

vencional el tenedor debe cubrir desde la presentación de la 

demanda, en su caso; hasta quo desocupe y entt"egue la vivie.n. 

da; as! como loo qastos y costas del juicio. 

IV.- Las sumas que i~porten las reparaciones que -



209. 

deban hacerse a la vivienda. 

En virtud de aer los certificados da vivienda, ti 

tulos de cr6dito, pueden ser objeto da transmisión, en el -

propio título, el tomador debe designar beneficiario, por -

lo que en caso da fallacimianto del tenedor, el titulo se -

transmitirá a dicho beneficiario. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Los títulos de crédito pueden consignar 

diversos derechos: de propiedad en los títulos representati

vos de mercancías y en los certificados de participaci6n in

mobiliaria: la calidad del socio en la acci6n o un derecho 

de crédito propiamente dicho. Todo derecho de crédito impl! 

ca un derecho patrimonial cuantificable en dinero, qua establj! 

ce la relación de dos patrimonios: el del deudor o el del 

acreedor. 

SEGUNDA.- La obli9aci6n de carácter patrimonial que 

incorpora el titulo de crédito, tiene estas oaracter!sticae: 

I. Expresa una relación jurídica entre el patrimonio 

del deudor y el del acreedor, pudiendo inso:dbirse respectiva

mente en el pasivo de uno y en el activo de otro. 

II. Tiene un carácter proponderantemente económico 

y por lo tanto es resoluble o determinable on una suma de di-

nero. 

IlI. No es obligación intuitu personae, precisamen

te por su carácter patrimonial y por lo tanto, la persona 

del acreedor es S\1stituible al igual qu~ la clel deudor. 



IV. Como consecuencia de lo anterior, los t1tulos 

de cr~dito s()n, en principio, transmisibles, salvo que la -

ley o los interesados prolliban su transmisión. 

TERCERA.- El buen funcionamiento del sistema ban

cario nacional es de inter~s püblico. Las autoridades mon!!. 

tarias no pueden regular la circulaci6n de la moneda y re -

solver los problemas inherentes, si no regulan el cr6dito,

especialmente· el institucional, o sea, el practicado por las 

diversas instituciones que componen el sistema bancario me

xicano. 

CUARTA.- En m6rito de lo anterior, y para cubrir

campos de interés social ya sea porque se trate de actividA 

des de interés naciooal o de sujetos de credito ¡;;. los que -

no beneficia la banca privada, se han creado diversas insti 

tuciones nacionales de cr~dito. 

QUINTA.- Por las razones expresadas en la conclu

l'ii6n anterior, la banca tanto privada como nacional., está ... 

sujeta a la vigilancia permanente de la Secretar1a da Ha -

cienda y Crldito PQblico, la Comisión Nacional Bancaria y -

de Seguros, el Banco de México S.A., y la Comisión Nacional 

de Valores. 



Esta vigilancia garantiza las sanas prac.ticas bancarias y pr.Q. 

picia que la actividad de estas instituciones sea un factor -

importante dentro de los planes generales de deirarro.llo econ~ 

mico. 

SEXTA.- Las peri6dicas reformas a las leyes. funda

mentalmente a la Ley General de Instituciones de Cr6dito y Oi;, 

ganizaciones Auxiliares, no obstante la flexibilidad que se -

ha venido procurando en la regulación, ae justifica en mérito 

de la adeeuaci6n que debe existir entre la actividad de la 

banca y los problemas nacionales que se pretende resolver. 

SEP'rIMA.- En vista de la existencia de regulaciones 

espeaiales en la generalidad de las actividades bancarias y -

en especial de los t1tulos de cr6dito que emiten, no es nece

saria ni justificable la existe,ocia del npresentante común y 

de la asamblea general de obligacionistas que la ley estable

ce para cualquier sociedad ordinaria que amite obligaciones, 

OCTAVA.- Por lo expuesto, ea evidente que todo t1tl! 

lo de crédito implica una obli9aci6n en seneido general, pero 

los documentos carnbiarios emitidos por las instituciones bano.1 

riae son diversos a lae obligaciones qu& emite cualquier otra 

sociedad an6nima. Qui~á pueda admitirse que son obligaciones 

especiales, que en cuanto a lo no previst~ expresamente por

la Ley General de Instituciones de Cr~dito y Org~nizaciones-



Auxiliares, son regidos por las disposiciones relativas a 

las obligaciones de la Ley General de Titulos y Operacio

nes de Crédito. 

