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SEA ESTE MODESTO TRABAJO UN RECONOCIMIENTO 
A LA INQUEBRANTABLE LUCHA DE MIS QUERIDOS PA 
ORES, CONSUELO LOPEZ Y ERN~STO GONZALEZ, : 
QUIENES HAN SIDO MIS PADRES Y AMIGOS A LO 
LARGO DE MI VIDA. 

. '·'· 

CON CARIRO A MIS HERMANOS : 

SALVADOR 
JOSE JUAN 
CONSUELO 

GRACIELA 
ERNESTO 

Y VIRGINIA. 

A UNA DE LAS MAS HERMOSAS CUALIDADES DEL 
GENERO HUMANO, Y PORQUE NO SE PIERDA Y 
SE VEA FORTALECIDA A CADA MOMENTO. 

•• LA AMISTAD ** 
Y CON ELLO A MIS AMIGOS. 

CON INFINITO AMOR Y VENERACION 
A MI QUE1U DA ESPOSA : 

IRMA ESTHER, 
A MIS HIJOS: 

NATACHA PHILOS 
y 

BALTASAR PHILOS 

' ' \ 



CON ESPECIAL ESTIMACION AL MAESTRO Y AMIGO, 

LICENCIADO AREND OLVERA ESCOBEDO 

QUIEN CON SU ACTUAR ME ENSE~O QUE EL DERE 
CHO TIENE COMO PREMISA AL SER HUMANO. -

CON PROFUNDA ADMIRACION Y RESPE 
TO A LA DOCTORA OLGA ISLAS DE GOÑ 
ZALEZ MARISCAL Y LICENCIADO ELPIDIO" 
RAMIREZ HERNANDEZ, CATEDRATICOS .. 
QUE SE HAN PREOCUPADO POR HACER .. 
CIENCIA DEL D~ECHO, DANDOLE A -
NUESTRO PAIS UN LUGAR PREPONDE- -
RANTE. 

AL MAESTRO QUE EN LAS AULAS ENSE~O POR -
LO QUE EN SUS FUNCIONES HA VENIDO LUCHAN 
00 OENONAOAMENTE, LICENCIADO CESAR BECKER 
CUELLAR. 

A QUIENES ME HAN ENSEf:lADO EL DE
RECHO, EN EL SENO DE LAS AULAS ES 
COLARES, COMO CON QUIENES HE VE 
NIDO COLABORANDO Y ME HAN OTOR 
GADO SU PACIENCIA. -

AL LICENCIADO OMAR OLVERA DE LUNA, DI- -
RECTO?. DE TESIS, QUIEN ME OTORGO SU PA
CIENCIA Y CONOCIMIENTOS. 
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" Es el congreso equll lbrio y contra peso, y la -

funcl6n fundamental de legislar, ts en ti fondo -

la construccl6n del derecho, la dtfinicl6n de --

normas vivificadas para lo vida y las rtlaclanes -

soctoles, el encuentro y lo expresl6n de los de-

mandas del pueblo que representamos, con el po-

der polnlco y lo estructura gubernamental. Es -

Intento de estructurac16n de condiciones sociales-

y de relaciones de fusttcla entre loa hombres, en 

una sociedad y en un momento histórico dado. 11
, 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS A LA REFOftMA DE LA LEY GENERAL 

DE INSTITUCIONES DE CREDITO DE 1974. 
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a) INICIATIVA DE REFORMA.- La Ley General de Institucio

nes de Cr6dlto y Organlzac:lones Auxll lares, que fué publicada en el Dia 

rlo Oflclal el 31 de M:Jyo de 1941, fué enviada a lo C6mara de Diputa-

dos del XXXVIII Congreso de la Unl6n de los Estados Unidos Mexicanos, -

por el Efecutlvo Federal, delegado ese poder en Don M:Jnuel Avfla Cam~ 

cho, y lo hlzó en fecha 25 de febrero de 1941 y por conducto de la Se-

cretarra de Gobemac16n el 28 de febrero del mismo afio. 

De los artículos obieto de estudio, de la aludida Ley, y que - -

son: 149, 153, 153 bis l y 153 bis 3; s61o el artículo 153 se conserva -

en los mismos términos en que se di6 a conocer, el 31 de mayo de 1941 ,

ya que, el 153 bis 1, y el 149, fueron objeto de reformas, en tanto que 

el 153 bis 3, fue odiclonado¡ reformas y odlc16n de 31 de diciembre de 

1973 y publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n en fecha 31 d~ -

enero de 1974, entrando en vigor al día siguiente de su publlcaci6n. Las 

reformas y adlc16n de los artículos mencionados, entre otros, fue por 'tni· -

clativa del Ejecutivo de la Unión, Lic. Luis Echeverrra Alvarez el 26 de 

diciembre de 1973 y a través del Secretarlo de Gobernacl6n, Lic. Mario -

Nofa Palencia en la misma fecha. 
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El artículo 1"49 fue creado el 16 de abrll de 1941 y publicado -

en el Otario Oficial el 31 de mayo del mismo ol'tO, en los siguientes tér 

minos: "Se conslderor6 como fraude el hecho de que una persona o socie

dad, para obtener pristamos de instituciones de crédito u organizaciones -

auxlliart5, proporcione a éstas datos falsos sobre el monto de su activo, o 

de su pasivo. Se declara aplicable en toda la República, para los efectos 

de este artfculo, el artfculo 386 del C6dlgo Penal para el Distrito y Terri 

torios Federales 11
• ( 

2 ) 

La Iniciativa de reforma del Lic. Luts EcheverrTa Alvarez, res 

pecto al artículo aludido, decía: "Ser6n sancionados con pris16n de dos 

a diez aftol y multa hasta de $ 1 000,000.00 : 

1. Las personas que, con e 1 prop6s ito de obtener un préstamo, -

proporcionen a una instltuci6n de crédito u organlzaci6n auxiliar, datos -

falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona física

º moral, si como comecuencla de ello resulta quebranto patrimonial para 

la instituci6n u organlzaci6n; 

11. · Los funcionarios de una institución de crédito u organiza• -

ci6n auxiliar, que conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o 

pasivos, concedan el préstamo a que se refiere la fracci6n anterior, produ_ 

cléndose los resultados que se indican en la mismo; 
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111. Las per$onas que paro obtener préstamos de una tnstitucl6n

de crédito u organlzacl6n auxtllor presenten ovolu6s que no correspondan o 

la real ldod, de manero que el valor real de los bienes que ofrecen en g~ 

rantía sea Inferior al importe del crédito, resultando quebranto patrlmonla!._ 

para la lnstltuc16n u organizac16n; 

IV. Los funcionarios de la instltuci6n u organlz.ac16n auxiliar -

de crédito que, conociendo los vicios que senala la fracc16n anterior, co~ 

cedan el préstamo, si el monto de la alteraci6n hubiere sido determlnante

para concederlo y se produce quebranto patrimonial paro la instltuc16n u or 

ganlzaci6n. 

Lo dispuesto en este artículo no excluye lo imposlcl6n de las - .. 

sane iones que, conforme a ésta u otros leyes, fueren aplicables por lo co

mis16n de otro u otros delitos". ( 2 ) 

El artículo 153 de la citada Ley, que vino en publtcaci6n, del 

Diario Oficial, el 31 de mayo de 1941, en Iniciativa del Presidente Cons 

t itucionol, aporecfo asr : "Se aplicar6n las sanciones que correspondan, -

de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, cuando lo lmtitu

ción u orgonlz.aci6n auxiliar, con el prop6sito de eludir todo o en parte -

el pago de un Impuesto a que legalmente esté obligada, o de aumentar - • 

sus operaciones o el lucro que par ellas obtenga, omita algún Informe o • 

Incurro en alguna falsedad al hacer las declaraciones ordenadas por las le 
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yes flscalei", <3 ) artfculo que en los mismos términos fue aceptado y p~ 

bllcado, y a lo fecho no ha recibido ninguna reforma. 

El numeral 153 bis 1, fue creado en 27 de diciembre de 1954, -

reformado el 2/J de diciembre de 1960, y por segunda ocod6n reformado el 

31 de diciembre de 1973, p'Jblic6nd?'e en el Dlarlo Oficial el 31 de ene 

ro de 197-4; la lnlciatlva del seflor Presidente, decTo : 11 Ser6n sancionados 

con las penm que sel\ala el artículo que antecede, los funclonarlOI y los 

empleadm de las hvtltuciones de crédito u organizaciones auxtllares : 

l. Que omitan registrar en los términos del primer p6rrafo del -

artículo 9-4 de •ta Ley, las op•aclones efectuadas por la lnstltuci6n u º.! 

ganizoci6n de que se trate, o que mediante maniobras alteren los registros_ 

para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizados, afee- ... 

tondo la composic16n de activos, pasivos, cuentas ct:>ntlngentes o resulta- -

dos; 

11. Que falsifiquen, alteren, simulen o, o sabiendas, realleen

operaciones que resulten en quebrantos al patrimonio de la lnstitucl6n u or 

ganizoci6n en la que p-esten sus servicios. 

Se considerarán comprendid05 dentro de lo dispuesto en el p6rra

fo anterior y, consecuentemente, sujetos a iguales sanciones, los funciona 

ríos o empleados de instituciones u organizaciones : 
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a) Que otorguen préstamos a sociedades constituidas con el pr~ 

pósito de obtener financiamientos de Instituciones de crédito u organlzaclo_ 

nes auxiltares, a sabiendas de que las mismas no han Integrado el capital -

que registren las actas constitutivas COl'respondlentes; 

b) Que otorguen préstamos a personas físicas o morales cuyo es 

tÓdo de Insolvencia les sea conocido, si resulta prevlslble al reallzar la -

operacl6n que carecen de capacidad económico para pagar o responder por 

el importe de las sumas acreditadas, produciendo quebranto patrimonial a -

la tnstltuci6n u organlzacl6n; 

c) Que renueven créditos vencidos parcial o totalmente a las 

personas frstcas o morales o que se refiere el inciso b) anterior; 

d) Que para liberar a un deudor, otorguen créditos a una o va 

rías personas físicas o morales, que se encuentren en estado de Insolvencia, 

sustituyendo en los registros de lo lnstttucl6n u organización respectivo -

unos activos por otros; 

e) Que, a sabiendas, permitan a un deudor desviar el Importe ... 

del préstamo en beneficio de terceros, reduciendo notOl'iamente su capaci

dad para pagar o responder par el importe del crédito y 1 como consecuen

cia de ello, resulte quebranto patrimonial a la Institución u organización; 

111. Que, a sabiendas, presenten a lo Comlsl6n Nacional Ban

caria y de Seguros datos falsos sobre la solvencia del deudor o sobre el v~ 



7 

lor de las garantros que protegen los créditos, lmposlbilltóndola o adoptar

las medidas necesarias para que se real icen los a¡ustes correspondientes en 

10$ registros de la lnstitucl6n u organizacl6n respectiva. 

En los casos previstos en este artículo y en el anterior, se proc! 

der6 a petici6n de la Secretarfa de ~aclenda y Crédito Público, quien es

cuchará la opini6n de la Comhi6n Nocional Boncaria y de Seguros. 

lo dispuesto en este artTculo y en el anterior, no excluye la lm 

posición de los sanc:lone1 que conforme a ésta u otras leyes fueren aplica

bles, por la comlsl6n de otro u otros delitos". ( 4) , iniciativa que fue • 

aceptada y publicada en lo fecha seftaloda. 

El 31 de diciembre de l97J, fue creado el artículo 153 bts-3,y 

como con anteriOf'idad ae anot6, le le dl6 a luz en el Diario Oficial el -

31 de enero de 197.4; se aprob6 la iniciativa del Ejecutivo de la Uni6n, -

en los términos que él 11noloba, diciendo : "Serán sancionados con prl- -

sl6n de tres meses a cinco aftos y multa de $ 2,000.00 los funcionarios y 

empleados de instituciones de crédito u orgcmizac:ione¡ auxiliares que, con 

independencia de los cargos e intereses fljod0$ por la lnatituci6n u orgoni

z.aci6n respectivo, por sr o por interp6s1ta persona hayan obtenido de los 

lujetos .de crédito beneficios econ6micos personales por su portlcipaci6n en 

el trámite u otorgamiento del crédito. 

En los casos previstos en este artículo se proceder6 a petici6n -
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de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien escuchará la opi- -

ni6n de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros 11
, ( 5 ) 

b) DIARIO DE LOS DEBATES.- A fin de saber cual fue el tt.! 

nerario, dentro del Proceso Legislativo, en la creación de la Ley General 

de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, acudimos al Dio 

río de los debates, de la C6mara de Diputados, y de la C6mara de Sena

dores; esto, de los dos momentos hist6ricos / por uno cuando se analizó la 

Iniciativa de Don Manuel Avlla Camac:ho, y por el otro, cuando llegó al 

Congreso de la Unión, la Iniciativa de Reformas y Adiciones del Lle. Luis 

Echeverrra Alvarez. Y en el Diario de los Debates de la Cámara de Di-

putados, aparece el estudio llevado a cabo por la Comisión de Crédito, -

Monedas e Instituciones de Crédito, en relocl6n a la Iniciativo de Ley de 

25 de febrero de 19'41 que hemos venido setlalando, y lo hace de la si--· 

guiente manera : 

ºHonorable Asamblea 1 

"A la suscrita Comisión de Crédito, Moneda e Instituciones de 

Crédito, se tum6 por acuerdo de Vuestra Soberon ro el Proyecto de Ley - -

General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares que remi

tió el Ejecutivo de la Unión. 

"La Comlst6n ha estudiado con toda acuciosidad esta Iniciativa -
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de Ley y tanto de lo amplio exposici6n de motivos como del texto mismo -

del Proyecto que formula el Ejecutivo de la Unf6n, ha podido desprender• 

como corocterídlcas fundamentales para bo5ar un dictllmen aprobatorio, los 

s igu lentes : 

"En primer lugar, parte d~I principio aceptado por la mayor Pª!. 

te de las Legislaciones Bancarias modernas, de Hporar los bancos de dep6-

sito de las '°cledades de crédito dedicados a fa lnven:i6n. 

"Con relac16n a tal aspecto, que el Proyecto precisa mediante -

el criterio de encomendar a los primeros las operaciones a corto plo%o, --

mientras que otorgo o las 1egundas el crédito a largo plazo, lo financio-• 

ci6n de empresas de producc16n; se gano en se9urldad paro los dep6sitos -

del público en general, puesto que alego las instituciones dedicados a rec.! 

birlo, del campo de las operaciones de inversi6n, que aún cuando sean - -

muy seguras y útiles paro la economía, tienen el 'inconveniente de que no 

son f6cilmente liquidables con lo rapidez que pueda ser conveniente, paro 

atender las demandas de reembolso de su clientela. Al propio tiempo que 

esta mayor sesurldad, lo separaci6n de las funciones propias del mercado -

de dinero, del cual de las de capitales, favorece la accl6n reguladora -

del volumen de moneda en circulaci6n que corresponda e{ercltar al Banco -

de México. 

"En este punto es de hacerse notar, también, que la coordino- -
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ci6n entre lo Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones --

Auxiliares y lo Ley Orgánica del Banco de México que esta C6mara ha r! 

cibldo del Ejecutivo para los fines legales correspondientes, dela establee!_ 

das las bases paro que con una cierta mayor libertad de movimientos, pue-

do nuestro Banco Central dlrlglr con los mejores medios, la clrculaci6n mo 

netarlo y del crédito en general. 

"No obstante la separac16n entre las operaciones de la Banca ... 

de dep6slto y los de las Instituciones dedicados a la lnvers16n, no se ha -

descuidado en el proyecto la Importancia que tiene para la economía na-· 

cional el desarrollo de Industrias nuevas, el estímulo de las existentes y -

el progreso de la produccl6n en general; ya que con ello, se espera ele -
var el bienestar económico del país y por lo mismo se ha dado mayor lm -
portonclo en el proyecto a las sociedades dedicadas, en general, a reco- -

ger fondos del ahorro público poro dedicarlos o que aprovechen a la comu_ 

nidad nacional, invirtiéndolos en la produccl6n. Así, los llamados sacie-

dades financieras, pasan a ser Instituciones principales, en vez de auxilia_ 

res de crédito y se les dan mayores facil ldades para la emisi6n de sus trt'!_ 

los, a fin de que puedan llegar o ser verdaderos bancos de negocios dedf-

cados a promover empresas, a ponerlos en marcha, a administrarlas respon-

diendo de su buena gestt6n y a distribuir entre el público que ahorra, las 

Inversiones de capital y el provecho que de ellas se puede retirar. 
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"A las soeledade$ de crédito hipotecario se les encomienda to'!! 

blén la función de fomentar la emisl6n de cédulas hipotecarlas, al par - .. 

que eonservar el cometido que ya tienen de emitir bonos de esta clase. 

"Las sociedades de copitolizocl6n pasai o ser regulados por lo 

propia ley en vez de estarlo por un. reglamento; y se considero que entra_ 

dentro de su ob¡eto propio adquirir Inmuebles, aunque sea con restrlccio- -

nes a fin de que de este modo sirvan al fomento de la construcc16n urbo-

na y al me¡oramlento de la vivienda. 

"Todas estas Instituciones, asr como los bancos de dep6sito, pu! 

den tener anexos deportamentos fiduciarios y de ahorro, s In perjuicio de -

que también se ?Jedan llevar o cabo estas operaciones por instituciones ¡!!. 

depend lentes. 

"la regulacl6n en materia de dep6sltos de ahorro ofrece tan fir

mes seguridades al depositante, que es de e$petar que contribuya eficaz- -

mente al desarrollo del pequel'k> ahorro de nuestras clases m6s modestas, 

fuente Indiscutible de prosperidad y de mejoramiento social y polTtico. 

"Prescindiendo de analizar los detalles técnicos, gracios a los 

cuales se define, de un lodo, el Interés de las personas que encomiendan· 

sus fondos o lo adminlstroci6n de las instituciones de crédito y de otro, -

con los que se garantizo un sistema crediticio sano y adecuado a las nece_ 

sidacles del país, se puede decir que la ley satisface, por lo claridad de 
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sus reglas, los exigencias que se hon tenido en cuenta en otros leglslacio-

nes de reciente fecha. 

"Como dice lo exposlcl6n de motivos del Proyecto que se sujet"!.. 

a vuestro consideraci6n, se procuror6 establecer un marco de garantías In 

dispensables paro el bien públtco dentro del cual los banqueros puedan re-

gir, o su juicio y con su responsabilldod, las empresas que les son propias, 

sin atribuirse a las outoridad8' otra funcl6n que hacer guardar dichos gora!!. 

tras filadas en la ley y lo dirección y propalación general del crédito que 

e¡ercltaré el Banco de México, no por resortes de autoridad, sino hacien

do operar sus medios de occi6n fundamentales. Así, se permite que el sis 

tema se adapte a la rica variedad de matices que un pueblo y mm aún, .. 

un pueblo comctente de su prosperidad, es capaz: de crear". 

"Y como en real !dad en el Proyecto se refuerzan en general las 

regios de responsobllidod de los banqueros, acentuando los límites de los -

operaciones que por su naturaleza pueden significar mayor riesgo, reputa- -

mos que en el proyecto cohonestan cumplidamente los garantras de defensa_ 

del Interés público con las necesldad.s de estimvlor la acci6n del crc~dtto

en progreso decidido pero prudente de la Nación ••• " ( 6 ) 

De este último p6rrofo transcrito, colegimos uno referencia al ar 

tfculo 153, entre otros, pero la aludida mencl6n, en ningún momento es -

.spec:lfica, y menos aún, expllcativa, es decir, esa referencia no da luz -



13 

al porque del mencionado artrculo. 

En uso de lo palabra, aparece en el Debate del día 18 de mor 

zo de 1941, lo manifestado por el C. Secretarlo Juan Gii Preciado : 11 En 

votoci6n econ6mlco $e pregunta a lo Asamblea si dispensa los tr6mites. Los 

que estén por la afirmot lva, srrvanse monif estarlo.- Dispensados. Est6 a 

dlscusi6n el dictamen de lo Comlsi6n en lo general 11
• 

Y en uso de la palabro, concedida por el C. Presidente de De

bates al diputado A:dolfo Manero, externo : 11Compofteros : El awnto que 

vamos a discutir y que H somete a la conslderacl6n de la Asamblea, no lo 

conoce ésto. Es una ley que por lo extensa, ni se ha estudiado, ni se ha 

Impreso. SI yo preguntara a cada uno de los compofteros diputados qu6 d.!_ 

ce la ley que vamos a discutir, seguramente no sabría responderme. En tal • 

concepto, yo pido que se imprima y que se estudie, porque no podemos n~ 

sotros discutir un proyecto de Ley que no conocemos. ( Voces : l A votar¡) 

¿Por qué o votar? ¿Vamos a aprobar en barbecho leyes que no conocemos 

¿Es así como vamos o cumplir nuestra mis16n constitucional de discutir las 

leyes poro dar al pofs lo que mere:z:co? ( Aplusos ). No; que se lmprt- -

ma. Vamos a estudiarlos y después resolveremos. Ese es mi criterio. SI 

el criterio de la Asamblea es aprobar leyes en barbecho y leyes como ésta, 

que pueden afectar la economfa nacional, quedo a ustedes el dar su voto-

por lo flrrnatlva, o por la negativa". 



14 

Posteriormente se concedl6 el poder dirigirse a los ohr presentes-

al diputado e ingeniero Gutlérrez Roldón, quien Sel'\al6 1 
11Componeros d.! 

putados, En principio, asiste la raz6n al componero Manero, si estuviéra

mos en condiciones de hacer un estudio detenido de codo uno de las lnl• 

clattvas que hemos recibido del E¡ecutivo para ser trotadas en este perío

do extraordinario. & Inconcuso, por otra parte, que la Secretar fo de Ha 

clenda y Crédito Público, de acuerdo con las lmtrucciones que ha reclbl 

do del Ejecutivo, ha hecho un meditado estudio de estas leyes, los fund~ 

mentales de crédito para el pofs. Al enviarnos a esto Cómaro la ley Or

g6nica del Banco de México y lo Ley GenMal de Instituciones de Crédito 

y Organizaciones Auxiliares, se tom6 en cuenta la oplni6n de todos los .. 

sectores interesados. Son posiblemente, las leyes que me¡or se han estu·

diodo antes de llegar o esta Cámara. Es 16gico que no viniera a pedir a 

ustedes que se trotar6 en esta sesi6n si dispusiéramos de tiempo para ha

cerlo, pero estando para terminar el período y teniendo la convicci6n rn_ 

tima y firme de que han sido leyes profundamente meditadas, profundame..!1 

te estudiadas, no veo la raz6n del porque se posa en esta C6mara con -· 

dispensa de tr6mite en uaa sola sesi6n el Estatuto Jurfdlco de los traba¡a_ 

dores al Servicio del Estado y otras iniciativas más que hemos recibido, y 

no se les dé el tr6mlte necesario a leyes que ya est6n siendo urgentes ~ 

ra que, con su aplicoci6n, venga o implontane una mayor liberalidad en 
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los procedlmíent0$ del sistema bancario mexicano. Tenemos lo profunda -

convicct6n, loa que constltufmos la Comlsi6n, y / por lo tanto, rendimos• 

dictamen aprobatorio pidiendo a lo $0beranfo de esto Asamblea se aproba

ran esos leyes que han sido llevadas a lo altura de los mejores legislacl~ 

nes bancarias del mundo, Se ha tomado en cuento lo formo en que los d! 

m6s países m6s avonxodos han logrado desarrollar sus actividades bonca-

,;,.. con los melares resultados y la mejor gorantfo poro el público. la -

ley General de Instituciones de Crédito define de una manera precisa, -

llev6ndola al terreno que corresponde, a coda uno de las organizaciones 

que 1e or.:upan de negocios de banca; establece de una manero definida -

que las ~ociedodes de depósito, como los bancos propiamente dichos, se -

reduzcan o las operaciones o corto plazo como manero de garantizar al -

máximo los Intereses del público que ha ido a depo$ltar en sus arcos sus• 

ahorr0$. Por otro parte, establece normas definidas poro los sociedades fl 

noncieros, normos también definidos para los sociedades de copitallzoci6n 

y poro los sociedades hipotecarios, introduciendo vna modalidad que les -

permite derramar los contingentes del ahorro para el desenvolvimiento in

dustrial del pofs. Yo es necesario que en esta época reconstructiva del -

pors los elementos de que disponen las Instituciones c:apltalistas se orienten 

hacie el progreso de los factores que lo Revoluci6n ha movido tanto en .. 

la 09ricultura, como en la industria. Por eso yo suplico o ustedes que, .. 
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no siendo una cosa de trascendental importancia la que plantea el compa 

ftero Manero, se dé el tr6mlte correspondiente y se continúe el estudio de 

las leyes que la Secretaría de Hacienda ha enviado, o sea la Ley Org6-

nica del Banco de México y la Ley General de Instituciones de Crédito• 

que en este momento se est6 trotando. ( Aplausos,)," ( 7) 

Lo manifestado por el diputado Emilio Gutiérrez Rold6n, en el 

inicio de su alocucl6n, carece de raz6n, ya que las cosas no pueden ser, 

y no ser a la vez; y en el transcurso de su exposlc16n se observan varias 

peticiones de principio, pero no da razones de peso, olvidando con ello

cu61 es la función del legislador. 

Lrneas adelante, aparecen las palabras del Secretario Juan Gll 

Preciado, las cuales denotan el olvido de la mlsl6n de la C6mara, cuan· 

do dice: "La Presidencia hace la aclaraci6n de que, antes de turnar el -

proyecto o la Comis16n, orden6 el tr6mite correspondiente, o sea su lm-.. 

presión¡ pero en virtud de que la ley es voluminosa, no se ha terminado 

de imprimir y la Presidencia s<>stlene la solicitud de que se apruebe en lo 

general. 11 

Y en relac:lón a lo exteriorizado por el diputado Adolfo Mane

ro, expone el C. Carlos Jord6n Arjono: "Yo tengo lo creencia de que las 

cosas en la vida no se establecen pcr término comparativo, aunque asT lo 

diga Manero. Tengo el me¡or deseo de que se Imprima el proyecto y des_ 
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pués s. apruebe si se trato de ilustrarnos a nosotros en cuestlon9$ banca

rias y financieras. Creo que, con honrosas excepciones, hobr6 gente co~ 

petente que ten&a los arrastres suflc lentes para discutir esa ley. Por lo -

consiguiente, debe oprobane y que H Imprimo posteriormente para ilustra!. 

nos en el futuro"( 8 ); de lo transcrito ie trasluce que el diputado Jord6n, 

también olvid6, por un lado qve ero legislodoi", y por otro, cu61 es el -

papel que tenía encomendado. 

Pero lo exterlorlzado por los ce. E mil lo Gutlérrez Rold6n I Car 

los Jord6n Arjona, y por otro la 11sollcitud 11 de la Presidencia de Debates, 

es refutado de manera, no s6lo bella, sino fundada por el diputado Adol

fo Manero, cuando manlfiesta: "Dice el Diputado Gutiérrez Rold6n que -

debemos aprobar este proyecto de ley porque yo lo han estudiado los gru_ 

pos interesados; pero estos grupos interesados han sido los banqueros, y no 

es la opini6n de éstos la única que nos intereso 1 sino que nos interesa -

más la opini6n del pueblo, por conducto de sus representantes; asr, pues, 

no es cierto que se haya discutido por todos los interesados, sino s6lo por 

una parte de ellos. Dice que nosotros debemos aprobar lo que nos manda 

porque debe estar muy bien estudiado; y esos serfa sentar el criterio de -

que lo Cámara es inútil y de que debemos aprobar lo que nos mondan Pº!. 

que estó estudiado¡ cuando precisamente lo mandan para que bojo nuestra 

responsabilidad se apruebe y no bojo lo responsabilidad de quienes lo hi-
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cieron, por muy bien hecho que esté. Así quiero decir que lo estudiemos 

y digamos si est6 bien hecho; pero no por el solo hecho de que lo man-

den debemos aprobarlo. Vamos a discutirlo y a modificarlo, si es necesa-

río, o a aprobarlo, pero no para nuestros hl¡os, ni para nuestros nietos -

que vayan a leer el proyecto ya impreso •• , .. (9 ) 

Después de otros di6logos, se llev6 a cabo la dlscusl6n del ar-

ttc;Jlado que contenra el Proyecto, pero al llegar su turno al artrculo 153, 

no hubo el debate que se podría esperar, como lo corroboramos con la -

onotoci6n que oparece en el Diario de los Debates, y que a la letra di-

ce: ºEsto a dbcust6n. No habiendo quien haga uso de la palabra, se re

serva para su votación." ( 10) 

Y cuc.ido se procedi6 a lo votoci6n, hizo uso de la palabra el 

Secretarlo Juan Gil Preciado, para decir: "Por ochenta y cuatro votos de 

la afirmativo, contra seis de la negativa, fué aprobado en proyecto de -

ley en lo particular. Pasa al Senado paro los efectos constitucionales co-

rrespondientes." 
( 11 ) 

Continuando en el Proceso Legislativo objeto de estudio, obsei:_ 

vamos en el Diario de los Debates de la C6mara de Senadores del Con-

greso de los Estados Unidos MexicCl"los, el dictamen de la primera lectu-

ro, y fué exteriorizado por el Prosecretario Hoyo Castro, en estos térmi-

nos: 
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11H. ASAMBLEA: 

A lo Primera Comhl6n de Crédito, Moneda e Instituciones de -

Crédito fué turnado, por acuerdo de V .S., el expediente formado con el 

Proyecto de Ley General de l~stituciones de Cr6dlto y Organizacion8$ -

Auxiliares, enviado a la H. C6mara Colegisladora por el Encargado del .. 

E¡ecutivo Federal. La H. C6mara Colegisladora oprob6 yo la Iniciativa -

de referencia, y en tales condiciones ha sido elevada al ilustrado cono-

cimiento de esta H. Asamblea. 

El Proyecto del E¡ecutivo Federal arranca del principio acepta

do por la mayor parte de 10$ legislaciones bancarias, en el sentido de '!.. 

parar los bancos de dep6slto de las sociedades de crédito dedlcadm a la 

invenión, encomendando o los primeros los inversiones a corto plazo y d! 

jando s61o a los segunda el crédito o mayor tiempo para la financiaci6n

de los empresas de prodvccl6n. Estima la Iniciativo presidencial que, por 

este medio, se gana en seguridad para los depósito del público. en gene

ral, puesto que se aleja a aquellos imtltuciones del campo de operaciones 

de inveni6n que, aún cuando Man muy seguros y útiles para lo economra, 

tienen la desventaJa de que no son f6cilmente liquidables con lo rapidez 

que pudiera ser conveniente para atender los demandas de reembolso de -

su clientela. 

Adem6s de esta seguridad, tal principio favorece la acci6n re-
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guiadora del volumen de monedo en circulac16n, que corresponde e¡erci-

tar al Banco de México al separar las funciones propias del mercado de • 

dinero del de IOI capitales. Respecto a este último punto es pertinente --

aclarar que, tanto la ley que crea esta iniciativa, como el Proyecto de 

Ley Orgánica del Banco de México que esta Cámara estudia, establecen 

las bases para que nuestro Banco Central pueda dirigir con mejores medios 

la circulac16n monetaria y el crédito general del país. 

Aparte la separaci6n entre las operaciones de los bancos de d!.. 

p6sito y las de las Instituciones dedicadas a la lnversi6n, se da en el -

Proyecto, tambt6n una ¡ron importancia a la existencia y fomento de las 

sociedades de cr6dlto dedicadas, en general, a liquidar fondos del ahorro 

público para destinorl01 al provecho de la comunidad, Invirtiéndolos en -

el fomento y desarrollo de industrias nuevas y en el estimulo de las ya -

existentes, con los plaU$ibles resultados que es f6c il preveer paro la eco-

nomfa general de la Noci6n. Y así, las llamadas "sociedades financieros" 

pasan a ser Instituciones principales en vei de auxiliares de crédito, bri'!. 

d6ndoles mayores facllldades para la emls16n de sus títulos, a fin de que 

puedan llegar o ser verdaderos bancos de negocios declcados a promover 

empresas, a ponerlos en marcha, administrarlas, etc., y a colocar, entre 

el público que ahorra, las inversiones del capital y el provecho que de -

el las pueda obtenerse. 
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Respecto de las sociedades de crédito hipotecarlo, el nuevo Pre_ 

yecto, al mismo tiempo que les dejo la comodidad que actualmente tienen 

de emitir bonos de este car6cter, les atribuye ahora lo funci6n de fomen

tar, adem6s, lo emisi6n de cidulas hipotecarias; y en cuanto a los socie_ 

dodes de eapitolizoci6n, 1ienen o ser reguladas por lo propio Ley en vez 

de estarlo, como hasta ahora, por un reglamento, consagrando el princi

pio de considerar que comprenda o abarque, dentro de iu objeto propio,. 

el odquirir inmueblet: aunque seo con restricciones, a fin de que por es· 

te medio sirvan al fomento de lo construcción urbana y al mejoramiento -

de la vivienda y estableciendo adem6s, que todos estas Instituciones, osT 

como faf bancos de dep6sito, pi.H.tden tener anexos, departamente11 flduc:ll?_ 

rios y de ahorro, sin descartar lo posibilidad de que esta• operaciones -

puedan ser hechas también por Instituciones Independientes. Finalmente, -

la regulaci6n propuesto en materia de dep6sitos de ahorro brinda tan fir

mes seguridades al depositante, que es 16glco esperar que contribuya con 

toda eficacia ol estímulo del pequef'lo ahorro de nuestras clmes pobres, 

fuente iMegable de prosperidad y de mejoramiento social y poll'tieo. 

Considerando estos aspectos, los m6s interesantes del Proyecto -

que se somete a la consideraci6n de Vuestro Soberanía, la Comlsi6n esti

ma que la ley viene a garantizar el establecimiento de un sistema credi

ticio sano e id6neo para los necesidades del país, es decir, que satisfaga 
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por la claridad de sus preceptos, las exigencias que se han tenido en --

cuento en otras legislaciones de fecha más reciente; y como en el Proye.:_ 

to se refuerzan., en general, los reglas de responsobrlidad de los banqve-

ros y se procura establecer un morco de garantías indispensables para bien 

público, dentro del cual los banqueros puedan regir de acuerdo con su --

criterio y su propia responsob i l ldad las empres os que 1 es sean propias, sin 

asignar a las autoridades otra función que la de hacer guardar dichas ga-

rontras fijadas en la ley, se sotlsfoc:e plenamente el objetivo de que el -

sistema bancario se adopte a lo rico variedad de matices que un pueblo -

• . ( 12 ) 
, consciente de su prosperidad es capaz de crear ••• 11 

luego del dictamen de la primera lectura, se procede a dar --

lectura al canten ido del articulado del Proyecto de ley que se analiza, y 

posterior a el lo, dice: "Se pregunta o la Asamblea si, por tratarse de --

asunto de urgente resolución, se dispensa el tr6mlte de primera lectura. -

( Voces: ¡Sí~ ), Dispensado. Est6 a discusión, en lo general. No habiél'!_ 

dala, en votación nominal se pregunta si se aprueba.- Se procede a re_ 

coger la votación ••• ", luego dirigiéndose a la Asamblea el C. Prosecret~ 

ria Hoyo Castro / dijo: "Aprobado, en lo general, por unanimidad. -Est6 

a discusi6n, en lo particular, el proyecto. Se consulta en votaci6n eco-

n6mica si, por no haber ningún artículo objetado, se efectúa la votación 

nominal en un solo acto. ( la Asamblea asiente ).- sr •• efectúa. En V~ 
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taci6n econ6mico 1e pregunta si ha lugar a votar. ( Voces: ¡Sr. ) -Ho I~ 

gor- Se procede o recoger la votacl6n nominal. Por lo afirmativa. "El C. 

Secretarlo García M6ximo; Por lo negativa. ( Yotaci6n ). El C. Prosecr!. 

torio Hoyo Castra: Aprobado por unanimidad.- Posa al E¡ecutlvo de la --

Unión para los efectos constltuclonales. 11 
( 

13 ) 

Es necesario dejar sentado, de lo expuesto, que tanto en la C~ 

mcs-a de Oiputada1, como en la Cámcs-a de Senadores no hubo discusi6n -

alguna respecto al artículo \53 de lo Ley a que se ha venido haciendo -

menci6n. Pero la Primero Comisl6n de Crédito, Moneda e Instituciones de 

Crédito, al analizar el Proyecto del Ejecutivo de lo Uni6n, en la Cómo-

ro de Senadore1 adulo "un marco de gorantfos indispensables paro el bien 

público'' ( 
14 

), pero al hacer menci6n de esto lo hizo en forma general, 

es decir, no concreti z6 en tomo al art f cu lo 153. 

Mencionado lo que oconteci6 en los Debates del Congreso de -

la Un16n, en relaci6n al artfculo 153, que como ya seP\alomos o la fecha 

no ha sufrido reforma alguna, pasaremos a hacer lo mismo, pero en lo --

que respecta a los artículos 149, 153 bis 1, y 153 bis 3. 

En el dlctomen de Primera Lectura, que se hizo el 27 de di--

ciembre de 1973, de las Reformas y Adiciones o la Ley General de lnst!_ 

tuciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, se observo en voz de lo 

C. Secretario Morfo de la Paz Becerril, los conclusiones de las Comisio-



24 

nes Unidas de Hacienda, Crédito Público y Seguros, Secci6n de lnstitu--

ciones de Crédito y de Estudios Legislativos, Secci6n Administrativo, que 

dicen: 

"Honorable Asamblea: 

Por acuerdo de su Soberanía se turn6 a lo Comlsi6n que suscri-

be, lo Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley General de lnstitucl~ 

nes de Crédito y Organizaciones Auxiliares, enviada por el Ejecutivo de 

la Unión con fundamento en la frocci6n X del artículo 73 de lo Constltu -
c16n Polrtlco de los Estodc:os Unidos Mexicanos, en e¡erclclo de la facul-

tad que le confiere la froccl6n 1 de su ortrculo 71. 

Previo el estudio de la iniciativo en euesti6n y considerando la 

exposición de motivos que lo precede, la Comlsi6n se permite someter o-

esto Honorable Asombleo el dictamen siguiente: 

En la iniciativo se advierte que ef ectlvamente, como se expre-

s6 en la exposición de motivos, un grupo de reformas pretenden dotar al 

sistema bancario del país de mayor seguridad y sanidad; otras persiguen la 

agilización de los mecanismos de operaci6n del propio sistema, y final--

mente otr°' establecen con mayor claridad las facultades de regulaci6n -

que corresponden a las autoridades financieros. 

Dentro del primer grupo de reformas cabe destacar que a través 

de las mismas se pretende afinar las facultades de vlgilanclo de 10$ lnstl-
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tuclones con el prop6s1to de asegurar que le» ahorros que el públ ito con-

Ha al sistema bancario sean custodiados e invertidos en formo escrupulosa 

por 105 banqueros, de tal formo que se evite que las instituciones de cr!_ 

dlto usen estos recursos en beneficio propio y por lo tanto en contra de -

los intereses del público que les confía sus ahorros. Con esto se pretende 

lograr que las empresas bancarios cumplan con los funciones que les co--

rresponden y que los recursos prestados sean recuperables oportunamente. 

Como ejemplo cabe mencionar lo propuesto de facultar a la C~ 

mlsi6n Nacional Bancaria y de Seguros paro dictar reglas sobre la docu-

mentaci6n contable que las instituciones deben exigir a las personas usua_ 

rías del cr6dlto, con lo cual las instituciones podr6n contar con expedie~ 

tes correctamente tntegrod0$ de su clientela facilitando la labor de lns--

pecci6n y vigilancia que corresponde a dicho Organismo. 

Se prohibe, adem6s, que los comisarios de las instituciones sean 

o la vez empleados o funcionarios de empresas pertenecientes al mismo -

grupo flnanciero o empresarial, medida que tiene por objeto que las per-

sanas que desempel'len esos cargos tengan criterio independiente en la for:_ 

mulaci6n de sus dlct6menes y en la vigilancia en general de las socieda• 

des para el mejor desempefto de su funci6n. 

2 ¡ Se aclaro también el concepto sobre incumplimiento de los fun_ 
¡ 

~ t cienes de banca y crédito como causa de revocaci6n de la eoncesf6n de 
~ 

j 



las sociedades bancarios que no han cumplido con la atrlbuci6n que el Es 

todo les ha encomendado. 

Esta Comisl6n considera de capital Importancia las reformas que 

seftalan los actos u omisiones que deben ser sancionados con penos privat.! 

vas de libertad o pecuniarias, establecidas en los artrculos 149, 152 y -

153 bis 1 y que se refieren o los delitos que pueden cometer tonto los -

clientes como los funcionarios de las Instituciones de crédito y organizo-

cienes auxiliares. Especial menci6n estimamos necesario hacer de las dls-

posiciones del artículo 153 bis 1, que aclara, en su frocci6n 1, que con.! 

tltvyen delito los maniobras que se realicen, tendientes a alterar los re--

gistros contables de las instituciones, con el objeto de ocultar la verdad! 

ra naturaleza de las operaciones afectando la composlcl6n de los activos, 

pasivos, cuentos contingentes o resultados. Igual tratamiento establece la 

frocci6n 11, poro las personas que falsifiquen, alteren, simulen, o o sa--

blendas, realicen operaciones que resulten en quebrantos que afecten al -

patrimonio de las Instituciones, comprendiendo en lo mterlor a los funcl~ 

narios o empleados que otorguen préstamos a sociedades constitvfdas con -

el prop6sito de obtener financiamientos, a sabiendas de que las mismas no 
¡· 
t han Integrado el capital registrado en las actas constitutivas correspon---
? 
t 
f dientes; que otorguen préstamos a personas frsicas o morales cuyo estado 
t i de insolvencia les sea conocido; que renueven créditos vencidos parcial o 

~ 
"' 

1 
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totalmente a los personas que estén en iguales supuestos; que poro liberar 

o un deudor otorguen c:rédltcn a uno o varias personas que se encuentren 

en estado de lnsolvenc:lo, sustituyendo en los registros unos activos por -

otros; y o los que a soblendas permitan a un deudor desviar el imparte de 

105 préstamos en beneficio de terceros, reduciendo su capacidad para pa-

gOf o responder por el Importe del cridlto, igualmente merece mencl6n espe-

ciol lo dlspo$lc16n contenida en la fraccl6n 111 del mismo ortrculo, que se re-

fiere a los funcionarios de Instituciones de cr6dito que, a sabiendas pre-

senten a la Comi1i6n Nacional Sanearla y de Seguros, datos fal~s sobre 

la solvencia de los deudores o sobre el valor de las garantías de los c:r6_ 

dltos, lmposibilit6ndolo a adoptar los medidas necesarias para realizar los 

ajU1tes en los registros de las instituciones. 

Dentro del segundo grupo de reformas, que son aquello$ enc:<Jn?.!. 

nodos o agilizar lo~ mecanismos de operoci6n de lm lnstltu<:lones de eré-

dito y Of¡anizac:lones auxiliares, cabe mencionar lo que se refiere al sis-

tema para el establecimiento de la red bancaria del país, sel\olando que 

~em6s de las of'ic:inos principales, las instituciones puedan establecer su-

:ur5Clles en el país o en el extranjero o agencias, cuyas funciones de Of>!. 

aci6n deberán cumplir los requisitos que de manera general seflole la Se_ 

retaría d~ Hcic:ienda y Crédito Público. En esta forma el sistema paro d,5? 

1r de servicios bcincarios al mayor número de poblac:iones del pafs se ag,.! 

! 
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lixar6 notablemente permitiendo por otra porte que las instituciones mexi• 

canas puedan concurrir a los mercados financieros Internacionales median-

te el establecimiento de oficinas en el extronfero, Otra dlsposicl6n permJ. 

te a los Instituciones mexicanos participar en el capital de bancos extra'l 

feros, con lo misma tendencia de propiciar la concurrencia de banca me-

xlcana a los grupos financieros lnternaclonales. 

Adem6s, se recoge en la ley lo necesidad de ~ue las oficinas· 

de representac::i6n de las instituciones financieras del exterior que deseen 

establecerse en nuestro país sean outorixodos por la Secretarro de Hacien_ 

da y Crédito Público, y se abstengan de celebrar operaciones de banca y 

crédito para lo$ cuales se requiere concesi6n del Estado, evlt6ndose en ~ 

ta formo que este tipo de entidades compitan en forma desleal con la ba!l 

ca mexicano. Por otra parte, se suprime de lo ley la posibilidad de que 

las Instituciones r!e crédito del exterior establezc<r1 sucursales en el pars, 

lo cual estaba permitido aunque de hecho en los últimos at'los no se ha -

otorgado concesión a ninguna lnstituci6n extranjera. 

Dentro de este dsmo grupo de reformas, se establece la posibi 

lidad de que tomondo en cuento las prácticos bancorias con que se mane_ 

Jan las Instituciones, la si; aci6n monetario y crediticia del país, los c:r! 

cimientos en la captaci6t• de recursos y el r'eimen de invent6n en depó-

¡ 
) sitos en el Ben.o Úv :,~..;.ico y en financiamientos al Gobierno Federal, -
! 
' f· 
~ 
~ 

' 
'.f 
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asr como la eshuct\Jra de loe capitales de las instituciones de crédito, la 

Secretarra de Hacienda y Crédito Público puedo facultar a las Instituciones 

de dep6sito, ahorro, financieros e hipotecarias, para que contraigan pasi-

vos hasta por un 51)',.{¡ m65 del lrmite que establece la ley, y en el caso -

de las fiduciarias podrán elevar el mismo porcentaje en la proporción de 

5US responsabilidades. Con esta medida podrá lograrse una mayor capta--

c ión de recursos por porte de las instituc Iones los cuales 5e canal izarán al 

otorgamiento de créditos a actividades que se estimen prioritarias para el 

desarrollo del pars. 

Por lo que se refiere a la refOf'ma de la fracci6n XVI del artrcu 

lo 11, se persigue lo finalidad de que en los créditos refacclonarlos se •!.,. 

tablezca la bose legal conforme o lo cual la relación entre cr~lto y ga-

rantía sea más dinámica, de tal manera que pueda computarse para el otc~ 

gamiento de estos créditos, el valor que se agregue a la garantra median-

te las adquisiciones que se hagan con el propio crédito. 

Debe hacerse especial menci6o de la reformo que hace posible -

que en el otorgamiento de créditos de habilitación o avío y refacd onarios, 

se computen los frutos y productos pendientes de obtenerse, lo cual se e!! 

contrabo prohibido, en perjuicio de los usuarios de crédito. Esta medida-

beneficiará considerablemente a las actividades productivas, en forma elf>!_ 

cial e los agropecuarias. 
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Se reforman los artículos 15, 28, 34, 36 y se adiciona el 107 -

bis, para facultar a las instituciones de cr&dlto hipotecario o captor depó

sitos a plazo, documentándolos a través de certificados, modificando asr -

este instrumento de captación de pasivos. 

Se suprime, a través de otra reforma, el lrmlte de$ 100,000.00 

a que p.iedan llegar los dep6sitos en cuentas de ahorro, y el de$ 1,000.00 -

que puedan retirarse a la vista en dichas cuentas, sustituyendo estos cifras 

por una facultad de la Secretarra de Hacienda para establecerlas, con lo 

cual las autoridades estarán en posibilidades de permitir incrementar el aho 

rro. 

En materia de créditos hipotecarios se prq>one la reformo del ª!. 

tículo 36 de la Ley, para eliminar la necesidad de previa aprobación de 

la Comisión Naciooal Bancaria y de Seguros, de los créditos hipotecerlos ... 

que no excedan del Importe que determioe, con lo que se dará mayor ag.!.. 

!amiento o lo vivienda, especialmente cuando se trote de -

préstamos para adquisición o mejora de viviendas de bajo precio. Ade 

más, se eleva el monto del crédito, del 30 al 50% del valor de las gara!?. 

tías, tratándose de inmuebles especializados. Se permite que los créditos-

hipotecarios de habitaciones de tipo medio y vivienda de interés social se 

otorgue en caso de mejoras, situación que no está prevista en la Ley y -

que lnciidablemente será de beneficio para los acreditados. Finalmente, -
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el tq>e que establece lo ley, de $ 200, 000. 00, en el valor de len habita_ 

cionM de tipo medio, facultando al Banco de México para fijar svs carac_ 

terísticas, con lo que se dará mayor dinamismo al otorgamiento de este tl-

po de préstamos. 

Es necesario hacer mención especial de la reforma que se propo_ 

ne, mediante la cual se recogen en un precepto los diversas facultades que 

se establecen en la ley paro que el Banco de México dicte reglas sobre -

depósito legal y canolt:z.aelón selectiva del crédito. 

En el gn.ipo de reformas que establecen con mayor claridad fa .. -

cultodes de regulación de las autoridades, cabe mencionar la del ortrculo-

lo. de lo Ley, lo que, por una parte, recoge una ditposfclón que se en-

c:ontroba en un artículo transitorio, facultando a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público para reglamentar e interpretar a efectos admlnistTatlvos -

la Ley General de lnstituci°"es de Crédito y Organizaciones Auxiliares, y 

por otro establece que las autoridades responsables-de-lo -materia¡.- <.l-sean------
--~--------------~~----·---------- --~-----

la Secretario de Hacienda y Crédito Público, lo Comisi6n Nacional Banc<!, 

ria y de Seguros, y el Banco de México en lo aplicaci6n de la ley, y e~ 

da uno en la esfera de su competencia, deberán procurar el desarrollo - • 

equillbrodo del sistema bancario y uno competencia sana entre las instltu-

eiones de crédito y organizaciones auxiliares que lo integran. Esto refor-

mo trota de plasmar en la Ley un criterio que han venido observando las 
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autoridades, en la aplicación de la propia legislación y sus reglamentos, .. 

buscando el equilibrio entre los instituciones de crédito y evitando el ere· 

cimiento desmedido de unas cuantas empresas bancarias, a la vez que estL 

mulando el desarrollo de las pequel'\as y medianas, tanto a nivel nacional

como a nivel regional y entre los diferentes tipos de instituciones que pr! 

vé la ley. 

Es igualmente Importante la reforma del artículo 3o. bis, que -

aclara la disposición que establece el requisito de previa autorización de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para adquirir el control del -

2S°k o más del capital de las instituciones de crédito, precisando que eso 

exigencia debe observarse cuando la adquisici6n se hago mediante una o 

varias operaciones, ya seo en formo sirroltánea o sucesiva. Además, se 

hoce extensivo esto formalidad cuando se trate de lo adquisición de ocelo_ 

nes de sociedades que controlen o las instituciones de crédito y organiza-

ciones 

Existen otras disposiciones que se traducen en mayores beneficios 

para los usuarios del crédito. Dentro de éstas debe senalarse la reforma -

que se propone al artículo 4o. poro simplificar el establecimiento de $UCIJ.!, 

sales y agencias bancarias en el pars, derogando el reglamento correspon

diente expedido en el al'lo de 1951, que se sustituirá por reglas que expi .. 

da la Secretaría de Hacienda, y Crédito Público. Con esta reforma se --
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busca~ hacer llegar los servicios bancarios al mayor número de poblacio· .. 

nes que sea posible, focilltondo transacciones comerciales y privadas, 

Otra medido que beneflc ia a los usuarios del crédito es la con-

tenida en el artrculo 138 bis 7, que esroblece la obligaci6n a las institu-

clones nocionales de crédito, de utilizar los servicios de comisionistas o -

Intermediarios autorizados por la Comisión Nocional Bancaria y de Seguros, 

los que además deber6n ajustarse a las reglas que dicte la autoridad hace_!! 

doria. Al regular la partlclpocl6n de estos comisionistas e lntermedlari~-

se trota de evitar que en la captación de recursos se paguen t0$0S mayores 

o las autorizadas que constituyen costos adicionales del dinero que, en úl 

tima in5tancia encarecen el precio de los satlsfactores. 

Se reforman las portes de lo ley relativas a lo facultad de las -

diversas instituciones de recibir depósitos o plazo, En primer lugar, se ... 

potecarias poro recibir dep6sitos, unlformándolas en este aspecto, con las 

instituciones de dep6sito y financieras. Adicionalmente, el artrculo 107 -

bis, establece que el Banco de México senalará las caracterrstlcas de los-

depósitos a plazo, que en la práctica constituyen inversiones rruy atroeti-

vas para el público, En consecuencia, el Banco de México podrá establ!. 

cer característicos o estos depósit06 que tomen en cuento las condiciones .. 

existentes de los mercados de capitales nacionales e lntemacionales, evi--
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tondo fuga de capitales por existencia de instrumentos similares con tasas -

más atractivas en el exterior y beneficiando al invenionista nacional al 

hacer más flexible a este tipo de ahorro ••• 11 
( 15 ) , 

De lo transcrito observamos, una cierta mención al articulado ob 

jeto de estudio, y es lo que fue subrayado que aparece en páginas anterl~ 

res, ( 16 ) pero dicha mención no es especl"flca; siguiendo en el análisis,-

observamos cuatro pám:1foa adelante que se hace referencia a lc:11 artículoa_ 

149, 153 bis t, pero el estudio hecho por las Comisiones Unidos de Ha--

clenda, Crédito Público y Seguros, Sección de Instituciones de Crédito y 

de EstudlOI Legislativos, Sección Administrativo no hace ninguna referen- -

eia al artrculo 153 bis 3, a pesor de que es adición que venra en el Pro-

yecto del Ejecutivo de la Unión, y lo cual se corroboro en el Diario de 

las Debates que se ha venido mencionando, pero en el número 53, ahora• 

vi,ndolo-desde-otro-6ngulo,-podemos-sel"lalar,_queJ __ 1~consldeca __ d~LcapltQl".'.__ __ _ 

importancia las reformas", y hace "especial mención", en lo que respecta 

al contenido del artrculo 153 bis 1, pero no explica el porqué de la 

portaneio, ni el porqué de esa especial mención. 

. 1m--

Posterior a lo lectura primera, se Iba a Iniciar la discusión del 

PrO'fecto en lo general, pero el diputado Fernando Estrada Sámano se opu-

so a ello, aún cuando su ccmpal'lero Lira Mora estaba en favor porque se 

discutiera el PrO)'e·cto, expresándClle el ciudadano Estrado S&nono, en loa-
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slgulentes t'rminos : 11Sen0f Presidente; seftCl'os y senores diputados : A 

pesar de lo avanzada hora y del cansancio y fatiga que todos sentimos, -

tengo la obli9CJción de e>eponer ante ustedes, tan brevemente como sea P2. 

sible, las rozones por las cuales los diputados de Acci6n Nacional opta· -

mos por votar en contra del dictamen al que se acabo de dar lectura. 

En primer lugar, quiero hacer notar a los sef'iores diputados, que 

el dictamen se ha lerdo sin haber habido lectura previa de las reformas a 

las cuales el mismo se refiere, que éstc:a entran al dictamen a considera

ci6n de esta Asamblea, entre cuyos miembros se ha distribuido el texto del 

dictamen, hoce apenas unos momentos. 

Ayer, a prap6sito de la ampliación o la garantía del tesoro ~ 

ra operaciones de créditos internacionales, tuve la oportunidad de e>q>oner 

argumentos divenos en cmtra del contenido del dictamen y ratones de fo!l 

do por los -~uai;s-vot6b0mos-en contra -de-ese -dicfamen,~-Esos--argumentos·.--~-

y razón en el fondo no contestados y l'os motivos que e>epvse, son aplica-

bles, como ayer también diJe, a diversas circunstancias y a distintos pro-• 

yectOI de esta verdadera lluvia tupida de iniciativas y de decisiones legi~ 

lativas. En el caso presente no s61o hay ausencia real de lnformaci6n y 

de conocimiento para todos los diputados, sobre las volumin050s reformas -

que se hacen a la Ley General de Instituciones de Crédito y Organlzacio_ 

nes Auxiliares, sino ha habido también imposibilidad física de reflexión y 

.> 
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análisis escueto, mrntmo, sobre la justlñcabilldad del Proyecto; el dicta

men se entregó a la diputación de Acción Nacional este mediodía y al ~ 

re<:er fue hecho con tanta rapidez que por lo menos en el texto qve noso 

tros tenemOI, ni siquiera aparecen los nombres c:M los miembros de las Co-

misiones Dictaminadoras. En I01 condiciones de la sesión de hoy, de la r~ 

pldez con que hubo esta Asamblea de conocer el dictamen de nuevo para· 

los diputados de todos los partidos hay imposibllldad de una opinión maciJ• 

roda y de un Juicio legislativo responsable. En realidad no creo que poda ... 
mos decir si esas refonnas son convenl., tes paro el país o no habiendo or 
do solamente el dictamen en donde estas reformas tienen uno referencia 

global. Reafirmamos pues, la inafectabil idad de un sistema de concentra-

clón numérica de proyectos e iniciativo en unos cuantos dios, y el apresu _ 

l'CITIÍento paro pasar por encima de ellos que no analizar y aprovechar los 

mismos. Creo, sel"lores diputados, que aceptar este modo de procedlmien-

~-~ -~-t.o_e_n_~L~-º--'19~-e~_Mexicano y aprobar este dictamen particular sería un -

~ ejemplo destocado de irresponsabilidad. Por la hora,--;~¡;-;;;er~~~ 
f el opre5Uromiento, considero sería Inútil y quizá i~osible argumentar a 
·fo 
!'/ 
~' 
1~ 
1~ 

favor o en contra del contenido de la Iniciativa misma. 

Quiero sin embargo rápidamente sel'lalar algunas i~licaciones 

paro la vida poU'tica de México que creo deben preocupamos a todos como 

fNto no solamente de la consideración de este dictamen, sino también de 
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las sesiones de estos dras, 

Es Importante no aceptar este sistema de proceder porque el 

Congreso, en último término, es lo realtzaci6n, la expresi6n, la expresión 

de la antigua tendencia de dividir y distribuir el poder polrtlco, división -

de poderes que puede y debe ser colaboración, que es y puede ser en me_ 

jor manera distribución del trabaio y de las funciones del gobierno, que -

deberra y podría ser mecanismo viable de distribución y de control de poder 

de decisión. 

Es el Congreso equilibrio y contrapeso, y lo función fundamental 

de legislar, es en el fondo la construcción del derecho, la definición de 

normcJ$ vivificadas paro la vida y las relaciones sociales, el encuentro y 

la expresi6n de los demandas del pueblo que representamos, con el pocler

pol ftic:o y la estructura gubernamental. Es Intento de estructurac i6n de 

condiciones sociales y de relaciones de justicia entre los hombres, en una_ 

----~soeiedacJ-·y-en_ú_rnnornento-hist6rico dado• Por--lo que el Poder Le9islatl-----

vo debe ser, no podemos los diputados de Acción Nacional sumarnos a un 

voto falto de reflexión y de responsabilidad, porque el Poder legislativo -

debe ser ejercicio responsable de la representación y del mandato que el 

pueblo nos ha conferido, porque el mandato es eso, convenir de lnteligen_ 

cias, de talentos, de voluntades, de visiones y filosofras políticas, de - -

adhesiones a programas de bien común para el país, porque es convenir, -
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es búsqueda confunta de soluciones responsables y aplicables al México de 

hoy y del futuro; porque es parlamento y diálogo, diálogo palabra que pa 

$0 a través, verbo que es escuchado, meditado, no solamente resonancia -

vacTa en los tTmpanos; diálogo y parlamento cuyo verbo Implica poslcio- -

nes anteriores de reflexión y de conocimientos. Y en este Parlamento, en 

y!: este encuentro ele posiciones y de proposiciones para el bien del paTs, la 
[f.: 

emisión del voto debe dane con conciencia legislativa; conciencia que es 

conocimiento común; acceso a la infonnaci6n; respeto a la evidencia; m!. 

dltación sobre argumentos; respeto y tolerancia a los puntos de visto con-

trarios; conciencia que es estudio, análisis, tomada de una opinión lúci--

da, no basada en insHntos más o menos justificados de preferencia partid!!_ 

ta. 

fJ Y porque el Congreso es palabro y es parlamento, en sus dos .... 
~:: , - ----------------·-----------·------------------------· 

- ~ ---sentf~-·deh06ror_y_cfe-p0rl0"1e;:;tar, de exponer y de encontrar acuerdos, 

de discutir y de llegar a compromisos polrticos. Esto es, de alcanzar 

tr:insacclones poli'tlcas honradas y póblJcamente comprobables, me permito, 

en el mismo espíritu que el diputado Sobarzo al discutir la Ley de Fornen-

to de Turismo pedía el compromiso de cambiar nuestro voto para trabajar .. 

más conscientemente en la elaboración y c:orrecclone5 futuras de la Ley, y 

lo aprobación de los reglamentos, en ese mismo espíritu, porque el Congr! 

so es palabra y parlamento, me atrevo o pedir a Ustedes, que este dicta-
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men sea pospuesto para su dlscusl6n, de modo que todos los diputados de 

todos los partidos tengcrnos oportunidad de analizar, de estudiar e infor-

mar, de discutir, de decidir. 

Por supuesto, en el nivel de debate que hemos intentado man -

tener en este día, sería infantil, ni siquiera sugerir, que por el tema, la 

materia, por -el contenido de las reformas que discutimos, la dlputacl6n -

de Acci6n Nacional no querría entrar en la dlscust6n de las mismas; las 

mismas razones y motivos slmtlores, aplicables en el coso de la amplia--

ci6n de la garantía del tesoro nocionol son reelevantes en esta ocasl6n y 

las reafirmamos. 

Lo diferencia no e5t6 en el contenido, la colncldencla esto en 

el sistema que no podemos aceptar responsablemente. SI esta poiibllldod 

que sel\alo de posponer la dl$Cus16n y la oprobacl6n no fuere aceptada -
¡;,¡ 

t'----por--faAS-amolea-;-nueitró--ael:>er-de--reipórfsabilldod ·será- el-votar en con-.,---------

;,-, 

1 
;:,,.· 

tro. En el fondo la tmpllcael6n polrtlco, odem6s de lo que he tratado -

de ~nalar es lo defensa 1 el fortalecimiento, lo elevacl6n de la dignidad 

y del decoro del Congreso MexicCl'lo / decoro que es serena y firme con -

ciencia de lo que es, equilibrada congruencia entre el ser 1 el hacer y el 

aparecer; en nuestro caso como Cuerpo Colegiado poder independiente y 

r~ol paro normar el ejercicio del poder político y las relaciones entre - -

los hombres en nuestra sociedad; poder en verdad para transformar y - -
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crear convicciones y estructuras de una realidad nuevo y de una historia 

humana m6s lusta. Por todo esto, porque la naturaleza y las funciones -

del Congreso son algo similar a lo que he expuesto, porque es inacepta -

ble un sistema de leglslacl6n basodo a veces en argumentos de autoridad_ 

o en urgencias decembrlnas, creo Igualmente desogrodables para todos los 

diputados, votarlamos en contra en caso de no aceptar la ' transacc16n ' 

que propongo. 

Esto, es el Congreso, esto es la mlsl6n que creemos debemos -

desempeftor, estos son las responsabilidades que debemos descargar, y por 

las cuales debemos responder ante el pueblo. 

Quiero tenninar / sel'iores diputados, con una excitativa a esa -

Cámara, pata que exija con firmeza y con respeto a los titulares de las-

Secretarías y de las Dependencias del Poder Ejecutivo, origen frecuente -

de proyect_oLpvest~-º--"~tl!tr_c:i __ C()l'lsideraci6n, para que los mismos, se dls 
·-- --- ----- -------·------··-----· --·· -- -

tribuyan y se presenten y se consideren y se discutan y se dec ldan, es- -

parcldos equllibrada y planeadamente a todo lo largo del período de se-

$Iones. 

Concluyo Igualmente con lo esperanza reafirmada de que el - -

sistema que "°' tiene aquí o estas horas, se corri¡a. 

Y pato reavivar también esperanzas de que en este Congreso -

nuestro, en esta Legislatura que nosotros hacemos, se acorte m6s la dis-
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toncia entre lo que debe ser y lo que f6cilmente puede ser el Poder Le -

( 17 } 
9lslatlvo Mexicano. Muchas gracias. ( Aplausos }11 

El C. Dtputodo Humberto Lira Mora, como ya lo senalomos, -

apoyaba la idea de $ometer a dlscusl6n el Proyecto del E¡ec;vtivo tratado 

en esa sesi6n, pero ante el alud de or9umentoci6n, del diputado Feman-

do Estroclo S6mano / expuso : 11 Sel"lor Presidente; honorable Asamblea : 

LO$ Comisiones han escuchado, con mucho detenimiento y con 

mucho respeto, 10$ sensatos y serios pronunciamientos que el senor diputo 

do Estrada S6mano acabo de hacer an esto tribuna. 

En consecvencla con ello y estimando que son valederos esos -

razonamientos, las propias comisiones aceptan de ellos lo que concleme -

al aplazamiento de la dlscusi6n sobre las reformas a la Ley de lnstituclo_ 

nes de Crédito y Organizaciones Auxiliares o c¡ue nos hemos venido reft• 

riendo. Invitamos o los sel'lores diputodos del Partido Accl6n Nacional y 

de todos los partidos, o qv~ pri>fuodlc:en_en--el-documento--qv«f-t0nocfan-~----
---- -----~ -·---- ------------~---

desde el día en que se di6 cuento esta Asamblea con él. En consecue'L 

cia admitimos el aplazamiento del debate para el día de maftana, con el 

mejor deseo de c¡ue si aún fuero preciso acelerar la velocidad en el ser• 

vicio de lo noci6n en este alto cuerpo legislativo, lo mayoría parlamen~ 

río no cejaría en su esfuerzo de Imprimir todo lo velocidad que fuero "!.. 

cesorio, porque en el Servicio o lo noci6n los diputados de lo mayorra -

-·-----
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no nos cansamos. Muchas gracias. ( Aplausos ) 11 
( 

18 ) 

En votacl6n econ6mica de la Asamblea ahr reunida, se lleg6 .. 

a posponer la dlscusl6n para el siguiente día. El 30 de diciembre de - .. 

1973, en lo C6maro de Diputados se llev6 a cabo la dlscusi6n del Proye=. 

to de Reformas y Adiciones que se ha venido menclonaido, e inic16 el -

diputado Fernando Estrada Sámaio, en los siguientes términos : 

11 Sel'lor Presidente, senoros y senores diputados : quiero antes que nada 

agradecer cumplidamente en nombre propio y en el de mis componeros d!_ 

putados de Acci6n Nacional, la aceptación de lo esencial de los plan- -

teamlentos que tuve la oportunidad de hacer aite u~tedes, anoche, acep_ 

tac16n amablemente expresada a nombre de sus compafteros, por el dipu-

todo Lira Mora en esta trlbur..:J. 

Al mismo tiempo agradecer también la aceptaci6n de una pro-

puesta sincera, de sentido común, para posponer la discusi6n de las refo!. 

mas que ahora consideramos. En realidad llegamos a ese compromiso, a 

ese acuerdo poi rtico, honrado públicamente comprobable de que anoche -

se hiz6 menci6n, pero desgraciadamente este 1 quid pro quo ' limitado -

nos ha parecido insuficiente. 

Se reconoce la validez de los planteomlentos fundamentales - .. 

de nuestra intervenci6n anoche, y se reconoce la necesidad de posponer-

la dlscusl6n por menos de medio dfo. En la madrugada, revisemos con • 



todo cuidado e lnter6s la Iniciativo de reformo a lo Ley General de lns.!.!. 

tuciones de Cr6dito, y esto monona tuvimos lo oportunidad de cambiar lm 

presiones con algunos sef\ofes diputados miembros de las Comisiones Dict~ 

minadoras, así como con los senores asesores enviados por la Secretaría -

de Haciendo. 

Debo de ser muy breve, puesto que el prop6sito paro ocupar • 

esta tribuno no es otro, senores diputados, sino el reafirmar las c:onslderocio 

nes que me penniti hacer anoche ante Ustedes, cuya validez general te12, 

90 la impresl6n 1 fue aceptado por la mayoría de los miembros de esta C.§ 

moro, misma validez que creemos sigo en pie. Había expresado en dfoL 

anteriores, que estos criterios fundc:wnertoles de declsl6n legislativa, de -

declsi6n legislativo responsable, son claramente aplicables en algunas el!. 

cunstanclas, y que por esa apllcabilldad, lo diputaci6n de Accl6n Noci~ 

nal, se reservaba el derecho de optar para los votos emitidos en la discu··~ 

go, de optar en un sentido o en otro, al considerar las diversas iniclati-

vos que se han puesto para dlscusi6n de esto Cámara. 

Nte veo pues en lo obl igoci6n de reiterar, de reafirmar los - -

planteamientos hechos anoche, cuya repetlci6n no considero necesaria en 

obvio del tiempo y de la atencl6n de ustedes. 

La revisión cuidadoso de la lnlc:iotlva, de las abundantes e ím 

.··.~ J 
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cambio de puntos de vista con dlputcxlos de lo Comlsl6n, y con asesores

de lo Secretaría de Hoci enda, no llegaron a disipar la validez de los--

planteamientos fundamentales, en donde corno dije antes, encontramos un 

consenso mínimo entre diputados de diferentes partidos. Sería Inútil en -

tonces discutir, argumentar, sobre lo conveniencias, lo otingencla o las-

posibles fallas que pudiera Identificarse en lo conslderacl6n de lo Inicia_ 

tivo. Sería superfluo mencionar la Insuficiencia de la técnica leglslati -

va que como tendentla deja a reglomentoc16n posterior, en algunos oca 

slones con amplias facultades discrecionales, lo apllcoci6n de los leyes -

que esta Cámara apruebo, Ciertamente subsiste en este caso que dtscutt_ 

mos lo duda del impacto que puedan tener estas reformas no suflcientem!!' 

te considerados y reflexionados o explicadas, en la marcho y en la vida 

econ6mica general del pars. Reoflrmcrido pues los argumentos en que - -
.------~~- ·---------·---

~----anoehe--estu'ilmósdeaci.iirT.10;-09~oCf.Cl~-ese acuerdo expresado por un 

diputado de la mayorra, reconociendo lo conveniencia de lo proposlcl6n-

de lo discusi6n de esto ley, nos vemos, seftores diputados, en la obliga-

ci6n de otro aspecto que anoche sefta16bc:wnos, ccingruenclo mínima entre-

lo que sostuvimos y .la insuficiencia paro discutir, analizar, decidir todos 

los diputados en conciencio, con responsabilidad, legislotlva, con 5Ufi .. -

ci•te conocimiento de causa y suficiente reflexi6n sobre esta ley. 



Al omitir nuestro voto en contra de la Iniciativa de Reforma y 

Adiciones que comentamos repetimos también nuestra esperCl'lza segura de_ 

que a estas fechas, dentro de un ano, no tendremos que confrontar situa_ 

clones similares y como ahora, queremos entonces tener informaci6n, ele 

mentos y bases sufic:lenties, para Juzgar sobre las leyes que parezcan de -

conveniencia para el pafs y puntos de arranque para el bien de todos - -

los mexicanos. Muchas gracias 11
• ( 

19 ) 

Luego de la olocuci6n del diputado Femando Estrada Sómano,

se escuch6 la del legislador P6nftlo Orozco Alvarez, quien manlfest6 : 

" Honorable Ascrnblea : los díez diputados que Integramos la fracct6n -

parlamentario del Partido Popular Soclolisto, en lo madrugado de hoy, y 

todavTa antes de Iniciarse las labores formales de esta sesl6n de C6moro, 

estuvimos exmiinaido de uno manera acuciosa, tanto las consideraciones-

general!~_e_ri__que -~ susten~_~L_~ict~en _ _c:le l~ __ p_!_t!Mnte inlclati~a_c.i~_lel-L--------

de las instituciones de crédito como parte del articulado, motivo de pre~ 

cupaci6n de parte nuestra, para poder posteriormente, emitir un juicio, y 

nuestro oplni6n, que en este caso será aprobatorio, sobre lo presente ini-

ciativa que nos ocupo. Es bien conocido la tesis del Partido Popular So-

cialisto en esto materia. Tanto en los anteriores Legislaturas en que nueL 

tro partido ha participado en las discusiones como en las luchas polrtlc:as 

electorales hemos dejado sentada con todo claridad la tesis en materi~ de 



las instituciones bancarios y del crédito y de los finanzas. Pero ahora, -

con estas reformas que presenta la iniciativa a dlscusl6n, la fraccl6n poi:_ 

lomentorio del Partido Popular Socialista considero que la presente lnlci~ 

tlva de Ley presenta bases Importantes para no solamente el meJor con--

trol de las Instituciones de crédito y de seguros y de las finanzas, sino -

para que estas, mediante la reforma o discusl6n, sean mejor controlados a 

través de lo Asoclaci611 Nacional Bancaria, con lo intervenci6n del Ban

co de México, S.A., el propio Estado Mexicano, y por otra parte, tam• 

blén medie11te lo reglamentac16n correspondiente faciliten a muchos secta_ 

res de la poblac16n Mexicana los créditos hipotecarlos para ampliar, a -

nuestro juicio, el programa del gobierno federal en materia de la vivien

da popular. 

En esto tribuna se ha reafirmado que por las caracterrstlcas y -

----momentos-últlmos __ deJrobajo __ f_ormulªr:iC)_ d_e_ _ lq fl!..,~.,_nt! cuadragéslmonona -

Legislatura, algunos diputados no han tenido el tiempo necesario suficlen_ 

te para el examen acucioso o minucioso de la presente iniciativa de Ley. 

Nosotros afirmamos que leyendo en pocas horas el dictamen en -

que se sustenta la Iniciativo, que es muy cierto y preciso y cate96rlco, -

es más que suficiente para enterarse y sobre todo, poro poder emitir un -

juicio valedero en esto Iniciativa tan importante para la vida de la na·

ción mexicana. Nosotros pensamos más bien que el factor tiempo es el -
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pretexto que arguye en este coso el diputado Estrada S6mano, de Acci6n 

Nacional, y aqur lo est6n demostrando, le escuece, le do comez6n todos 

las reformClS positivas que nosotros estamos observando en esta Iniciativo. 

No es desde luego, el factor tiempo, es lo profundizoci6n de-

las reformas de lcrgo olcooce, del contenido de los prop6sltos que lo pr~ 

pia Iniciativo de Ley encierro. Ellos lo han dicho aquí muchos veces, en 

esto tribuno, y en las campal'las electorales también; que ellos jom6s co-

mulgarán con los banqueros o con la banco mexicana; pero aqur est6n d!. 

mostrcrido todo lo contrario, están demostrando con lo actitud de Accl6n 

Nacional de que ellos no están de acuerdo en esencia en el fondo con -

esto Iniciativa de Ley preciscrnente porque está afectando en muchos as-

pectos de w reglamentac16n los Intereses de las instituciones bancarias o 

de los instituciones de la banco privada. Desde luego que la tesis del 

Partido Popular Socialista, decTo al principio de mi intervenci6n, es muy 

cloro en ese sentido, pero nosotros pensamos que cuando las condiciones-

tanto internas o nacionales de nuestro país, como las condiciones externos 

o internacionales estén dadas, podrán darse otros pasos de mayor balance 

y profundidad paro que haya todavía un control más rígido, m6s riguroso 

en reloci6n con todas las posibilidades de lo banco, del crédito y de las 

finanzas de tipo privado. Por esto vez reiteramos nuestra opin16n de que 

lo fracción parlcrnentoria del Partido Popular Socialista votará favorable-
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mente en lo general sobre ésta tan trascendental e importante Iniciativo .. 

de Ley y si se hiciere necesario en cuanto a algunos artículos, cuando se 

discuta y se someta a la toberanía de esta Honorable Asamblea en lo Pª!. 

tlcular, seguramente aportaremos nuestras opiniones y nuestros pvntos de -

vista. Muchas gracias. 11 
( 

20 ) 

El diputado Geranto Medina Valdés, intervino en la "discusión" 

o su particular manera, diciendo: "Senor Presidente: Seftores diputados: Yo 

no se a que obedece este empefk> de sin que venga a cuento, se sube a 

esta trlbuna para explicar un voto ataccr1do a Acc16n Nacional. 

Como hasta ~ora, y esto sea dicho en honor de la diputación 

mayoritaria, los ataques m6s bajos y ramplones contra Acción Nacional,-

vienen a través de 'boca de ganzo' de 'color solf erina', pero siempre ha_ 

bían sido a través de un jefe de diputación, es decir no de un diputado 

propios eompafteros. 

Ahora fue lo mismo, pero parece 9ue fue a través de otra 'bo

ca de 9ar'\Zo1
, lo de 1P6nfilo1

• Quiero explicarme eso pensando que la or-

den tradicional cambió un poco. Hasta ~ora, sin necesidad de pararse -

de su curul, alguien decía: -Lázaro lev6ntote y anda.- Lázaro: levónta-

te e in¡ulcfo; y l6zaro salía de su sepulcro blanqueado y cumplía la O!_ 

den. Ahora fué P6nfllo. ( Aplausos }. 
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Por esta mec6nlco, por este nivel, creo que debemos sentirnos 

satisfechos. Yo sugertrra que este mecanismo fuero evolucionando un po--

co, poro que si es 'boca de 9anzo1
, cuando menos que no seo 1P6nfl101

." 

( 21 ) 

El cuarto y último en intervenir fue el diputado Humberto Lira 

Mora, quien sel'lal6: 11 Sefklr Presidente; honorable Asamblea: 

Los diputados de lo mayoría soben reconocer y lo hacen con t~ 

da honestidad, cuando un diputado de la oposlci6n expone con brillantez 

y con bueno intenci6n, sus razonamientos. Por eso, no escotimomos hoy, 

como no lo hicimos ayer / y como no lo haremos en lo futuro en esta C6_ 

mara, nuestro aplauso y nuestro reconocimiento al diputado Estrado S6ma-

no, por $U magnl'flco lntervencl6n de ayer. 

Recogemos asimismo su inquietud y lo hacemos nuestra, pues es 

conveniente que el funcloncmlento de lo Cán1ara, $8 perfeccione coda -
-----~---~----~--------·---- ·--------.--------·· ·-·-·--· --- ----~~ - -------- ----------

vez más y cada vez mejor. 

Pero asimismo como hemos referido estos hechos, queremos igu~ 

mente decir que los integrantes de los Comisiones, de los Comisiones que 

estudiaron el proyecto de Reformas a la Ley de Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxil lores, lo han hecho sin escatimar tiempo y también-

sin escatimar esfuerzo, con todo detenimiento y cuidado, yendo hasta el 

fondo de lo propio Iniciativa y estamos seguros, de que este documento -
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de reformas que estamos comentando, servir6 para la bueno marcho del -

país. 

Queremos también reconocer, el apoyo que ha brindado aquí la 

diputaci6n del Partido Popular Socialista a tan trascendental e importante 

documento. 

Séame pues permitido, despu6s de estas breves consideraciones-

hacer alguna reflexl6n tambi6n muy breve por cierto, en relaci6n con el 

contenido, con la trascendencia y con todo lo fundcrnental que hay den-

tro del Importante documento que hemos estado comentando desde ayer y 

el dfa de hoy: La Iniciativa de Reformas a la Ley de Instituciones de Cr! 

dlto y Organizaciones Auxiliares. 

Hay un hecho evidente que todos reconocernos, en el sentido -

de que el sistema bancario de nuestro pofs, se ha desenvuelto vertiglnos~ 

mente, y en este crecimiento, la banca privada se ha destacado impOl"tCJ!l 

temente. 

- Hech<>s que ponen-de-mooifiesto esta~afirmaci6n son las_clfras~--~----

que solo en vfa ejemplificotiva, según el último informe del Banco de -

Mhcieo, del afk> de 1972 que es el disponible o esta fecho, tenemos a·-

qur a la visto. 

Ourmte ese afto lo banca privada c:apt6 un total de recursos en 

lllCll"leda nacional cercmta a 159 mil millones de pesos, la banca naclenal 
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capt6 2.6 ,000 mlllones de pesos y el Banco de Méxieo 29 mil mlllones de 

f)4t50s. Estas tref cifras significan respectivamente, el 66, el J1 y el 130..b 

del total de recullos que el sistema boocario en nuestro poTs copt6 en dL 

cho período. 

Es cloro, pues, que lo banca llevo connatural a su funci6n, el 

cumplimiento de una alta y grave tarea eminentemente de servicio a la -

sociedad que la ha creado, que la ha hecho depositaria de su confianza; 

por ello tcnb16n, no debemos olvidar, y aqur deberemos ratificar 1 que es 

a la soberanía del pueblo mexicano a través de los 6rganos que establece 

lo Constitucién, o quien asbte el derecho Inalienable y del que ..guros-

estamos jom6s abdicar6-, de autorlzcr / vigilar y controlar la actividad -

bancaria de este país. 

Y en esta tarea, si riguroso es y meticulosa debe ser la acci6n 

' estatal en lo que a la banca naclmal se refiere y a la banca mixta, mu 
~--~----- -·-·-- -

------------------------~··-------·----- -- ~---------

cho m6s C:Uidacfo, mucho más rigor I mucho más metlC:Uf ~id~uandO este·---------

servicio público se encomienda a virtud de una conc:esi6n, a los particu-

larei, constituyendo el r6gimen de banca privada. El sistema bancario "'! 

xicano, por origen y por defi11ici6n, es un servicio público sujeto al réq! 

men descentrafizado de concesi6n. 

De ahí que las comisiones que hc:n estudiado esto importante -

Iniciativo, coinciden con el Ejecutivo Federal en la necesidad de conti-



52 

nuar reorientando el creciente desarrollo del crédito bancario, para que -

dentro del contexto de la economía de este país, siga siendo el lnstru--

mento me¡or y más eftcaz cada día, para canalizar vía crédito el ahorro 

difícil y penosamente logrado por el ptjblico, hacia las actividades que -

logren el Incremento de la producc16n de bienes y servicios y hacia oc¡u! 

llos renglones que el Banco Central, regulador de estas actividades esti·

me de mayor prioridad econ6mica y social para el desarrollo de este país. 

Y a esos fines, precisamente a esos fines, est6 destinada y en

caminada lo Iniciativa que sometiera a la consideración de vuestra saber~ 

nía el Elecutlvo Federal. 

Solo en vra ejempltficatlva, tambi6n I quiero referirme a algu

nos de los aspectos a los que se refiere esta importante ley: 

Desde luego que las reformas pretenden dar mayor sanidad al -

------11stema--t>oncario-;-facultanao0sra-1a-comtsr6"-Nacfonal-8ancorla-y-de--:.----------

s89uros para que dicte reglas sobre la documentac16n contable que deben 

exigir las instituciones a las personas físicas y a las personas morales en 

créditos o préstamos de cualquier naturaleza, prohibir, y esto es particu-

larmente importante, que los Comisarios de las Instituciones bancarias --

sean empleados o func:lonCl'los de otras sociedades del mismo grupo Finan-

ciero o empresarial, sin que sea necesario por otra parte esta exigencia, 

cuando las instituciones cuenten con auditores extemos que previamente ... 
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haya autorizado la Comtsi6n Nacional Bancaria. 

Rescata pues esta importante refoona, la trascendental funci6n-

del Comisario Sanearlo, la trascendental función que yo no pcxlr6n permL 

tirle vincularse como empleado a la lnst1tuci6n que sirve, sino ejercer --

con seriedad, con responsabilidad y con sentido crilico la misl6n que la-

sociedad le ha encomendado. 

Hoy otras reformen que facultan a la Secretaría de Haciendo y 

Crédito Público para fijar los porcentajes m6ximos de los pasivos de las -

Instituciones en favor de una mismo persona; otras que aclaran el concee. 

to sabre el incumplimiento de las funciones de banca y crédito, y que es 

tablecen las causales de revocacl6n de la concesl6n cuando Incurran las-

instituciones en dicho lncumpllmlento; otras m6s que establecen la necesi-

dad de que los servicios de comisionistas e intermediarios, sean proporcl«!_ 

nodos por personas autorizadas par la Comisi6n Nacional Bancaria. 

No escapar6 al conocimiento de estg Asamblea tambl6n la im-

portante funci6n del comisionista bCJncario que, finolmente, quedar6 sute· 

to a las disposiciones reguladoras de la ley. 

Hay un grupo más de reformas que tienden a agilizar los meca 

nismos de operoci6n de la banca; que significan el sistema para el esta--

bleclmiento de la red bancaria; que senalan los requisitos ahora lnstltuci:!_ 

nalizcxlos en lo ley, para el establecimiento de oficinas, sucursale5, re-
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presentaciones; y dentro de este mismo grupo debe ser muy satisfactorio -

para esto Asamblea que la Iniciativa consigno uno reformo a través de lo 

cual se conjugará de hoy y poro siempre, lo posibilidad del establecimien 
" -

to de sucursales bancarias del extraniero en nuestro país, será a lo banca 

de nuestro país, a la banco nacional, a la banca mixta y a la banca --

privado, o lo único que le corresponda el derecho de captar el ahorro -

público mexicano. ( Aplausos ) 

Así mismo diversifico la Iniciativa los posibilidade$ poro el es-

tobleclmiento de oficinas de representocl6n de lo banca mexicano en el 

extronJero. Faculta o las instituciones bancarios paro Invertir en acciones 

de sociedades que les presten servicios o efectúen operaciones complemen 

torios. 
';;' 

Reformas todos ellas que evidentemente sería prolijo enumerar,-

y que todos ustedes han conocido, a través del documento de iniciativa -

----respeetívo-; en-los cu-altwel detofle-aparece--con _todo Piet:_isjór~. 

Por todos estos motivos, pero seguramente porque esto lniciotl-

va tiende fundamentalmente o asegurar los mecanismos de que el Estado -

dispondrá paro garantizar el apropiado uso del crédito, y para garantlzai:_ 

el correcto destino del mismo en beneficio del desarrollo del país, es que 

me permito respetuosamente solicitar de todos ustedes su voto oprobotorio-

a esto trascendental iniciativo que seguramente, que como ya lo dije en 
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un principio, ser6 para el bien de nuestro país. Muchas gracias. (Apio~ 

sos )". ( 22 ) 

Posterior a la exposicl6n del C, Humberto Lira Mora, aparece-

lo dicho por el Secretorio Jesús Elfos P:na: "Por instrucciones de la Pre-

sidencio, en votaci6n econ6mico se consulta a la Asamblea si considero -

este asunto suficientemente discutido. Los que estén de acuerdo, sTrvan-

se manifestarlo... Suficientemente discutido en lo general. Se reservo-

poro su vot aci6n nominal. 