UOVENA.- Dentro de las garantias de las obliqa

ciones bancarias, considerarnos que la hipotecaria es la -

mejor, por ofrecer mayor seguridad al acreedor. 

DECIMA.- Los certificados de depósito bancario

~gilhan los e.réditos a corto plazo, pero por su baja ta

sa de interés y los problemas fiscales que les son inhe -

rentes, no han tenido mucha aceptaci6n en el p~blico. 

DECIMOPRIMERA.~ Loa bonos de depósito de ahorro 

son dif1ciles en su manejo operacional para las institu -

di1:mes de crédito que los emiten, por ser muy bajo el mon. 

to total de la emisión y muy altos los gastos de su ami -

si6n y administración. Su principal ventaja econ6mica con 

siste en que los d~pOgitos de ahorro hasta por la cantidad 

de $ 50,ooo.oo por titular, cuando tengan por lo menos un 

ano de existencia, son considerados como patrimonio fami

lla r. 



DECIMOSEGUNDA.- Los certificados y bonos finan

cieros son obli9acioncs seriales que tienen preferencia • 

sobre la totalidad de los activos de la sociedad emisora, 

con excepci6n ( en los certificados ) de los activos se

~alados como garant1a especifica para los bonos financi~ 

ros. Su amplio margen de garant1a, su facilidad de co -

bro y sus atractivos intereses los sit6an en un lugar 

preferente. La recaudación pecuniaria que se hace por -

concepto de estas obligaciones bancarias, tiene la fina

lidad de promover el fomento a la producci6n agr!cola e

industrial, por medio de préstamos a largo plazo. 

DECIMOTERCERA.- Loe bonos hipotecarios son obli-· 

9aciones de tipo especial emitidas por las sociedades de 

crédito hipotecario debidamente autorizadas. Por la natu

raleza del emisor y la 9arantta que ofrecen son diferentes 

de cualquier otra obligación. 

DECIMOCUARTA.- Las cédulas hipotecarias tienen 

importantes diferencias con relación a los bonos hipoteca

rios. En las cédulas, el emisor es un particular y la -

función de la instituoi6n de crédito hipotecario consiste 

en avai~r la ernisi6n que hace el deudor propietario del -

inmueble que se afecta con hipoteca. 



La cédula hipotecaria resume en una fórmula perfe.g 

ta la severa robustez de la hipoteca con la ágil estructura

da los t1tuloa de crédito. 

La inversión de capitales en bonos y cédulas hipo

tecarias, por su se9uridad, es la más recomendable para pe -

que~oa y grandes capitales ociosos. Su función económica 

consiste en aumentar la circulaci6n económica nacional en 9.9. 

neral, aunque otros t!tulos de crédito tienen el atractivo -

de mayore~ r~ndimientos. 

DECIMOQUINTA.- Los certificados de participación -

fueron adoptados del derecho an9lo-eaj6n y su naturaleza siem 

pre lleva impl1cito el derecho de copropiedad. El futuro de

estos certificados dentro de la econom!a nacional se perfila

muy promisorio, pues al formar parte de la figura jur!dica 

del fideicomiso, cuya aplicac:l:t5n se acrecienta d!a a dia en -

nuestro medio, el desarrollo de aquél neoesariamente irá par.a 

lelo al de éste. 

DECIMOSEXTA.- Los certificados de vivienda son t1tl! 

loe de crédito nominativos, abstractos y de airoulaci6n res -

trin9ida. Incorporan derechos de crédito reales, corporati -

vos y de propiedad sobre la vivienda* Deben referirse s6lo • 

a caaas habitaci6n. y son, por lo tanto, Ün excelente medio -

para coadyuvar a la circulación de la riqueza inmobiliaria de 

interh social. 
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