Est6 a dlscusl6n en lo particular ••• No habiendo quien haga -

uso de lo palabra, se va a proceder o recoger lo votaci6n nominal en lo 

general y en lo particular. ( Votaci6n ) • ; prosigue el mismo Secreta--

rlo: "fue aprobado el proyecto de Decreto que contiene reformas y adi-

ciones o lo Ley General de Instituciones de Crédito, por uno mayoría de 

-----~-~Q __ voto! __ e_~ fa_~~-X 21 e~_ce>_n~_ª! _e~~~--~ene~~l---~--~_ri__~~~~~~u~a~~- ~~---
so al Senado paro sus efectos constituclonoles 11

• ( 23 ) 

Como podemos observar, lo intervención del diputado Fernando_ 

Estrado Sámano, no fue para discutir alguno de los artículos que se prop~ 

nía reformar, o alguno de los que se proponía para odicl6n, sino por un 

lado, agradecer la acogido que le dieron o su intervención del día ante_ 

rior, y por otro, hacer referencia 'a la Insuficiencia de tiempo poro dlscu_ 

tir y analizar el proyecto en cuc:stión; se entiende que el diputado Estro 
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da no se hayo referido en lo portlcular o un artículo, ya que el que ha

yan aceptado su propuesto de dhc:utir hasta el día siguiente / no llevaba

consigo el poder analizar a conciencia el proyecto. 

Cuando hace su exposición el diputado Pánfilo Orozco Alvarez 

aseverando que : "leyendo en pocos horas el dictc;irnen en que se susten· 

ta la Iniciativa, que es muy cloro y preciso ),. categórico es m6s que suU, 

ciente para enterarse y sobre todo, poro poder emitir un juicio voledero

en esto Iniciativa ••• ", así como cuando, en el p6rrofo siguiente dice : 

"le da comezón todas los reformas positivas que nosotros estamos observO'!_ 

do en esta inic:iotlva", hace alusión al proyecto, si, pero no habla en 

que conshte esta posltlvidod, pero ni aún todavía, emite ese ju lelo vale 

dero, juicio que ero necesario externar. 

En la manlfestac:l6n del legislador Gerardo Medina Valdés, no 

-~rrc:?ttra_ITJ()US_xtef'iori~ación alguno -~_n_f_0_'!'(')!1 __ _5>e_!l_ co~t!_o __ ~~l _a!~t~-~-------

Proyecto, sino a situaciones partidistas, los cuales no se deberfan de tra 

tar en un debate de la C6moro. 

Y cuando el Ciudadano Humberto Lira N.ora hace uso de la ~ 

labra, refiet·~ en algunos 0$pectos, detalles del Proyecto, pero esos det~ 

lles, no son ninguno discusión, odem6s de que no se refiere a los artícu

los que nos han venido ocupCl"ldo. 

Resumiendo diremos, lo que debiera de haber sido un debate -
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del Proyecto de Reformas y Adiciones a la Ley General de Instituciones -

de Crédito y Organizaciones Auxiliares, no lo fué; y recordando lo ext!. 

rlorlzado por el Ciudadano diputado Fernando Estrado S6mono, cuando m2_ 

nlfiesto: "y la funci6n fundamental de legislar e$ en el fondo la cons- -

trucclón del derecho, •• , ", debiera olvldorse, cuando se pertenece a aJ 

guno legislatura del Congreso de la Unión, que se es adepto a una dete!. 

minado ldeol09ía político, paro ante las C6maras discutir los proyectos, y 

no para ir o hacer referencia a alusiones personales o hist6ricas, 

En el Diario de los Debates de la C6moro de Senadores, opar~ 

ce el dictamen de primera lectura, en los siguientes términos : 

'COMISIONES UNIDAS, PRIMERA Y SEGUNDA DE CREDITO, MONEDA 

E INSTITUCIONES DE CREDITO 

_H •. ASAMBLEA : 

-

A las Comisiones Unido~ que st1scrlben, Primera y Segunda de -

Crédito, Moneda e Instituciones de Crédito, fue turnado, para su estudio 

y dictamen, por acuerdo de Vuestra Soberanía, la Minuta Proyecto de -

Decreto que reforma y adiciona lo Ley General de lnstituciortes de Créd.!,. 

to y Organizaciones Auxiliares, aprobado por la Honorable Colegislado--

f ro. 
í 

i Las Comisiones encuentran que lo Minuta Proyecto de Decreto -
J 

.f o estudio, tiene como principal objetivo el reorientar el creciente desorro 

! 
.~ 

1 
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llo del sistema bancario a la real1zaci6n de la polftica econ6mica general 

del país, o fin de logrur que los recursos de estas Instituciones permitan -

aumentar lo producci6n de bienes y servicios Indispensables paro la vida -

econ6mlca y social de lo nact6n. 

Todo ello con un afán de modernizar el sistema bancario y cr~ 

dltlcio del país. Dentro de esta polnica, deben destac~rse bs reformas-

encaminadas a dar una mayor seguridad y sanidad al sistema bancario, en 

otencl6n a la necesidad de asegurar que los ahorros del público tengan -

la seguridad suficiente y que el otorgamiento de créditos a empresas o -

particulares se haga con una mayor responsoblltdad, cumpliendo con la -

funci6n social que les corresponda, procurando que los recursos prestados-

sean recuperados oportunamente por haberse otorgado a suietos de cr«flto_ 

con suficiente capacidad de pago. 

'._ ______________ J\.sts~_~recia_gue -~--establecen normas y sistemas de opera- .. 

cl6n que garantizan la seguridad y sanidad, de que antes se ha hablado, 

y que deben caracterizar el funcionamiento del sistema bancario, como .. 

son entre otras cosen, la reforma al artículo 13, en que se otorgan facuL 

tades a la Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros, poro que medtmte• 

la expedlct6n de reglas de carácter general, se determina la documenta-

cién e lnfomaci6n que deben exigir las instltucianes, a las ffslcas o m~ 

rales; para el otorgamiento de prfstamos o créditos de cualquier natural!. 
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za, llen6nd05e paro este efecto, los formularios que dicha Comis16n esta-

blezca; la odlc16n del artTeulo 91 bis, 1, por lo que se prohibe que los 

comlsari05 de las Instituciones bancarias presten sus servicios a otros scx:.:i! 

dode$ de Un mi 5m0 QfUPO finanC lefO 0 empresorl al I pU8S de no Ser asr t 8_! 

tos órgan05 de vl9i1C11clo no podr6n cumplir la funci6n que la ley les en 

comiendo, pues carecerían de independencia de criterio; lo adici6n al 

ortTculo 94 bis 1, en la que se faculta a la Secretaría de Hacienda y -

Crédito Público, par~ senalar los porcentajes m6xlmos de pasivo de los -

instituciones en favor de una misma per,ona, esto paro evitar que los pa 

sivos importantes de un solo depositante obligue a las referidas lnstitucio 

nes o pagar comisiones y sobre tosa fuero de uno sana pr6etleo bancaria; -

las odlciones de los artículos 138 bis 4 y 138 bis 6 que prohiben o los 

instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, ceder su domicilio -
- -~---~--- ..... ------~-~-----

paro pago de tftulos y redescontar su cartero-cori-persoñasdistlritas-dtfh:is-~---------

instituciones u organizaciones ouxiliares de crédito o instituciones de seg~ 

ros, respectivamente. 

Especial mención merecen las reformas o los artículos 149, - -

153 bis 1 y 153 bis 3 que tipifican penalmente los actos u omisiones de 

los funcionarios o clientes de los instituciones de crédito y orgonizacio--

nes auxiliares que deben ser sancionados con penas privativas de libertad_ 

o pecuniarias y que evitorón que los recursos de los instituciones de eré 
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dito se usen en beneficio de los funcionarios de las mismos, y desde lue 

90 en contra del público ahorrador. 

Por otra porte, se refuerza la inspecci6n y vigllancla a cargo-

de las Comisiones Nocional Bancaria y De Seguros, tal como se aprecia -

de lo dispuesto en el artículo 93 bis, que se adiciona a la Ley, por el -

cual elevo a disposlc16n legal una reglamentoci6n, que fijaba que la pr~ 

pagando de las lnstituctones de crédito debTo someterse a la autorizaci6n_ 

de dicha Comlst6n; asr mismo, en el artículo 105, que establece la obl.!. 

goel6n de proporcionar toda clase de información y documentos que requl! 

ro la citada Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, para su func16n -

de lnspecc16n y vlglloncla y lo seftalado en los artreul0$ 138 bis S y 138 

bts 7 que faculta a la antes citada comlsl6n, para establecer reglas para 

los avalúos que real icen las in~ltuclones de Crédito y las personas que -

los efectúen, asr como la nec:esldod de que los servicios de comisionistas 

l----o-lntermediarlos,_única_rnerit~_S~CJtl-~~~i_()fl~O$ ~~-per'()l\~s-~t-~iz~~--

por ella. 

Igual finalidad persiguen los artfculos 165, fraccl6n XII, 169 

y 171, en los que con toda claridad se definen las facultades de lo mul 

tlcUada Comls16n Nacional Bancaria y de Seguros. 

Otras de las tendencias que se advierte en la Iniciativa de r.! 

fonnas es la de establecer las facultades de regulaci6n que tienen lo Se-
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cretarra de Hacienda y Cr6dlto Público, el Banco de México, S.A., y • 

la Combi6n Nacional Bancaria y de Seguros, en su carácter de autorlda _ 

des financieras en materia bancaria, y asr vemos, en los párrafos finales_ 

del artTculo lo. que se senala que las citadas autoridades al aplicar la 

ley procurar6n un desarrollo equilibrado del sistema bancario y una comp! 

tencla sana entre las diversas Instituciones de Crédito y Organizaciones -

Auxiliares que Integran el sistema bancario del país, recogiéndose también 

la facultad de lo misma Secretaria de Haciendo y Crédito Público, para 

reglamentar e interpretar para efectos odministrotiv0$, los preceptos de la 

Ley y en general paro todo cuanto se refiera a las Instituciones de crédi 

to y organizoc:lones auxiliares. 

También se aclara el sentido y alcance de los facultades de la 

Secretaría de Hacienda, paro autorizar la odquisici6n del control del --

__ · ---250k-o-más-de-las-occiones-representativas-del-copitol-soeial--de-uno-inst!:-------

tuci6n de crédito u organizaci6n auxiliar, mediante una o varios operacl~ 

nes de cualquier naturaleza, simultánea o sucesivas, es decir, esto sola-

mente podrá hacerse mediante outorlzaci6n de la citada Secretaría de H<!_ 

clenda y mediante lo presentaci6n de una solicitud a la que acompanara_ 

lo información necesaria para demostrar lo solvencia moral y econ6mica y 

la capacidad técnico y administrativa de los solicitantes. 

Estas mismas facultades se advierten en las distintas dlspasiclo-
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nes contenidas en los ortTculos 10, fracción XII, 18, 26 fracci6n XX y -

• 34, que disponen que con outorlzoci6n de lo Secretorra de Hacienda y 

Crédito Público, las Instituciones podrán practicar odem6s de los operacl~ 

nes previstas en lo Ley las an6logos o conexas con su actividad. 

Por otro parte se establece que lo Secretaría de Hoclenda y .... 

Crédito Pública, oyendo lo oplni6n del Banco de México, podrá focuhai:_ 

o las Instituciones de Dep6sito, Ahorro, financieras e Hipotecarlos, para 

que contraigan pasivos hasta por un 5Cfio más de 10$ permitidos por lo - -

ley, pudiéndose también elevar lo proporci6n de los responsabilidades de 

los Instituciones fiduclorlas, en un 50%, todo ello con la autorización ... 

de la SecretarTa de Haciendo y Crédito Público 1 tomando opint6n del -

Banco de Mé:<ico. 

Estas disposiciones se encuentran en los ortrculos 11, froccl6n -

----~-W~fra;~lm-il,33fíOCCT&i-ry-rr,--ao-frocc100-ll-¡45--de-la-lnlcio-----

tivo. 

Dentro de esa misma tendencia, o sea, de establecer con todC?.., 

claridad los facultades de los Autoridades Bancarias, conviene hacer resol 

tar la contenida en la fracción V del artTculo 100, que establece como· 

causa de revococi6n de la concesión otorgada en los términos de Ley, -

f el hecho de que en una Institución de Crédito u Organizaci6n Auxiliar -
i 

J se advierto un escaso incremento en la captoci6n de recursos del públic~ 

j 
'Ji. ' .. , 
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o en el otorgamiento de créditos o de falta de diversificoc16n en sus ºP! 

raciOf'les activas o pasivos. 

Finalmente, y tal como se seftola en lo exposici6n de motivos -

de la Iniciativa, existen también modificaciones que tienden a unificar -

sistemas de operación en las distintas clases de Instituciones establecidas-

en la Ley, opreci6ndose que en los ortrculos 8 frocct6n 1, 11 fracción 1, 

19 froccl6n 1, 27, 36 fracci6n 1, 45 fracci6n 1, 52 y 87 fracción 11, se 

otorgan otras facultades a la Secretarra de Hacienda y Crédito Público, -

para fi¡ar mediante acuerdos generales, el capital mínimo de los institu--

clones de crédito y organismos auxiliares. Siguiendo esto misma finali-

dad, est6 lo preceptuado en el artículo 18, en el que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, queda facultada para establecer los ITmites -

a que puedan llegar los dep6sitos de ahorro y las sumas que pueden retl-

de $ 100,000.00 y $ 1,000.00 respectivamente. 

Igualmente en "'' artTculo 90, se seftala que la referida Secreta 

rra de Hacienda, fijará el máximo del pasivo exigible de las Uniones de 

Crédito, suprimiendo el lrmtte de 15 millones actualmente en vigor. 

Es importante consignar que en materia de préstamos hipoteca--

rios se da una mayor agilidad al procedimiento para su obtenci6n, eltml-

nándose la necesidad de la aprobacl6n previa de la Com1si6n Nacional -
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Bancaria y de Seguros, que ahora rige en esta materia, facultándose a d.! 

cha Comisi6n para que al través de disposiciones de carácter general se 

l'lale cua1es créditos necesl.tarán aprobaci6n previa y cuáles podrán some-

terse para autorizacl6n posterior. 

Los Comisiones reconocen en el proyecto que se dictamina, -

que tiende o orientar el crédito externo hacia actlvldodes primordiales :. 

que complementen el crédito nacional, eliminándose la posibilidad de que 

en el pars so puedan establecer sucursales de bancos extranjeros que COf!!. 

piton con los mexicanos en la c:aptaci6n del ahorro interno, que es indl~ 

pensable poro el desarrollo del país. A este efecto se establece que únJ. 

comente la banco extranjera podrá establecer oficinas de representacl6n ,-

siempre y cuando se ajusten a los lineamientos de pall'tica financiera que 

seftalen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de ~>':!, 
----~---------------·--· --·-------------------------·--

co ••• u ( 24) 

Observamos en el anterior dictamen, y respecto a los artículos_ 

objeto de estudio, seftalan "que evitarán que los recursos de las lnstituci~ 

nes de crédito se usen en beneficio de los funcionarios de los mismas, y 

desde luego en contra del público ahorrador", y en relacl6n a los dem&_ 

partes de su estudio, es casi repetitivo de lo expuesto en la C6mara de 

Diputados. 

En el mismo Diario de los Debates de lo Cámara de Senadores, 
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y luego de la lectura de lo$ artrculos proyecto de reforma y adiciones, -

aparece : "Por disposicl6n de la Presidencia y por tratarse de asunto de 

urgente resoluel6n, se comulta a la Asamblea, en votacl6n econ6mica, si 

se le dispensa el tfamite de segundo lectura. ( La Asamblea asiente ). -

Dispensado.• Está a dlscusl6n en lo general, No habiendo ningún ciud.!:!. 

dono senador que desee hacer uso de la palobra, se reserva poro su vota_ 

c16n nominal en conjunto.- Está a discusl6n en lo particular. No habie!!. 

do quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votaci6n 

nominal en lo general y en lo particular. Por la af'irmatlva. El C. Se 

cretorio Vallejo Mortrnez: Por la negativa, ( Se recoge lo votaci6n ). • 

- El C. Secretario Soblnes Gutiérrez: Aprobado por unanimidad de 52 vo 

tos, Pasa al Ejecutivo de lo Unl6n para los efectos constitucionales". 

( 25) 

Como se puede concluir, diremos, en el Senado no se dlscuti6_ 

el Proyecto del Ejecutivo Federafo-que- hem0s venii:lo-naclendo-rñenCl6n~----

pero se oprob6 por unanimidad, 

e) EXPOSICION DE MOTIVOS,- Don Manuel Avlla Cama- -

cno, envi6 su Proyecto de ley General de Instituciones de Crédito y Oi:_ 

gonizociones Auxiliares, acompaf'\odo de lo Exposición de Motivos, que -

C:ice : 'Respondiendo a lo preocupoci6n fundamental que inspira la refor-
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ma de la Ley Org6nlca del Banco de México, de hacer de este Instituto 

un regulador eficaz del volumen de la expons16n éreditlcia, era Indispen

sable revisar también la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de poner· 

de relieve, en el sistema de la banca comercial o de dep6slto, las condJ. 

clones internas que son los supuestos lógicos que determinan el volumen -

del crédito que ésta puede crear, para que a través de su mecanismo se -

ejercite la acci6n directora que compete al banco central. 

'Conforme la banca comerclol se afirma y desarrolla en su Im

portancia, la cantidad de crédito que puede poner en circuloc16ft consti

tuye un factor más y más importante en la determlnacl6n del con¡unto de 

los medios de pago en general. 

'La regulac16n del volumen de la expansi6n crediticia es, pues, 

hoy 1 el objetivo que se considero princlpol en toda t6cnlca de direc:c:i6n_ 

bancario y el que procuran alcanzar las más recientes y reputadas refor-

mas legislativos, que por sobradamente conocidas sería ocioso enumerar. 
---~-------~ 

'Porquecuancfo_se_proauce-unaexpanst6n-1nmoderoda--de~--crédito---

bancario, y sobreviene lo consiguiente restrlcc:i6n, suelen ser est6riles las 

mejores precauciones adoptadas por el banquero o por la ley para garant!_ 

r.ar la seguridad de los activos, las previsiones más razonables se qule• -

bran, las más seguros perspectivos se truncan, los deudores m6s solventes-

se ven en la imposibilidad de cumplir sus compromisos, y se llega o la 
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crisis bancaria general, que odem6s de amenazar el crédito, perturbo 

grandemente la actividad econ6mlca en su totalldad. 

"Es especialmente aconseiable tal reforma, en un momento en 

que los síntomas de renacimiento de la producción mexicano, que por no_ 

pecar de optimistas no nos atrevemos a calificar como anunciadores de :.. 

una era de prosperidad, exigen el que se refuercen en la ley los medios· 

de acción del Banco de México, para que éste pueda poner en pr6ctica-

los medios adecuados que no cierren el paso a la expansl6n en la medida 

necesaria, pero que sobre todo le permitan reprimir un incremento excesl_ 

vo del crédito que pudiera surgir funcl6ndose en un optimismo Imprudente. 

- }, ¡ 'Por lo que respecta a esto ley, esto es el sistema de condlcl<?_ 

j nes que importa conseguir en la banca, para que sirvan con la mayor pr! 

cisión posible a la ac:ci6n reguladora central, no se ha hecho otra cosa 

_J ________ ~~~ !~~r eo~~ ~ª~-~os supuestos en que se funda el poder de creacl6n-
¡ -~---------~ - - ---- ---·--···-·--··------··-- ···----·-·-·-
~' de medio' de pago de que es capaz el sistema bancario. Es decir, que 

el volumen de los medios crediticios que un banco puede crear, dependa_ 

de que sus disponibilidades de efectivo sean bastantes pora cubrir el ree'!! 

bolso en numerarlo que normalmente se le demande por las obllgaclones • 

que asuma¡ pero sin la cantidad de medios líquidos de que pueda proveer 

el banco central, tanto a su iniciativo como o requerimiento de los instL 

h.1ciones asociodos; deje de tener en cuenta los indicaciones que propor-
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ctona lo demanda poro transacciones en mercancTos, en cvanto que es re_ 

veladora de las necesidades del crédito en general; y todo ello, dellmi-

tondo bien el campo del mercado de dinero, o fin de que se evite, en -

lo posible, la confusi6n entre el volumen del ahorro y las Inversiones, a 

que suele dar lugar el que la banca que crea medios de pago, entre di• 

rectamente en las operaciones de capitol, o por el contrario, para que a 

causa de una organlzacl6n deficiente del mercado de capitales, no se re 

tengon Indebidamente en el de dinero recursos que por su naturaleza de -

ben ser destinados a la lnversi6n. 

Para servir tales fines ha sido menester abandonar el sistema -

de determinar las inversiones de la banca, según la dtferenclaci6n furTdi• 

ca de los dep6sltos, entre dep6sitos a la vista y a plazo. Se ha estima_ 

~-------º-o_mejor, aflrmada_separoci6n-de--funciones-entre-la-bonca-comercidl---c;--- - · 

de dep6sito y los Instituciones de inversl6n, recogiendo asT una realidad-

que se había ido consolidando en la pr6ctlca de las instituciones mexica-

nas de crédito. Para ello se ha tenido en cuenta el criterio de dlscrimi 

noci6n que siempre se ha reputado el m6s seguro, el del plazo; autorizCI.!, 

do, sin embargo, a la banca de dep6sito ciertas Inversiones a largo térmJ 

no, pero sin sobrepasar uno proporci6n m6xima que es la que normalmen· 

te se estima como la correspondiente al dinero de ahorro que los bancos• 

llegan a recoger, cualquiera que sea la colificacl6n con que aparezca en 
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el balance. 

' Al establecer la separoc16n, se ha procurado también 5ervlr .. 

la necesidad de alentar un mayor desarrollo del mercado de 'capitales, --

que no habra alcam~aclo en ~xlco el correspondiente a lo estructura bCJ!!. 

caria de nuestro paf,. Porque cuando una sistema de crédito carece de -

una de las dos ramas de la or9anlzac:l6n, en cierto modo paralela de los_ 

mercados de dinero y capital, especialmente de la de este último, no so_ 

lamente no es posible la acci6n normal reguladora, estimulante o restric:-

tiva, que corresponde al banco central puesto que a través de aqu" es--

por donde mas eficazmente Influye la acci6n de los tipos ~el interés que_ 

es en definitiva el resorte director del sistema; sino que también, el de_ 

ficiente desarrollo del mercado de capitales, al impedir el crecimiento -
1 . 
+------de-los-nutOOJSformas._de._pr_od11~<;l6'1 1_hac;e_Jmposibl~J(J_~~~_!'sl6n del sis• 

t 
~ tema de crédito en general, dando lugar a que el pars que sufre toles• -

condiciones se mantengo en un estado de permanente depresl6n, de lo -

que no bastan a levantarle 10$ estímulos que significan las facilidades del 

crédito bancario a corto plazo. 

' Ha sido menester, también fijar los porcentajes límites, rela~ 

ti vos a las operaciones que no se consideran convenientes para la banca -

de depósito, en cuanto exceden de cierta proporci6n, para el conjunto--

de cada categoría de operaciones / en vez de determil'IJ rlos para cada uno 
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de los tipos de inversiones que pueden incluir dentro de uno cate9orTo, -

como hocfo lo le9isloción anterior, Como cado uno de estos porcentaje~ 

de confunto son mucho más estrechos que los que resultaban de sumar los 

porcentajes de coda uno de los tipos de operaciones, el sistema gana, a 

este respecto, en defensas de la seguridad de los dep6sitos, y al propio -

tiempo de¡a mayor libertad de Iniciativa al banquero paro que dentro del 

ITmlte mmclmo correspondiente a uno categoría de oporoclones, puedo r~ 

li:z:ar aquellas que considere más adecuados o lo noturole:z:a de su negocio, 

o la zona en que opere, a las circunstancias ecOflómlcas del país 1 así co 

mo o lo opreciocl6n de la segurird~ de su reembolso, 

1 Con ello. se consagra un prop6sito del Efecutlvo: alentar -

lo lnlcitlva de lo empresa privado. La legislación que se somete al -

Congreso de lo Unt6n, procuro establecer un morco de garantías indisp8l' 
-- ---~-------------------------

sables poro el bien público t dentro del-cüal Jo.nxirtqUefoq){.Jeden regir í"" -

o su juicio y con su responsabilidad, los empresas que les son propias, sin 

atribuirse a la$ outoridocles otra funci6n que hacer guardar dichas garan':"• 

tías fijadas en la Ley 1 y ia de direcci6n y regulaci6n del volumen gene-

rol del crédito que ejercltar6 el Banco de México, no por resortes de - -

autoridad, sino haciendo operar sus medios de acción fundamental. 

Asr la banca puede escoger la fOf'ma de las operaciones que r!.. 
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pute m6s odecuodos y exigir o sus deudores los garantías que en su crite· 

rlo sean las m6s convenientes poro asegurarle el reembolso de sus présta-

m0$; y se permite que el sistema se odapte a lo rico variedad de moti--

ces, que un pueblo, y más aún un pueblo consciente de su progreso, es-

capa% de crear, sin que por ello se pierdan seguridades fundamentales ~ 

ro la defensa del interés público en general y de los depósttantes en por 

tlculor. 

' Fundandonos en estas consideraciones, la reforma consiste prin 

ctpolmente en desarrollar tres puntos fundamentales. 

1 En primer lugar, trazar el pion de los Instituciones de crédito 

sobre lo base de distinguir la banca propiamente dicha, o de dep6slto, --

de los sociedad o Instituciones de lnversi6n. 

·~--------'_A_l_o_pr_im_era le compete, fundalTl!ntalmente, _recibir -~~p6sitos. __ _ 

bancarios de dinero del público en general, y practicar el crédito de sla, 

nificaci6n puramente dineraria, esto es, aquel que puede ser reembolsado 

dentro del término de un cié:lo de prcxluccl6n normal, el cual se ha esti-

modo según lo legislacl6n anterior y la práctica mexicana en un plazo --

hasta de ciento ochenta días; mientras que a los segundos, les corresp°'l 

de realizar 1<11 operaciones de crédito a más largo plazo y especialmente_ 

las Inversiones en bienes de capital para la producci6n, recogiendo el d!, 

nero de ahorro mediante la emisiéín de bonos, obligaciones u otros títulos 
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~ 

de naturaleza análoga, asf como faciltar la colocacl6n directa por el pú_ 

blico en participaciones de capital en la diferentes empresas. 

1 Se ha posado a primer plano, dándole el car6cter de instltu-

ción prlnclpol, a un tipo claslftcado entre las instituciones de Inversión,-

que en lo legtslaci6n anterior figuraba entre las lnstituclooes auxiliares,• 

las sociedad financieras. Estas Instituciones, cuyos cometidos estaban di-

bujodos con gran amplttvd en la Ley que se reforma, para servir lo prom2 

ción de empresas, juntamente con la misl6n intermediaria de la financia• 

ción, no habra alcanzado, sin embargo, en la práctica, el desarrollo que 

corresponde a su mlstón. Conservando integromente la definición de sus• 

funciones, se les ha dado mayores facilidades para la emisión de títulos a 

su cargo, con el prop6sito de que tales títulos contribuyan o estimular la 

colocación del dinero del público en operaciones de Inversión, no s61o -

responsabtlidad de la institución Intermediaria, la garantía de lo elección 

experta de los riesgos, sino también, porque pueden permitir una caneen• 

tración de la demando de bolsa, sobre un número más reducido de vafo-.. 

res, facilitándoles, con ello, mercado y regularidad de cotización. 

' Segundo, se estimo por la ley el volumen presunto del dinero 

de ahorro que los bancos suelen recoger, cualquiera que seo la forma ¡u- · 

rrdica a la vista o a plazo que los dep6sltos adopten, estableciendo un ... 



límite máximo del 20% del pasivo exl9ible paro las inversiones en títulos 

y valores; y sin perjuicio que éstos hayan de tener ciertas características 

que precisa la Ley, a fin de asegurar que en todo momento respondan al 

principio inherente o la banca comercial / el de ser activos de f6cll liqul 

dacl6n. 

' Y por último, como límite formol de· la expansi6n crediticia .. 

que cada establecimiento de banca de dep6sito puede llevar a cabo, se -

fija un. porcentaje mínimo del 30% del total del balance, que habrá de -

estar integrado por las reservas de caja, entendiéndose por tales solamen-

te el crédito del banco central, esto es, monodas circulantes y saldos en 

cuentas de dep6slto de que la banca disponga, sumados a las letras que -

provengan de c~praventa de mercancías efectivamente realizadas y a p~ 

zo no superior de noventa días, Criterio regulador m6s flexible . y orlen~ 

dor, a falta de un mercado de dinero organizado, que la simple determl-

naci6n de un. porcentaje de caja; porque teniendo en cuenta que el int! 

rés del banquero ha de ser / mantener lo mayor proporci6n posible de este 

porcentaje en los activos rentables que significan los docum.,tos referidos, 

permitirá al bCS1co central / si se utili2a estos elementos de activo como• 

primero líneo para el redescuento, dicrlminar, cuándo hace cr~lto para• 

fines de liquidaci6n y cuéndo para fines de expansl6n, y en este último-

coso, cuándo el aumento de crédito que otorgue, corresponde o un aume_D 
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to de lo demando del público paro operaciones representativas de trófico 

de m trcanc:ías. 

'Sin embargo, no se ha decidido la Ley a afirmar rotundamente 

ninguno de los tres principios enunciados, sino que ha procurado mitigar -

los en cierto modo, paro hacer m6s flexible su oplicoclón y m6s adopta

ble a realidades concretas. 

1Asr a una de las especies de sociedades de lnversl6n, a las ~ 

ciedades financieras, se les autorizo para recibir, restringidamente dep6sl. 

tos, los del servicio de cojo y tesorería que autorizaba la legislaci6n an 

terior, y los de empresas en las que tengan el voto de mayoría por pcrtL 

clpac16n de capital. Y a atas y a otros sociedades de esta clase / las -

de capltallzact6n, se les permite también hacer restrlngidamente créditoa 

__ ~orto pi~~~~- ~~_btJ_s_c~_c_orLello,--la-fac:illdad-para fa-formacf6"_de-em--

presas y el que puedan tener cierta vida independiente de los bancos de 

dep6slto, que no podrían c:onsegu& f6cilmente hasta que el desarrollo -

del mercado de capitales no alcance un grado más elevado, y además, el 

que puedan servir de intermediaras de crédito para ciertas operaciones que 

a pesar de su plazo no suelen ser practicadas por los bancos comsciales. 

"El límite del plazo de ciento ochenta días para las operacio

nes de la. banca de dep6sito se extiende hasta un orlo, siempre que la S'!_ 

ma de las operaciones de esta clase no exceda del 20% del pasivo, a -
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fin de dor cabido a algunas operaciones relatlvas o ciclos de producci6n-

m6s largos, y a las renovaciones de las operaciones o m6s corto plazo -

que las necesidades impongCl'I¡ y aún poro determinadas localidades, fu,! 

ro del Distrito Federal / te outofiza o lo Secretaría de Hoclencla y Cr~i-

to Público para elevar dicho pOfcentaje, teniendo especialmente en cuen_ 

ta las necesldodes agrícolas. 

'Tampoco es estricto el límite m6x1mo de las Inversiones en va 

lore,, por cuanto que se permite que los activos de elfo especie alcancen 

el volumen Tntegro de los dep6sitos a plazo representados en bonos de ca 

_.... ja, los cuales, por su naturaleza, pueden clostncane con m6s claridad • 

como dinero geRJtno de ahorro. 

'Por último, se conserva lo regulac16n de colo mínima estable-

clda por la L.y Org6nica del Banco de México, al filar un dep6slto obll 
-----"------·-·· --·---~--~----·--------------------·--------------- ---~--~----· -

gatorlo, y se mantiene en aquella ley lo facultad de variar la proporcl6n 

de dicho dep6sUo respecto a las obligaciones. 

Es de desear que no sea necesario usar de ella m6s que como -

medio de acci6n excepcional, yo que por ser contrario a la verdadero r~ 

· f z6n en que la proporc16n de caja descansa, s61o debe servir fundcrnentaL 

t ¡ mente c;omo occ16n correctiva en los cosos de alteraci6n anormal del vo 
~~ 
>~l t lumen de los medios de pago en circulaci6n, las m6s de las veces por m~ 

~ 1 tivos extemos al sistema y desde luego contradictorios con el sentido de 

,J 
·~ 

J 
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la reguloci6n del crédito que el Banco Central se proponga. Pero sin -

embargo, el proyecto no dejo de afirmar al ?roplo tiempo, lo aspiroci6n• 

a que lo coja adecuada quede determinada por la pr6ctica y llegue a - -

operar como de proporci6n constante, en cuanto que lo fijac16n del por-

centaJe del dep6slto obllgatorlo en el Banco de México, dejo mayor hol• 

gura para que así sea. 

' Los tres proporciones referidas, mínima de reservas de caja, -

m6s papel a noventa dfos, y los dos máximas para operaciones a m6s de -

ciento ochenta dTos y para lnveniones en tnulos o valores, se han repu-

todo bastantes poro constituir la regulaci6n fundamental del régimen de -

los bancos de depósito. Por lo menos el capnulo correspondiente a estas 

instituciones s61o contiene algunas otros reglas : la que e:<lge lo presen• 

--~-----

l to-cl6n -debalanc9'-del-ocreoitado,-~útclcr-cuantía-de-la-operaclón,-y-... __ _ 

que se justifico por si mismo; lo que determina las operaciones prohibi-:-

das a estos establecimientos, y una norma para lo que se ~ligo a que -

los operaciones que han sido objeto de renovaci6n se clasifiquen según el 

plazo transcurrido desde su iniciacl6n, a fin de que no se altere, usando 

de este medio, et principio que sirve para diferenciar las operaciones de 

banca de depósito de las dem6s operaciones, el del plazo. Cuando las -

operaciones del banquero, renovadas o no, no sean reembolsadas dentro -

del plazo de un ano y díez días, deber6n estar cubiertos, en uri pareen .. 
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taje de rie190, que determlnar6 la Comlsl6n Nacional Bancario poro cada 

instltuci6n, teniendo en cuenta el promedio de los créditos insolutos de -

los anos anteriores, con el capital y reservas del banco, sumado a las de 

m6s Inversiones que por su naturaleza corresponden a su patrimonio propio. 

1 Como instituciones de lnversl6n se describen tres categorías, -

los sociedades financieros a lot. que compete la emis16n de los bonos llamo_ 

dos generales, que corresponden a las obligaciones que en la leglslacl6n-

actual podían emitir estas Instituciones, ya la de bonos comerclales, que-

se conservan tal como estaban desenvueltos en la legislaci6n que t.e refO!,. 

ma¡ las de c:r6dlto hipotecarlo decUcadas a la embi6n de los bonos hipo_ 

tec:arlos y a las que, por su calidad de institucionM especializadas en e.! 

ta clase de pr6stamos, se les han transferido las funciones que en materl~ 

_-_: ---de-cédulas-hlpotecarlas.-estaban_encomendadcu_ o _!o_ u"lº""- _cle __ ~!6_dJ_t(); __ )'1 __ 

¡ 

¡ 
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-

por último, las sociedades de capitallzacl6n, las cuales posCl'I o ser regu_ 

ladas por la ley, en vez de estarlo por el reglamento dictado en apllca

ci6n del artículo 60 de la ley actual de Instituciones de Cr~ito, autorl-

zándolas poro llevar a cabo la acumulación de capitales, propiamente di• 

cho. 

' Cada uno de estos tres .tipos de instituciones tiene SU' fisono -

mío propia. 
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' A las primeras, como Instituciones dedicadas a la promoci6n-

de empresas y a la lnversi6n de copltales en lo praducci6n, se les han -

reservado 1 aa operaciones de emisi6n y colocaci6n de títul0$ de tada tia-

se. Les corresponde también la tenencia de los mismos, tanto a fines de 

mantener una cartera de renta como para dirigir la admtnistraci6n y ges-

tl6n de las empresas respectivas, asr camo el cr"'ito a m6s de ciento - -

ochenta dras, e inclusive el crédito hipotecario sobre f6bricas, talleres, -

instalaciones, establecimientos Industriales o mercantiles o con destino a-

la construcción de ferrocarriles y obras de servicio público, en los casos_ 

en que la operac16n no reuno las condiciones y los márgenes de garantr<!,_ 

respecto al importe del crédito que se exigen para la emisi6n de bonos -

1 
i. 
1 , 
! 

1 
i ¡ 
l 
l 

y cédulas hipotecarlas. ¡ 
---·-·-·-·-----···--·------ -------------------·------------- -------- -----·· ---·-- ----------- -- --·-----------------------~L 

' Se ha mantenido como operacl6n tfplca de estas instituciones, ! 

el crédito al consumo, cubierto por document05 mercanttles procedentes -

de la venta en abonos y con cargo ol cual estan especiá lmente autoriza -

das para emitir los llamados bonos comerciales. 

• Adem6s de las emisiones de bonos comerciales, y de los dep§_ 

sitos que pueden recibir de empresas o entidades respecto o las que ten-

gan el voto de mayoría o con los que tengan concertado servicio de coja, 

pueden recoger dinero del público mediante la emisi6n de los bonos gene 

roles a que nos hemos referido. Se ha reputado conveniente que estos t! 
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tulos tengCl'I como cobertura el activo do lo institucl6n, sin necesidad de 

la afectaci6n especial de valores en prendo que exigía la le9lsloci6n on-

terlor para las obligaciones que podian emitir estos Instituciones, por en -

tender que tal forma de emisión dificulto mucho el mecanismo de los ºP!. 

raciones de promocl6n y creaci6n de empresas y que, en realidad, corre! 

ponde mejor a las emisiones • en trust ', que competen propiamente a las 

instituciones fiduciarias. De todos modos la nueva legislaci6n prevé la· 

posrbilidad de asegurar con prendas especiales una emisión de estos bonos, 

cuando osr se repute más conveniente. 

' A fin dt no dificultar su acci6n precisamente como creadoras 

de empresas nuevas, no .. ha creído posible limitar la calid:id de los vo 

lores y activos que estas entidodes pueden recoger en su cartero para se~ 

vine de ellos como bose para lo emisión de bonos generales. Pero para'"' 

coloquen sus capitales en los valores emitidos por ellos, se les obliga a -

constituir un fondo especial de fluctuoci6n de valores que habr6 de alca!!. 

zar / por lo menos hasta un 20% de los trtulos que. pueden .. , de mayor -

riesgo, las acciones de las empresas nuevas. Y .. pone tambi6n en ma-

nos de las Secretorra de Hacienda la posibilidad de evitar a este respecto 

riesgos excesivos. 

' Para completar el tipo de la lnstituei6n que se describe, el .. 

¡ 
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proyecto se cuida de fi¡ar los derechos y obligaciones que tienen estas s~ 

c!edodes cuando prestan so garantra a los tilulos emitidos por otras socie-

dades o empresas, en raz6" a que una de sus funciones m6s típicas es la 

de facilitar la creac16n de componías dedicadas a desarrollar nuevos for-

mas de producc16n, finoncl6ndolas con la aportaci6n directa del póbllco. 

' En el capítulo c:orrtSpondlente o las sociedades de er6dito hL 

potecario, se reun., balo un sistema de exposlci6n diferente, las regios -

de la legislac16n anterior relativos o la emisl6n de bonos hipotecarios y a 

la lntervenci6n y garantía en la puesta en circuloc16n de las c6dulas, 14!! 

vondo expresamente lo que se refiere a los créditos con hipoteca paro la_ 

construeci6n de ferrocarriles o de obras de servicio póblico o sobre f6brl-

cas, talleres, o Instalaciones industriales o mercantiles, que excedan deL ' i 
! 

------ ! 
1 ímlte sObre elvolor-de1 inmueble-estableGido-paro-la-eoncesi6n_<l•_p~_': \ -----r-
tomos de esto clase, los que, como hemos tenido ocasl6n de expresar, no 

son susceptibles de dar lugar a la emis16n de c6dulas hipotecarias y, ~ 

ello, competen o las Instituciones financieras. La reglamentación que se 

ha adoptado ha hecho innecesario conservar la denominaci6n, crédito in• 

mobiliario, de la leglslaci6n anterior, porque w materia queda comprenc:ll. 

da dentro de las normas que se acaban de describir. 

1 Las sociedades de capitoltzoci6n se dibujan como instituciones 

fundamentales dedicadas a recoger pequefto ahorro con el cometido de fo,! 
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mar capitales, mediante la puesta en clrculacl6n de tnulos o p6llzas de-

copltalizacl6n, prometiendo el reembolso aplazado de un capital. Por • 

ello 5t! le restringen m6s 6un que a las sociedades financieras las opero--

ciones de crédito a corto plazo, y también se les limitan los inversiones-

directos o largo término, a fin de marcar la tendencia que el proyecto no 

se ha atrevido a establecer de uno manero rotunda, a que estas institucla 

nes sean propiamente soeledodes de cartera de volorel. 

' Se les autoriza, asimismo, para Invertir una proporc16n res--

tringlda de su activo en bienes y muebles. Se considero que es ob¡eto -

propio de la capitalizac:16n, la acumulac16n sucesiva de fondos paro ad--

quirtr bienes de este clase / ya que por la Importancia se su valor, ni· SU.! 

le ser posible que lo mayor porte de los inversionistas los adquieran de -
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los mismos al ritmo lento con que se pueden ir formando los capitales de_ r 
¡ 

cado titular en particular. Por lo cual, solamente lo oc:umulac16n, en - í 

! manos de estos instituciones especializadas, de los fondos de ahorro de d! 

versos futuros pequel\os propietarios, permite resolver tan fundamental pro_ 

blema de una manera adecuada. Al considerar osr la odquisici6n de los-

inmuebles urbanos como objeto propio que las instituciones de capitaliza-

ci6n tienen que llevar a cabo, no se Infringe de manero alguna el prece_e 
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to contenido en el artículo 27 Constitucional. 

' En todas las sociedades de lnvers16n, en raz6n de ser tnstitu-

clones dedtcodas a emitir tl'tulos o valores que pueden tener fácil circul-:._ 

ci6n en todo el territorio nacional, se ha prescindido, para fijar el capi• 

tal mínimo, de tener en cuenta el que hayan de operar en la capital de 

la República, o en otras localidades. 

1 También, en roz6n a su naturaleza especl'flca, el concepto -

de sus reservas primarias es diferente al de las reservas de caja de los --

bancos de dtp6sito, odmltl6ndose para aquéllos no s61o el crédito creado -

por el Banco Central, stno también. los fondos o activos líquidos o fácil .. 

mente llqutdables, con responsobiltdad de una lnstituci6n de crédito, 

aocltdodes constituidos con este solo objeto, como Incorporados, mediante 

la concesi6n especial correspondiente, a cualquiera de las Instituciones -

bancarios, o de lawersl6n a que nos hemos referido, por reputar que estas 

formas de operar, lelos áe ser lncompatlbles con coda uno de ellas, pue-

den ser muy bien complementarias de los cometidos propios de dichas lnstl 

tuclones. 

' Las inversiones de activo correspondientes a los dep6sltos de• · 

ahorro, en cuanto no hayan de tener el carácter de activos líquidos en -
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la proporci&i mínimo que por la ley se estgpl~ce, habrán de consistir so_ 

lamente en valores de aquellos que, por:· ~rc¡rse de lo meior liqul - -

de:t, se permite que formen. pqrte de la cartero de los bancos de dep6sito. 

Ello responde, como fácilmente se comprende, no s61o al prop6slto de -

buscar la mayor seguridad para el pequeno ahorro que estas entidades es -

t6n dedicadas a recoger, sino también el deseo de no perder las líneas -

generales de diferencia entre las Instituciones de dep6slto y de lnversl6n, 

que constituyen uno de los principios fundamentales del proyecto, según -

se ha tenido ocasi6n df ~~l~~rar, 

' El capt'tuh;1 qedlcado a las Instituciones fiduciarios apenas si -

sufre modificaciones, como no seo anodir a la enumeracl6n de sus comet!_ 

dos algunos que p1i1tden rtsultar propios de estas lnstituc:iones, y ciertas -

normas nuevas por f415 cuales deben regirse las operaciones de lnvers16n -

----~que-re-ali« JoTñstituCi6n-en-eie~ciclo--d;-fidelc~iso-~-;~~ato,. o comí -

si6n 1 cuando de la naturaleza de éstos, o de las instrucciones recibidas, 

no resulten indicaciones suficientemente precisas. Sin desvirtuar la natu-

raleza jurídica del fideicomiso, se ha prescrito lo nottficacl6n obligatoria -

a los interesados de los operaciones que se realicen en cumplimiento de -

sus encargos y de los datos que permitan ldentificor los bienes destinados 

al fin respectivo, siempre que sea posible, o cuando no se haya renunct~ 

do a ella expresamente, y con el fin de hacer m6s real lo responsabilidad 
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de estas Instituciones en el cumplimiento de sus obligaciones. 

' Quedan como organizaciones auxiliares de crédito, Integrando 

un titulo aporte los Almacenes Generales de Dep6sito, las C6moras de- -

Compensoci6n, las Bolsas de Valores y las Uniones de Crédito. Se ha re 

putodo que no era necesario someter a estas organizaciones al régimen de 

l.:•>ncesi6n. Les bastor6 para operar el que se Inscriban en lo Comisl6n 

Nacional Bancario. Sin embargo, el establecimiento de los Almacenes -

Generales de Oep6sito y de los Bolsos de Valores requiere también previa 

outorizoel6n de la Secretarra de Haciendo y Crédito Público, la cual P2. 

dr6 apreciar discrecionalmente la conveniencia de su establecimiento. 

1 Los normas relativos a las organizaciones auxiliares pr!JPlame!!. 

te dichas, apenas si sufren alteroci6n respecto al texto de lo ley actual; 

salvo, únicamente, el intento de mitigar lo facultad de los Almacenes• -
:-------------·· - -·--.- ·-

Generales de adjudicarse las mercoocfa~dep0s-Úadas-por una-postura-legal-

excesivamente bajo, y el establecimiento de uno cierto relaci6n entre eL 
capital de estas entidades y sus compromisos. 

1 Los Uniones de Crédito han perdido su func16n de Intervenir-

en la emisión de cédulas, como ya se ha dicho, y se configuran como--

institución que s61o puede operar entre socios¡ y, por lo tanto, pueden• 

funcionar con mayores libertades que aquellas dedicas a practicar opera--
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clones con el público en general. NI se les exige capital mfnlmo paro .. 

su establecimiento, ni se les impide que hagan simultáneamente operacio• 

nes de crédito bancario, crédito o plazo hasta de cinco al'I~, asr como -

los inversiones reservadas a las sociedades flnancier0$, sin sujeci6n a otras 

normas que la de guardar una proporci6n mínima en activos líquidos y la_ 

de limitar ws obligaciClles respecto al capital, en forma además, de que 

éste se halle en condiciones de soportar los riesgos de lo$ operaciones no 

liquidadm o su vencimiento, o dentro del plazo m6xlmo de reembolso a -

que estas entidades pueden concertar sus operaciones. 

' De todos modos, este deseo de dar facilidodes a dicho tipo .. 

de instituciones, no se ha reputado que debe llevarse más allá del car6~ 

ter puramente embrionario de toles organizaciones. Es decir, que tan - -

pronto como el volumen de su balance hayo llegado o aquella proporci6n 
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--que cortespondeor capltot--míllimo que -deben-tener-1 os instituciones-finan_----- -------------}-~_:___ 
r 

cleros paro poder operar, están obligadas a transformarse en sociedades - ~ 
:¡. 

de esta clase / $0rnetiéndose o todos las reglas de lo ley, aún cuando su -

propósito fuese el de seguir operando solamente con sus miembros o asocia 

dos. 

' Se establece alguna diferencio en lo que se refiere o lnstit~ 

cione$ de car6cter nocional, en visto del control que el Gobiemo ejerce 

sobre ellos. 

~ 

l i-

1 
~ 

l 
~ 

~ 
1 
i 
~ 



f. ' 

8ó 

' Se ha preferido presentar separadas en el sistema de la ley• -

las disposiciones puramente orgánicas relativos a las Instituciones y orga_ 

nizaclones auxiliares de aquellos normas adjetivas, reglamentarias o de d! 

recho mercantil especia! que formaban porte de la ley actual, Y para -

ello se ha hecho un tnulo general, dividido en seis capl'tulos, en el que 

se hon reunido todas estas disposlciones, casi todos en el mismo tenor li-

teral en que estaban contenidos en la legislaci6n que se revisa, salvo al-

gunas correcciones debidos al deseo de aclarar ciertas dudas y dlflculta-· 

des de interpretaci6n y aplicoc16n surgidos en el curso de la vigencia de 

dicha legislación, 

1 Sin embargo, se han ª"adldo, en la parte correspondiente,--

algunas disposiciones nuevas, toles como lo regvla:i6n de los contratos de 

-~-- ----~apjtalizoclón; ciertas normas relativos a las emisiones de trtulos en que 
--------------- ··-- -- ----

Intervengan instituciones financieras o fidvciarias, lnt-rod~~iendol00lill9~-

ci6n de formar el prospecto de lo emlsi6n que ha acreditado ser la gar°'!. 

tía defensiva del Interés de los subscriptores o adquirentes, de m6s eflca .. 

cia en los sistemas que no han adoptado; y un principio de regulación--

del crédito documentarlo comercial en referencia o los usos intemaclona-

les generalmente aceptados. 

' En punto a la Comisión Nacional Bancaria, se ha introducido 

la novedad de dar representoci6n en la misma a element0s de la Banco, -
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con el fin de dar cauce regular por donde los intereses bancarios pueda'!_ 

manifestarse y guardar contacto con el Poder Público, en sus problemas -

de orden general y en los que afecten a lo Política Bancaria y del Crédi 

to. 

• Por último, el 'tnulo relativo a la wspensi6n de pagos, quie• 

br0$ y liquidacl6n de las instituciones de crédito, deliberadamente no ha 

sido obfeto de revisi6n, por entender que debe esperarse a llevarla a ca· 

bo o que se dicten las nuevas disposiciones generales en materia de quie_ 

bras que tiene preparadas la Comlsi6n de Legisloci6n de la Secretaría de 

la Economía Nacional. 

' Unlcamente y poro que entretanto guarde debido coordina-• -

cl6n en el resto del sistema, se ha modificado el cuadro de las preferen-

cias establecidas en la legislac16n anterior respecto a ciertas operaciones 
\ 

T----proptar-de- las instituciones-de-crédito. Se_ ba re~utado que s61o debra--Í . -··-· -------------·---------------
1 concederse prefencia a los dep6sitos constituidos en bancos de esta clase; 

1 mientras que en las sociedades llnaneie<as, hipotecarlos y de capitalizo-• 
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ci6n, la preferencia corresponde a las operaciones típicas deestos institu • 

ciones. Sin embargo, o 1 os dep6sitos de ahorro, cuando se practiquen - -

por otros instituciones, se les ha otorgado preferencia sobre los dep6sitos• 

que reciban los bancos y también sobre los activos de las instituciones dt. 

inversi6n, en cuanto no sean de aquellos que forman la cobertura especial 
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de los bonos generales, comerciales o hipotecarios que emitan. 

1 Por lo general, se puede advertir en todo el texto del Proy~ 

to de esto Ley, que salvo 'el tlhilo relativo a las instituciones de crédito, 

y aún en este también, en muchos puntos se conservan las normas y las -

reglas contenidas en la legislacl6n actual / aunque expuestas bajo un dlfe 

rente plan sistem6tlco. Con ello se ha querido servir el prop6slto, de que 

esta revhl6n se limrte a modificar exclusivamente a aquellos aspectos en

que la reforma se ha estimado absolutamente Indispensable por Incompati

ble con los orientaciones de principio que han sido los motivos rectores -

de la modlflcaci6n del sistema, 

1 Sin embargo, se ha dodo a la prtsentacl6n de la Ley una • -

apariencia diferente con el fin de que ofrezca las mayores facilidades a 

su consulta o lnterpretaci6n con el prop6sito de que estas normas, a pesar 

de su naturaleza técnica, puedan estar lo más posible al alcance de to

dos los ciudadanos que guiados por la confianza que inspira la firmeza--

de nuestro sistema de crédtto, les encomienden sus capitales en custodia· 

y adminlstrac:l6n ••• 11 
( 

26 ) 

Dejemos sentado que, de toda la tramcripci6n anterior, no se• 

desprende ninguna ref erencla mínima siquiera del artículo 153 en vigor, -

de ahí que no se encuehtra uno raz6n de ser del citado artículo. 

El titular del e¡ecutivo Federal I en la Iniciativa de Reforma y 
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Adici6n a la Ley General de Instituciones de Crédito, de fecha 26 de dJ. 

clembre de 1973, envía su exposicl6n de motivos en los siguientes térmJ. 

nos : 

11 El creciente desarrollo del sistema bancario durante los últt, 

mos oftos, ha marcado la necéstdad de continuar reorientando su partici~ 

cl6n en la ejecuci6n de nuestra polrtic:a ec:on6mica general, buscando que 

los recursos que el propio sistema capta sean canalizados hacia activida

des que permitan aumentar la produccl6n de bienes y servicios, creando• 

las fuentes de trabajo que el crecimiento del país demanda y logrando -

una mayor dlstribucl6n de ws beneficios. 

En los últimos aftos, se ha venido orientando la partlcipact6n -

de la banca en nuestra economía, a frn de canalizar sus recursos a las • 

actividades de mayor prioridad econ6mlca y social. Para el efecto, se -

han adoptado medidas administrativas tendientes a lograr que los instttu· -

dones actúen como auténticas promotoras del desarrollo, y que los fun

cionarios y empleados de este Importante servicio público adquieran cada' 

vez más una adecuada conciencia del sentido social de su tarea y operen 

sus transacciones con escrupuloso sentido de responsabilidad y moralidad. 

Al principiar mi gesti6n administrativa, presenté a la considera· 

cl6n de ese H. Cuerpo Legislativo, un proyecto de reformas a la Ley G.! 

neral de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, que mere-
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cl6 la oprobacl6n del H. Congreso de la Un16n. La reformas legislativa_ 

promulgada el 29 de diciembre de 1970 ha sido complementada con dive!_ 

sos medidas administrativos Implantados en el curso de los tres anos subse_ 

cuentes; sin embargo, el Ejecutivo o mi cargo ha venido analizando la-

necesidad de introducir nuevas modificaciones al marco legal dentro del -

cual funciona en sistema bancario, a fin de irlo adecuando a la din6mi-

ca que éste requiere para que cumpla satisfactoriamente can su papel de-

instrumento para el desorrollo del país. 

Por ello, someto o la consideración del H. Congreso de la .... 

Unión la siguiente iniciativo de refonnas y adiciones o la Ley General -

de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, cuyos objetivos, 

fundamentalmente, pueden agrupors.a en tres grandes rubros : 

1 • Reformas que persiguen dar una mayor seguridad y sanidad al siste-

ma bancario; 

2. Reformas que tienden a agilizar 105 mecanismos dt operacl6n del• -

mismo; y 

3. Modificaciones que tienden a unificar sistemas de operaci6n en las• 

distintas clases de instituciones y o establecer, ccn mayor cloridad; 

las facultades de regulac16n que tienen las autoridades financieras -

en esta materia. 
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Expongo o u.tecles, o contlnuoct6n, lo manero en que los refo!. 

mos y ad1cl°"'s que propongo o la Ley Indicada, cumplen estos obietivos. 

La magnitud de los recursos que maneja el sistema bancario, el 

crecimiento de su aparato administrativo y la complejidad de sus operaci~ 

nes, obligm al Estado a uno actitud de constante y superada vigilancia -

para asegurar que los ahorros y fondos confiados por el público o dicho -

sistema t.ngan la seguridad suficiente y que los operaciones activas, esto 

es, el otorgamiento de créditos a particulares y empresas, sean efectuados 

por la banca con un acentuado sentido de responsabilidad para asegurar,-

por uno parte, que el crédito cumpla la funcl6n social que le correspon •. 

de y, por la otra, que 1 os reCUl'$OS prestados sean recuperados oportuna --

mente en los plazos pactados por haberse otorgado a suietos de cr6dlto-· 

que tienen, can su trabajo, lo suficiente capacidad de pago. Por ello,-

es necesario reforzar los mecanismos de inspecci6n y vi9ilancia o cargo -

de las autoridades competentes y establecer normas y sistemas de opera- -

ci6n que garanticen lo solidez y lo sanidad que deben caracterizar el -

funcioncmiento del sistema bancario. 

Con el prop6sito anterior, se propone una definici6n m6s claro_ 

de las facultades de la Comisión Nocional Bancaria y d~ Seguros para --

cumplir, con la mayor eficiencia posible, sus funciones de inspecci6n y -

vi9ilcr1cia; se prohibe que los comisarios de las instituciones bonc<:1rios ·-
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sean empleados o funcionarios de otras sociedades del mismo grupo finan -

clero o empresarial; se faculto o la Secretaría de Haciendo y Crédito-

Público, poro fijar los porcentajes máximos de los pasivos que los lnstltu-

ciones de crédito pueden adquirir en favor de una mismo persono o enti-

dod, ya que se juzgo inconveniente para la estobtlidod de aquéllas una -

dependencia excesivo en limitados fuente$ de recursos; se aclara el con-

cepto de incumplimiento de las funciones de banca y crédito que establece 

la Ley como causa de renovación de la concesi6n bancaria, estableciendo 

expresamente que el mismo comprende una situación de escaso incremento 

en la captación de recursos del público o en el otorgamiento ·de crédito, 

o de falta de diversificación adecuado en sus operaciones activas y pasi • 

vos; se establece la necesidad de que los servicios de comisionistas o lf1. 

termediorios que utilizan las instituciones de crédito paro captar recursos, 

sea llevado a cabo por personas de id6neo capacidad técnica y moral, ~ 

torizodas por la Comhi6n Nacional Bancario y de Seguros¡ se tipifican -

con mayor claridad los actos u omisiones que, por su peligrosidad $OClal, 

deben ser sancionados con penas privativas de libertad y pecuniarios, ya 

se trate de clientes o funcionarios de las propias instituciones de cr6dita; 

se aclara la fac:ultod de las autoridades poro sancionar pecuniariamente, -

1 las transgresiones a la propia Ley Bancaria o a los reglamentos y circula-
¡ 
1 
l 

i 
' ~ 

·I 
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res que de ella emanen; se dtc:ton normas para asegurar que los avalúos-

que efectúan 1as Instituciones de crédito cumplan sus prop6slto 'con fidelL 

dad, evitlrldose las desviaciones que, con alguno frecuencia, se han ob-

servado; con el mismo prop6slto de asegurar la s61idez y lo sanidad del -

slstema bancario, se prohibe o los instituciones de cr6dito que al ceder -

su domicilio poro pago de tnulos suscritos, girados, aceptados, o endoso-

dos por terceros, asuman responsabilidades por su cumplimiento; se prohi-

be el redescuento de la$ carteras bancarias con personas distintas a otras-

instituciones de cr6dito u organizaciones auxiliares y de seguros, pudien• 

do el Banco de M6xlco autorizar excepciones o esto regla; asimismo, se 

precisan las facultades del Presidente de lo Comisión Nocional Bancario y 

de Seguros para representarla, poro designar inspectores permanentes en -

cualquier tiempo y poro nombrar o los personas que desempeften el cargo-

de interventores gerentes, en los casos necesarios. 

El segundo grupo de reformas, y adiciones, tiende, com~ se ha-

expuesto, a simplificar y agilizar los mecanismos de operaci6n de la bon 
- -

ca. Por ello, se adecúa el sistema de establecimiento de la red banca-

ria, set\olando que, odem6s de sus oficinas principales, las Instituciones -

pueden establecer sucursales en el país o en el extranjero, o agencias --

que funcionen de acuerdo con los requisitos que, de manera general, se-

l'lale lo Secretorfa de Haciendo y Crédito Público; ante lo diversidad de 
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servicios y operaciones complementarlos o auxlllares que réquiere el deso-

rrollo de nuestro dstema bancario, se autorizo a las instituciones para il'!_ 

vertir en acciones de sociedades que presten dichos servicios; se sustitu-

yen las cifras absolutas que contiene la Ley en materia de capitales mín!. 

mos de las instituciones de cr6dlto y organizaciones auxillares, por la fo_ 

cultad de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para filarlos me--: 

dlante acuerdos de ear6cter general. Se faculta a las autoridades banca -
rias para que autoricen a las instituciones d~ dep6slto, ahorro, financie

ros e hipotecarlos, para contraer mayores pasivos que los permitidos por • 

las rtglos generales correspondientes, siempre y cuando ello se haga acO!! 

se¡able por situaciones de coyuntura en los aspectos monetarios y crediti

cio, considerando el r'9imen de inversl6n en el dep6slto obligatorio que• 

regula el Banco de México y la estructura de la inversión de los copita .. 

les de las instituciones de cr6dito. 

Para permitir que las Instituciones de cr6dito mexicanas puedan · 

reolizar con mayor agilidad sus operaciones de crédito con el exterior / ;. 

dada la tendencia de crecimiento de nuestras transacciones lntemaclonales 

y la conveniencia de apoyar nuestros esfuerzos de exportación de bienes• 

¡ y iervicios, particularmente en los mecanismos de integroc:i6n econ6m1c:a· 
~ 

J lotinoomerlcana de los que participamos, se establece la posibilidad de .... 

~ 

i 
xi 
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qut dichas instituciones puedan establecer sucursales u oficinas de repre-

stntoci6n en el extranjero¡ asimismo, se les faculta para invertir en oc:_ 

eione5, o participaciones en el capital social, de entidades financieras -

del exterior y, en consecuencia se prevéé la facultad riel Sanco de f'Mxl 

co para dietar regios generales conforme a las cuales dichas lnstttuclones 

puedan reallzar operaciones octivus con residentes del extranjero, o aqu6 

llas en virtud de la• cuales contraigan con ellos responsabtlidudes directas 

o contingentes. 

Por otra parte, y en conslderact6n a que el desarrollo de nue!._ 

tro sistema bancario permita la atencl6n adecuada del servicio público -

del cr6dlto en el país y a que no es aconsef able que las instituciones fl-

noncieras del exterior capten nuestro ahorro intemo, cuyo destino debe .. 

encauzarse al financiamiento de nuestro desarrollo econ6mlco y social, se 

suprime la posibilidad de que se establezcan en el país sucur.ales de ba'l. 

cos extranjeros, permitiendo tan s61o el establecimiento de oficinas de r!.. 

presentacl6n de dichos bancot, previo lu outorizaci6n de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y bajo la inspeeci6n y vigilancia de la Coml 

si6n Nocional Bancaria y de Seguros. En todo caso, dichas oficinas de· 

representaci6n estarán impedidas, de acuerdo con el texto legal que se--

propone y que recoge una disposici6n reglamentaria vigente, para realizar 

cualquier actMdad que constituye materia de concesi6n paro el ejercicio 
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de lo banc;o y el crédito. Se deja a salvo la sltuacl6n de la únic:a sucur 

sal de banco extranjero que existe en el pafs, para respetar un derecho -

adquirido que se derivó, en su oportunidad, del mantenimiento del servl-

cio bancario por su parte en los épocas diffc:lles que afectaron al pafs -

en la etapa violento de nuestro proceso revolucionario. 

Con lo finalidad de agilizar k~ operaciones de crédito destina_ 

das o la producci6n, se introduce el concepto dln6mico de la garantía en 

los créditos refoccionorlos, forma que revisten usualmente los financiamie2 

tos o la ampltoci6n de las actlvidocles productivas, al precisar que, en di . . -
chas créditos, el c6mputo de la garantía se efectuor6 tomando en cuenta_ 

el valor que se adicione a lo mísmo por el ejercicio del crédito. 

Paro permitir el incremento de los recursos crediticios que se c~ 

nalicen a las actividades productivas, se elimina en los créditos refacr.ia_ 

i ¡ norias y de.habilitación o avío lo limitacl6n que existía para que los f~ 

l . ¡ tos o productos pendientes de obtenerse, pudieran ser computables para --
; 
' 
\ efectos de los garantías correspondientes. 

{ Pera dar mayor flexibilidad y eficacia a los instrumentos de ca.e 
¡ 

l tación del sistema bancario, se estima que éstos deben ser revisados trata!!. 
t ¡ do de uniformados y dotándolos de dinamismo y agilidad para adecuarlos-
¡ ¡ a las cambiantes c:andiclones del mercado. 
j 

1 
:J 
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Para tal efecto, es necesario facultar o las Instituciones hlpot!. 

carios poro recibir depósitos a plazo documentados mediante los certifica-

dos correspondientes, así como recoger, en uno norma de car6cter general 

la facultad del Banco de México para fijar los montos, plazos y tasas d!. 

interés de estos instrumentos en los diferentes tipos de instituciooes, Con 

ello se buSA:a dotar al sistema bancario mexicano de Instrumentos de cap-

toc16n de recursos que pueden adaptarse a las condiciones. de los mercados 

internos, con el fin de mantener su competlvldod en las diferentes condl-

c Iones del mercado exterior. 

Con un propósito an61ogo, y siguiendo lo tendencia de elimlnor 

de la Ley normas que Impongan rigideces Inconvenientes en lo materia r!. 

guiado, se propone eliminar el ITmite m6ximo de $ 100,000.00 que actu~I 

mente rige poro las cuentas de ahorro, sustituyéndolo por la sumo que e~ 

toblezca, mediante disposiciones de car6cter general, la Secretaría de H_!I 

ciendo y Crédito Público, Con el fin de dar mayor agllidad al tr6mite de 

los créditos hipotecarios paro la cosntrucci6n de habitaciones, se propone 

eliminar de la Ley la necesidad de aprobaci6n previa de la Comisión NI!_ 

cionol Bancaria y de Seguros para esta clase de pr,stamos, facultando al 

propio organismo para establecer, a través de disposiciones de car6cter -

general, el tipo de créditos que requeriran de aprobación previa y aqué-

¡ l los que podr6n otorgarse sujet6ndolos o autorizaci6n posterior. Se introdu 
i\ 

J 
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ce como posible ob¡eto de los créditos hipotecarios, la me¡ ora para habl 

tociones de tipo medio y viviendo de interés social, para favorecer el d! 

sarrollo de programas de regeneracl6n urbana y, asimismo, con igual pr~ 

pósito de agilizar las operaciones bancarios se sustituye la cifra tope que 

rige poro los viviendas de precio medio, por lo facultad del Banco de - .. 

México para establecer, mediante disposiciones generales, el valor de d..! 

cho tipo de habitación. 

También se propone, para simpllftc:or los requisitos de otorga- -

miento del crédito, que el régimen de cobertura que actualmente estable_ 

ce nuestro legisloci6n poro la emisión de bonos hipotecarios y financlerO!_ 

con garantía e.pecrfica, sea mane¡ado a través de reglas generales que -

dicte el Banco de México sobre la canalización de los recursos correspo'!_ 

dientes. 

El complejo mecanismo del depósito obligatorio, cuyo régimen_ 

básico establece la Ley, y que ha constituido un Instrumento de fundame!l 

tal importancia, no sólo para el control cuantitativo, sino también para -

el selectivo de los recursos crediticios, hace necesario que lo Ley Sane~ 

ria contenga una regulación más adecuada sobre el mismo, por lo que se 

propone facultar al Banco de Mblco, explícitamente, paro operar este -

instrumento de poi rttca monetario y crediticio mediante normas que se re-

fieren o los distintos tipos de instituciones de crédito, a ciertas clases de 
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pasivos y a determinadas regiones del país. Esta mismo facultad, se pro 

pone otorgar en forma explicita al Instituto Central para expedir reglas S2, 

bre canalizacl6n selectiva del crédito y sobre dep6sito legal en los fldel 

comlsos de cridito que manejan las instituciones. Con estas atribuciones, 

el Banco de México tendr6 un claro apoyo legal para el curnpllmiento de 

sus funciones de regulac16n monetaria y crediticia, se podr6 obtener un -

régimen más slmpllficodo de dep6slto obllgatorio y se proplc:lar6n mejoreL 

bases para la inspeccl6n y vlgtloncla, por parte de las autoridades, del 

cumplimiento de las normas relativos. 

Para dar también al régimen legal de la actividad bancaria la 

flexibilidad aconsejable y la capacidad de adaptacl6n frente o la dln6m!_ 

ca del desarrollo financiero nacional e internacional, se establece la po

sibilidad de que las Instituciones de crédito practiquen, Odem6s de las -

operaciones expresamente previstas en la Ley, las análogas. o conexas que 

autorice y regule la Secretaría de Haciendo y Crédito Público. 

Con el objeto de unlfonnor el régimen de lnversl6n de copita- · 

les de 10$ instituciones de crédito, se prevé lo posibilidad de que los d! 

portam'entos fiduciarios, los almacenes de depósito y las uniones de crédi_ 

to puedan invertir parte de su capital en sociedades Inmobiliarias duefta~ 

o odmlnlstradoros de edificiOs en los que tengan sus oficinas. 

Se propone también, con el fin enunciado de elimin~r_rigj~f!_ces -----~--
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cuantitativos de la Ley, que el límite máximo del pasivo exigible de las 

unioMs de crédito seo senalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito-• 

Público, removiendo el tope que actualmente prescribe el ordenamiento le 

gal respectivo. 

Para recoger una norma de sano práct leo bancaria, se propone_ 

establecer que la porte de los créditos refacclonarios que se destine al -

pago de pasivos, no debe exceder del 50% del monto total del crédito , 

aunque a fin de dar flexibllldad suficiente a la norma general / se perm.!. 

te hacer excepciones, en casos (ustlf1cados, a f uicio de la Comisl6n Na_ 

clonal Bancaria y de Seguros. 

Finalmente, me permito manifestar a ustedes que, en la clasifl. 

cact6n de las reformas y adiciones que propongo a su considerac16n, se -

encuentran varias que persiguen establecer, ·con mayor claridad, las fo-

c:ultades de regulacl6n que tienen las autoridades financieros en materia -

bancario; en pdmer lugar, se propone establecer que dichas autoridades, 

al aplicar la Ley de la materia, procurarán un desarrollo equilibrado del 

sistema bancario y una competencia sana entre los distintas Instituciones -

j de crédito que integran el sistema. Ello, con el prop6slto de evitar la 

excesiva concentracl6n de recursos que se observa en un número limitado_ 

de in~ituclones, por una porte, así como la dlspersl6n y el tamaflo anti!_ 

conómico que tienen varias de ellas. Con estos criterios de desarrollo -
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equtlibrado y de competencia sana, deber6 fomentan• también una adecu~ 

da distribuci6n de los recursos bancarios entre '°' distintos sectores de la 

actividad econ6mlca y en los diferentes reglones del país. 

A fln de aclarar el sentido y alcance de I~ facultad que tlen!_ 

lo Secretaría de Haciendo y Crédito Público para outorl:tar la odquisicl6n 

de participaciones importantes en el capttal de las Instituciones .de cr6dl

to, otrlbuci6n que es indispensable para cuidar que el control fin~ciero

y administrativo de las instituciones bancarias est6 en personas o grupos .. 

que cuenten con adecuada capacidad tknica y solvencia moral, se esto 

ble1.:e que dicha autorizacl6n previa es necesaria cuando se trate de ad

quirir el 25% o m6s de las. acciones que representen el capital de los in.!. 

tituciones indicadas, ya sea que tal adqulsici6n se haga mediante una o 

varias operaciones, de cualquier naturaleza, en forma slmult6nea o suce~ 

va. Con el mismo fin, se suJeta al mi5"1o control la odquisici6n del --

25% o más de las acciones que representen el capital de sociedades que, 

o su vez, control~." un\) o varias Instituciones de crédito u organizaclo-

nes auxiliares. 

Con el objeto de regular lo competencia sana entre los instltu• 

ciones de crédito y de proteger los intereses del público ahorrador, se r!. 

coge lo norma contenida actualmente en una dhposici6n reglamentaria -

que somete o lo previo autorización de la Comisión Nacional Bancaria y 
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de Seguros la propa9anda de los instituciones de crédito. 

Con el fin de precisar el alcance de la revlsi6n de los balan

ces de Instituciones de crédito y organizaciones auxiliares que efectúa la 

Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros, se establece que dicha revi• -

si6n no tiene efectos fiscales, ya que éstos son de la competencia de las 

autoridades correspondientes". ( 27) 

Es necesario seftalar, que las reformas que propuso el Ejecutivo 

Federal, y agrupadas en tres rubros, las que nos Interesan, para analizar 

los artrculos 149, 153 bis 1, y 153 bis 3, son las mencionadas en primer 

t6rmtno, como ºReformas que persiguen dar una mayor seguridad y sanl- -

dad al sistema bancario", y diciendo entre otras cosas, que : "el otorg<!_ 

miento de créditos a particulares y emprésos, sean efectuadas por la ban

ca con un acentuado sentido de responsabi l ldad para asegurar, por uno -

parte, que el crtdito cumpla la funci6n social que le corresponde y por 

la otra, que los recursos prestados sean recuperados oportunamente ••• " y 

dentro del siguiente p6rrafo se lee : "se tipifican con mayor claridad -

los actos u omisiones que, por su peligrosidad social, deben ser sanciona_ 

dos con penas privativos de libertad y pecuniarios, ya se trate de clien

tes o funcionarios de las propias instituciones de crédito; ••• 11
, es decir 

que est6 seftolando como motivos prlnclpales, para hacer esas reformas -

que se ubican en el primer r1;1bro, 'una funcl6n social', y la oportuna re 
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cuperacl6n del crfdita concedido, y actos u omisiones, que por represen• 

tar un peligro para la sociedad, es necesario punir, privando de la llber_ 

tad y pecuniariamente. 
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CAPITULO SEGUNDO 

NATURALEZA JURIDICA DE LAS SANCIONES 

PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITU -
CIONES DE CREDITO Y ORGANIZACIONES

AUX !LIARES. 



a) NATURALEZA ~RIDICA.- Para llevar a cabo el análisis· 
. 

del articulado objeto de estudio, y conocer su naturaleza jurídica, es m! 

nester que hagamos referencia a lo que el delito y el tipo es, así como -

cuales son sus elementos; y al escudrif\ar en torno al delito, vemos que -

e>C.lsten diversas concepciones en torno a él. 

Podemos encontrar como antecedente histórico del delito a la • 

desaprobación, que la tribu hacia al que Infringía una nomia que esa co-

lec:tivldad había aceptado como valedera, pero es de hacerse notar que -

ditha desaprobación, era sólo una desaprobación, pero en momento algu--

no e><istía la idea de que era una desaprobación o un deltto, ya que eso_ 

constituía Únicamente uno infracción o una norma de una colectividad, o 

la que podría recaer una sanción. 

La idea de delito, se puede considerar que ve la primera luz en 

el momento en que surge el Estado como un ente jurídico. Se puede pe!! 

sor en uno concepción sociológica de delito, pero esa concepción se en-

cuentra apartada de la realidad, ya que cierto es que el delito se do en-

el marco de una sociedad, y en uno sociedad se va nutriendo, pero el d! 

lito debe únicamente contemplarse en un plano jurídico, respaldando esta-
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ideo Carrara al considerar que el delito es un ente jurfdico, todo vez --

'JU• su núcleo estriba invariablemente en la violación de un derecho, CO,!! 

cretb:6ndose m6s aún eso idea en el apotegma nullum crimen, nulla poe-

na sine lege, que se encuentra plasmado en nuestra Constituci 6n Poi ílica 

en el Capnulo de las Garantías Individuales. 

Como uno lesl6n o puesto en peligro de un bien garantizado -

por el poder estatal, contempla al delito Btrnbaum; por su lado Rossi co!! 

sidera que el delito lesiono un derecho subietivo del individuo o de las~ 

ciedod, en tonto Feuerboch piensa que el delito por su esencia propia i~ 

plica lo violoci6o de un derecho subjetivo, variable según la especie de_ 

lictívo; la esencia del delito consiste en un ataque a los intereses vitales 

de los porticualres o de lo colectividad protegidos por las normas jur(dl-

cas, esto es a la manero de ver de Von Liszt. ( 
1 

) 

En este siglo se contemplan diversas ideas conceptuales del de-

lito, como la de Uepmonn quien ve a esta figuro jurídica como uno ofe!! 

so o puerto en peligro de bienes jurídicos, o lo de Edmundo Mezger para 

quien lo esencia estribo en la lesi6n o puesta en peligro de un bien jur[. 

dico¡ o bien, como uno ofensa a los intereses jurTdicos protegidos como -

lo sostiene Hippel; como lo que es contradictorio al concepto del derecho, 

se9ún Heinitz¡ lo tautol6gica de Rocc:o que le hace consistir en el dono-

1 o peligro que inmediata y directamente desciende del delito; la concreto 

t 

1 
~ 
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de Corneluttl que lo ve como uno lesl6n de Intereses; como lo lesl6n de 

un bien jurídico tutelado conforme Bettlol; desde otro 6ngulo df:I prisma -

jurídico visto por Mouroch como omeno:zo o un bien jurídico; la explicau_ 

va de Jlménez de Asúa para quien consiste en lo lesión de aquellos inte_ 

reses que el le9lslodor estimc1 más dignos de tutelo. Observ6ndose en las 

anteriores Ideas que se ha hecho a un lodo lo concepción primitiva del -

delito como uno desobediencia, posando ya o ser uno lesión real, o bien 

en potencia de bienes o intereses plasmados jurídicamente. 

Encontramos una definlci6n substancial del delito en Cuello Ca 

Ion, quien considero "es lo accl6n humano típico, antijurídica, culpable 

.. 1 11 ( 2) y punto e • 

El catedrático mexicano Porte Petlt, sostiene que lo definición 

del delito es además de irrelevante, innecesario, y Fundamento su postura 

externando: "dado que, si en la Parte Especial del Código Penol se regl~ 

mentan conductas o hechos constitutivos de delito, es superfluo establecer 

el concepto del mismo en la Parte General de dicho ordenamiento"., lo 

anterior lo plasma luego de senalar que no existen definiciones de lo que 

es delito en los anteproyectos de Código Penal de 1949 y 1958 para el -

Distrito y Territorios Federales y de Código Penal Tipo para la República 

Mexicana. ( 3 ) 

~especto a un concepto filos6flco del delito, nos Indica el au· 
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tor verocruzano aludido, que: 11$e ha tratado de construrr un concepto fl-

los6flco del dt!lito $Ín éxito alguno, en cuanto que esto concepcl6n, se -

apoya en lo 'idea de fijeza y universal idod' 1 lo cual es inaceptable"•( 
4

) 

Pero a pesar de los consideracione~ del 1 icenciodo Porte Petit 1 

podemos apuntar que en la obro intelectual de dos estudiosos mexicanos -

existe un concepto de delito con car6cter cientrfico, no fllos6fico, nos -

referimos o lo Doctoro Oigo Islas y al Licenciado Elpidio Romírez, cuan-

do apuntan: ºEl delito ( a diferencia de la norma jurTdico penal ) es un 

hecho, que se integro con elementos f6cticos adecuados o un tipo y un -

especifico grado de culpci>ilidod determinado por el ejercicio de lo líber 

tad y los reductores de éste". Sel'\olan todavía que el delito por ser un h! 

. cho, es particular, concreto y temporal. Particular, por ser la obro de -

un sujeto individualmente determinado; concreto, porque el hecho que lo 

constituye es asimismo individual; temporal, porque su reallzoci6n tiene -

lugar en un momento o lapso plenamente identificado. ( 
5 

) 

El licenciado Fernando Lobordíni Méndez expreso en torno al -

delito: ºLo infinita mayoría de las definiciones del delito como concepto 

jurídico, se construyen en funci6n de la ideo de conducto, de antijuridicJ. 

dod, de culpabilidad y de tipicidad. Por mi porte, considero que delito 

es 1 o integral reol izaci6n del tipo. La ideo anterior, prel'lodo de concep-

tos, agota cabalmente el pensamiento que forma el delito como uno enti· 

l' 
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dad diversa frente a la punibilldad, que os su consecuencia 16glca nece-

seria, y, por ello, la punlbllldod no es elemento del fen6meno jurídico -

delito. Es decir, un término de pensamiento dentro de la ciencia del de

recho penal es el delito, y otro diverso es la punibllidod". ( 
6

) Los Idees 

anteriores, observamos sustancialmente compaginan con las concepciones -

del delito que sostienen la Doctoro Oigo Islas y el profesor Elpidio Rami:_ 

rez. 

El C6digo Penal para el Distrito Federal en vigor, define al de . -
lito '!O su artículo 7o,, y dice: "Delito es el acto u omisión que sanclo-

non las leyes penalesº¡ en tanto que en la obro del profesor Porte Petlt -

se seftala: "la teoría del delito comprende el estudio de sus elementos, su 

aspecto negativo y las formas de manifestarse el mismo". ( 
7

) y conside-

ra que la obtenci6n de los elementos del delito se logran de la Parte G! 

neral del Cód1go Penal, resultando pues como element0$ del delito: o) --

Una conducto o hecho, b) Tiplcidad, c) Imputabilidad, d) Antljurlcidad, 

e) Cul?obilidad / f) A veces alguno condición objetivo de punlbilldad, 9) 

Punibilidod. 

El artículo 7o., del ordenamiento legal aludido, es según el 1i 

cenciodo Porte Petit, de donde se obtiene la conducta o hecho, así como 

del núcleo respectivo de cada tipo legal, y cuando se da esa conducta o 

hecho y se realiza otro elemento típico exigido en .,1 caso concreto, es• 
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que se do lo tlplcidad, es decir que habrá tlplcidad cuando haya adecu<!_ 

ct6n a alguno de los tipos que seftolo el C6digo Penol. Y la ontljurldic.!. 

dad existlr6 cuando aparte de que exista tipicidod el sujeto activo no se 

encuentre amparado por alguna de las causos de licitud contempladas en -

el articulo 15 del Código Penal, Podrá hablarse de imputabilidad, cuan-

do el activo no se encuentre en estado de no capacidad de obrar en De-

recho Penal que contemplo la frocci6n 11 del CJ"tículo anteriormente cita-

do, es decir que es necesario que en el concreto caso no se de una eau_ 

so de inimputobilidad; y en torno a la culpabilidad considero que exlstir6 

"atento lo preceptuado por los artículo 80. y 9o. fraccioo 11 del C6digo 

Penal 11
, en tonto que la punlbilidad se dará, con lo condici6n de que no 

se presente uno de las excusas cbsolutorlas que marca la ley. ( 
8 

) 

La concepci6n dogmática del aspecto negativo del delito se ve 

contemplado por: a) Ausencia de conducta, b) Ausencia de tiplcldad, e) 

Causas de licitvd, d) lnlmputabilidad, e) Inculpabilidad, f) Ausencia de-

condiciones objetivas de punibilidad, g) Excusos absolutorios·. 

El mismo autor, considera que elemento del delito es: "todo --

componente sine qua non, indispensable poro lo existencia del delito en -

general o especial" ( 9 
) , y sel'lalo que lo doctrino ha dividido los elemen 

tos del delito en: a) Esenciales o constitutivos, b) Accidentales¡ anotando 

odem6s que los primeros son indispensables, necesarios para construTr el -

l ¡, 
'· ¡ 
! 
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1 



114 

delito en general o, bien éste en partlcular, en tanto que los segundos -

no contribuyen a la existencia del delito, concretándose a agravar la pe_ 

na, o atenuarla según sea el caso, creando pues lo que en la doctrinar! 

cibe el nombre de 'circunstancias', lo que da lugar a tipos complementa-

dos, ctrcunstonclodos o subordinados, cualtficados o prlvileglados, depen-

dlendo el papel que jueguen de aumentar o disminuír la pena. Clasifica -

todavía los elementos esenciales en: o) Generales o genérlcos, b) Especl~ 

les o especl'flcos; siendo los primeros los componentes indispensables para 

Integrar el delito en general, y los segundos, como el que necesita la f!_ 

gura delictiva, es decir e$ un elemento que cambio de uno a otra figuro 

de delito, dando por ello características únicas al dellto de que se trote. 

A continuocl6n transcribimos el cuadro de los elementos del de 

lito que hace el maestro Porte Petlt: 
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a') Material 
u {conducta 

objetivo o conducta 
resultado 
relaci6n 

hecho 

de causal! 
dad -

b') Valoratlvo: ( onttiuridlcidod ) 

{

Dolo 
e') PsTqulco Culpa 

Preterlntenclonalldad 

{

Conducta 
a') Material o 

hecho 

{

JurTdlco 
b') Normativo 

Cultural 

c') Valorotlvo especial ( anti• 
¡uridicldod especial ) 

d') Psrquico o 
subjetivo 

r a") "Una determina 
do direccl6n .: 
subjetiva de la 
voluntad" 

b") "Existencia de -
motivos determi 
nantes". 

e") Subjetivo del Injusto 
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A la manero de ver del citado autor, el tipo es un presupuesto 

general del delito, lo que origina el apotegma nulluni crimen sine typo.-

Y considero que en su contenido el tipo puede ser únicamente objetivo, o 

bien, objetivo y normativo a la vez; o también objetivo, norm1Jtlvo y su~ 

fetivo al mismo tiempo; o la otra hipótesis es que seo ob¡etivo y subjetl-

vo. Por lo que el concepto del tipo ha de ser haciendo mencl6n a que -

es una conducta o hecho descritos por 1 a norma, en veces la descripc i6n 

objetiva con elementos normativos o subjetivos, o los dos dependiendo del 

caso. 

Cita la Jurisprudencia, senalondo que lo H. Suprema Corte de 

Justicio de la Naci6n escribe: "el tipo delictivo, de acuerdo con lo d°S 

trino, puede definirse como el conjunto de todos los presupuestos o cuyo 

existencia se liga uno consecuencia jurídica que es la penoº, -seftolo Po!. 

te otro ejecutoria- 'bien sabido es que el tipo en el propio sentido juríd_l 

co penal significa m6s bien el injusto descrito concretamente por la ley -

en sus diversos artreulos y o cuya reollzocl6n va ligado la sancl6n penal, 

de donde se sigue que una acci6n por el s61o hecho de ser típica no es• 

necesariamente antijurídica, pues cuando hay ausencia de alguno de sus -

presupuestos, es inconcuso que el tipo penal no llega a configurarse". --

( 10) 

Los elementos del tipo son conforme al autor citado: 1.- El pr! 



117 

5upuesto de la conducta o del hecho, 2.- El elemento típico obJetivo o• 

descrlptlvo, 3.- las referencias exigidos por el tipo, que pueden ser de· 

tiempo, lugar, legal o otro hecho punible, 'refe!encia de otra Tndole, --

exigida por el tipo', y medios empleados; 4.- Sujeto activo, 5.- SuJeto 

Pasivo, 6.- El objeto jurídico y material. ( 
11 

) 

Para Mariano Jlménez Huerto¡ los requisitos "elementales y co-

munes" en las figuras tfplcas son: a) Sujeto activo primario, b) Conducta 

externo, c) Bien jurfdlco Tutelado. 

En relaci6n al tipo y lo punibllidad se observa que los autores 

citados, los contemplan dentro de la teorfo del delito, falto un método .. 

para su estudio, por lo que mezclan conceptos del mundo normativo, es -

decir el deber _ser, con conceptos del mundo de los hechos, esto es del -

ser, lo que hoce diffcil de entender el objeto de estudio, pero afortuna-

demente eso situoci6n se ve salvado en las concepciones de lo Doc::tora -

Oiga Islas y el licenciado Elpidio Romírez, quienes con sistema estudian 

al tipo, al delito, y exponen el lugar 16gico que ocupan dentro del De-

recho Penol, y todavía más, senolan cuales son sus elementos. 

Por lo expuesto en los anteriores lineas, en lo subsecuente ha-

remos menci6n principalmente o conceptos de los catedr6tlcos menciono--

dos. 

La norma jurídico penol, como cualquier norma juridir.o, se c<;_ 
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racterlza por su 9enerolldacl, abstroccl6n y permanencia, Con 9enerolldad 

se quiere sel'lolar que se dirige a todos, sin hacer ninguna excepc16n; la 

abstracci6n consiste en qu• no se refiere a un caso concreto, sino más --

bten o cado uno de los que puedan acontecer a lo largo de su vigencia; 

y la permanencia significa que subsiste se cumpla o no. Es necesario me!! 

clonar que lo norma jurídico penol est6 formada por el tipo y la punibil!. 

dad, reuniendo por ello las caracterrsticas de lo norma jurídico penal de 

generalidad, obstraccl6n y permanencia, en tanto que el delito y' la pe-

na reunen lo cualidad de ser conceptos particulares, concretos y tempora_ 

les. 

Las fuentes de lo norma jurídico penal, los componentes que la 

integran, es decir, tipo y punlbilidad, sus 6mbitos de validez:, formas de• 

lnterpretacl6n, lntegrac16n, y el concurso aparente de normas jurídico P'!.. 

nales, es lo que debe de estudiarse er. !o teoría de la ley penal. lmpor--

tmte es sertolar una diferencia que existe entre la teoría de 1 a ley penol 

y el concepto de norma Jurídico penal, y que consiste en que lo teorra -

de la ley penal es un capítulo de la ciencia del derecha penol, en tan-

to que la norma furídlco penol viene a ser el objeto de estudio de la --

teoría de fo ley penal; por lo que lo teoría de la ley penal ha de cum-

plir con los propiedades de universalidad y validez, y lo norma jurídico-

penal, como ya se menciono, se caracteriza por la generalidad, abstrae-

¡ 
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ci6n y permanencia. 

El delito es de recalcar que es un hecho, y por ello un con·-

cepto particular / concreto y temporal, 1ntegr6ndose con elementos f6ctl-· 

cos adecuados a un tipo, asr como un especrTico grado de culpabilidad• 

el que se encuentro determinado PoT el e¡ercicio de la libertad y los ro-

ductores de dicho ejercicio; por su lado la teoría del delito, siendo un -

capítulo de la ciencia del derecho.penol, cumple con las propiedades de-

lo ciencia de universalidad y validez. Se observa en las anteriores aseve 
. -

raciones que no acontece en ningún momento una mezcla de conceptos h! 

terogéneos, es decir en ningún momento se Incluye el deber ser con el • 

ser, esto porque $e hace un severo desglo$e de lo normativo y lo f6ctic;o, 

por lo que se do un rigor cientrfico. 

Después de las anteriores concepciones, es de preguntarse: ¿ -

Qué es el tipo?, ¿Cu61es son los elementos del tipo?, ¿Y cu61 es lo --

h.1nc1..;:.n ae1 tipo 'I. Sel'lolemos al tipo dos funciones vitales, uno de gora'!. 

tTo y la otra fundamentadora. 

Lo función de gorontTa se observo en el apotegma 11 Nullum cri 

men, nullo poeno sine lege", en tonto que lo función fundamentadora -.,. 

queda plasmado en que todo construcci6n dogmática deber6 tener como s~ 

porte ol tipo. 

Al tipo lo hemos de estudiar desde un punto de visto funcio---
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nal, pero también estructuralmente; siendo el tipo funcionalmente una el~ 

se de subconjuntos, necesarios ~ suficientes, que garantizan al bien jurr-

dlco, y estructuralmente es una clase definida en el derecho penal, y e~ 

raeterlzoda por los siguientes subconjuntos: a) El deber jurídico penal, b) 

El bien iurídlco, c) El su¡eto activo, d) El sujeto pasivo, e) El objeto -

material, f) El kernel, g) La lest6n o puesta en peligro del bien jurídico, 

h) La violac16n del deber iurídlco penal. 

E>clsten tres niveles de conceptuocl6n del tipo, 1.- El tipo, -· 

2.- El tipo de tipo, 3.- El Tipo típico. El tipo es uno de los tres predi_ 

c:ados invariantes del derecho penal. El tipo de tipo es un concepto que 

corresponde a coda uno de las estructuras derivadas del Tipo, las mene!<?_ 

nadas 'estructuras Incluyen todos los subconjuntos considerados en el tipo, 

aunque tales subconjuntos varíen de uno a otro tipo de tipo. Tipo tfplco 

es la figura de$Crlta por el leglslcxlor; por ello es un concepto de dere-

ch> positivo. 

los elementos del tipo se clasifican en únicamente descriptivos, 

o bien, en de5Criptivos y volorativos. Los puramente descriptivos constitu_ 

yen el objeto sobre el cual recae la valoraci6n dada típicamente por el -

legislador l. en tonto que los valorativos contienen precisamente la valora-

ct6n legal de ese objeto. 

Son elementos descriptivos: El bien ¡urídico, el sujeto activo, -
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El sujeto pasivo, el objeto materlol, el kernel formado por: a) voluntad 

dolosa, b) voluntad culposa, e) actividad o inactividad, d) resultado ma-

teriol ( por ello, nexo causal ), e) medios, f) referencias temporales, 9) 

referencias espaciale$ 1 h) referencias de ocas16n; la lesi6n o puesta en pe 

ligro del bien jurídico. Y los elementos volorativos son dos: El deber ju~ 

dico penol y lo violacl6n del deber jurídico penol. 

Se pueden claslflcor los elementos del tipo en: subjetivos y ob_ 

jetivos, formando po¡ te de IO$ primeros la voluntad dolosa y lo voluntad-

culposa; y objetivos son: El bien jurfdico, el sujeto pasivo, 111 sujeto octi -
vo, el ob¡eto material, el kernel formado por: a) actividad o lr,Jctlvidad, 

b) resultado material ( nexo causal ) , e) medios, d) referencias tempera-

le5, e) referencias espaciales, f} referencias de oeasl6n; lo lesi6n o puet, 

to en peligro del bien jurTdlco, el deber jurfdlco penol, y lo violacl6n -

del deber jurfdico penol. 

Vamos ahora a referimos a coda uno de los elementos del tipo, 

y empezaremos con el deber jurfdlco penol. Cuando el legislador $e fija 

en una expresi6n humana, se observa uno convlcci6n cultural de la cole! 

tividad, en esa expresi6n, convicción que va encaminado al mantenlmie~ 

to de un interés de lo sociedad. Esa convicción a que n0$ referimos se -

llamo norma de cultura, y su esencia se ve representado en una prohibí-

ei6n o un mandato, que deviene de lo valoración que la colectividad ex 
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presa en torno a un Interés social / y sel'lala la conducta que lesiona al .. 

lnter6s social, y por otro lodo ofende a la colectlvldad. 

La c:onviccl6n a que nos referimos, antes del proceso leglslati

vo, es intrascendente al derecho penal, esto por una sencilla raz6n, por 

que es s6lo uno norma de cultura, no teniendo por ello la trascendencia 

en el mundo de lo ¡urídlc:o¡" y es '61o gracias al proceso legislativo, que 

esa convicci6n llomoda norma de cultura, el leglslador la incorporo al -

respectivo tipo. De lo anterior se colige, que tipo es la prohiblc:i6n o el 

mci\dato c::ateg6rlc:o contenido en el tipo. 

Es pues el deber jurídico penal un elemento del tipo, con la -

coroc::terísttco de ser un elemento valorativo; y se enuncia como una pro

htblci6n ( es decir, como deber jurídico de abstenerse ), o como un m°'l 

dato, lo que significa un deber {urídico de actuar. 

lo anterior no quiere decir que el lmp•ativo sea a manera de 

prohlblc16n o de mandato solamente, yo que el deber exige el hacer co

mo el no hacer; observ6ndose por ell'?, que en los delitos por acc16n, se 

prohibe una actuoci6n, es decir una occ16n, orden6ndose una abstenci6n, 

lo que significa una omist6n, en tanto que, en los delitos por omisi6n, -

se prohibe una abstenci6n, es decir la omisi6n, a la vez: que se ordena -

una actuoci6n, esto es, una acc16n. 

Por condicionarse la prohiblc:i6n y el fn'Jndato, el deber ¡urrdi-
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co penal se' puede enunciar, de cualquiera de esas dos formas, como pro-

htblci6n o como mCl\dato, Por lo que en 105 tlp05 de acc16n el deber es 

prohibitivo, y en los tip05 de omlst6n el deber es un mandato. Senalando 

además, que en los tipos que proveen un resultado material, se prohibe -

el causarlo, y se ordeno evitarlo, de donde se observa que en el primer 

caso estamos ante un delito por accl6n, y en el segundo ante un delito -

por omlsl6n. 

Es importante recalcar en relacl6n al deber jurídico penal 1 que 

s61o puede invocarse cuando el tipo lo consagra, o bien, existe UM re--

gla general que lo Impone expresamente. 

El deber jurídico penal se encuentra estrechamente relacionado 

con el bien jurídico, el suleto pasivo, y la conducta típica; con el bien 

jurídico encuentro reloci6n, porque el imperativo de respetar los bienes -

se conc;retlzo en el deber jurídico, y es o trav6s del deber jurídico que-

se establece el bien jurTdico y se delimita su marco. Se observo que en-

tanto que el deber ¡urTdico es un elemento valoratlvo, el bien jurfdico es 

ob}eto valorado. 

La relación entre el deber jurídico y el wjeto activo, estriba-

en que, el deber jurídico exclusivamente va a obligar a los wjetos indi-

viduales comprendidos en el conjunto designado por el concepto sujeto ~ 

tlvo, esto es, a aquellos sujetos que se exige la abstenci6n o la octua-

' l 
í 
i 
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ci6n que permitan la conservacl6n del bien jurídico. Más todavía, el C°'2_ 

cepto sujeto activo depende, en su amplitud, de la extensl6n del deber -

jurídico; o sea, que el deber jurídico va a determinar el marco riguroso-

del sujeto a quien se dirige la prohlblci6n o el mandato. 

Deber jurídico y conducta típica encuentran su vinculoci6n.1 en 

que no todo menoscabo del bien está prohibido, yo que únicamente se --

prohiben las lesiones derivadas de las conductas socialmente desvaloradas, 

encontrándose el desvalor en el deber. 

El bien jurídico es un elemento fundamental del tipo, y en--

cuentra su razón de ser, en que el fin del derecho penal es la tutela de 

intereses sociales, individuales o colectivas, y esos intereses no son crea_ 

dos por el legislador, sino que la única funci6n del legislador es recono-

cer cuales son esos intereses, y la funci6n legislatlv J no es por ello me-

noscabada en su frn, sino precisamente la Importancia del legislador y -

del proceso legislativo radica en detectar con toda preclsi6n cual o cua-

les son el interés o intereses, que en_ el caso concreto existe poro crear-

uno norma jurídico penol, y ello es relevante poro no crear una norma ª!. 

bitrorla. 

El bien jurídico se defin<J 1 como que es el concreto inrerés so-

clal, individual o colectivo, protegido en el tipo. Este elemento, aun--

que parezca repetitivo, es un elemento del tipo, y es el c¡ue fustifica la 
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exi$tencia de la norma turfdlca penal. La le$16n al bien jurTdico, o el -

peligro al que se le expone, trae aparejado, excepto cuando operan as•• 

pectos neeattvos, la concreci6n de lo punlbilldad. 

Es este elemento, el concepto fundamental en la estructura del 

tipo, y es importante sel'lalar, que es precisamente a partir de 61 1 que se 

pueden derivar los situaciones en que se lesiona, y 1 caracterizar el ker-

nel ld6neo para producir las lesiones. 

La existencl? del bien jurTdlco 85 Importante paro la existencia 

del tipo, ya que si la comunidad desvaloro el bien, debe desaparecer el 

bien con tal categoría, lo que directamente signlflca el desvanecimiento 

del tipo. Lo valoroci6n de un bien, como bien jurídico, da lugar a una

norma jurídico penal, y lo desvoloracl6n de dicho bien origina que el le 

glslodor cancele el tipo típico. 

Por ser el bien juríd1co fundamento en el sistema del tipo, ar!._ 

gino principalmente, su proyecc16n a dos renglones de la teoría de la ley 

penol, que son la interpretoci6n y lo integración. Detectado el bien jur! 

dlco en todo su contenido, da lugar a una lnterpretaci6n, pero si se de-

tectc:1 equivocadamente, origino el incurrir en la integracl6n. Ubicado al 

bien jurídico dentro de un rango valorativo de unos bienes en relaci6n -

con otros, en función a su protecci6n, permite setialar el intervalo de ~ 

nlbilidad id6neo; dicho en otras palabras, el bien jurTdico es el elemento 
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que permite asociar la puntbilidad al tipo. De lo anterior se puede enfa-

tizar, en que, el bien Jurídico es el fundamento de la existencia de la -

norma jurídico penal. Por lo que, se puede concretar, que sin la presen-

eta de un bien, no existe un tipo, y por ello no debe crearse una punl~ 

lidod. 

Otro de los elemtntos del tipo es el sujeto activo, y esto se -

debe a la sencilla roz6n de que, toda expresl6n cultural tiene como ori-

gen al hombre, el cual no s61o crea religlái, arte, ciencia y normas de 

conducta, sino que también despliega conductas que lesionan Intereses de 

la sociedad, sean lndivtduoles o colectivos, u ofende las normas de con-

vivencia¡ pero Importante es recalcar que antes del proceso legislativo P! 

nol, es Irrelevante la o las conductas lesivas de dicho suieto, y éste ta'! 

bién es intrascendente. Cuando nace la norma jurídico penal, hace men-

ci6n al sujeto que despliega determinada conducta, obligándolo a hacer -

algo, o a no hacerlo. 

Suieto activo es toda persona que concreth:a el específico con_ 

tenido semántico de coda uno de los elementos incluidos en el particular 

tipo típico. De la definic16n anterior, es necesario dejar sentado que no 

pertenece a este concepto quien no satisface lo propiedad Indicada. 

Sujeto activo s6lo lo será la persono física, ya que la persona 

moral no tiene la posibilidad de concretizar los elementos de la conducta 

L 
' j 
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trpica, porque ni dolo o culpa, ni el hacer o el delar de hacer algo pu! 

de concretizarse por la persono moral. Es de mencionarse que únicamente 

el autor material, sea unitario o múltiple, puede ser sujeto activo. No -

son sujetos activos, por no concretizar el contenido sem6ntlco de los ele 

mentos del tipo, los outores mediatos, autores Intelectuales, y cómplices. 

Se plantea la cuestl6n ¿qué es concretizar el contenido sem6ntico de los 

elementos del tipo tfplco? Esto si9niflca adecuarse, en el caso concreto, 

a cod~ elemento de la figura legal con el slgnlficodo que le corresponde 

de acuerdo con la propia figura legal, es decir, cuando en el caso con-

· c:reto existe tlpicidad. 

¿Porqué decimos que el autor material es el único que puede -

concretar el tipo? Porque el autor material es a quien se dirige el deber 

jurídico, y él es el que actuallza el bien y así mismo da realidad a los 

conceptos de sujeto activo y pasivo, y el que al realizar el kernel, le--

siOiia el bien y violo el deber. 

¡ 
! 

El contenido sem6ntico del sujeto activo, varía, es natural, de_ 

pendiendo del particular tipo tfpico, pero lo problem6tico que debe de -

considerarse es lo siguiente: o) Capacidad psíquica de delito, b) Calidad 

de garante, c) Calidades específicos, d) Número especiTico. 

Lo capacidad psíquica de delito, es parte de lo semántica del 

sujeto activo, el cuol se manifiesta en dos aspectos: 1.- la voluntablll--

';.:., . 
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dad y, 2.- La imputabiltdod. La voluntabllidad se relaciona con el ker-

nel y se finca en la consciencia del agente, sin importar que la c:ons---

ciencia esté o no perturbada, es decir, que es una capacidad, en abstra.:_ 

to, de conocer y querer el hecho ( capacidad de voluntad ). La imputobL 

lldod se oriento a la culpabllidod, y consiste en lo capacidad de compre_!! 

der la tltcltud del hecho concreto, lo cual significa capacidad de culpa• 

bilidad, 

la colldod de garante quiere decir, que no todos los tipos típl 

cos pueden ser concretizados por todos los suietos, sino que la esfera del 

sujeto a cuyo cargo se pone el cumplimiento del deber se encuentra llm!_ 

toda, destacando que esa llmitaci6n s61o puede ser legal. Posición de 9<!_ 

rantro es lo relaci6n e~peelol, estrecha y directa en que se hallan un su_ 

jeto y un bien singularmente determinados, creado poro la salvaguardo --

del bien. Senalemos que en el fondo, se trota de uno calidad adquirida-

por el sujeto y regulada por el derecho penal. El autor de una omisión -

puede serlo únicamente quien se ha colocado en la posición de garante -

respecto a la evitación de la 1 esión típico. 

Los datos que generan la postura de garantía son variados, pero 

se encuentran sintetizados en las siguientes categorías: 1.· Normas jurrd!._ 

cas extrapenales, incluyendo las de derecho consuetudinario y las resolu-

clones de los tribunales; 2 ... Una aceptael6n efectiva; 3.M Una conducta 

¡ 
~ . . 
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anterlor peligrosa; 4.- Especiales comunidode5 de vida o de peligro. 

Los calidades especlTicas, es otra limltoc16n de la esfera del s~ 

¡eto activo, y se fundamenta en especiales calidades requerido en olgu--

nos tipos típicos. E¡emplos de tipo que sef'lald dentro del sujeto activo -

una calidad especrrtca lo encontramos en el porricldlo, en donde s6lo se 
. -

r6 su¡eto activo de ese tipo, el que reúna la calidad de ser descendiente 

consanguíneo en lfnea recta; el abuso de confianza nos da otro ejemplo, 

en donde únicamente puede ser sujeto activo, el que reúna la calidad de 

ser el poseedor derivado de lo cosa mueble a¡ena; en el abuso de autor! 

dad $e requiere la calidad de ser funcionario público: agente del gobier-

no o comisionado del gobierno. Lo anterior destaca que, s61o puede ser .. 

autor quien reúne la calidad exigida, ya que el deber jurídico se dirige 

no indistintamente a todo suj'9to, sino s6lo a quienes pertenecen a la clC!_ 

se limitada por la calidad. 

El número especifico es otro de los integrantes de la semántico 

del sujeto activo. Existen tipos que exigen un cierto número de sujetos, -

ejemplos de ellos son: lo asocloci6n delictuoso, el incesto, el aborto coo 

sentido, la conspiración, la rebeli6n, lo sedici6n, etc. 

El número se incluye en el tipo como característico necesariu -

del sujeto, por lo que es esencial distinguirlo de la autorfa eventuolm1:;r1· 

te múltiple. 

í 
¡ 
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Es menester destacar una consecuencia importante de la postura -

de garantía, y que estriba en que, ya desde el renglón del su!eto activo, -

esto es, antes de hacer referencia al kernel, se limita el campa de la oml 

si&n relevante para el tipo. Lo anterior significo que 'SÓio es de Interés la 

omhión en que Incide el wj1,1to garante de la evitación de la lesión, es de 

clr, lo omisión típica. 

Otro de los elementos Integrantes del tipo es el suieto pasivo, ei 

que es definido como el titular del bien jurídico lesionado o puesto en pe[ 

gro en el caso particular. El sujeto pasivo existe, porque frente al sujeto-

que lesiona los intereses 50Ciales1 existe indefectiblemente otra persona, i'!_ 

dividua! o colectiva, que es la que re$ulta afectada por el perjuicio. Esa 

persona es el titular del concreto interés lesionado, lo que significo que es 

quien directamente resiente el menoscabo derivado de la conducta lesiva. 

La existencia del tipo penal detennlna la postura del ofendicJ.o re.!. 

pecto del derecho penal, lo cual se trasluce en que antes del proceso leg!! 

lativo, ninguno acci6.n de origen penal puede utilizarse a fin de resarcir el 

dai'o causado, y es sólo hasta que se establece la figura legal, cuando pu• 

nitivCl'Tlente se puede desplegar todos los recursos, porque el ofendido, no ~s-

sólc ofendido, sino su¡eto pasivo. 

El sujeto pasivo es el elemento del tipo en quien se particulariza 

l 
! la ofensa inferida a la sociedcxf y concretizada en la violación del deber -
! 

J 
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¡urfdico penal. lo anterior quiere decir que la prohibicl6n del kernel le-

sivo se ¡ustlfica en cuanto hay un titular del bien jurrdtco lesionado o po!s 

to en peligro - lo que resulto lógico, porque sin sujeto pasivo no se podrfa 

hablar de bien jurrdico tutelado, en función de que un bien ¡ur(dico tiene 

siempre un titular - y lo violaci6n del deber no es más que la resultante -

de la lesión o puesta en peligro del bien cuyo titular es el suJeto pasivo. 

El concepto "sujeto pasivo" es variante, y esto es dado en fun -

ción del bien tutelado, porque sólo el bien !ur(dico permitirá identificar a 

su correlativo titular. Lo que nos permite aseverar c¡ue si ,es diversa la se . -
móntlca del bien, diversa será lo semántico del sufeto pasivo, semántica -

que se sintetiza en los calidades especi'ficas o .el número espec(ftco. 

El sujeto pasivo, aón cuando tiene uno esfera amplio en algunos 

tipos trpleos, encuentro restricciones en otros. Encuentra limitaciones que-

se derivan de lo naturaleza del bien protegido en la figura legal concreto,-

esos lfmites encuentran síntesis, por principio en la "calidad del. sufeto pa

sivo". Esa calidad se encuentro de manero explfcita regulada en algunos .. 

ca50s, en tanto que en of-:as es n~~sario obtener lo ealidad gracias a una 

interpretación. La naturaleza del bien tutelado es lo que determina la ca• 

lidod del sujeto pasivo, no la mención expresa en el tipo típico, Será su_ 

jeto pasivo Únicamente el que reuno las condiciones necesarias y suficientes 

f poro ser titular del bien. El sufeto pasivo puede requerir unidad o pluralL 
Í: 

l ,, 
r 
i 
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dod de miembro$ integrantes del concepto, para lo cual también es decisivo 

el bien. 

Un elemento del tipo que no es constante, y que se relaciono e! 

trechamente con el bien jurfdico es el objeto material. El objeto material 

está definido como el ente corpóreo sobre el que la acción típica recae, -

Es importante dejar sentado que lo' tipos de omisión carecen de obieto ma-

terial, todo vez que el no hacer oigo no recae, de manera material, sobre 

ente corpóreo alguno. El bien jurrdico ~o materializa en el objeto material. 

Lo conducta humana modifica, o dejo subsistir, las condiciones -

existentes en el mundo que tiene a su alcance, haciéndolo el hombre de -

dos maneras, por acción o por omisión. 

Esto acción, o la omisión pueden ocasionar lesiones o los lntere-

ses de lo sociedad. Las lesiones son, ante un grupo social y o lo luz de -

las convicciones culturales, justificadas o Injustificados. Los in¡ustificados-

son reprobadas por lo comunidad. 

Las acciones o los omisiones, reprobados por lesionar intereses so-

ciales indispensables para la convivencia humano, pueden ser tan troscende!!. 

tes que el legislador llego o prohibirlas por medio d<: nonnas jurfdico pena-

les. Cua~do $8 crean los tipos correspondientes, se les contempla yo en un 

catálogo delictivo. 

Paro hacer referencia a la conducto tfplca se emplea el vocablo -
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kernel, el cual $l9niftco núcleo, pero o dicho vocablo se le do un ¡ignif!_ 

codo diferente a ese, ya que kernel viene a ser la sola conducto, o ésta y 

el resultado material, y por ello el nexo causal; o bien la conducta con -

sus modalidades de medios, referencias temporales, referencias espaciales o 

o la ocasión; o bien, la conducta, la11 modalldades y el resultado material 

y nexo cousal, 

El kernel está definido como que es el subconjunto de elementos 

trpicos necesarios para producir la lesión del bien jurrdico. Las <'onsecuen 

cios son qoe ei; el elemerito nuclear del tipo, y la base paro edificar la e.! 

tructuro del delito, guardando con lo lesión del bien jurrdico, una relación 

de finalidad, Se integra con aquellos elementos necesario~ para producir la 

1 esión, esto por ser e 1 medio que conduce o lo lesión, lo que trae oporeir:_ 

do que lo exclusión de uno de tales elementos hoce imposible le lesién, 

Esos elementos son Únicos, y si se introdujese alguno de más, por uno porte 

serfo redundante, y por la otra en nodo influirra poro el concepto de lesión 

y pudiera impedir lo univocidad de lo interpretación, lo que obliga al le -
/ 

gíslodor a formular el kernel de diferente manera en codo tipo particular. 

En algunos tipos, el kernel se reduce a la solo conducta, por --

ejemplo atentados al pudor, omisión de auxilio a personas en peligro, etc,-

En otros, requiere de conducto y resultado material, como sucede en el ca• 

so del robo o el abuso de confianza. En unos mós, aporte de la conducta-
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Incluye modalidades de medios, referencias temporales, referencias espacia 
. -

les o referencias o la ocasión, lo que acontece por ejemplo en la violo -

ctón, el estupro, el adulterio, etc. En otros más, requiere conducta, re-

sultodo material y modalidades, por ejemplo homicidio, considerando la re_ 

gulación legal (artículos 302 y 303 fracción 11), parricidio, lesiones, etc, 

Es conducto vedada IÓlo la sei'\olodo en el tipo. la que no co~ 

cide con el verbo empleado en lo descripción, queda, al margen de la fi· 

gura legal. Por lo que et importante que el legislador se someta o la ex!,. 

gencia derivada del objetivo de lo nonna jurfdico penol: describir en el t.!. 

po pre<:i$(11Tlente, y tan sólo aquello conducta cuyo desvolor le ha sido tra• 

zado por lo colec:tlvidad; y ha de hacerlo tomando en cuento su forma de .. 

exteriorb:oción, yo sea occi6n u omisión. Olvidar lo anterior llevorfo a .. 

resultados poco afortunados, ya que la conducto desaprobado por la sociedad 

quedCl'ra fuera del tipo y, por ello seguiría siendo permitida por el derecho 

penal; y en canbio, uno conducta socialmente aprobado sería inch.1ída entre 

las delictivos. 

lo ccinducta se define c::omo, el proceder finalfstico descrito en el 

tipo. Es un elemento del kernel. Su contenido es una voluntad y un hacer 

algo, o bien, una voluntad y 1.,ui dejar de hacer algo. 

Es de hacer notar que al legislador se le irnpone la fuerza de los 

conceptos ontolcS9icos de accicSn y omisión. No puede, por ello, variar los 

\ 
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componentes estructurales de ambos nocionel. El concepto ¡urídico penal -

de conducta ea igual al concepto de conducta propia de la vida real. E~ 

tando tste constituido por una voluntad y_ por un hacer algo o dejar de h~ 

cer algo, aquél se configuro con los mismos elementos. Voluntad y hacer-

algo defin., a la acción; voluntad y dejar de hacer algo, a la omisión, 

La acción es un hacer algo con· voluntad. Dos elementos figu -

ron en el concepto: una voluntad finalista legislada y una actividad cau"" 

sal. La voluntad finalista legislada, se compone de un elemento tntelec -

tual (conoc.r) y uno volitivo (querer). La actividad causal es un ele -

mento simple, ya que no preaenta complejidad en w contenido; cuando mi;_ 

cho, se puede hablar de una o varias octlvldades causales, 

La voluntad finalista se define desde un punto de vista trplco. -

Si el contenido de ella coincicfe con el contenido del tipo, es una volun -

tad dolosa, En otras palabras, la voluntad ftnollsta leglslada, cuando es -

trptco el fin propuesto, constituye el dolo, Preciaomente las caracterrsticas 

de "legislada" y 11 fin trplco", e1 lo que permite hablar del concepto de d.2. 

lo. Si, por lo contrario, el contenido de lo voluntad no es típico, o seo, 

si el sujeto dirige IU voluntad hacia un fin ottpico -concretizando, por su_ 

puesto, un tipo• lo voluntad es culposo. 

La voluntad. Los elementos que entran en la composición de la 

parte subjetiva de la acción son los siguientes: 
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a .. El sujeto se propone un fin. 

b- Es típico el fin propuesto. 

c· Provee a la no producción de una lesión tfpica no propuesta-

pero producido. 

Las variedades que se obtienen, son cuatro: 

l} El su¡eto, hobténdose propuesto un fin atípico, provee a la -

no f-roducctón de una lesión trptco no propuesta pero producida. Es un ca -
to fortuito por lo que hace a lo lesión trpico no propuesta pero producida. 

2) El sujeto, habiéndose propuesto un fin atípico, no provee a-

la no producción de una lesión típica no propuesta pero producida, Hay -

culpa por cuanto a la lesión tfpica no propuesta pero producida. 

3) El sujeto, habiéndose propuesto un fin tfpic0t provee a la no 

producción de otra lesión tfpico no propuesto pero producida, Hoy dolo en 

c:uanto al fin típico propuesto, y caso fortuito por lo que hace a la lesión-

tTpico no propuesto pero producido, 

4) El sujeto, habiéndose propuesto un fin típico, no provee a -

la no producción de otra lesión tfpica no propuesta pero producida. Existe 

doto por lo que hace al fin ttpico propuesto, y culpo en cuanto a la lesión 

tfpico no propuesto pero producido, 

En el des<nrollo anterior se advierte la presencia del dolo cuando 

es trpico el fin propuesto, Si lo lesión t(pica se produce tan ~lo cou1al -
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mente, rJrge la culpo en los casos en que no se provee a su no produc -

ci&n. 

El dolo. Paro dt.#finlr lo voluntad dolow deben tomarse en con-

stderaetón los elementos ob¡etlvos del tipo. Ello porque, siendo iurrdico .. 

-para t.er precisos, tfpico- el concepto de dolo, la eidensión de su conte .. 

nido se hallo detenninada por la parte objetiva del tipo. O seo: el obie• 

to al cual se refiere el dolo es precisamente la porte obJetiva del tipo. • 

Lo definición de dolo vertida por lo Doctora Oigo Islas y el licenclado El ... 
pidio Ramírez., no hace referencia a lo:. elemento$ valorativos, es decir al 

deber jurfdlco penol, y a lo violación del deber jurídico penal, superando 

con ello a los iu1 tradicionalistas. 

Para 101 citados outores, dolo es conocer y querer la concreción 

de la porte objetivo no valorativa del particular tipo trplco, Lo anterior• 

definición corresponde al llcmodo dolo directo. Y como el llamado dolo -

eventual se configuro por lo mera oceptoc::i6n, ésto es conocer y aceptar lo 

concreción de lo parte objetiva no volorativa del particular tipo trpico, -

Adorando que el dolo de consecuencia necesaria es un caso particular del• 

dolo directo, y nace cuando el sujeto quiere su actividad y conoce que con 

ello va a producir necesariamente los consecuencias tTplcos, 

Lo culpa. Poro definir la culpa, necesario es considerar cuatro -

conceptos, que IOn: 
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c1 - previsibllidad - es previsible la lesión tfpica. 

c2 - provisibllldad - exilte la posibilidad de proveer, 

.. .-
C3 - preVISIOn - se prevé la lesión trpica. 

e_. - provisión - se provee el cuidado posible y adecuado p~ 

ra no producir (o evitar) la lesión trpica. 

los a11teriores conceptos dan lugar a diecisels oraciones, pero só_ 

lo ocho tienen contenido sintáctico y semántico, que son las que nos inte -

resan. 

1) Se prevé la lesión t(pica y se provee el cuidado posible y • 

adecuado poro no producirla o, en su C0$0, evitarla. Es un caso fortuito. 

2) Se prevé la lesión t(plca, pero no se provee el cuidado pos!_ 

ble y adecuado para no producirla o, en su coso, evitarla, a pesar de ex!? 

tlr la posibtlidad de proveer, Hay culpa con previsión, 

3) No se prevé la lesión trpica previsible, pero se provee el 

cuidado posible y adecuado poro no producirla o, en su caso, evitarla. Es 

COIO fortuito. 

4) Siendo previsible la lesión trpica y existiendo la posibilidad -

de proveer el cuidado FQSible y adecuado para no producirla o, en su ca .. 

so, evitarla, no hay previsión ni provisión. Hay culpa sin previsión. 

:f, 5) Se pr•v' la lesión tfpica, pero, por no existir la posibtlidad-
J 
¡; 

· l de provffr el cuidado posible y adecuado para no producirla o, en su caso, 
.í 

J 
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evitarla, no se provee tal cuidado. Es coso fortuito. 

6) No se prevé la lesi6n típica previsible, y, por no existir lo-

posibilidad de proveer el cuidado posible y adecuado poro no producirla o, 

en su caso, evitarlo, no se provee tal cuidado. Se do un ca$0 fortuito. 

7) No siendo previsible la lesión trpica,, pero existiendo lo po -

sibilidad de proveer el cuidado posible y adecuado poro no producirla e, en 

su coso, evitarla, no hay previsión ni provisión, Es un caso fortuito. 

8) No siendo previsible la lesión típica, ni existiendo la posibl -
lidad de proveer el cuidado posible y adecuado para no producirla o, en w 

c:a:i;o, evitarla, no hay previsión ni provisión. Es un caso fortuito 

En la acción existe culpo cuando, habiéndose propuesto el wjeto 

un fin atípico, no provee el cuidado posible y adecuado paro no producir -

la lesión típica previsible y provtsible, la haya o no previsto. 

la preterintención, Un sector de la teoría considera que el deli 

to puede ejecutarse dolo.a o culposamente, y también en forma preterinten-

clono!, Considera.1 los jus tradicionalistas que existe la preterintención -

cuando el sujeto, queriendo cousor un dai'lo menor / produce culposomente -

uno mayor, Es uno estructura mixta, compuesta de dolo y culpa; dolo res-

pecto al dai'lo menor querido, y culpo en relación al dai'lo mayor producido. 

Pero estrictamente hoblondo, se puede aseverar que no existe el delito pre-

terintencional, ya que existe dolo o culpa en su caso concreto, pen:> nunca 
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la citada Figuro. 

El coso fortuito. Si en el cato concreto no existe previsibilidad 

ni provtsibilidad respecto a la concreción del tipo, se está en presencia -
1: í del co$0 fortuito. 
J 

' t Omisión es el finalrstico delar de hacer algo descrito en el tipo. 
¡ 
( 

t La voluntad. Los elementos que estructuran la parte subjetiva -

l 

l 
l 
l 
t 
~ 

de lo emisión son los siguientes: 

a - El !iujeto se propone un fin-. 

b - Es tTplco el fin propuesto, 

e - Provee a la evitación de una lesión trptca no propuesta pero 

producida. De donde res·Jltan cuatro variedades con contenido sintáctico y 

semántico, del elemento subjetivo de la omisión, y que son: 

1) El sujeto, habiéndose propuestc- un fin atTpico, provee a la -

evitación de una lesión tfpica no propuesta pero producida. Es un coso fo!. 

tuito por lo que hace a la lesión tfptca no propuesta pero producida. 

2) El sujeto, habiéndose propuesto un fin atfpico, no provee a• 

la evit~ión de una lesión tfpica no propuesta pero pro~ucida. Hay culpa 

por cuanto o la lesión tfpica no propuesta pero producida. 

JC·.··~ . . 
\ 

3) El sujeto, habiéndose propuesto un fin tfpico, provee a la -

evttación de una lesión tfpica no propuesta pero producida. Existe dolo en 

cuanto al fin típtco propuesto, y caso fortuito por lo que hace a la lesión- · 
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tfptca no propuesta pero producida. 

4) El suJeto, hobl,ndose propuesto un ffn típico, no provee o la • 

evltaci6n de una le$i6n ti'pico no propuesta pero producido. Hay dolo por 

lo que hoee al fin típico propuesto, y culpa por cuanto o la lesl6n típi-

co no propuesto pero producida. 

El dolo. Uno voluntad leglslodo y un dejar de hacer algo son-

los dos elementos que definen o la omisión. También aquí la voluntad fi-

nalisto se forma con un elemento intelectual y un volitivo¡ y ambos: co-

nocer y querer •como en lo accl6n-, y. cuando es típico el fin propuesto / 

dan contenido al concepto de dolo. Dolo en lo omlsi6n, es conocer y --

.querer la concreci6n de lo porte objetivo, no valoratlvo del particular tL 

po típico. 

la culpo. Se da lo culpo en la omisión cuando, habiénd0$e --

propuesto el sujeto un fin típico, no provee el cuidado posible y adecua_ 

do paro evitar lo lesión típica previsible y provisible, la haya o no pre-

visto. 

El no hacer oigo. la exterlorizaci6n de lo voluntad finalista en 

lo omisi6n, es decir, el dejar de hacer algo, es uno de los problemas --

que más falsamente se han planteado. Lo que ha traído como consecue'!. 

cio, que se pretende analizar todo la problemático del tipo y del delito 

dentro del concepto de lo omisi6n, a la por que se atribuyen o ésta pro-
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piedades de las que carece; y sumase todavra, quo se busca su fundamen_ 

tacl6n fuera del 6mbito del derecho penal. 

El de¡or ·de hacer algo es simplemente, el abstenerse de ejecu-

tar una occl6n determinada. Lo que slgnlftco que no es un no hacer oigo 

cualquiera, sino un no realizar una actividad previamente determinado --

por el leglslodor. Es decir, un no hacer típico. En la llamado omisi6n ·-

propia, expresamente el tipo senalo, en términos de la acc16n ordenada, 

cuál es la Inactividad prohibida, y en la denominado omls16n Impropia, -

·aporte de ser necesario precisar un efecto surgido en la realidad fenomé-

nica, debe describirse la Inactividad que flnalístlcamente se relaciona ·-

con ese efecto, seo que la descrlpcl6n se haga en el tipo, sea que se -

destine un precepto de carácter general aplicable a todos los casos que -

puedan ser incluídos en él. SI no existe la mencionada dlsposlcl6n gene-

rol, no existirán los llamados delitos de comlsi6n por omisi6n, salvo de -

los casos expresamente descritos en los tipos que los prevén. 

El resultado material es el típico efecto natural de lo occi6n. 

Por las características que reviste, es un elemento que aparece s61o en a! 

gunas figuras legales, siendo lo relaci6n de medio a 11frn 11 en que se ha-

l lan el kernel y lo lesi6n del bien lo que determina su eventual presen·-

cía en el tipo. El resultado material es necesario únicamente cuando la -

lesl6n del bien resulta Imposible de no figurar en el kemel respectivo; si 
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la lesión se logro stn figurar en el kernel el resultado material, el tipo -

no debe exlglrlo. La relact6n de medio a fin en que se encuentran el --

kernel y la lesi6n del bien, lleva al legislador a seleccionar, de entre -

todos los efectos naturales de la acc16n, el que se ha de lnclufr en el -

kernel. 

El mismo efecto natural tfpico de la ciccl6n ha de tomarse en -

cuenta poro la omlst6n, con lo anotoc16n de que el resultado material 

por ningún concepto es efecto de la omlsl6n. 

Aecl6n y resultado material. Lo relaci6n entre estos elementos 

ori9ln6 la dlscusl6n de lo causalidad. Lo anterior se debl6 a lo defectuo_ 

so slstem6tlca construfda acerca del delito. Al derecho penal lo únloo •• 

que le intereso regular es la causa pu,sta en fuego por el su¡eto activo -

del delito. Por lo que es vital el verbo empleado en la descrlpcl6n le--

gol, yo que senala lo occi6n típico, aunque es de entenderse que lo a~ 

cci6n no desemboco de modo directo en el resultado material, toda vez -

que entre ambos extremos tiene lugar uno cadena causal. El primer eslo-

b6n en la serle causal viene a ser la acci6n, ocasionando el efecto lnm! 

diato la causa de otro, hasta desembocar en el resultado material. La -

causa est6 dada por 1 a acc i6n, y el nexo causa 1, por e 1 proceso natura-

lfstico mirado en su totalidad. 

Podemos afirmar que es causo solo lo occi6n típica, y lo serie 
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causal no se Inicio antes de la occl6n, pero tampoco se extiende después 

del resultado material • 

Causa en derecho penal, es la accl6n del sujeto activo en ad! 

cuacl6n a lo sem6ntlca del verbo típico. El nexo causal es el proceso n~ 

turalfstlco relacionante de todos los efectos consecutivos a la acción, el

último de los cuales es el resultado material. 

Omisl6n y Resultado Material. Todos los intentos doctrinales en 

caminados a relacionar causal mente omisi6n y "resu ltodo moteriol 11, han -

frocasado, lo anterior porque la omlsl6n no es causa del resultado mate-

rlal. Lo omisl6n y el resultado materia! se ligan entre sí no por causal i

dod, sino por la pos1ci6n de. garantía en que se había colocado el autor

para la salvaguarda del bien. Es, por tanto, una relaci6n que se establece dl!! 

de fuera, es decir, con el auxilio de un operador no perteneciente al kernel. 

Las modalidades est6n integradas por : medios, referencias tempor~ 

les, referencias espaciales, referencias a lo ocasión. Los medios son el lnst"!. 

mento, o la actividad distinta de la conducto, empleados paro realizar la e°'.!. 

dueto o producir el resultado. 

Referencias temporales son condiciones de tiempo o lapso dentro -

del cual ha de realizarse la conducta o producirse el resultado. 

Referencias espaciales son condiciones de lugar en que hG de real!, 

zarse la conducto o producirse el resultado. 
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Referencias o lo ocast6n son situaciones espeelales generadoras-

de riesgo paro el bien jurfdico, que el sujeto aprovecha para realizar lo_ 

conducto o prcxlucir el re;.ultado. 

El Kernel y los otro$ elementos tfpic:os. 

Accl6n y Deber Jurídico, El derecho regulo conductos humanos, lo 

cual sucede también en la ramo penol. En materia penal, la regulaci6n recae-

en los acciones u omisiones·, soclolmentedesvalo;ados concretadaun el tipo. 

La acci6n, como ei¡tmento del tipo y base para lo construcci6ndel 

delito, lleva sobre sí une doble voloracl6n; una derivo del deber jurídico, y -

lo otro, de la vlolaci6n o ese deber. Lo primero expreso uno prohibic:i6n, y la 

segunda, un ¡uicio de que no se ha acatado lo prohiblci6n, Entre lo acci6n y_ 

el deber medio una relación: el desvolor que en el deber se asigna a la oc:ci6n. 

Omlsi6n y Deber Jurídico. En lo omisi6n el deber se enuncio en -

formo de mandato. Es preceptivo el deber Jurídico, ya que se ordeno evitar el 

resultado, y nunca se podrá prohibir lo causaci6n de éste. En la omhi6n el d! 

ber será, siempre de actuar para conservar el bien jurídico, porque la omisión 

es lnid6nea paro producir un resultado. 

El deber jurídico resulta violado no o través de una causaci6n, 

sino mediante lci no evitacl6n, esto es motivado porque el sujeto no evi

to lo que estaba obligado a evitar. El deber jurídico como ya se set\al6-

sólo puede estor dado en el tipo, siendo plasmado el deber jurídico por .. 

el legislador, esto al darle tal categoría a lo norma de cultura. 



146 

En la llamada omlsi6n propia el deber jurídico proviene de la -

ley penal, y en la denominada impropia, trat6ndose de tipos que no lo -

regulan expresamente, pero en los que lo reloc16n entre kernel y lesi6n

lo hacen posible, es menester una disposición general que permita exten· 

der la aplicacl6n de los tipos correspondientes. 

La Lesión o Puesta en Peligro del Bien Jurídico. 

Lesi6n de los intereses sociales. la lesi6n o los intereses de la 

sociedad, derivada de la conducta del hombre, para que tenga una rele• 

vancio penol, es menester que el derecho penal tome bajo su tutela el -

interés afectado, porque si no es así, aunque sea bastante reprochable la 

lesl6n, carece de consecuencia jurídico penal. Cuando se crea el tipo 1! 

gal, el lnter's pasa a ocupar lo categoría de bien jurídico, y por ende, 

la lesión respectiva, pasa a ser uno lesi6n o puesta en peligro de ese --

bien jurídico. 

Lesi6n del bien jurídico es la destrucci6n, disminucl6n o com

prensión del bien. Peligro de festón es la medida de probabilidad asocia

da o la destrucci6n, dlsmlnuci6n o comprensl6n del bien Jurídico. 

Los jus tradicionalista5 incurren en diversos confusiones en rela_ 

clón a este elemento del tipo, yo que algunos consideran que configura -

el contenido de la antijuricldad material, en tanto que otros le han en

tendido como resultado formol, o como antijurldlcidod material. 

La lesión o puesto en peligro es un concepto fundamental. Si -

los tipos se crean para la protección de bienes jurídicos, esa tutela s61o-
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puede serlo respecto de las!eslones que, a través de conduttas, el sujeto 

activo reoll:io. Toda la flnalidod de la norma jurídico penol se sintetiza, 

en última instancio, en prohibir los conductos que se traducen en una le_ 

sl6n o puesto en peligro del bien. lo les16n es un elemento del tipo, y-

por ello, también, la puesta en peligro, ya que, s6lo entrará en juego • 

la les16n o puesto en peligro previamente consagrada por el legislador. 

la lesión del bien Iurídlco se asoc;la indefectiblemente, al tipo 

de corisumaci6n, en tonto ~e en la puesta en peligro del bien jurídico -

solo puede asociarse al tipo de tentativa, lo anterlor dicho significa que 

los tipos de consumacl6n excluyen la puesto en peligro, y los tipos de --

tentativo excluyen la lesión. 

los tipos como aparecen en lo llamada Porte Especial, del C6-

digo Penol en vigor, o en las leyes penoles especiales, son tipos de con_ 

sumaci6n. Poro configurar los tipos de tentativo, es menester sustituir en 

el respectivo tipo típico, la lesi6n del bien jurídico por lo puesta en pe_ 

1 igro. lo puesto en peligro lo encontramos plasmada en lo reglo general· 

que sel\ola el ortfculo 12 del C6di90 Penal para el Distrito Federal. 

la Violoc16n del Deber JurTdico Penal. 

Al desplegor conductas lesivas u omitir conductas benéfice1s, el 

hombre en sus relaciones de convivencia, ocasiono un perjuicio, pero ta'!!. 

bién una ofensa. la ofensa nace por no haber procedido conforme o la -
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exigencia social. 

La ofensa a que hocemos menci6n, Intereso al derecho penal, -

s61o cuando la norma de cultura es elevada a la categoría de deber jurT-

dico. Cuando nace la norma jurfdlca penol, toda injustificado 1.,sión del 

bien lleva consigo uno vloloci6n del deber. 

Lo vlolocl6n del deber jurídico es lo expresión sintáctico deri-

vado de la negación de lo forma sem6ntico derivada de la sintaxis del d! 

ber jurídico. Dicho de otro manera: el contenido semántico de la viola-

ción del deber jurídico es lo negación del contenido semántico del deber 

jurídico. 

El contenido de este llamado juicio voloratlvo se halla en la • 

violoci6n de lo norma de cultura reconocido por el legislador¡ más exac-

tomente, en lo violación del deber Jurídico de obrar o de abstenerse. --

Siendo típico el deber, también es tTpico lo violocl6n. 

La violación del deber jurídico es identificado por los autores• 

anteriores a lo Doctoro Oigo Islas y el licenciado Elpidlo Romírez, con• 

la denominación de ontljuridicidad, pero los jus tradicionalistas ccnside·• 

• . ( 12 ) 
ron que no es un concepto propio del derecho penal. 

El delito •como ya se apuntó- es un hecho, que se integra con 

elementos fácticos adecuados a un tipo y o un específico grodo de culpo_ 

bilidod determinado por el ejercicio de la libertad y los reductores de é!_ 
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te. Por ser un hecho, el delito es partlculor, concreto y temporal. 

Los presupuestos del delito son: 

1) El deber ju~ídico penol. 

11) El bien Jurídico. 

111) El sujeto activo. 

IV) El sujeto pasivo. 

V) El objeto material. 

Los elementos del delito son: 

1) El kemel, Integrado por: 

o) La voluntad dolosa. 

b) La voluntad culposa. 

e) Lo actividad. 

d) Lo inactivldod. 

e) El resultado material. 

f) El nexo causal. 

e) Los medios. 

h) Las referencias temporales. 

i) Las referencias espaciales. 

i ) Las referencias o lo ocasión, 

2) Lo lesi6n o puesto en peligro del bien ¡urfdico. 

3) La violoci6n del deber jurídico penol, 
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4) La culpabilidad, 

Presupuestos del delito son lo~ antecedentes de 1 delito adecua-

dos a un tipo, necesarios poro la existencia del delito, Los elementos del 

tipo, y los presupuestos del delito tienen la misma denominación, y aún-

cuando están situados en un nivel de lenguaje diferente, existo similitud 

en el contenido. Lo similitud es lo que permite hablar de tipicidad, o --

bien, de atipicidod. Si un presupues10, con sus corocterrstlcos de portie~ 

lar, concreto y temporal, satisface lo ~emántlco del elemento típico co--

nd• t h t' . 'd d • 1 • • h •• 'd d ( 13 ) rrespo 1en e, ay 1p1c1 o ; y s1 no -:i sottsroce, ay ot1p1c1 o • 

b) ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS.- Los conductas --

previstas en lo Ley General de Instituciones de Crédito y Orgonlzaclones 

Auxiliares, en sus artículos 149, 153, 153 bis 1 y 153 bis 3, traen opa-

rejadas elementos internos y elementos externos, es decir, que traen con-

sigo responsabilidades frente o los Instituciones de crédito, o bien, frente 

a los organizaciones auxiliares, pero también frente a terceros. 

Esto respomobilidod ha de contemplarse desde dos puntos de --

visto que son: civil ( lato sensu ) y penal. La responsabilidad penal tie-

ne senaloda una punibilidod que consiste en prlsl6n de 2 a 10 anos y muJ 

ta hasta de $ 1 000,000.00, en el caso del artículo 149 del ordenamien 

to citado, y que dice: "Ser6n sancionados con prlsl6n de dos a diez anos 
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y multa hasta de $ 1 000,000.00. 

1. Las person0$ que, con el prop6sito de obtener un préstomo,

proporcionen a una instituc16n de crédito u organizaci6n auxiliar, datos -

falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona físi

ca o moral, si como consecuencia de ello resulta quebranto patrimonial -

poro la instituci6n u orgonlzac16n; 

11. Los funcionarios de una instltuci6n de crédito u organiza-•• 

ción auxiliar que, conociendo lo falsedad sobre el monto de los activos o 

pasivos, concedan. el préstamo o que se refiere lo fracci6n anterior, pro

duciéndose los resultados que se indican en la mismo; 

111. Los personas que poro obtener préstamos de una lnst1tucl6n -

de crédito u or9anlzoci6n auxiliar presenten avalúas que no correspondan 

o lo realidad, de manero que el valor real de los bienes que ofrecen en 

garantía seo inferior al Importe del crédito, resultando quebranto patrimo_ 

nial para lo instituci6n u orgoniz.ación; 

IV. Los funcionarios de le institución u organizaci6n auxiliar de 

crédito que, conociendo los vicios que senola la fracci6n anterior, conc! 

dan el préstamo, si el monto de lo alteración hubiera sido determinante

pcro concederlo y se produce quebranto patrimonial poro la institución u 

organización. 

Lo dispuesto en este artículo no excluye la imposición de las -
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sanciones que, conforme o ésta u otros leyes fueren oplicoblcu por lo co-

mls16n de otros u otros delitos". 

El Código Penal paro el Distrito Federal / en su artículo 29, s! 

r'lolo: ºLa sanci6n pecuniaria comprende lo multo y lo reor.irc:ei6n del de-

no. La reparaci6n del dono que deba ser hecha por el delincuente, tiene 

el carácter de pena público; pero cuando la mismo reparación deba exi--

glrse a tercero, tendr6 el carácter de responsabilidad civil y se tramítar6 

en forma de incidente en los términos que fije el Código de Procedimlen_ 

tos Penales. Cuando el condenado no pudiere pagar pagar la multa que -

se le hubiere impuesto como soncl6n, o ~lamente pudiere pagar parte de 

ella, el juez fijará, en sustituci6n de ella,, los días de prisión que co--

rrespondan 1 según los condiciones econ6micos del reo, no excediendo de 

cuatro meses." ( 
15 ) 

El articulo 30 del C6di90 Penal, indica: 11 Lo reparacl6n del d~ 

l'lo comprende: 

1. Lo restituci6n de lo coso obtenida por el delito, y si no fue 

re posible, el pago del precio de lo mismo, y 

11. lo lndemnizact6n del dono material y moral eausado a la -

víctima o a su familia." { 16 ) 

La re$ponsabilidod civil aparte de la que menciona el articulo 

29 del C6di90 Penal, es también en materia laboral, yo que el artículo-
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46 de la ley Federal del Trabajo nos Indico: "El trabajador o el patrón -

podrá rescindir en cualquier tiempo lo relacl6n de trabajo, por causo iu! 

tificada, sin incurrir en responsabllldod. 11
, y el artículo 47 de la ley F!., 

deral del Trabajo enumera las causas de resclsi6n de la relacl6n de trabi:_ 

jo, sin responsabilidad para el patr6n, e indico en la fracción 11: 11 lncu-

rrir el trabajador, durante sus labores, en falta de probidad u honradez •• 

.. ( 17 ) .. 
Así mismo el artículo 21 del Reglamento de Trabajo de los Em-

pleodos de los Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares lndi-

ca: "En caso de despido, las Instituciones u organizaciones estarán obliga 

das a pagar al empleado separado, tres mues de sueldo y 20 días por CC?_ 

da º"º de servicios. Esta indemnizacl6n no ser6 cubierto cuando el desp!. 

do obedezca a vlolac16n, por parte del empleado, de alguno ley penal,-

de los leyes sobre trabajo o o faltos graves evidentes. En coso de incon-

formidad por parte del interesado, recurrlr6 a la Comlsl6n Naciaial Bon-

caria para que, de acuerdo con lo dispuesto en el capTtulo VIII de este-

reglamento, determine si hubo tal violoci6n o falta grave, y la procede'!. 

,¡a o improcedencia del despido. 11 
( 

18
) 

Es de hacerse notar que el artículo 149 de la ley General de 

Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, hoce menc:i6n o fu_!! 

cionorios, pero no o empleado~, y el artículo 21 se refiere o empleados, 
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lo que nos permitiría afirmar que el citado artículo 21 del Reglamento de 

Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones 

Auxiliares no seria aplicable a los funcionarios a que se refiere el artícu 

lo 149. 

El artículo 149 en su último párrafo sen.ala: "Lo dispuesto en es 

te artículo no excluye la lmposlci6n de las sanciones que conforme a és-

ta u otras leyes, fueren aplicables por la comlsl6n de otro u otros del!--

tos". Lo anterior haría pensar que se tipificaría también el delito de fra~ 

de, pero no es así debido al principio de la especialidad, por lo que únl 

comente se lncurrl(a en los delitos que se contemplan en el articulo men_ 

clonado. 

El articulo 386 del C6digo Penal, dice: "Comete el delito de 

fraude el que engaftando a Ul'l'• o aprovechándose del error en que éste se 

hallo, • hace ilTcitamente de alguna CO$C o alcanza un lucro indebido •• 

.. ( 19 ) 
•• 

A fin de saber que es el principio de especialidad, es necesa-

rlo que hagamos mención o que es un delito especial, y al respecto Ma-

riano Jiménez Huerta, dice: 11 Surgen así los llamados delitos propios o e!. 

peciales, conocidos también con el nombre de delitos particulares o excl~ 

sivos, que~ sólo pueden ser cometidos por determinoda categoría de persa-

nos, en cantraposlct6n a los delitos comunes, los cuales pueden ser reall 



¡ 
j 
j 

155 

zodos por cualquiera". 
( 20) 

En relacl6n al principio de lo especialidad 1 Mariano Jlménez -

Huerto, indica: "El proceso subsuntlvo e Interpretativo de la adecuaci6n-

típico descubre múltiples veces la manifiesta incompatibilidad estructural-

existente entre dos o m6s tipos penales. SI la conducta que tratamos de -

en"uodrar dentro del c:at6logo de tipos dellctlvos que integro el total or-

denomlento penalístlco es subsumible en dr,,s o m6s tipos, aquel que tenga 

una partlculor estrvctura ser6 el aplicable, yo que es un principio l6Jico 

de lnterpretacl6n que lex speciolis derogot legls general!, La ley espe---

cial excluye -dice Mezger-, por razones 16gicos, a lo ley general, pues 

su $entldo lógico hoce que en vez de lo reglo general rila la especial • 11 

El delito genérico se excluye siempre -subrayo Bellng- cuando concurre -

una subclase calificado o prlvllegioda derivada de aquél. Lo determino--

ci6n de lo naturaleza especial cíe un tipo frente al ccr6cter genérico de 

otro, se deduce 16gicamente de lo simple y abstracto comporoci6n de los 

ml$1T\os. Dos tipos penoles se hallan en relaci6n de general y especial, -

cuando los requisitos del tipo general están todos contenidos en el espe--

cial, en el que se recogen además, orros elementos, en virtud de los cu!:_ 

les el tipo especial adquiere 16gica y preferente t;Jplicoción. Los tipos p~ 

nales que entran en aparente conflicto, pueden formar parte de la mismu 

ley o de leyes distintas y pueden haber sido creados al mismo tiempo o -
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en época diverso. El tipo especial / empero, debido precisamente o sus -

elementos especial izantes, tiene un rodio de apl icaclón mucho m6s exi·-

9uo: capto un número más reducido de antijurídicos conductas. En el tipo 

especial se tutela en e~enclo el mismo bien jurídico que en ,1 general; .. 

de no ser asT, no habría ninguno reloci6n 16g1ca entre ellos y la opliea

ci6n de uno y otro sería plenamente compatible. En el tipo especial se -

contl.,en, además, los elementos especial izantes ·una circunstancia del -

sujeto activo, una cualidad del sujeto pasivo, un determinado elemento • 

flnolístico, la cotnclder.te y simultánea protecci6n de otro bien jurídico·, 

que son rJtio legls de su creación. 

Siempre que entre dos tipos existo uno relacl6n de 9enus ad -

speclem, el tipo especial ha de recibir preferente y excluyente aplico• .... 

ci6n. Ninguna influencio tiene para anular o enervar este principio, el -

monto de lo pena que correspondo imponer aplicando uno u otro tipo, -

p1ru los tipos especiale$ se aplican siempre en formo preferente y exclu

yente, sin tomar en conslderocl6n si la pena que fijan es mayor o menor 

que lo que corres1.onderío impon"r subsumiendo los hechos en el tipo ge

neral. los conflictos aparentes entre un tipo general y otro especial, no 

pueden, por tanto, en manera alguna, ser resueltos en favor de aquel -

que fija mayor sanc:i6n, como ciegamente establece el artTeulo 59; estos

confltctos han de solucionarse según principios l6glcos, y una vez. fijado 
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conforme a los mismos la prevalencia de un tipo sobre otro, se apllcor6 -

aquél en forma exclusiva y abstroccl6n hecho de si la peno que estable

ce es mayor o menor que lo que setlalo el tipo excluido." ( 21 ) 

Uneas adelante Mariano Jlménez Huerto expone: "Cuando el ti 

po especial no seo opllcable debido o estar ausentes los elementos espe-

ciollzantes que forjan su estructura- ••• -, lo conducto es subsumlble en -

el tipo genérico - ••• - , pues la estructura del mismo conservo su pleno -

validez cuando fracasa el encuÓclramiento en el especifico. Un tipo es es

pecial no s61o cuando, aún en el caso de que no existiera, la conducta 

enjulcioda sería ~ubsumible en uno general, sino. también cuando al frac'!_ 

sor lo subsunc16n 1,m oqvól por lnconcurrencio en el hecho de alguno de

sus elementos especir.JliztJdores, lo conducto encuadra en el tipo genérico 

del que el especTf'ico -en su ratio y en su fin derivo.,,( 22 ) 

Lo trooscrito de Mariano Jiménez Huerto, nos hoce penMJr y P.2 

der aseverar, que lo sel'lolado en la último porte del artículo 149 de la -

ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxilicres, no 

puede referirse a lo oplicaci6n del a-tículo 386 del C6digo Fenal, ya -

que el principio 16gico jurídico de lo especialidad lo Impide, por lo que 

en el coso concreto únlc~mente ser6 aplicable el despido a que se hace -

mención en lo ley Federd del Trabajo. 

El artículo 153 nos iridíc:a: "Se aplicor6n las sanciones que co-
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rrespondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, cua!! 

do la instituci6n u Ofganlzaci6n auxiliar, con el propósito de eludir en -

todo o en parte el pago de un impuesto a que legalmente esté obligada, 

o de aumentar sus ooeraciones o el lucro 01..•1? o:cr 'lllos obtenga, omita al 
. . -

gún informe o Incurra en alguno falsedad al hacer las declaraciones orde 

nada$ por las leyes fiscales."( 23 ) 

El articulo 152 de 1 a Ley General de Instituciones de Crédito -

y Organizaciones Auxiliares, dice: "El incumplimiento o la violaci6n por 

parte de las instituciones de crédito u organizaciones auxlllores, de las -

normas de la presente ley o de los reglamentos o circulares que d ertven -

de la misma, serón castigados con una multo que impondr6 administratlvo-

mente la Se.:retaría de Hacienda y Crédito Público. 

Los infracciones que consistan en realizar operaciones prohibt--

dos 0 en OXCeder los porcentajes mÓximOS determinocfos por esta ley I OSÍ• 

como en no mantener los porcentajes mínimos que se exigen respecto a de 

terminados elementos del activo, serán penados con multo que se determi-

norá sobre el importe de lo operac16n y sobre el exceso o el defecto de 

los porcentajes fijados, respectivamente, y con arreglo a lo siguiente es-

cala: 

Hasta un 1% cuando la transgresión sea del 1 al 2% del imJX>!_ 

te del pasivo exigible, o del capital cuando el porcentoie esté fijado en 
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reloc16n al copita! o se trate de operaciones prohibidas¡ 

Hasta el Z% cuando la transgresi6n excedo del 2°k y no llegue 

al 4%; 

Hasta un JC}ó cuando excedo del 4% y no 11 egue ol 6%, y ha!. 

to 4% desde el 6% en adelante. los infracciones que no puedan determ!_ 

narse de este modo, por tratarse de disposiciones que no se refieran a lo 

composici6n del balance, ., castl9ar6n con una multa hasta del 1% del -

copit~I pa9ado de la lnstituci6n u organización. El importe de estos mul-

tas se liquidará ~obre cado estado o sltuoci6n mensual correspondiente al 

período en que se comete lo tronsgresi6n," ( 24 ) 

lo lectura de los dos artículos anteriormente transcritos, a sim-

ple vista nos haría pensar que se troto de uno sonci6n de tipo administro_ 

tivo que le toca imponer a lo Secretorio de Haciendo y Crédito Público, 

pero en realidad el artículo 153 de la supra citado ley, contemplo lo d,! 

froudoción fiscal sef'\olodo en el artículo 71 y 72 del Código Fiscal de lo 

Federaci6n, y que al respecto dicen los mencionados artrculos: "Art. 71. 

- Comete el delito de defraudaci6n fh;cal quien hago uso de engaftos o -

aproveche errores, para omitir total o parcialmente el pago de algún im-

puestoº, Art. 72.- La peno que corresponde al delito de defraudaci6n se 

impondrá también, a quien: 

l. Mediante la simuloción de acto$ jurídicos omite total o par-
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ciolmenre el pago de los Impuestos a su cargo, 

ll. Omito presentar las decloroclone$ o manifestaciones poro --

efectos fiscales o que estuviere obl igodo o consigne en las que presente / 

Ingresos menores a los realmente ob~&nldos o deducciones fe has. 

111. Proporcione con falsedad o las autoridades fiscales que lo -

requieran, los datos que obren en su poder y que sean necesarios para d; 

terminar lo producci6n, el ingreso grovoble o los Impuestos que cause. 

IV. Oculte a los autoridades fiscol~s, total o parcialmente, lo 

producci6n sujeto o Impuestos o el monto de las ventas. 

V. No expida los documentos en los que debo acreditarse el 

pago de un impuesto mediante la fijoc:ión de estampillas. 

VI. Como fabricante, Importador / comerciante o expendedor ha 
. -

9a circular productos sin el timbre o el marbete que deban llevar. 

VI 1. No entere a las autoridades fiscal es dentro del plazo del -

r~uerimiento que se le haga, las cantidades que hayo retenido o recaud~ 

do de los causantes, por concepto de impuestos. 

VIII. Para registrar sus operaciones contables, fiscales o sociales, 

¡ lleve dos o más libros similares con distintos asientos o datos, aún cuon-
1 
¡ 
~ ~ do se trate de libros no autorizados. 

1 1 f IX. Destruya, ordene o permita la de$hvcci6n total o parcia , 

i dej6ndolos ilegibles, de los libros de contabilidad que prevengan las le-

J, 

! 
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yes merc'ontiles o las disposiciones fiscales. 

X. Utlltc:e pastas o encuadernocl6n de los libros a c¡ue se refi,! 

re la fracci6n anterior, para substituír o cambiar los p6ginas foliadas." -

( 25} 

El articulo 71 transcrito lrneas atrás, y el cifc:ulo 72 en sus -

fracciones 1, 11 y 111, hocen ver c¡ve tutelan el mismo bien qve el artfc~ 

lo 153 de la ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones • 

Auxiliare~, pero debido al principio de especialidad, ya explicado ante-

riormente, ha de oplic:ar$e é'te último citado. 

El artíc:vlo 153 bis 1 contemplo responsabilidad civil ( lato sen_ 

su ), es decir, lo responsabilidad civil o lo ~ve alude el C6dlgo Penol • 

en w artTculo 29, y el despido o que se hoce menc:i6n en lo Ley Fede-

rol del Trabajo, o en el Reglamento de Trabajo de los Empleados de los· 

Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares en su articulo 21, 

Dice el artículo 153 bi$ 1 de lo multlcitodo ley: Ser6n soncio-

¡ · necios con las penos c¡ue sei'\alc el artículo que antecede, los funcionarios 

} 

l ¡ 
l 

l 
j 

y los empleados de las instituciones de crédito u organizaciones ouxilio-

re:: 

1. Oue omitan registrar en los términos del primer pérrof o del 

oriiculo 94 de esto ley, los operaciones efectuadas por lo instituci6n uº!. 

e:mlz!l:ÍÓn de que se trote o que medien te maniobras alteren 1 o~ r~ istros 
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para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones real izadas, afee-

tondo la composición de activos, pasivos, cuentas contingentes o resulta-

dos. 

11. Que falsifiquen, alteren, simulen o, a sabiendas, realicen 

operaciones que resulten en quebrantos al patrimonio de la instituci6n u -

organización en la que presten sus servicios. 

Se conslderar6n comprendidos dentro de lo dispuesto en el p6-

rrafo anterior, y, consecuentr'Tlente, suietos o iguales sanciones, los fun-

clonorios o empleados de Instituciones u or9onlzaciones: 

a) Que otorguen pr¡stamos a sociedades constitufdas con el 

prop6sito de obtener financiamientos de instituciones de crédito u organi-

zaciones auxiliares, a sabiendas de que los mismos no han integrado el -

capital que registren las actas constitutivas correspondientes; 

b) Que otorguen pr6stamos a personas físicos o morales cuyo •!. 

tocio de insolvencia les sea conocido, si resulta previsible al realizar la -

operaci6n que carecen de capactdcm econ6mlca para pagar o responder -

por el imparte de las sumos acreditadas, produciendo quebranto patrlmo--

nial a la instltuct6n u organlzaci6n; 

e) Que renueven créditos vencidos parcial o totalmente a las 

personas ffslcas o morales a que se refl~re el inciso b) anterior; 

d) Que para liberar a un deudor, otorguen créditos a una o -
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varias peuonas físicas o morales, que se encuentren en estado de lnsol-

vencia, sustituyendo en los registros de la lnstltuci6n u organizoci6n res-

pectiva unos activos por otros; 

e) Que, o sabiendas, permitan a un deudor desviar el importe 

del préstamo en beneficio de terceros, reduciendo notorl?mente su capac!. 

dad para pagar o responder por el importe del crédito y como consecuen

cia de ellos, resulte quebranto patrimonial o lo instltucl6n u orgoniza--

cl6n; 

111. Oue, o sabiendas, pre~enten o lo Comisi6n Nocional Ban

cario y de Seguros datos falsos sobre la solvencia del deudor o $Obre el -

valor de fas garantías que protegen o los créditos, imposibillt6ndola o --

adoptar las medidas necesarias paro que le realicen los ajustes correspon

dientes en los registros de lo instituci6n u organlzaci6n respectiva. 

En los eo505 previstos en este artículo y en el anterior se proc! 

deró o petici6n de lo Secretorio de Haciendo 't Crédito Público, quien e1 

cuchor6 la opini6n de la Comhión Nocional Bancaria y de Seguros. Lo -

dispuesto en este artículo y en el anterior, no excluye la imposición de· 

las sanciones que conforme o ésta u otras leyes fueren aplicables, por la 

comlsi6n de otro u otros delitos." ( 26 ) 

El artículo 153 bis 1 parece ser, que no s61o do lugar o ejercl 

tar la acci6n penal y aplicar la punibilidod correspondiente, sino ademó$ 
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oca5lona el despido del empleado o funcionario que incurra en alguno de 

10$ supuestos, pero en la froccl6n 1 es necesario que se acredite el que-

bronto patrimonial o lo instltucl6n u organización; en la fracción 11, el 

falsificar, alterar, o simular son los medios operatorios, por lo que no se 

puede pensor en que se tipiflc:ar6 otro delito como lo indica el último ~ 

rrafo de este artículo, y adem6s es menester que se de efectivamente el -

quebranto patrimonial a lo Institución u orgonlz.oclón y no bosta la sola -

posibilidad de quebranto patrlmonlal. 

En el inciso a) de la fracción segundo era necesario que se hL 

ciero menc16n o que lo conducto desplegado resultare en quebranto patrl-

monial a la Institución u organización, ya que la solo conducto contem-

piada no es delictivo, en virtud de que en todo coso, existir6 lo sltua--

c16n de que no ha integrado lo sociedad el capital que registren las oc-

tas constitutivos / lo cual ser6 motivo de un correctivo disciplinario al e~ 

pleodo o funcionario que otorgue préstamos en toles condiciones, pero --

nunca motivo de despido y mucho menos motivo del ejercicio de lo oc--

ción penal, y no es conducto punible, en virtud de que en el coso con-

. l 
creta, no se hoce referencia a que los recursos se utilicen en beneficio -

propio, y no se logre lo recuperoci6n oportuna de los recursos, situoclo-
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do el quebranto patrimonial a lo instltución u organizaci6n, y no a la s~ 

la posibilldod de quebranto, si proceder6 el ejercicio de lo acción penol, 

y odem6s también operaré, y es necesario que exista el quebranto patrlm2 

nial, porque si bien es cierto que habla de insolvencia cuando se otorgue 

préstamo, también e$ posible que sea solvente al vencimiento del mismo. 

En el inciso e) era vital que se hubiera hecho mención expreso 

del quebranto patrimonial a la instltucl6n u orgonizaci6n, si se quería --

considerar o lo conducto como delictiva, y adem6s que se conociera el -

estado de Insolvencia, ante lo ausencia de tal elemento podemos afirmar / 

que en este caso no ser6 adecuarse a un marco jurídico el aplicar una pu_ 

nibilidacl, y tampoco ser6 a!ustor"' o derecho el despedir al empleado o-

funcionario que renueve créditos vencidos parcial o totalmente, y ser6 n! 

cesario estudiar si en el caso concreto procede aplicar algún correctivo --

disciplinario. 

En el inciso d) se hace necesario que también se hubiera men-

clonado que con lo conducto se ocasionará un quebranto patrimonial, lo-

que do motivo, a que en estricto derecho no proceda el aplicar uno pun..!, 

bilidod y analizar si en el coso concreto procede el despido del emplea-

do o funcionario, o bien si solo se ha de aplicar un correctivo disciplln2_ 

río. 

En el inciso e) se menciona que se de el quebranto patrlmonial 
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o la instituc:i6n u orgonlzoci6n, pero también hace referencia a que per-

mita, o sabiendas, al deudor desviar el importe del préstamo a terceros y 

si se acredita que "permite" -porque hoy que pensar si tiene potestad 

para permitir-, y puede conocer el desvío del Importe del préstcsno, en

tonces st se hará acreedor a que se le aplique una punlbllldad y a que -

se le despida. 

La fracción 111 en realidad est6 contemplando una sltuaci6n de 

previsibtlidad de quebranto patrimonial a la lnstituci6n u organlzac16n, pe 
' -

ro el solo presentar datos falsos sobre la solvencia del deudor o sobre el 

valor de las garantías que protegen los cr6dltOJ, no es err si un quebran-

to patrimonial, aunque sl ser6 motivo poro aplicar un correctivo disclpli-

noria al empleado o funcionario que Incurra en tal situaci6n, ser6 neces~ 

rlo que en el caso especifico exista un quebranto potrlmonlol a fin de --

ejercitar lo acción penal en un plano de legalldod. 

la punibilidod poro los empleados y funcionarios, en los supue.! 

tos del articulo 153 bis 1, está dada en el artículo 153 bis, pero tam·--

bién esa punibllidad será aplicable a terceros, y al respecto dice: "Se--

rán sancionados con prlsi6n de dos o diez ol'los quienes incurran en la vi~ 
¡ 

\ lacl6n de cualquiera de ios prohibiciones, o en el incumplimiento de una 
~ 
i, 

t o más obllgociones que establece esta ley en los ortrculos 17, fracción 
!' 
~ 
~ XV, y 46, fracci6n JV; y en los crtículos 22; 33 frocc16n XIII; 39, frac_ 
i 

, 'i 
•· .. · .. ~ '.''{ 1 
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ct6n VII; 43, frocct6n IV; y 49, en cuanto a lo ref erenclo contenido en 

ellos de lo fraccl6n XV del artículo citado. Las penas prevbtos en este .. 

artrculo se aplicarán también o quienes o sabiendas hayan celebrado el -

negocio con lo instltuci6n de crédito, si se trota de personas físicas, o a 

( 27) 
quienes hoyon representado a los sociedades deudoras". 

El artTculo 153 bis 3 dice: 11 Ser6n sancionados con prlsl6n de • 

tres o cinco ol'\o$ y multa hasta de $ 2,000.00 los funcionarios y empleo_ 

dos de instituciones de crédito u orgonlzoclones ouxlliores,q~e,con lnde-

pendencio de los cargos e Intereses fijados por lo instltuc:i6n u organiza-

ci6n respectiva, por sr o pcr lnterp6slto persono hayan obtenido de los '!:!. 

jetos de créditos beneficios econ6micos personalt5 por su portlcipacl6n en 

el trámite u otorgamiento del crédito. En los casos previstos en este artr-

culo se procederá a petición de lo Secretarra de Hacienda y CrMilto Pú-

blico, quien sscuchar6 lo opini6n de lo Comisl6n Nocional Bancario y de 

Seguros. " ( 28 ) 

En el artículo que se transcribe, era necesario que cxlem6s se -

sel'lalara que el funcionario o empleado de lo institución de crédito u or-

ganlzaci6n auxiliar no solo recibiera beneficios económicos personales por 

; su participación en el trámite u otorgamiento del crédito, sino que ade--
; 
¡ 

f m6s paro conseguir el crédito se hubieron desplegado conductos que orlgL_ 
.~ 

" ~ naron efectivamen~e un quebra11to patrimonial a la instltue16n de crédito-
1\ 
~ 
~ 
Jj 

1 
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u orgonizoct6n auxiliar, ya que el s61o recibir benefld's econ6micos pe!:. 

sonales por la participación en el tr6mite u otorgamiento del crédito, no 

da lugar a ur> quebranto patrimonial que es en si lo que el legislador qu.! 

s6 evitar al hablar que los recursos prestados sean recuperables oportuna

mente. Por los anteriores razonamientos que se exponen / podemos aseverar 

que el citado artículo es irrelevante desde un punto de vista penal, pero 

también si lo vemos desde el 6ngulo laboral, yo que no e$ causal sufi·-

·Clente de despido al empleado o funcionario que incurra en la conducta -

descrita, y t.n el me¡or de los casos habría que pensarse si esa sola con-

dueto sería ·tnotivo de la aplicaci6n de un correctivo dlscipllnorlo. 

Por lo que respecta o quien recibe el crédito y acepta, y da -

efectivamente alguna remuneración al empleado o funcionario que portlcL_ 

pa de alguna monera en el trámite u otorgamiento del crédito, no será -

punible $U conducta, en tanto no se acredite que existe algún quebranto 

patrimonial, pero además que sepa que con dicho remuneraci6n el emplea 

do o funcionario va a desplegar conductas que serán determinantes para -

que le otorguen el crédito, porque si lo anterior no ocurre, se estará en 

presencio del otorgamiento de uno propina. 

e) ESTUDIO COMPARATIVO CON OTRAS RAMAS DEL DERE

CHO • ..; El Derecho Mercantil es porte del Universo del Derecho, y en-
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cuentra uno Tntlmo relac16n con otros ramas del Der~ho, y entre ellas -

con el Derecho del TrabaJo; en los artículos ob¡eto de estudio se observa 

que van de lo mano el Derecho Mercantil con el Laboral, en cuanto -

que se está preevlendo el octuar de empleados o funcionarios de lnstitu--

clones de crédito o de organizaciones auxiliares, actuar que ha de con--

templarse en su repercusi6n no s61o penal, sino también laboral, y ello -

nace debido a que dicho actuar, aporte de ser punible, puede originar el 

despido, 

El maestro Celestino Porte Petlt Candaudap, nos dice: 11 EI Der! 

cho Penal tiene relacl6n con el Derecho Mercantil: a) En su apl1caci6n, 

cuando se bar.a en conceptos de Derecho Mercantil. b) Al tutelar o prot! 

ger Instituciones de esta ramo del Derecho." ( 29 ) 

La Ley del Trabalo de 1931, dividi6 las causas justificadas de 

dlsoluci6n de las relaciones lndivlduoles de trabajo en causas de rescisión 

y causas de terminacl6n. La Nueva Ley Federal del Trabajo adopto los -

principios y la terminología de lo ley que le antecede. El doctor Mario• 

de lo Cueva, considero que: 11 La rescisi6n es la disoluci6n do las relaci~ 

nes de trabo¡o, decretada, por uno de sus sujetos, cuando el otro incum• 

ple gravemente sus obligaciones." ( 30 ) Poro el mismo autor lo rescisión 

e~: "el resultado del ejercicio de un derecho potestativo que corresponde 

a codo uno de los sujetos de la relación, en el coso de que el otro, co 
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mo se dice en lo deflnicr6n, Incumple gravemente sus obligaciones •• u( 31 ) 

Se"alo en su obro el Doctor de la Cueva que el e¡erclcio de -

esto potestad se ve condicionado por los presupuestos siguientes: 110) Un -

acto o uno omisl6n, imputable a uno de los sujetos de 1 o relación que -

impllque el incumplimiento de una obligoci6n derivado de la relación d~ 

trabajo; b) El incumplimiento resultante del acto u omisión debe ser de -

naturaleza grave: la Ley comidera que no todo incumplimiento de una --

obligación amerita la dlsolucl6n de la reloci6n, o expresado en forma di! 

tinto: el incumplimiento ha de referirse a las obligaciones prlncrpales o • 

importantes, pues en la prestacr6n del trabajo, las faltas, los descuidos y 

los errores en el cumplimiento de obllgaclones secundarlas son frecuentes, 

para no decir Inevitables, doda lo naturaleza humana, y si se las reputara 

causas suficientes para la disolución de los relaciones, el principio de lo 

estabilt dad devendría precario ••• ; c) El dato relevante en rescisión radi-

ca en lo circunstancia de que se trate siempre de un acto humano coren· 

te de necesidad fülco, por lo tonto que pudo haberse evitado. 11 
( 

32 ) 

La terminación para el Doctor Mario de la Cueva, es: "lo dlso 

lución de las relaciones de trabajo, por mutuo consentimiento o como con 

secuencia de lo interferencia de un hecho, independiente de lo voluntad 

de los trabajadores o de los patronos, que hace Imposible su continua--

ci6n;"( 33 ) 
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El artTculo 46 de la Nueva ley Federal del Trobojo n05 Indico: 

"El trabajador o el potr6n podr6 rescindir en cualquier tiempo la relacl6n 

de trabajo, por causa ¡ustlfic:ado / sin incurrir en responsabilidad." ( 34 ) 

El artrculo 47 de la citada ley, indica: ºSon causas de rescl-

si6n de la relac:t6n de trabajo, sin responsoblltdad para el patr6n: l. En-

gaftarlo el trabajador o en so coso, el sindicato que lo hubiere propuesto 

o recomendado con certificados falsos o ref eren etas en las que se a tribu-

yon al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esto 

causo de resclsi6n dejar6 de tener efecto después de treinta dfas de pres-

tar sus servicios el trabajador¡ 11. Incurrir el trabajador, durante sus lob~ 

res, en faltos de probidad u honradez, en act0$ de vlolenclo, amagos, i_!! 

jurias o molos tratamientos en contra del patr6n, sus fomlliores o del pei:_ 

sonol directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, salvo --

que medie provocaci6n o que obre en defensa propio; 111. Cometer el tr~ 

bajador contra alguno de sus componeros, cualquiera de los actos enume-

rodas en le fracci6n anterior, si como consecuencia de ellas se altera la 

disciplino del lugar en que se desempene el trabajo; IV, Cometer el tro-

bajador, fuero del servicio, contra el patrón, sus fomil lares o personal dJ. 

rectivo o oc!minhtrativo, alguno de lo~ actos o que se refiere lo froccl6n 

11, si son de tal manera graves que hagon imposible el cumplimiento de -

lo relación de trabajo; V. Ocasionar el trabajador, intenciO!"lolmente, pe!. 
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juicios materiales durante el desempei'lo de las labores o con motivo de e

llos, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y 

dem6s objetos relacionados con el trabajo; VI. Ocasionar el trabajador -

los perjuicios de que habla lo fracción anterior siempre que sean graves, 

sin dolo, pero con negligencia tal, que ella seo la covso única del per

juicio; VII. Comprometer el trabajador, por una lmpl'\Jdenclo o descuido -

inexcusable, la seguridad del establecimiento o de los personas que se e~ 

cuentren en él; VIII. Cometer el trabajador actos inmorales en el establ!. 

cimiento o lugar de traba¡o; IX. Revelar el trabajador los secretos de fo

brlcacl6n o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de 

la empresa; X. Tener el trabajador m6s de tres faltos de asistencia en un 

periodo de treinta días, sin permho del patr6n o sin causa justificada; -

XI. Desobedecer el trabajador al patr6n o o sus representantes, sin causa 

justificada, siempre que se trate del trabajo contratado; XII. Negarse el 

traba¡ador o adoptar los medidas pr4Sventlvas o a seguir los procedimientos 

indicados para evitar accidentes o enfermedades¡ XIII. Concurrir el traba_ 

fodor a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de al-

gún narc:6tlco o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista 

prescrlpci6n médica. Antes de Iniciar su servicio, el trabajador deber6 p~ 

ner el hecho en conocimiento del patr6n y presentar lo prescripción sus-

crita por el médico; XIV. La sentencio ejecutoriada que imponga al tr<J-
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ba¡odor uno pena de prlsl6n, que le Impido el cumplimiento de lo rela·-

cl6n de trabajo; y XV. Las on61ogos o los estableeldos en los fracciones 

anteriores, de igual maneto graves y de consecuencia~ semejantes en lo -

que al trabajo se tefiere. El patr6n deber6 dar al trabajador aviso escrito 

de la fecho y causo o causas de la rescisl6n." ( 35 ) 

Es de seftalarse que los on61ogos a que hoce menc16n la f rae--

ci6n XV del ortícvlo transcrito, han de ser estimados por lo Junto de --

Concllioci6n y Arbitraje. 

Existe lo dificultad de definir lo que significo probidad, voco-

blo que se encuentro en ICI fracción 11 del articulo anteriormente tronscrl_ 

to, y o fin de saber el slgnific:odo del vocablo el maestro de lo Cueva -

acude al Diccionario de la Academia, el cual considero que es: "bondad / 

rectitud de 6nimo, hombría de bien, integridad y honradez. en el obrar', 
" 

y o propósito del hombre íntegro menciona al recto, probo, intachable." 

( 36 } El autor mencionado cita lo ejecutoria de la Supremo Corte de Ju!_ 

ticio de la Naci6n de 22 de octubre de 1954. Amparo directo 3571/48/-

la, Cóstvlo Castillo, y escribe: "se dice que 1se cometen faltos de probi - ' 

dad / cuando se sigue uno conducto torpe, oportocio de 1 o real id ad y de 1 

cumplimiento del deber', pero la conducto torpe no constituye en si mis

ma una falto de probidad, pues sólo lo será si es intencionado" { 37 ), y 

considera más correcto lo expue~to en la ejecvtorla de 18 de octubre de 
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1944, Amparo di recto 3721/ 44/1 a,, F6brlca de Jabones la Espuma, 11en -

la que se lee que la falta de probidad se caracteriza por un manejo en -

el desempeno de los labores mediante actos carentes de honrodez" ( 38 ) , y 

continúo: "En un aspecto negativo, la Corte ha sostenido invariablemente, 

en lo e¡ecutoria de lo F6brica La Espumo y en lo de 14 de moyo de ---

19"3, Amparo directo 9856/4z,'2o., Manuel de la Rosa Vera, entre otras, 

que 'no es necesario que los hechos imputados al traba¡ador constituyan -

delitos previstos y soncionodos en lo Ley Penal. 11 
( 

39 ) 

En líneas adelante, expone el Doctor de lo Cueva: "NO$ en--

contramos ante un problema de naturaleza ética, porque la idea de prob.!_ 

dad plantea la rectitud de 6nimo y lo honradez en el obrar. De ohT que 

la úntca soluci6n arm6nlca con la naturaleza del derecho del trabajo y -

con la estructuro y funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbl-

traje, sea partir del Diccionario de la Academia y considerar los hechos 

Imputados al trabajador y las circunstancias concurrentes en codo caso --

concreto dentro de la idea de que el estatuto laboral no mira hacia los -

Intereses materiales del capital, sino hacia los humanos, hacia los del -

hombre cuya energía de trabajo es explotado y aprovechado por aquél. En 

estas condiciones son de aplicaci6n estricto, en primer término, el ort, -

775 de lo ley nuevo, que dice que las Juntas deben apreciar los hechos 

'según sus miembros lo crean debido en conciencia', y en segundo térmi-

¡/ ,r 
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no, sl•fl1>re con rango supremo, el ya citado articulo 18, que obliga a-

decidir las ciJdas en beneficio del trabajador 11
• ( 40 ) 

Las formalidades ddl despido, c0010 ya se anotó, están dadas -

en el último p6rrafo del artrculo 47 que die~, que el padrón deberá dar 

al trabofador 'aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión. 

El Doctor Baltazar Cavazos Flores, en relaci6n a la rescisión -

laboral transcribe el artrculo 47; y sel'\ala : 11 la palabra probidad slgnlfl 

ca rectitud de ánimo, hombría de bien, integridad y honradez en el - -

obrar. ( amp, Oto. 445~55 )11
• ( 41 ) 

El Doctor Alberto Trueba Urblna, al hacer mención al despido, 

critica el hRho de que se use en la terminología laboral la palabra res 

cisión al referirse a la figura jurídica del despido, senalando que el t'! 

mino rescisión es civilista, y _no existiendo razón para utilizar tal voc~ 

blo, ya que nuestra Carta Nogna utiliza el de despido, y dice : uEn las 

relaciones de producción y en general en las relaciones laborales, que -

comprenden no sólo a los obreros, empleados, jornaleros, etc,, sino a t~ 

dos los prestadores de servicios, inclusive c:i los profesionales, la falta de 

cumplimiento de las obligaciones de trabajadores y patrones en dichas re 

lociones originan lo que en la técnica civilista de nuestra legislación se 

denomina rescisión de las relaciones de trabajo con todas sus consecuen

cias furídicas y econ6micas que se derivan de la Ley Federal laboral. Es 
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inexplicable que aún subsistan en una legislacl6n nueva conceptos el• 

villstas, no obstante que nuestro derecho del trabajo emplea la autén_ 

tica terminología laboral en raz6n de la funcl6n revolucionaria del -

precepto, por lo que usaremos lo terminología de despido y retiro co 

mo se emplea en la fracc16n XXII del mencionado artículo constltucio 

nal. ••ti ( 42 ) 

Continúa el autor mencionado : t1 En consecuencia, cuando-

el patr6n rescinda la relaci6n del trabajo, opera en la especie el --

despido del trabajador, debl6nclose comprobar en el ¡utclo laboral co-

rrespondlente la causal de despido invocoda por el patr6n en el aviso 

escrito, El aviso escrito es uno formalidad turídlca. 11 
( 

43 ) Luego cL 

ta el artículo 47 de la Ley y posteriormente escribe : 11 Lo falta de -

aviso escrito en que deber6 Invocarse la causo o causas de resclsi6n, 

genero la presunci6n jurídica de que el despido es injustlficado y qu! 

dar6 obligado el potr6n a probar que no despidl6 al trabafodor o que 

éste abandonó el trabajo, pues de lo contrario se escudaría en el In 

cumplimiento de un precepto legal imperativo para originarle al traba 

jodor desventajas en el juicio laboral. 11 <
44 ) 

El maestro de la Cueva indica de manera acertada : 11 Fué-

la Comisi6n que presidía Francisco J. Múgi ca la que después de rechazar las 
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llmitoclones, extendi6 lo protecc16n laboral a 'los obreros, jornaleros, --

empleados, domésticos y de una manero general o todo contrato de trob~ 

• 11 ( 45 ) 
lº• 

Continúa el maestro de la Cueva, en su exposicl6n, diciendo: 

"La fuerzo expansivo del derecho de1 trabajo lo llev6 a enfrentarse a los 

dueftos tradicionales de la energía humano de trabajo: los civlllstas y me! 

eantilistas sostuvieron, con apoyo en las palabras de Macros, que el tra-

bajo contemplado por los constituyentes era el material, el de los obreros 

y jomaleros de la industria, el de los empleados y el de los domésticos,-

por lo que el derecho privado deberfo continuar rigiendo las actividades-

en las que concurrieran en forma preponderante la lnlcitiva personal y -

lo inteligencia. La postura de los maestros de derecho del trabajo tom6-

como balfl el p6rrafo Introductorio de la Declaraci6n de Derechos poro -

concluir diciendo que los palabras 'y de uno manera general a todo con• 

trato de trabajo, eran la prueba irrefutable de que se estaba en presen-

cio de una enumeroci6n ejemplificativo y en manera alguna limitativo; en 

consecuencia, concluyeron los amantes del derecho nuevo, el trabajo, yo 

seo material o intelectual, debe estar regido por el estatuto laboral, ---
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cuando se reúnan los caracteres de la reloci6n de trabajo. 

Lo ley de 1931 rompl6 los hostilidades, y con lo espada de la 

justicio y de la dignidad humana, reivindic6 las actividades que indebld~ 

mente retenían el derecho clvll y el mercantil. En uno de sus mejores -

aciertos, el legislador de 1931 arroj6 la fuerza expansiva del estatuto la_ 

boral sobre el art. lo. acuftondo lo que hemos denominado la presunci6n 

laboral: 'se presume la existencia del contrato de troba¡o entre el que -

presta un servicio personal y el que lo recibe.• 

Fue grande la Importancia de la presunci6n, pues por primera -

vil en nuestra historia, el derecho del trabajo arrincon6 al derecho cMI 

y al mercantil y les dij6 que únicament• toleraría su lntervencl6n si le -

demostraban en algún caso concreto que la prestaci6n de serviclos no sa-

lisfacía los caracteres del contrato de traba¡o. De este planteamiento de-

rlv6 una consecuencia segunda: la presunci6n laboral invirtió lo que los -

procesalistos conocen con el nombre de lo cargo de la pruebo, lo que d.!, 

terminó que el único deber procesal del trobofador fuera la comprobacl6n 

de la realidad de la prestaci6n del trabajo, en tonto el empresario ten--

dría que demostrar que no coincidía con los caracteres del contrato de -

trabajo." ( 46 ) 

Pero a pesar de ·10 que seftala el maestro de lo Cueva: ºen con 

secuencia concluyeron los amantes del derecho nuevo, el trabajo, ya sea 

¡ 
¡ 

¡ 
··¡ 

¡ 
l 
l 
í 

t 
l ¡ 
{ 
¡ 

\ 



··>•,¡' 

179 

material o Intelectual / debe estar regido por el estatuto laboral cuando -

se reúnan los caracteres de la relaci6n de trabo Jo" / en lo que se refiere 

a los empleados de instituciones de cridlto y organizaciones auxJllares -

no se les ha hecho extensivo este derecho, porque se di6 a la luz el de_ 

nominado Reglamento de Trabajo de los empleados de las Instituciones de 

cridlto y organizaciones ouxlllores, reglamento que contraviene a los --

principios del derecho del trabajo estatuídos en la 'Ley Federal del Traba_ 

jo y .en lo Constltuc16n. 

Afirma el Doctor de la Cueva: "HO'/ día puede ya aseverarse -

que en el terreno del trabajo del hombre, el estatuto laboral es la regla 

general, o para emplear una f6rmula legendaria, el derecho común paro 

los prestaciones de servicios, en tanto el derecho clvll y el Mercantil --

son lasnormasde·excepcl6n, esto es, con el lenguafe kelsenlano, puede

yo declararse el primado del derecho del trabajo." ( 47 ) 

Escribe líneas odelante: "Pensamos que es poslble una primera -

aflrmae16n: la finalidad del derecho del trabajo de nuestra era tiene co

mo meta la totalidad de lo clase trobajadora, ••• 11 < 
48 ) 

El maestro de lo Cueva, nos explica en forma clara y brillan-

te: ''De manera, inesperada sin que existiera conflicto alguno aparente e!! 

tre el trabajo y la banca, el 20 de noviembre de 1937 se public6 un 11'!_ 

modo Reglamento del Trabajo de los Instituciones de Crédito y Auxiliares, 



en el que se dice que quedan suietos a ~us disposiciones, 1!os per;oM; ... 

que tuvieren un contrato lndlvidual de trabajo con las Instituciones', con 

excepción de 'los corresponsales y agentes y de las personas que desem-

penen funciones similores o éstos, en virtud, se dijo, de que esos octivl-

docles debfan regirse por las leyes mercantiles, El reglamento fue substltuj 

do por el de 22 de diciembre de 1953, pero en él se conservaron la es-

tructuro y los normas fundamentales del primero. Suscritos por los prest--

dentes de la Repóbl ica, los reglamentos están refrendados por los Secreta 

rios de Hacienda y de Trabajo. No s61o desconocieron los reglomentos --

presidenciales los principios de lo Declaraci6n de derechos sociales plas-

modos por la Asamblea Constituyente en el Artículo 123, quiere decir, -

no solamente negaron o un grupo de trabajadores los derechos y benefi--

clos de una de lcl$ dos grandes realizaciones de la Revolución, sino que, 

además, pisotearon las disposiciones, ya de por sT bastante mezquinas, de 

los códigos civiles y mercantiles del siglo XIX, con lo que sumieron o --

los hombres en la condici6n de los siervns, 

Aparentemente, los reglamentos adhirieron a la teoría del con-

trato, pero si bien puede decirse que existe un acuerdo de voluntades p~ 

ro el ingreso del trabajador a la Institución bancario, el contenido del -

contrato, esto es, la determinación de las condiciones de trabajo depen

de exclusivamente de la voluntad del patrono." ( 49 ) 
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Continúo en su exposi~ión el ovtor citado: "También en el pro_ 

l:ilemo de las causo$ justificadas de seporoci6n se· rompieron los principios 

del derecho del trabajo, porque en lugar de enumerarlos, se us6 una f6r-

mula vaga: faltos graves evidentes, cuya determinocl6n corresponde a la -

Comisi6n Nacional Sancorlo como instancio re~olutorio 11 , y líneas odelan-

te: "Es verdad que ~e outoriz6 o las partes poro que recurrieron lo resolu 

ci6n ante lo Junto de Concilioci6n y Arbitraje, pero coso ins61ito en el 

derecho universal, el órgano hoeendarlo debía ser l lamodo ol juicio a -

fin de que defendiera su declsl6n, Lo consecuencia inmediato de los re--

glcmentos fue el quebrantamiento del orden jurídico creado en la Consti-

tución y de la destrucci6n de las dos ideos oue aman m6s los hombres, -

!'O!'que son parte de su ser y porque constituyen la fuente de todo vida S2_ 

ciol que se oriento hocio lo lvsticio: lo Igualdad de todos las personas, -

principio que se desquebrajó al Jegregor o un grupo de seres humanos de 

io clase soc:lol o lo qve pertenece y al negar lo opllcocl6n de las nor--

-r::: gene:rcles de lo D!:,loroc.iór. de derechos o quienes están amparados -

FO' f:'!la; y la 1 ibertod c.iel hombre frente al estado y frentt: ol hombre / n~ 

c. <én desconocido al colocar los grilletes de los reglamentos o un grupo -

:rf troboj<Jdores en beneficio de las necesidades de lo~ ~!'lores banqueros. 

s~ ::;uebront6 el orden jurídico, porque los autores de lo~ reglamentos ol-

'::~on el art. 133 de lo Con~q!ución, según el cual: Lo Corto Magno -

¡ 
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y las leyes del Congreso que emanen de ella, son la Ley Suprema de to-

da la Un16n; no es preciso insistir aqur en lo tesis, de sobro conocida, -

de que todo acto de los poderes públicos que viole la Constitucl6n care-

ce de valide:r., por lo cual, de conformidad con las palabras finales del -

mandamiento constitucional, los jueces no deben obedecerlo. Olvidaron -

también los autores de los reglamentos el p6rrofo intraducforio del Artícu_ 

lo 123, que otorga al poder legislativo la facultad exclusiva de dictar --

las leyes del trabajo, por lo que el poder ejecutivo carece de competen-

c1a paro reglamentar las relaciones de trabajo-capital. 

Indebidamente citaron los autores de loi. reglamentos la frocci6n 

primera del art. 89 de la Constitucl6n, porque la facultad reglamentario 

del poder ejecutivo, si es que de verdad est6 ahí consagrada, se refiere 

o lo reglamentac16n de los leyes, y los reglamentos bancarios no reglo--

mentan a ninguna, y si intentaron hacerlo, lo que no se dice en ellos, -

son tontas las violaciones a los normas de la Ley de 1931, y al ArtTculo 

123, que por 95te quebrantamiento de la jerarquía de las normas, resul--

tan Inconstitucionales desde su principio hasta su fin. Fue dolorosa y tr6• 

gic:a la expedici6n de los reglamentos, y lo es todavía m6s el emperlo --

del gobierno federal de continuar aplic6ndolos, pero diremos, con alegría 

y en honor de los juristas, que no sabemos de ninguno que hayo asegura-

do bajosu flrma que los reglamentos bancarios son actos conforme a la -

í 
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Constttuc16n. Nunca debieron expedirse y jam6s debieron aplicarse. La -

Ley nuevo brind6 uno oportunidad decorosa o las autoridades para que C!, 

1aran en su empeno: en su artículo primero declaro "es de observancia -

general en toda la República y que rige las relaciones de trabajo com---

prendidos en el aportado 'A' del ArtTculo 123, con cuya disposición abro 

g6 todos los normas que venían apllc:6ndose¡ en consecuencia, toda$ las -

relaciones de traba¡o, lncluídas, cloro ést6,las de las instituciones banc~ 

rlas, quedaron regidas por la Ley nueva y solamente por ella." (SO) 

El ArtTculo 133 Constltucloncrl, dice: "~sto Constituc16n, los I!. 

yes del Congreso de la Uni6n que emanen de ello y todos los tratados --

que est'" de acuerdo eon lo mismo, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de lo República, con aprobaci6n del Senado, 19r6n lo ley Su-

premo de todo la Uni6n. Lo$ jueces de .codo E5todo se orreglor6n o dicho 

Constltuci6n, leyes, trotados, a pesar de los disposiciones en contrario -

que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados." 

El Artículo 123 de nuestro Corta Magno, indico: 11EI Congreso 

de la Un16n, sin eontravenlr a las bases siguientes, deber6 expedir leyes 

sobre el trabajo, las cuales regir6n: A, Entre los obreros, jomoleros, em_ 

pleados, domésticos, artesanos y, de una manera general, teda contrato -

de trabajo: ••• , XXXI. La oplic:acl6n de las leyes del trabajo correspon-

de a las autoridades de los Estados, en sus respectivas Jurisdicciones, pe-
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ro es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en asuntos 

relativos a la industria textil, petroquímica, metalúrgica y siderúrgica, -

abarcando la explotocl6n de los minerales b6sicos, el beneficio y la fun-

dici6n de los mismos, así como la obtenc16n de hierro metálico y acero a 

todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos, hidrocar 

buros, cem.,to, ferrocarriles y empresas que sean administradas en forma 

directo o descentralizada por el Gobierno Federal; empresas que actúen en 

virtud de un contrato o concesl6n federal y las Industrias que le sean co_ 

nexos; empresas que ejecuten trabajos en. zonas federales y aguas territo-

rlales; a c:onfllctos que afecten o dos o más entidades federativas; o con-

tratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una E!! 

tidod Federativa y por último las obligaciones que en materia educatlVQ -

corresponden a los potronos, en la forma y términos que fija H. ,_19y res--

pectiva." 

Por su parte el Artrculo 73, expresa: "El Congreso tiene facul

tad: X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, -

industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, insti-

tuciones de créditos y energía el6ctrica, para establecer el Banco de Eaj 

si6n Unico en los términos del crtic:ulo 28 de la Constituci6n y para ex

pedir las leyes del trabajo reglamentarias del art(culo 123 de la propia -

Constituci6n; 11 ( 
51 ) 

' ¡ 
! 
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El Reglamento de Trabajo de los Empleod0$ de las Instituciones 

de Cr6c1Ito y Organizaciones Auxiliares publlcodo en el Diario Oficial el 

dTa 30 de diciembre de 1953, fue reformado y adicionado por decreto de 

13 de julio de 1972, y seftala en su artículo lo. "Quedan sujetos al pr!. 

sente reglamento los empleados de las instituciones de crédito y organizo 

ciones auxiliares", en su artículo 21 Indico: 11 En caso de despido, las -

in5titucianes u organizaciones, estar6n obligados o pagar al empleado se-

parado, tres rneMs de weldo y 20 ( veinte ) días por coda ot\o de servi-

clos. Esta indemnlzaci6n no seró cubl&ídu, cuando el de~pldo obedezca,-

o violac16n, por parte del empleado, de alguna ley penol, de las leyes 

sobre traba¡o o o faltas graves evidentes. En coso de Inconformidad por -

porte del interesado, rec:urrlr6 a la Comisl6n Nacional Bancaria para que, 

de acuerdo con lo dispuesto en el Capnulo VII de este Reglamento, de--

termine si hubo tal violac16n o falto grave y la procedencia o improce-

dencia del despldo. 11 
( 

52 ) 
• 

En el Capítulo VIII denominado Procedimiento Administrativo de 

Conciliaci6n, del Reglamento aludido, dice; "Art. 37. Cualquier proble-

mo que sur¡a entre una lnstituc16n y alguno$ de los miembros de su pers~ 

nol, por cualquier motivo que se relocfone con el trabajo, ser6 resuelto-

por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la CC?_ 

mlsi6o Naclonol Bancaria, Para efectuar las 9estlones conducentes ante la 
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misma, el empleado o empleados inconformes estar6n obligados a propor--

cionar a dicha Comisi6n los informes relatlvos. Art. 38. La Comisi6n Na 

cional Sanearla y de Seguros deber6 tutelar los derechos laborales de los 

empleados de las instituciones de crédito y organizaciones auxillares, y, 

en consecuencia, ser6 re5Ponsable de vigilar que éstos se respeten. 

Para tol efecto tendr6 en todo tiempo las facultades necesarias 

para investigar a las instituciones en que aquéllos se encuentren prestan-

do sus servicios, proveyendo lo necesario para la debida y cabal aplica-

ci6n del presente reglamento y dem6s disposiciones protectoras de los em-

pleodos. Con ese ob¡eto, podr6 tomar las medidas conducentes a fln de -

evitar o corregir las violaciones que se cometan a dichos cuerpos legales, 

a través de investigaciones directas que realice con ese propósito. En to-

dos los casos lo Comisi6n Nocional Bancaria y de Seguros proceder6, su-

pliendo la deficiencia de la queja, en caso necesario, en beneficio de los 

empleados. 

Art. 39. A efecto de que la Comisi6n Nacional Bancaria y de 

Seguros pueda cumplir adecuadamente con la obli9acl6n que le impone el 

artículo anterior, contará con un grupo permanente de Inspectores dedica_ 

. dos exclusivamente a velar el cumplimiento de las obligaciones laborales -

por porte de las instituciones y organizaciones. La propia Comisi6n esta-

blecer6 oficinas regionales, en las plazas que considere necesario para -
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ej«cer una e5trecha viglloncto sobre esta materia en todas las entidades• 

de la República. 

Art. 39 bls. Las instituciones de crédito y organlzoc iones auxL 

llares deber6n establecer oficinas de quejos, para dar atenc16n a todas -

los reclamaciones que los empleados presenten, por infracciones a los de-

rechos q\Je en w favor establece el presente reglamento y las demás dis-

posiciones legole5 aplicables. Estas oficinas deberán informar mensualmen-

te o lo Comlsi6n Nacional Bancaria y de Seguros de sus actividades, re-

mltiéndole copia de las reclamaciones presentadas por escrito o un relato 

también por esc:rlto de las que verbalmente les hayan expuesto los emple,!! 

dos, seftalando en ambos casos lo formo en que quedaron atendidos. 

La actuocl6n de estos oficinas no constituye limitac:l6n alguna-

al derecho de los empleados para presentar sus reclamaciones directamente 

ante la citado Comisión•, en los términos que senalo el presente Orden<!_ 

miento. Lo Comhi6n Nacional Bancaria y de Seguros podr6 ordenar a --

los instituciones y organizaciones la remoción de los empleados encarga-

dos de estos oficinas, El reglamento interior de trabajo de cada institu--

ci6n u organización deberá contener las normas que rijan la integraci6n • 

y funcionamiento de dichos oficinas. 

Art. 40. La Comisión Nocional Bancario / en nombre de la Se-

cretoríc de Haciendo y Crédito Público, con los peticiones e informocio-

í' 
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nes que aporten las partes interesadas y la investlgaci6n que por !U parte 

realice, substanciará los casos controvertidos dictando al efecto un laudo 

que pondrá fin al procedimiento administrativo de conclllaci6n. 

Art. 41. En caso de Inconformidad de las partes con el laudo 

dictado, quedan a salvo sus derechos para llevar la cuestión ante la Jun_ 

ta Federal de Conciliaci6n y Arbltroje ~ donde se ventilará en formo ord!_ 

nario y mediante el procedimiento relativo en el que deberá oírse a la -

Comlsi6n Nacional Bancario a efecto de que sostengo sus puntos de vista, 

Art. 42. Sin perjuicio de las resoluciones adoptados por la C~ 

mlsi6n Nacional Bancaria y de Seguros, de acuerdo con los artículos an-

teriores, ésta procederá a comunicar a la Secretarfa de Haciendo y CrédJ. 

to Público los vloloclones que se cometan en las relacione$ laborales en-

tre instituciones de crédito y organizaciones auxiliares y sus empleados, 

a fin de que dicha Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el ar-

tíc:ulo 152 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizoc:io-

; nes Auxillores, proceda a aplicar multas que pueden ser hasta por el lo/o 

del Importe del capital pagado de la lnstituci6n u organización auxiliar -

infractora. En coso de violaciones reiteradas y graves a los derechos de -

los empleados, la Comisi6n Nacional Bancario y de Seguros podró proce-

der a intervenir a la institución u organizaci6n infractora en los términos 

del artículo 171 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organ!_ 
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1 l zoclones Auxlliore5, o si lo gtovedod del coso lo amerito, lo Secretarío-

de Haciendo y Crédito Público, pcxlrá revocar la concesi6n currespondie'l 

te en los términos del artículo 100, frocci6n VI, del mismo Ordenamien

to." ( 53 ) 

En el capítulo IX Disposiciones Generales, del Ordenamiento -

citado, el artículo 46, indico¡ "El Incumplimiento de las normas de trabo 

jo, por 105 empleados de lo:; Instituciones y organizaciones, s61o dará lu-

gar a su responsabilidad civil, sin que en caso alguno pueda hacerse coM 

accl6n $obre su persono. Ouedo prohibido o los Instituciones y organiza--

ciortes Imponer multas a sus empleados, cualquiera qve seo su causo. 11 
-

( 54 ) 

El maestro de lo Cueva en el pr6logo a la Primera Edición, de 

lo obra El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, en uno de sus p6rrafos 

indica: "No podemos recorrer la gamo de las batallas, pero tenemos que 

mencionar uno más, lo de los trabajadores bancarios, porque el derecho -

del trabaJo llora lágrimas de sangre ante lo derrota de lo justicio social -

y del orden jurfdico positivo: el viernes catorce de junio de ot\o en cur-

so, apareció un llamado pliego de peticiones presentado por los empleo-· 

dos cíe las instituciones de crédito al Presidente de lo República y al Se· 

cre~orio de Hacienda, publicado o piona entero de lo prenso diaria, en -

f 
J e; c;e seis personas, que aparecen como empleados de otros tontas instltv 

' 1 
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ciones de crédito, hacen renuncio expreso de su dignidad, porque así ocu 

rre con quien renuncia o exigir el cumplimlento de sus derechos como per 

sanos humanas y de los principios de lo Declaración constitucional de los 

derechos soclales del trabajo; no merecían esos seres humanos que su no~ 

bre posara a la historio de los hechos del trabajo como sin6nimo de alma 

de esclavos. Unos días después, el Secretorio de Hacienda anunció que -

treinta y tres mil empleados bancarios, en un acto democrótico sin prece_ 

dente, espontánea y libremente -así debió ser, porque según el Secreta--

río de Hacienda, la amenaza del despido masivo, que ya había principia 

do o ejecutarse por alguna institución bancaria de naturaleza oficial, apo 

yacio en el llamado Reglamento de los empleados bancarios, que además -

de haberse expedido con violación de los mandamientos constitucionales y 

de estor derogado por la Ley nueva, deja en monos del Secretarlo de H'!_ 

cienda la facultad de decidir si la negativa o firmar aquel pliego de ---

treinta y tres mil per~onos, no suprimía la espontaneidad ·habían rotific!! 

do la renuncio de su libertad y de su dignidad y que únicamente pedían 

del Presidente de la República les otorgara graciosamente algunos pocos -

beneficios. El viernes catorce de julio, aniver~ario de la fecha en lo que · 

el pueblo francés recuperó su libertad y se oduen6 de la Bastilla, apare-

cieron en el Diario Oficial, en un nuevo olvido de la existencia de la .. 

Ccmstltuci6n, la Increíble ratificación del reglamento de los empleados -

¡ 
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bancarios y los donaciones del poder ejecutivo, que enterraron los suerios 

de libertad y dignidad de los trabajadores. Los acontecimientos relatados 

ocurrieron cuando estaba yo concluído la impresi6n de este libro: todo lo 

que decimos en el capnulo cµarenta y cuatro permanece intacto y nodo -

tenemos que agregar, y no pcxlríamos hacerlo, porque el espíritu se nlega 

a creer que sea verdad la ratificaci6n de un acto poro el que ya no exi!. 

ten calificativo$, y porque lo pluma se niega a manchar la blancura de -

las hojas de papel y porque éste repele lo que sobre él se Intenta escrl-

b
• 11 { 55 ) 
rr ••• 
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CAPITULO TERCERO 

ESTUDIO EXEGETICO O ANA~ITICO DE LOS ARTICU~OS 149, 153,. 153 

bis 1 y 153 bis 3 DE LA LEY GENE~L DE INSTITUCIONES DE CREDITO 

Y ORGANIZACIONES AUXILIARES. 

~ 
" j 
. ,¡ 

fl 

f 

I 
¡ 
¡ 

¡ 
¡ 
í 
1 
\ 

./ ¡ . 

. -i 
' ,. 
! 

. ' 
{ 

¡ 
¡ 
¡. 
r 



A fin de hacer el estudio exegético o onalrtico de las normas -

previstas en los artrculos 149, 153, 153 bis 1 y 153 bis 3 de la Ley Gen! 

ral de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxlllares, es menester -

recordar la teorro general e:iq>uesto por la Doctoro Oiga lslcs y el licen-

ciodo Elpidio Ranírez Hernández, comentada en el copf'tulo que antecede_ 

en el ·inciso denominado Naturaleza Jurrdlco. 

El esquemo que nos ha de auxiliar en este estudio, está compue.! 

to por : t.- El deber jurídico; 11.- El bien Jurrdico; 111.- El sujeto a~ 

tivo, integrado de : o) Sujeto activo calidad, b) Sujeto activo núme

ro; IV.- Sujeto pasivo, Integrado de : a) Sujeto paslvCJ col idad, b) S~ 

jeto pasivo número; V.- El objeto material; VI.- El kernel, integrado -

por : a) Voluntad dolosa, b) Voluntad culposa, e) Actividad, d) lnac:_ 

tividad, e) Resultado material, f) Medios, g) Referencias temporales, h} R! 

ferencias espaciales, i) Referencias de ocasión; VII.- La lesi6n o puesta -

en peligro del bien jurídico; VIII.- La violación del deber jurídico pe-

nal. 

Es menester también, recordar que es cada uno de los subconiu!! 

tos y sus elementos, en virtud de ello haremos un esbozo de cada uno de 
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ellos. 

1.- EL DEBER .ftJRIDICO PENAL.- Es lo prohibición del man

dato categórico contenidÓ en el tipo, 

11.- EL BIEN JJRIDICO,- Es el concreto interés social, lndivi 

dual o colectivo, protegido en el tipo, 

111.- EL SUJETO ACTNO.- Es todo persona que concretiza -

el ei;pedfico contenido semántico de codo uno de los elementos incluidos

en el particular tipo típico. Lo problemático o tratar del sujeto activo -

es : a) Capacidad psíquica de delito; b) Calidad de garante, c) CoU. 

dades especiTicas, d) Número específico, La capacidad psíquica de del~ 

to, se manifiesta en dos aspectos: a) Lo voluntobllidod que se relaclona -

con el kernel y se finco en la consciencia del agente, independientemente 

de que la conciencia esté o no perturbada, es decir, es uno capacidad, -

en abstracto, de conocer y querer el hecho ( c opacidad de voluntad ); - -

b) La imputabilidad que. se orienta a la culpabilldad, y consiste en la c~ 

pacldod de comprender la ilícitvd del hecho concreto (capacidad de cul

pabilidad ), En un aspecto negativo, si lo consciencia est6 anulada, no -

hay voluntabilidad; si la consciencia está solamente perturbada, no hay -

imputabilidad, pero si voluntabilidad, 

b) Calidad de Garante,- Según variad05 criterios, se limito, -

la esfera del 5Ujeto a cuyo cargo se pone el cumplimiento del deber, Exis 
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ten tipos en los que es necesario, en el autor, lo denominada 'posición de 

garantra•, Posidón de garantra es lo relación especial, estrecha y direc-

ta en que se hallan un sujeto y un bien singularmente determinado, crea-

da para lo salvaguarda del bien, En el fondo se trata de una calidad a2_ 

quirida por el sujeto y regulada por el derecho penal. Los datos reales -

que general la postvra de garantra, se sintetizan en las siguientes catego-

rías : 1.- Normas jurrdicas extrape~les, incluyendo las de derecho con

suetvdinario y las resoluciones de los tribunales, 2.- Una aceptación efec_ 

tlva; 3,- Uno conducta anterior peligrosa, 4 .... Especiales comunidades de 

vida o de peligro. 

c) Calidades especmcas.- El suieto activo encuentra una limi-

tación cuando se requieren especiales calidades en algunos tipos trpicos. -

En IOI tipos que se requieren cal ldades espec tficas, s61o puede ser autor -

quien reúne la calidad exigida, en virtud de que el deber furrdico se diri 

ge no indistintamente a todo sujeto, sino únicamente a los que pertenecen 

a la clase limitada por la calidad. 

d) Número especiTlco.- Existen tipos que exigen un cierto n~ 

mero de sujetos. El número es incluido como característica necesaria del 

sujeto, por lo que debe distinguirse de la outorra eventualmente múltiple -

¡ ( impropiamente denominada coautorra ). El autor material múltiple puede 
¡: 

~ " ser : o) Necesariamente múltiple, b) Eventualmente múltiple; el primei:_ 
~ 

1 
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supuesto se da cuando la pluralidad está dada en el tipo como exigencia -

que debe concretarse en todos los casos, en tanto que el segundo supues-

to, se do cuando la pluralidad no es exigida en el tipo y sólo se presen

ta en algunos casos. 

IV.- El SUJETO PASIVO.- Es el titular del bien jurídico I! 

sionado o puesto en peligro en el caso particular. El contenido del suje

to pasivo, es : a) Calidades especlTicos.- La esfera del sujeto pasivo,

omplio sin limitaciones en algunos tipos típicos, se halla restringida en - -

otros. Los lrmites derivan de la naturaleza del bien prot:lgido en lo figu

ro legal de que se trote, y se sintetizan, en primer término, en lo denan.! 

11ado 'calidad del sujeto pasivo'. Esta calidad, e>eplrcitamente regulada· 

en algunos casos, se obtiene en otros a base de una interpretací6n. No 

es lo mención expreso en el tipo trpico lo que determina la calidad, sino 

la naturoleza del bien tutelado. Sólo puede ser suieto pasivo quien reúne 

las condiciones para ser titular del bien. 

b) Número especifico.- Una segunda característica del sujeto

>osivo consiste en lo unidad o pluralidad de miembros íntegramente del 

:oncepto, también en esto es decisivc el bien jurídico. 

V.- EL OBJETO MATERIAL.- Es el ente corpóreo sobre el 

!Ue lo acción típico recae. Es necesario dejar $entado, que los tipos de 
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omisi6n carecen de objeto material, ya que el no hacer algo no recae, -

materialmente, sobre ente corpóreo alguno. A.si mismo, algunos tipos de 

accl6n no Incluyen este elemento. 

VI.- EL KERNEL.- Es el subconfunto de elementos trpicos nec.!:. 

sarios para producir la lesi6n del bien jurrdico. El kernel está compuesto_ 

de: o) Voluntad dolosa, b) Voluntad culposa, c) Actividad, d) lnactivi- -

dad, e) Retultado material, f) Medios, 9) Referencias temporales,· h) Re 

ferencias espaciales, i) Referencias de ocas16n. 

En algunos tipos, el kernel se reduce a la sola caiducta, en 

otros, se requiere de conducta y resultado material, en unos más incluye -

conciJcta y modalidades de medios, referencias tempaales, referencias es-

paciales o referencias a la ocasión, en otros casos se requiere conducta, -

resultado material y modalidades. 

Es conducta vedada sólo la seftalada en el tipo, la no coincide!!_ 

te con el verbo empleado en la descripción, queda, por tanto, al margen_ 

de la figura legal. Por ello el legislador debe someterse a una exigencia 

derivada del objetivo de la nonna jurídico penal : debe describir en. el 

tipo precisamente, y tan s61o, aquella conducta cuyo desvalor le ha sido -

trazado por la colectividad; y ha de hacerlo tomando en c~nta !aJ forma 

de exteriorizaci6n: acción u omisión. Olvidar esta exigencia c:onciJct·-

rra a resultados Infortunados: la conducta desaprobada por la sociedad CJU!. 
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dorfa fuero del tipo y, por lo mismo, continuarra siendo permitida por el 

derecho penal; en cambio, una conci.Jcta socialmente aprobada pasarra a 

incluirse entre las 'delictivas. 

Conducta.- (Acción u Omisión } Es el proceder flnalrstlco -

descrito en el tipo. Acción.- Es un hacer algo con voluntad. Dos el! 

mentos figuran en el concepto:. una voluntad finalista legislado y una oc-

tlvidad causal. El primero, a su vez, se compone de un elemento lnte• -

lectual (conocer ) y uno volitivo (querer }. El segundo es un elemento -

simple en cuanto no preMnta complejidad en su contenido; a b más, pu! 

de hchlor!iQ de una o varias actividades causales. Lo voluntad finalista I! 

glslada, cuando es trplco el fin propuesto, constituye el dolo. Preciso---

mente las características de 'legislada 1 y 'fin típico', es lo que permite -

hablar del concepto de dolo. SI por el contrario, el contenido de la --

voluntad no es típico, o sea, si el sujeto dirige su voluntad hacia un Fin 

atípico -concretizando por supuesto, un tipo-, la voluntad culposa. 

Paro definir la voluntad dolosa deben tomarse en consideración -

los elementos objetivos del tipo. Ello porque, siendo jurídico-típico, p~ 

ro ser más e>eactos- el concepto de dolo, la extensión de so contenido se 

halla determinada por la parte objetivo del tipo. O sea : el objeto al 

cual se refiere el dolo es precisamente la parte objetivo del tipo. 

El llamado dolo directo es conocer y querer la concreei6n de -
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la parte objetiva no valorativa del particular tipo trpico. Dolo eventual -

es conocer y aceptar la concreción de la porte objetiva no valorativa del 

particular tipo trptco. 

Voluntad culposo.- Existe culpo en la acción cuando habiénd~ 

se propuesto el sufeto un fin atrpico, no provee el cuidado posible y ade_ 

evado para no producir la lesi6n trplca_ previsible y provlstble, la haya o 

no previsto. 

Inactividad.- La omisión es el flnalrstico deJar de hacer algo 

descrito en el tipo. Dolo.· Una voluntad legislada y un delar de hacer 

algo son los elementos que definen la omisi6n. Dolo, en la omisi6n, es 

conocer y querer la concreción de la porte objetiva no valoratlva del par 

ticular tipo tfplco. 

Culpo.- Existe culpo eii la omisi6n, cuando, habiéndose pro- -

puesto el sujeto un fin atrpico, no provee el cuidado posible y adecuado-
. " 

para evitar la lesión trpica previsible y provlsible, la haya o no previsto. 

Lo exteriorizaci6n de la voluntad finalista en la omisi&i, esto es, el de 

jar de hacer oigo, es uno de los problemas que inás falsamente se han 

planteado. Dejar de hacer 1al901 es simplemente abstenerse de ejecutar una 

acción determinada. No es un no hacer cualquiera, sino un no realizar -

una actividad previamente determinada. Es un no hacer típico. En la 

artificiosamente llamada omisi6n propia, expresamente el tipo senala, en 
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términos de la acción ordenado, cual es la inactividad prohibido. En la 

denominada ( asr mismo artifici0$Clmente ) omisi6n impropia, además de ser 

nece$0rlo precisar un efecto surgido en la realidad fenomtfoica, debe des 

cribirse la inactividad que finalrsticamente se relaciono con ese efecto, -

seo que la descripción se haga en el tipo, sea que se destine un precept~ 

de carácter general aplicable a t.odos los casos Incluidos en él. 

Resultado material.- Es el trpico efecto natural de la acción. -

El mismo efecto natvral trplco de lo acción ha de tomarse en cuenta para 

la omisión; pero, advirtiendo: El resultado material no es efecto de la 

omisión. En rigor, ni siquiera es correcto hablar de resultado material. -

Se trata de un proceso causal atrpico, uno de cuyos efectos coincide con 

el efecto natural típico de la occl6n; por esto último, es atribuido a quien, -

siendo garante de su evitación, no lo ha evitado en el caso concreto. -

Causa en Derecho Penal.- Es la acción del sujeto activo en adecuación· 

a la semántica del verbo trpico. Nexo causal es el proceso naturalrstico_ 

relacionante de todos los efectos consecutivos a la acción, el último de 

los cuales es el resultado riaterial. 

Medios.- Son el ínstrumento, o la actividad distinta de lo con

ducta, empleados para la conducta a producir el resultado. 

Referencias Temporales,- Son condiciones de tiempo o lapso - -

dentro del cual ha de realizarse lo conducta o producirse el resultado, 
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Referencias Espoc:lales.- Son condiciones de lugar en que ha -

de realizarse la conducta o producirse el resultado. 

Referencias o la Ocasión.- Son situaciones especiales generad~ 

ros de riesgo poro el bien iurídico, que el sujeto aprovecha para realiza~ 

lo conducta o producir el resultado, 

VII.- LA LESION O PUESTA EN PELIGRO DEL BIEN JJRIDI- -

CO.- Lesión del bien jurídico es la destrucción, disminución o compre--

sión del bien. Peligro de lesión es lo medido de probabilidad asociada a 

la destrucci6n, disminución o compresión del bien jurídico. 

VIII.- LA VIOLACION DEL DEBER JURIDICO PENAL.- Formol 

mente, violación del deber jurídico penal es la expresión sintáctica derl--

voda de la negación de la formo semántica derivada de la sintaxis del d! 

ber jurídico. Dicho de otra manero : el contenido semántico de la viol~ 

e Ión del deber jurídico es la negación del contenido semántico del deber -

jurídico. El contenido de este llamado juicio valorativo se hallo en la 

violación de lo norma de cultura reconocida por el legislador; más exact!:!_ 

mente, en la violación del deber ¡urídico de obrar o de abstenerse. 

El artículo 149 de la Ley General de Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares, plasma varios tipos legales. 

FRACCION l. l.· DEBER JURIDICO.- Es lo prohibición de 

f presentar datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad • 
,fil. 
~ 

·~ 

~ 
'~ 
~ 
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o persona rrsica o moral, para tratar de obtener un préstamo. 

11.- BIEN J.JRIDICO.- Es el patrimonio de la Institución de - -

crédito u organización auxiliar. 

111.- SUJETO ACTIVO.- Cualquiera puede ser sujeto acHvo, -

es decir que no es un tipo con calidades especi'ficas, ni número especiTi--

co. La voluntabilidad consiste en lo copoc idod en abstracto de conocer y 

querer proporcionar datos folsos sobre el monto de activos o pasivos de - -

una entidad o persono física o moral, para obtener un préstamo de la insti 

tuci6n u organización a que los presente. 

lmputabllidod.- Es la capacidad de comprender lo concreta vio-

loción de la prohlbicl6n de presentar datos falsos sobre el monto de octl--

VO$ o pasivos de una entidc:id o persona ffsica o moral, para tratar de obt!_ 

ner un préstamo. 

Calidad de Garante.- No se exige la posición de garantía P.:!, 

ro el wjeto activo. 

IV.- SU.JETO PASIVO.- Es un tipo que requiere uno calidad e!_ 

pecffica en el renglón del sujeto pasivo, en virtvd de que, sólo lo será -

la institución de crédito u orgcmización auxiliar que resiente el quebranto_ 

patrimonial, es decir que no cualquiera puede ser '°jeto pasivo. El ti 

po nQ senala la necesidad de un número especíl'ico. 

V .... OBJETO MATERIAL.- Este tipo carece de objeto material-
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en el cual la acc16n trpica recaiga. 

VI.- KERNEL.- Está Integrado por dolo y una actividad. 

Conducta ( Acci6n ).- Consiste en proporcionar a una institu- -

clón de crédito u organización auxiliar, datos falsos sobre el monto de a:, 

tivos o pasivos de una entidad o persona física o moral, con el propósito-

de obtener un préstamo. 

La voluntad dolosa consiste en conocer y querer presentar datos-

falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona con el 

propósito de obtener un préstamo, y ocasionando un quebranto patrimonial. 

Esta figura no contempló modalidades de medios, referencias te'!! 

porales, referencias espaciales, ni referencias a la ocasión. 

Resultado Material.- Es el quebranto patrimonial que ha de ser 

necesario resienta lo institución de crédito o la orgonizaci6n auxiliar. 

VII.- LA LESION O PUESTA EN PELIGRO DEL BIEN JJRIDI- -

CO.- La lesión estriba en el quebranto patrimonial a la institución de -

crédito u organización auxiliar. La puesta en peligro está contemplada 

en el artrculo 12 del Código Penal. 

VIII.- LA VIOLACION DEL DEBER JJRIOICO PENAL.- Estri 

ba en la violación a la prohibición de presentar datos falsos sobre el mon_ 

to de activos o posi~os de una entidad o persono física o moral a una ins 
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tltueión de crédito u organización ouxlllor, con el propósito de obtener un 

préstamo, y con ello se le ocasione un quebranto patrlmonlal. 

FRACC ION 11. 1.- DEBER .AJRIDICO.- Consiste en la prohJ. 

bidón a conceder préstamos o quien presente datos falsos sobre el monto -

de activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, conociendo-

la falsedad. 

11.- BIEN JJRIDICO.- El bien ¡urídico tutelado es el patrimo· 

nio de la institución de crédito \J orgonlzac Ión auxiliar. 

111.- EL SUJETO ACTIVO,- Contempla este tipo lo presencio n!_ 

cesaría de un sv¡eto activo calificado, en virtud que sólo será svleto act!_ 

vo el funcionario de lo institución de crédito u organización auxiliar a --

quien se le presenten datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de -

uno entidad o persono física o moral, para otorgar un préstamo. Sólo se-

ró sujeto activo el funcionario a quien se presenten los datos fabas que se 

mencionan paro otorgar el préstamo, porque el funcionado que conozca la 

situación, pero no le sean presentados los datos, tipificará el del lto de en 

cubrimiento, contemplado en el artículo 400 del Código Penol. El tipo -

no plasmo lo necesidad de un número especifico. 

La voluntabilldad.- Consiste en la capacidad en ab$trocto de -

conocer y querer otorgar el préstamo o quien le presente datos falsos sobre 
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el monto de activ0$ o pasivos de una entidad o persona ftstca o moral, si 

con ello se ocasiona quebranto patrimonial a la Institución u or9anizoci6n. 

Imputabilidad.- Es lo capacidad de comprender la concreto vi.2_ 

loción de la prohibic16n de conceder· préstamos a quien presente datos fal-

sos sobre el monto de activos o pasivos ~e una entidad o persona física o 

moral, con que se ha de ocasionar un quebranto a la Institución u orgonl-

zación. 

Calidad de Garante.- Este tipo consagra la posición de garan·- · 

tía para el sujeto activo, ya que el funcionorio de una Institución u orga_ 

nizaclón tiene o su cargo la salvaguardo del bien Jurídico tutelado que es 

el patrimonio de la instih.Jción de crédito u organización auxiliar. 

IV.- SUJETO PASIVO.- Es un tipo de calidad espeéi'fico por .. 

lo que hoce al 9.1jeto pasivo, en virtud de que, sujeto pasivo sólo lo será 

lo institución u organización que resiento el quebranto patrimonial y nin -
gún otro ente lo será. 

V.- OBJETO MATERIAL.- No existe obJeto material en el --

que lo acción típica recaiga. 

VI.- KERNEL.- Está integrado de dolo y una conducta. 

Voluntad Dolosa.- Consiste en conocer y querer otorgar el pré! 

tamo a quien presente datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de 
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una entidad o persona rrstca o moral, siendo además necesario quQ sepa -

que con ello se va a ocasionar quebronto a la institución u organización. 

Actividad. - Es un tipo de acc i6n, en virtud de que es necesa-

rio otorgar el préstamo en detrimento del patrimonio de la institución u <>.! 

ganizacl6n. 

Resultado Material.- En el caso concreto es esencial que exls-

to el quebranto patrimonial a la institución de crédito u organización ov-

xiliar. No exi9e el tipo modalidades de medios, referencias temporales, -

referencias espaciales, ni referencias a la ocasión. 

VII.· LA LESION O PUESTA EN PELIGRO DEL BIEN JJRIDI· -

CO.- La lesl6n consiste en ocasionar el queb.ranto patrimonial a la insti

tución de crédito u organización auxiliar. La puesta en peli9ro está con_ 

templada en el artículo 12 del Código Penal. 

VIII.- LA VIOLACION DEL DEBER JURIDICO PENAL.- Consis 

te en la violación a la prohibictéin de conceder préstamos a quien presente 

datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persono_ 

física o moral, para ootener el préstamo solicitado. 

FRACCION 111. 1.- DEBER JURIDICO.- Es leí prohibici6n de 

presentar avalúos que no correspondan a la realidad, de manera que el 

valor real de los bienes qµe ofrecen en garantía sea inferior al importe -
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del crédito, 

11.- BIEN JJRIDICO.- El bien jurrdico tutelado es el patrim<!_ 

nio de la institución de crédito u organizac:i6n auxiliar. 

111,- SUJETO ACTIVO.- Es un tipo qve no requiere calidad es 

pecliica, ni número especifico en el renglón ~el sujeto activo, ni se exi

ge la posición de garantra, en virtud de que sujeto activo será cualquier-

persona frslca que presente avalúes qve no correspondan a la realidad, de 

manera que el valor real de los bienes que ofrecen en garantra seo infe--

rior al importe del crédito. 

Voluntobilidad.- Es la capacidad en abstracto de conocer y --

querer presentar a la institución de crédito u organización auxll lor, ova• -

lúos que no corresponden o la realidad, de manera que el valor real de 

los bienes que ofrecen en garantra sea inferior al importe del crédito. 

Imputabilidad.- Es la capacidad de ccmprender lo concreta vio-

laci6n de lo prohibición de presentar avalúos que no correspondan a la --

realidad, de manera que el volor real de los bienes que ofrecen en garan-

tía sea inferior al importe del crédito. 

IV.- SUJETO PASIVO.- Es un tipo que contempla una calidad_ 

especffica del sujeto pasivo, en virtud de que sujeto pasivo solo lo sercS -

la instituc16n a la que se le presenten avalúos que no correspondan a la 

realidad, de manera que el valor real de los bienes que ofrecen en garan 
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tra tea inferior al importe del crédito; el tipo no requiere de número esp! 

cffico. 

Y.- OBJETO MATERIAL.- No existe objeto material en el --

que la acción típica recaiga. 

VI.- KERNEL,- Está integrado por dolo y una actividad, 

Voluntad Dolosa.- Consiste en conocer y querer presentar ava 

lúos que no corre$p0ndan a la realidad, de manera que el valor real de 

los bienes que ofrecen en garontro sea inferior al importe del crédito. 

La Actividad.- Conducta.- Será el presentar avalúas que no 

correspondan a la realidad, de manera que el valor real de los bienes 

que ofrecen en garantfa sea Inferior al importe del cr~ito. El tipo se --

concretiza por acción y no por omisión. 

Resultado Material.- Es necesario para concretizar el tipo el 

que exista un quebranta al patrimonio de la institución de crédito u orga-

nización C1Jxiliar. El tipo no exige modalidades de medios, referencias -

temporales, referencias espaciales, ni referencias a la ocasión • 

VII.- LA LESION O PUESTA EN PELIGRO DEL BIEN JJRIDI- -

CO.- La lesión del bien jurídico consistirá en ocasionar el quebranto al 

patrimonio de la institución de crédito u organización auxiliar. La pues-

ta en peligro la contempla el artículo 12 del Código Penal. 
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VIII.- LA VIOLACION DEL DEBER JURIDICO PENAL.- Consis 

tiró en la vlolación a la prohibición de presentar avalúos que no corres- -

pondan a la realidad, de manera que el valor real de los bienes que ofr~ 

cen en garantra sea inferior al Importe del crédito solicitado, 

FRACC ION IV. 1.- DEBER JJRIDICO.- Es la prohibición -

de conceder préstamos si se presentan avalúos que no correspondan a la --

realidad, si el monto de la alteración hubiere sido determinante para con_ 

cederlo. 

11.- BIEN JJRIDICO.- El bien iurfdlco tutelado es el potrimo--

nio de la institución de crédito u organización auxiliar. 

111.- SUJETO ACTIVO,- El tipo contempla un sujeto activo --

con calidad especffica, en efecto, sujeto activo será el funcionario de la 

institución de crédito u organización auxiliar que conceda un préstamo 

cuando $e le presenten avalúos que no correspondan a la realidad, si el -

monto de la alteración hubiere sido determinante para concederlo. Es de 

cir, que se requiere ser funcionario de la institución de crédito u organl-

zaeión auxiliar paro concretar la semántica del sujeto activo. El tlpo 

no requiere de número especilico en el renglón del sujeto activo, 

Voluntabil!dad.- Es la capacidad en abstracto de conocer y que 

rer conceder el préstamo solicitado presentando avalúos que no correspon·-
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dan a la realidad, si el monto de la alteroci6n fuere determinante para -

concederlo. 

Imputabilidad.- Es la capacidad de comprender la concreta vio

lación a la prohibición de conceder el préstamo solicitado presentando av~ 

luos que no correspondan a la real !dad, si el monto de la alteraci6n fuere 

determinante para concederlo. 

Calidad de Garante.- Este tipo consagra la posición de garantía 

paro el sujeto activo, en virtud de que el funcionario de la institución de 

crédito u organización auxiliar de que se trote, e quien se presenten ava

luos que no correspondan a lo realidad, tiene a su cargo la salvaguarda .. 

del bien jurídico tutelado que es el patrimonio de la instltuci6n u organi

zación. 

IV.- SU.JETO PASIVO.- Este tipo consagra un sujeto pasivo con 

calidad especiTica, pero no incluye el número especillco. En efecto, sui! 

to pasivo, solo será lo institución de crédito u organización auxiliar que -

resienta un quebranto en 1u patrimonio con la conducta típico, 

V.- OBJETO MATERIAL.- El tipo no contempla obieto materia!_ 

alguno en el que recaiga lo occi6n típica. 

VI.- KERNEL.- Se Integre por dolo y una actividad. 

Voluntad Doloso.- Consiste en conocer y querer conceder el 
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préstamo que se sollcite presentando avalúos que no correspondan a la rea_ 

lldad, si el monto de la alteración hubiere sido determinante para conce

derlo. 

Actividad.- Este tipo es de acción, no se consagra la omisión.• 

La actividad consistirá en conceder el préstamo solicitado, presentando -· 

avalúos que no correspondan a la realidad, si el monto de la alteración -

hubiere sido determinante para concederlo. 

Resultado Material.- Para que se tipifique el ilícito consagrado 

en ta figuro qÚe se estudia, es necesario que se de un quebranto al patri

monio de la institución de crédito u organización auxiliar. 

Medios.- Se requiere que se presenten avalúes que no correspo!!. 

dan a la realidad, si el monto de la alteración fuere determinante para -

conceder el préstamo. Na se requieren referencias tempaales, referencias 

espaciales, ni referencias de ocasión. 

VII.- LA LESION O PUESTA EN PELIGRO DEL BIEN JJRIDI- .. 

CO .- La lesión del bien jurídico es el quebranto al patrimonio de la ins 

titución de crédito u crganización auxiliar. La puesta en peligro está 

consagrada en el artículo 12 del Código Penol. 

VIII.- LA VIOLACION DEL DEBER JURIDICO PENAL.- C~ 

siste en la violación a la prohibición de conceder préstamos solicitados - • 
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presentando av11lúos que no corresponden a lo realidad, sl el monto de la 

olteraci6n hubieré sido determinante para concederlo. 

El artrculo 153 de la Ley General de Instituciones de Crédito y 

Orgoniz.aciones Auxiliares, contempla dos situaciones de evas16n fiscal, yo 

seo por omisión de aportar algún informe, o bien, Incurrir en alguno falS!_ 

dad al hacer las declaraciones ordenadas por las leyes fiscales. Los ele--

mentes en el primer supuesto son : 

1.- DEBER JJRIOICO.- Es el mandato de aportar los informes -

necesarios al hacer las declaraciones fiscales. 

11.- BIEN JURIOICO.- El bien jurídico tutelado es el patrlmo_ 

nlo del Estado. 

111.- SUJETO ACTNO.- Este tipo es califlcado especiTicament!_ 

en el renglón del SJjeto activo, sin plasmar un número específico. A --

primero vista parece ser que el sujeto activo es la institución de crédito u 

or9anizocí6n auxiliar, pero la institución u organización no concretizan la 

semántico del sujeto activo, por lo que su jeto activo será la persona físi

ca -funcionario o empleado-, de lo institución u organización que omita -

algún informe al hacer las declaraciones ordenadas por las leyes fiscales, -

con el propósito de eludir en todo o en porte el pago de un impuesto o -

que legalmente esté obligado -la instituciqo u organización-, o de aumen 
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tar los operac:ione5 o el lucro que pcr ellos obtengo. 

Voluntoblltdad .- Es la capacidad en abstracto de conocer y que 

rer omitir algún informe al hacer los declaraciones ordenadas por las leye?_ 

fü.~ales, con el propósito de eludir en todo o en parte el pago de un im-

pue1\to o que legalmente esté obli90do, o de aumentar sus operaciones o el 

lucro que por ellos obtengo la Institución u «ganlzaci6n. 

lmputobilldad. - Es la c:apoc: ldod de comprender lo concreta vio -

loeión del mandato de aportar los Informes necesarios al hacer los declara_ 

ciones fiscales. Calidad de Garanto.- Este tipo contempla la calidad de 

garante dirigido al sujeto activo, en virtud de que, el funcionario o em·-

pleodo de la Institución u «gonizaclón tienen a so cargo la salvagu~rdo -· 

del bien iurídlco tutelado que es el patrimonio del Estado. 

IV.- SUJETO PASIVO.- En este tipa se consagro lo colldod es-

pecífica de ser el Estado quien resiente el quebranto patrimonial, no se -

consagra número especi'fico. 

V.- OBJETO MATERIAL.- El tipo no seflala objeto materia! en 

el cual la acción típica recaiga. 

VI.- KERNEL.- Está integrado por dolo y una inactividad. 

Voluntad Doloso.- Consiste en conocer y querer omitir algún in 

forme al hacer los declaraciones ordenados por las leyes fiscales, con el -

propósito de eludir en todo o en parte el pago de un impuesto a ·que legal 
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mente e5té obligada, o de aumentar las operaciones o el lucro que por --

ellos obtenga lo institución u organizac16n. 

Inactividad.- Consiste en omitir algún informe al hacer las de--

clarociones ordenodas por las leyes fiscales, con el prop6sito de eludir en 

todo o en parte e 1 pago de un impuesto· a ·que legalmente esté obligada, o 

de aumentar las operaciones o el lucro que por ell05 obtenga lo institución 

u or90niz.ación, El tipo se ·concretizo sólo con una inactividad, es decir-

omisión, pero no se concretizo por medio de alguno actividad, es decir oc 

c:i6n. 

Resultado Material.- El tipo contempla lo necesidad de que - -

exista un quebranto al patrimonio del E5tado, No se requieren medios, re 

ferenclas temporales, ni referencias espaciales, 

Referencias a lo Ocosl6n. - Consiste en omitir algún Informe al 

hacer las declaraciones ordenadas por las leyes fiscales, 

Vil.- LA LES ION O PUESTA EN PELIGRO DEL BIEN JURIDI- -

CO.- La lesión del bien jurrdico consiste en el quebranto al patrimonio-

del Estado. La puesta en peligro está consagrada en el artrculo 12 del 

Código Penal. 

VIII.- LA VIOLACION DEL DEBER JURIDICO PENAL.- Cc.\Sls 

te en lo violación del mandato de presentar los informes que se requierar:_ 

al hacer. 10$ declaraciones fiscales. 
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Los elementos del segundo supuesto contemplado en el artrculo -

\53 de la Ley General de Instituciones de Crédlto y Organizaciones Auxi 

liares, son : 

1.- DEBER JURIOICO.- E~ la prohibición de incurrir en alguna-

falsedad al hacer las declaraciones a-denadas por las leyes fiscales. 

11.- BIEN JURIDICO.- El bien jurídico tutelado es el patrimo-

nlo del Estado. 

111.• SUJETO ACTIVO.· Es un tipo con calidad especffica en 

el renglón del sujeto activo, en virtud de que se requiere ser funcionario_ 

o empleado de la institución u orgonizacióo, y que MtO el que incurra en_ 

alguna falsedad al hacer los declaraciones ordenadas por las leyes fiscales. 

No senolo el tipo número específico. 

Voluntabilidod.- Es lo capacidad en abstracto de conocer y qu!_ 

rer incurrir en alguna falsedad al hacer las declaraciones ordenadC1$ por --

li:s 1-:¡es fiscales a lo institución u a-ganlzación, con el prq>6sito de el u_ 

dir en todo o en parte el pago de un impuesto o que le90lmente esté obll 

goda, o de aumentar tus operaciones o el lucro que por ellos obtenga. 

Imputabilidad.- Es la capacidad de comprender lo concreta vi2_ 

loción a la prohibición de incurrir en alguna falsedad al hacer las decla -

rociones ordenadas por las leyes fiscales. 

\ 
; 
¡ 
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Calidad de Garante.- El tipo contempla la calidad de garante -

dirigido al suieto activo, en virtud de que, el funcionario o empleado de 

lo imtitución u organización tienen a su cargo la solvaguarda del bien l~ 

rídico tutelado que es el patrimonio del Estado. 

IV.- SUJETO PASIVO.- En este tipo se consagro la calidad es-

pecffica de ser el Estodo quien resienta el quebranto patrimonial; no se -

consagra número especiTrco. 

V.- OBJETO MATERIAL.- El tipo no cOf)Sagra objeto material -

en el cual lo acción típico recaiga. 

VI.- KERNEL.- Está integrado por dolo y una actividad. 

Voluntad Dolosa.- Con5lste' en conocer y querer Incurrir en alg~ 

na falsedad ol hacer las declaraciones ordenados por los leyes fiscales, --

con el propósito de eludir en todo o en parte el pago de un Impuesto o -

que legalmente esté obligada, lo institución u organización, o de aumentar 

sus operaciones o el lucro que por ellos obtenga. 

Actividad.- Consiste en incurrir en alguno falsedad al hacer los 

dec !oraciones ordenadas por los leyes fiscales, con el prCflÓSito de eludir -

er; toao o en parte el pago de un impuesto o que legalmente esté obliga-

do, o de aumentar las operaciones o el lucro que por ellos obtengo la in!. 

tih..í.:i6n u organización. El tipo se concretizo sólo con una actividad, es 

decir acción, pero no se concretizo por medio de une inoctividad, e~ de-
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Re~ltado Material.- El tipo contempla la necesidad de que exi~ 

ta un auebr~nto al patrimonio del Estado. No se requieren medios, refe 

rencias temporales, ni referencias espaciales. 

Referencias a la Ocasión.- Consiste en incurrir en alguna false_ 

dad al hacer las declaraciones ordenados por las leyes fiscales. 

VII.- LA LESION O PUESTA EN PELIGRO DEL BIEN JJRIDI· -

CO .- La lesión del bien jurídico consiste en el quebranto al patrimonio-

del Estado. La puesta en f)'ligro está consagrada en el artículo 12 del -

Código Penal. 

VIII.- LA VIOLACION DEL DEBER JURIDICO PENAL.- Consis 

te en la vlolacl6n a la prohibición de incurrir en alguna falsedad al hacer 

las declaraciones ordenadas por los leyes fiscales. 

Artículo 153 bis 1, fracción 1, de la Ley General de lnstitucio 

nes de Crédito y Organizaciones Auxiliares; en su primero fracción con- -

templa dos deberes jurídicos. 

1.- DEBER JURIDICO.· El primer deber jurídico que plasmo, es: 

la prohibición de omitir registrar en la contabilidad los operaciones efee--

tuadm por una institución de crédito u organización auxiliar; el segundo· 

deber jurrdico que plasma, es : la prohibición de alterar los registros pa-
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ro ocultar lo verdadera naturaleza de los operaclonet reallzados, afectan-

do la composición de activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados. 

11.- BIEN JURIDICO,- El bien iurrdico Melado por el legislo-

dor en los dos casos es, la oportuno recuperación del crédito. 

111.- SUJETO ACTIVO.- Es un tipo que en el renglón del suje-

to activo se encuentra calificado por la calidad específica de Sér funcion~ 

rio o empleado de la institución de crédito u organización auxiliar; el ti 

po no contempla el número especifico. 

Voluntabtlidad.- En el primer supuesto que contemplo, es la ca_ 

pocidod en abstracto de conocer y querer omitir .registrar en la contobili--

dad, en los términos del ortrculo 94 de lo Ley, las operaciones efectuados 

por lo institución u organización. En el segundo supuesto, es lo copaci--

dad en abstracto de con<>eer y querer alterar los registros para ocultar la -

verdadera naturaleza dti los operaciones realizados, afectando la composl-

c.ión de activos, pasivos, cuentos contingentes o resultados. 

Imputabilidad.- En el primer caso, es lo capacidad de compre!! 

der lo concreto violación o lo prohibición de omitir registrar en la conlab_! 

lidcd, en les términos del artículo 94 de la Ley, las operaciones efectua-

dos por la institución u organización, En el segundo caso, es la capaci-

dad de c~mprenóer la concreta violación o la prohibición de alterar los r! 

gistros pero ocultar la verdadera nc:turalezo de las operacione!> realizadas,-



afectando la composici6n de activos, pasivos, cuentas contingentes o resul 

tados. 

Calidad de Garante.- En este tipo se contemplo la calidad de . 

garante, en los. dos supuestos, en virtud que los funcionarios o empleados -

de la institución de crédito u organización, tienen o su cargo la salvagua! 

da del bien jurrdico tutelado que es la oportuna recuperaGión del crédito. 

IV.- SUJETO PASIVO.- En el renglón del sujeto pasivo, es • 

un tipo calificado por la calidad especifico de que sujeto pasivo s61o ha -

de ser una imtitvción de crédito u organización auxiliar. No contemplo-

el número esptcifico. 

V.- OBJETO MATERIAL.- Parece ser que el objeta materia! so 

bre el ct1al la acción típica recae son los libros de contobilldod. 

VI.- KERNEL.- Está integrado por dolo y una inactividad en el 

primer supuesto, y en el segundo caso, por dolo y uno actividad. 

Voluntad Doloso.- En el primer caso, consiste en conocer y qu!_ 

rer omitir registrar en la contabilidad, en los términos del artículo 94 de 

1a Ley, las operaciones efectuadas por la institución de crédito. u organi--

zación auxiliar. En el segundo caso, consiste en conocer y querer alterar 

) 
% los registros pera ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones reali-t 
w i zadas, afectcmdo la composición de activos, pasivos, cuentas contingente~ 

i 
j 
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o resultadoa. 

Inactividad.- Consiste en omitir registrar en la contabll idod, en 

los términOl5 del artículo 94, las operaciones efectuadas por la institución-

. . .. u organ1z.ac1on. 

Actividad.- Consiste en alterar los registros para ocultar la ver-

dodera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la compo$lción_ 

de activos, pasfvos, cuentas contingentes o resultados. 

Re11Jltado Material.- En los dos casos se requiere que se afecte-

lo composición de activos, . pasivos, cuentas contingentes o resultados. No 

se requiere de referencias temporales, referencias espaciales, ni referen- -

eias a la ocasión; pero, en el segundo supuesto, se requiere de medios, y 

que son los maniobras que se desplieguen y que pueden ser diversas. 

VII.- LA LESION O PUESTA EN PELIGRO DEL BIEN JURIDI--

CO.- Es un tipo en que por esencia 8$ de puesta en peligro del bien ju_ 

rídico, en virtud de que con lo omisión de registrar en la contabilidad, en 

los términos del artículo 94 de la Ley, los operaciones efectuados por la .. 

institvción u organización, o bien, con el alterar los registros para ocultar 

lo verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando lo comp'!. 

sición de activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados, sólo :Se pon!. 

en peligro el bien jurídico tutelado que es la oportvna recuperación del 

crédito, situación ya prevista en el Código Penal en su artículo 12, de 
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donde se colige que el legMador adoleció de técnica jurídica, 

VIII.- VIOLACION DEL DEBER JURIDICO PENAL.- En el pr!.._ 

mer caso, consiste en lo violación a la prohibición de omitir registrar en 

la contabilidad, en los términos del articulo 94 de la ley, las operacio- -

nes efectuadas por la institución u organización, En el segundo caso, co!! 

siste en la violación a la prohibición de alterar los registros para ocultar -

la verdadera naturaleza de los operaciones realizadas, afectando la compcz. 

sición de activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados. 

Estos tipos encuentran la crítica de que se futeló unas figuras j~ 

ridicos ya tuteladas, es decir la puesto en peligro del bien jurídico o ten 

tatlvcs, yo contemplada por el articulo 12 del Código Penal, el bien jurí-

dico contemplado que es la op9ftuna recuperación del crédito viene a ser 

o resumidos cuentas lo tutela del patrimonio de lo ins,'ituci6n de crédito u 

organización auxiliar, bien jurrdico ya tutelado en el artrculo 149 de la 

ley General de Instituciones de Crédito y Orgonizociones Auxiliares, en 

sus distinta$ fracciones, encontrándose pues, bicondleionados el artículo 12 

del Código Penol y Artrculo 149 de lo Ley antes citada, no existe razón ... 

de ser de lo fracción 1 del artículo 153 bis 1 que se estudia; lo que cal i 

flca a los legisladores de esta norma, como faltos de técnica jurídica. 

Fracción 11 del artrculo 153 bis 1 de la Ley General de lnstitv 

ciones de Crédito y Or9anizaciones Auxiliares : 
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1,- DEBER JURIDICO.- Es la prohlbicl6n de falsificar, olterar,-

simulor, o a sabiendas realizar operaciones que resulten en quebranto al 

patrimonio de la instttuciÓrl de crédito u organización auxiliar. 

11.- BIEN JURIDICO.- El bien jurídico tutelado es el patrimo

nio de la Institución de crédito u organización auxiliar. 

111.- SUJETO ACTIVO.- Este tipo es calificado en el renglón ... 

del sujeto activo, en virtud de que, se requiere la calidad especlTica de 

ser funcionario o empleado de lo Institución de crédito u organización au· 

xiliar. El tipo no plasmo el número especttlco. 

Voluntabllidad.- Es lo capacidad en abstracto de conocer y qu!_ 

rer falsificar, o alterar, o simular, o a sabiendas, realizar operaciones -

que resulten en quebrantos al patrimonio de la institución u organización. 

Imputabilidad.- Es la capacidad de comprender lo concreta vio

lación o la prohibici6n de falsificar, o alterar, o simular, o o sabiendas,

reolicen operaciones que reSJlten en quebrantos al patrimonio de la instltu 

ción u organizaci Ón. 

Calidad de Garante.- El tipo contempla la calidad de garante -

e.n virtud de que los funcionarios o empleados tienen o su cargo lo salva

guardo del bien jurídico tutelado que es el patrimonio de lo institución u 

organización. 

IV.- El SUJETO PASIVO.- Este tipo requiere de una calidad -
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especi'fico en el renglón del sujeto pasivo, en virtud de que, sujeto pasi-

vo sólo lo será la institución de crédito u organizaci6n auxtllar. El tipo 

no requiere de número especifico. 

V.- OBJETO MATERIAL.- No existe objeto material en el que 

la acción trpica recaiga. 

VI.- KERNEL.- Está integrado por dolo y una actividad. 

Voluntad Dolosa.- Consiste en conocer y querer falsificar, o al 

teror, o simular, o, a sabiendas, realizar operaciones que resulten en qu!_ 

branto al patrimonio de lo institución u organizoc Ión. 

Actividad.- Consiste en falsificar, o alterar, o simular, o a so_ 

blendas, realizar operaciones que resulten en quebrantos al patrimonio de 

la instit\Jción de crédito u organización auxiliar. 

Resultado Material.- Plasma el tipo como resultado materiol, el 

quebranto al patrimonio de la institución de crédito u organización wxi- -

liar. El tipo no contemplo la necesidad de medios, referencias temporales, 

referencias espaciales, ni referencias a lo ocasión. 

VII.- LA LESION O PUESTA EN PELIGRO DEL BIEN JURI-

DICO.- Lo lesión del bien jurrdico consiste en el quebranto al patrlmo--· 

nio de lo institución de crédito u organización auxiliar. La puesta en P! 

ligro del bien jurrdico estó contemplada en el artrculo 12 del Código Pe-
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nol. 

VIII.- LA VIOLACION DEL DEBER JURIDICO PENAL.- Consis 

te en lo violoci6n a la prohioicifu de falsificar, o alterar, o simular o, 

o sabiendas, realizar OJ>eraciones que resulten en quebrantos al patrimonio_ 

de la institución u orgonizaci6n. 

Fracción 11 inciso a) del artrculo 153 bis l de la Ley General -

de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliar~. La situaci6n pr~ 

vista en el numeral, fracción e inciso citado, no es una norma jurrdica P.! 

nal, en virtud de que, con la sola conducto de otorgar préstamos a socie-

dodes constrtuidos con el prOJ>6sito de chtener financiami~ntos de instituc:i.!?_ 

nes de crédito u organizaciones, no se lesiona con ello el bien jurrdico -

que quisó proteger el legislador, y es ~I patrimonio de la lnstl~ci6n de -

crédito u organización auxiliar; y no se hace mención a la necesidad de 

que se dé un quebranto patrimonial, elemento que era esencial que inclu-

yero el legislador. No era necesario la creación de este Inciso, porque -

si $e d6 uno situación como la que se prevé, y exi$te odem6s un quebran_ 

to patrimonial, es situoci6n yo prevista por el legislador, cuando dice en 

le froceión 11 1
0, o sabiendas, real icen operaciones que resulten en que- -

b.rontcs al patrimonio de la institución u organizaciónº. 

Fracción 11, inciso b) del artrculo 153 bis 1 de la Ley GeneroL 

de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 
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1.- DEBER JURIDICO.- Es la prohibición de otorgar préstamos a 

personas físicas o morales, cuyo estado de Insolvencia les sea conocido, -

produciendo quebranto patrimonial a la institución u organizacl6n. 

11.- BIEN JURIDICO.- El bien jurídico tutelado es el patrimo-

nio de la institución de crédito u organización auxiliar. 

111.- SUJETO ACTIVO.- En este tipo se requiere que el sujeto-

activo sea un funcionario o empleado de la instituci6n de crédito u organJ. 

zación auxiliar, por lo que se requiere de uno calidad espec1Tica en el 

rengl6n del su¡eto activo; el tipo no plasmo vn número especifico. 

Voluntabilldad.- f$ la capacidad en abstracto de conocer y qu!_ 

rer otorgar préstamos a personas físicas o morales cuyo estado de insolven-

cia seo conocido, produciendo quebranto patrimonial o la institución u or 

. . " gan1z.ac1on. 

Imputabilidad.- Es la capacidad de comprender la concreto vio 

laci6n de lo prohibición de otorgar préstamos o personas físicas o morales, 

cuyo estado de insolvencia les seo conocido, produciendo quebranto potri-

monial o la institución u organización. 

Calidad de Garante.- Este tipo legal contempla la calidad de 

garante, en virtud de que, la salvaguarda del bien furidico tutelado, el 

patrimonio de la institución de crédito u a-ganización auxillor, está enco-

mendada a los funcionarios o empleodos de ellas. 
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IV.- EL SUJETO PASIVO.- Esté tipo es calificado en el renglón 

del 5Ujeto pasivo, ya que se requiere lo cal idod especílica de ser lnstitu-

ci6n de crédito u organización auxiliar. No se requiere en este renglón-

de número espedflco. 

V.- OBJETO MATERIAL.- No existe objeto material en el que 

la acción trplca recaiga. 

VI.- KERNEL.- Está integrado por dolo y una actividad. 

Voluntad Dolosa, - Comiste en otorgar préstom0& a personas fi'si 

cas o morales, cuyo estado de insolvencia les seo coñocldo, si resulto pre 

visible al realizar la q)eroci6n que carecen de capacidad econ6mica para 

pagar o responder por el importe de las sumas acreditadas, produciendo -

quebranto patrimonial a lo instltucl6n u organización. 

Actividad.- Consiste en otorgar préstamos a personas físicas o -

morales, cuyo estodo de insolvencia les sea concx:ldo, si resulto previsible_ 

al reoliz.or lo operación que carecen de capacidad económica paro pagar o 

responder por el importe de las sumas acreditadas, lesion6ndole en esa for_ 

ma el patrimonio a la institucl6n de crédito u organización auxiliar. 

Resultado Material,- El tipo plasmo la necesidad de lo existen-

cia de un resultado material, en virtud de que, se requiere el quebranto -

al patrimonio de la institución de crédito u orgoni:zaci6n auxiliar. 

Referencia~ Temporales,~ El tipo indica la necesidad de que la 
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conducto se desoliegue cuando la persona ffsica o morol o qulen se otor- -

gue el pré$tamo, se encuentre en estado de Insolvencia. E 1 tipo plasmo -

uno incongruencia lógico jurídica en virtud de que por un lodo el bien j~ 

rídic:o tutelado es el patrimonio de lo institución de crédito u organiza··-

eión auxiliar, y por otro lodo, inserta en el kernel la referencia temporal 

de que, la conducta típica se despliegue cuando a la persona frslca o m~ 

rol se otorgue el préstamo sea insolvente, situación que por SÍ sola no OC5!_ 

siona el quebranto patrimonial, 

VII.- LA LESION O PUESTA EN PELIGRO DEL BIEN .lJRIDI--

CO .- La les Ión del bien jurídico consiste en ocasionar quebranto al patri_ 

monlo de la institución de crédito u organización aoxillor. La puesta en 

peligro e$tó plasmada en el artículo 12 del Código Penal. 

VII.- LA VIOLACION DEL DEBER J.JRIDICO PENAL.- Consls -
te en la violcc ión a la prohibición de otorgar préstamos a personas físico~ 

o morales, cuyo estado de insolvencia les sea conocido, pnxluciendo qu! 

branto al patrimonio de la institución de crédito u organización auxiliar. 

Fracción 11, inciso c) del artículo 153 bis 1 de la Ley General 

de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 

Este inciso es vacío, no tiene contenido típico en virtud de que 

con el sólo renovar créditos vencidos parcial o totalmente, a las personas_ 

físlc0$ o morales que se encuentren en estado de insolvencia al serles re--
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novado el crédito, no H lesiona el bien jurrdico que quiso tutelar el le·· 

9islador, que es el patrimonio de la lnstituci6n de crédito u organizaci6n-

auxiliar. 

Fracción 11, inciso d) del artículo 153 bis 1 de lo Ley General 

de Instituciones de Crédiro y Organizaciones Auxiliares. 

En este inciso sucedió lo mismo que con el Inciso c}, ya que la 

solo conducta descrita no ocasiona el quebranto al patrimonio de la lnstlt.!:!_ 

ción de crédito u organizací6n auxiliar, y era necesario que el legislador:_ 

$ei"ialara que con la conducta descrita se ocasionara quebranto patrimonial 

o la institución u organización. 

Fracción 11, inciso e) del artículo 153 bis 1 de la Ley General 

de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 

Este inciso es innec.esarlo, en virtud de que, está contemplando_ 

la complicidad, yo prevista en el artrculo 13 fracción 111 del Código Pe·-

nol, cuando se menciona el auxilio, por lo que el furiclonario o empleado 

que incurra en la 'conducta' descrita, será cómplice del delito en que in-

cvrrc el que desvíe el Importe del crédito, reduciendo notoriamente su ca 

pocicad paro pagar o responder por el importe del crédito y,, como conse-

c:.iencio cie ello, reSúlte quebranto patrimonial o lo instituci6n u organiza-

c:ér.; pero al cómplice si se le aplicará la ponibilidod que corresponda al 

::.;t: oe~víe el impone del préstamo y ocasione el quebranto o lo institu--· 
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ción u organización. 

Fracción 111, del artículo 153 bis 1 de lo Ley General de lnsti 

tuclones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 

Esto fracción result6 vacía, porque con la solo conducta descri· 

to no se lesiona el bien jurídico que quiso tutelar el legislador, que es el 

patrimonio de la institución u organización, siendo menester que se hubie-

ro sei'lalado que con ello se ocasionara quebranto al patrimonio de lo inst.!_ 

tución de crédito u organización auxiliar, En esta fracción la 1conducta 1 

descrito, en lugar de ser una conducta, nos hace pensar que se troto de 

los medios operatorios encaminados a lesionar un bien jurídico, 

Articulo 153 bis 3 de la Ley General de Instituciones de Crédi-

to y Organizaciones Auxiliares. 

Este artículo no debe considerarse como uno norma jurídico pe--

nal, porque con la conducta descrita -obtener de los sujetos de crédito b! 

· ~ neficios económicos personales por su participación en el trámite u otorga-

¡ 
¡ 
1 

1 _¡ 

j 
J ¡ 
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miento del crédito, independientemente de los cargos e intereses fijados -

por lo institución u organización- no se lesiona el bien jurídico que el I! 

gislador quiso tutelar, que es el 'patrimonio' de la instituci6n u organlz.a

ci6n, o bien 1 lo seguridad en los operaciones bancarias', o bien 1la opor-

tina recuperación del crédito', el· estudio exegético de este artículo nos -

permite o.firmar que carece de bien jurrdico tutelado, careciendo de suje-
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to pasivo también, en virtud de qve, con la conducto descrito no se lesi<!_ 

na ni se pone en peligro algÚn bien furrdico de la institución de crédito u 

organización ouxllior, ni de alguna tercera persona. Es discutible si al 

incurrir en lo conducto descrHa se est6 en un coso de falto de probidad y 

se ocasione el despido del funcionario o empleado que incurra en ella. 
i 
¡ 
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¡. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- En la Exposición de Motivos de Don Manuel Avila Camacho-

no se hoce mención al motivo de creación del arttculo 153-

de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organiza -

clones Auxll iares, por lo que no encontramos datos que den 

luz a la razón de ser del citado artrculo. 

SEGUNDA.- Len C&maras, de Diputados y de Senadores, no discutieron el 

contenido del artrculo 153 de la Ley General de Instituciones 

de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 

TERCERA.- En la Exposición de Motivos de lo Iniciativa de Reforma y -

Adición a lo Ley General de Instituciones de Crédito y Org~ 

nizaciones Auxiliares, de 26 de diciembre de 1973, encontra -
mos que el Elecuttvo consideró vital que el 'crédito cumpla .. 

la funciSn social que le. corresponde', 1 la oportuna recupera-

ción del crédito concedida', y 'tipificar' con mayor claridad 

los actos u omisiones que, por ., peltgrosidod social deben -

ser sancionodos con penas privativas de libertad y pecuniarias, 

ya se trate de clientes o funcionarios de las propias instituci2, 

i 
.¡ 

,¡ 
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nes de cr~ito', pero no Indica en que consiste la 'peligrosi 
. -

dad soc lol ' • 

A fin de dectdtr sobre el despido de los funcionarios o em_ 

pleados de las Instituciones de crédito y organiz'aciones aux!, 

llares, han de seguine los fonnalidodes de la Ley Federal del 

Trabajo, no siendo aplicable el llamado Reglamento de Tra -

bojo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Org2. 

nizaciones Auxiliares por ser anticonstitucional, par dar a la 

Comisión Nacional Bancaria las atribuciones ¡urfdlldicclonales 

que por naturaleza propia no le corresponden, como es ser • 

instQl'\Cia resolutorio en relación o que constituye 'faltas gro• 

ves evidentes' / contraviniendo la frocci6n XXXI del artículo ... 

123 de la Constltuci6n de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Reglomento de Trobaio de los Empleados de las lnstitucio -

nes de Crédito y Organizaciones Auxiliares, si se aplicara P<!_ 

ro decidir el despido de un empleado o funcionario de uno -

institución de crédito u organización auxiliar, lo colocar(a -

por encima de lo Constitución, situación que controrfo al ar-

tfculo 133 de nuestra Carta Magna. El citado reglamento -

desde su nacimiento vió fo luz olvidando el párrafo introduc

torio del artTculo 123 de la Constitución, cuando dice: "El -
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Congreso de la Unión, sin contravenir a los beses siguientes, 

deber& expedir leyes sobre el trabo¡o." 

La creación de la fracción 1, del ortrculo 153 bis 1 de la •, 

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

Auxiliares, no era nectsoria, en virtud de que contempla, la 

puesta en peligro de un bien ¡urrdtco y no lo ledón del mi~ 

mo, situación que se encuentra yo plasmado en el artfculo -

12 del Código Penal. 

SEPTIMA,.- La fraccTISn 11, inciso a) del artrculo 153 bis 1 de la Ley G.! 

neral de Instituciones de Cr,dito y Organizaciones Auxtltare~ 

no se puede c::>n1iderar como una norma Iurfdlco penal, por -

que con lo conducta contemplada no se lesiona el bien iurr-

dico que se quiso tutelar, bien que es el patrimonio de la -

• st't • • d éd•t i ·• 'I' N in 1 uc1on e cr 1 o y organ zoc1on aux1 1ar. o es nec:e• 

sorio lo fra<:ción 11, inciso a}, toda vez, que la fracción 11 

contemplo lo situación en forma correcta. 

OCTAVA.- La fracción 11, inciso b) del artfculo 153 bis 1 de la Ley G! 

neral de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, 

plasma una inc:ongruencia lógico jurrdlca, debido a que, el -

bien jur(dico que tutela es el patrimonio de la institución de 

cr,dlto u or9unización auxiliar, y en el renglón de kernel • 
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exlste la referencia temporal consistente en que la conducta-

típica se despliegue cuando a la persona frslca o moral se -

otorgue el préstamo sea insolvente, situación que por sr 50la 

no ocasiona el quebranto pottimonial. 

NOVENA.· La fracción 11, inciso e) del artrculo 153 bis 1 de la Ley G! 

OECIMA.-

neral de Instituciones de Cr&dito y Organizaciones Auxiliares, 

no podemos considerarlo como una fur(dica penal, porque con 

la 1elo conducta previsto, no se lesiono el bien jurrdico que 

qui1e tutelar el legislador, bien que es el patrimonio de la -

lnstituci&n de crédito u organización auxiliar. 

La fracción 11, incl1e> d) del art(culo 153 bis 1 de la ley G! 

neral de Instituciones de Crédito y Or9onizaclones Auxiliares, 

no constituye una nonna jur(dico penal, porque al desplegar• 

se lo conducta descrita no se lesiona el bien jurrdlco que -

quiso proteger el legislador, bien que es el patrimonio de la 

institución de cr~lto u organización auxiliar. 

DECIMA · La fracción 11, inciso e) del art(culo 153 bis 1 de la Ley G! 
PRIMERA.-

neral de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, 

plana la complicidad ya previsto en el artTculo 13 fracción-

111, del Código Penol, por lo que el citado inciso era innece 

sario en su creación, 
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DECIMA 
SEGUNDA.- La fracción 111, del artrculo 153 bis l de lo Ley General de 

· DEClMA 
TERCERA,• 

DEClMA 
CUARTA.-

Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxtliares, no es -

una norma iurídico penal, porque con lo conducta descrito .. 

no se lesiona el patrimonio de lo institución de crédito u or -
ganizoción auxtlior. 

El artfculo 153 bis 3, de lo Ley General de Instituciones de 

Cr&dito y Or90nl:z.aciones Au><illores, no puede considerarse -

como una norma jur(dlco penol, porque con la conducto des -
crita, no se lesiona nin~n bien Jurídico que hubiere querido 

proteger el legislador. 

El legislador no debhS de ser casufüico, porque eJlo le llevó 

a no deiar debidamente plaimados los conductas t(picas, por-

lo que debió dar uno nonna general, que consideramos debi!_ 

ro decir: 

ºSerón sancionados ••••• , los funcionarios, emplea -
dos o particulares, que al realizar operaciones poro 
otorgar un préstamo, o recibirlo, incurran en actos 
que resulten en quebranto al patrimonio de la instl 
tución de cr~ito u organi:z.ocl6n auxiliar de que ,; 
trate11

• 
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