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"••••••• todo ésto sucedi6 cuando M4xico decidid 

modificar su logotipo, y el pequeño, encorvado -

indígena, se irgui6 sobre su cuerpo, envolvid en 

cuatro dobleces su sarape, se manifest6 en toda

su insospechada estatura y dej& atr~e, muy atrás, 

sus viejos límites para caminar en busca de sí -

mismo, por loe caminos de un mundo abierto al -

progreso •••••••" (1) 

LAS COMUNICACIONES ENTRE LOS PUEBLOS -

HAN EVOLUCIONADO DE UNA MANERA VERfIGINOSA¡ AC

TUALMENTE HEMOS LOGRADO UN INTERCAMBIO CULTURAL

y COMERCIAL INMEDIATO CON LOS DEMAS ESTADOS DEL 

MONDO, LO QUE HA INCREMENTADO EL SEGURO DE CREDI 

TO DE EXPORTACION EN LA VIDA MODERNA. 

ESTE SEGURO ES UN TEMA DE APASIONANTE 

ACTUAI1IDAD, YA QUE EL GOBIERNO MEXICANO SE HA -

PREOCUPADO SIEMPRE POR EXTENDER SUS RELACIONES -

COMERCIALES A LA MAYORIA DE LOS PAISES; LO MISMO 

HA ESTRECHADO FIRMEMENTE ESTOS CONTACTOS CON CE!! 

TRO Y SUD-AMERICA, A PESAR DE QUE ESTOS PUEBLOS 

LATINOAMERICANOS SE ENCUENTRAN EN UNA ETAPA DE 

• • • • 

(l) Mendivil L. y R. Rodríguez Bafios. Jap6n Nosg_ 

tros y el Milagro. Publicidad y Offset. S.A. ,. 

1972. 



II. · 

SUBDESARROLLO, COMO TAMBIEN SE HA ACERCADO A LOS 

PAISES PODEROSOS COMO LO SON ESTADOS UNIDOS DE -

NORTEAMERICA Y JAPON, EN BUSCA DE UNA TECNOLOGIA 

MODERNA Y ADECUADA PARA ACELERAR NUESTRO DESAB.RQ 

LLO; MI INQUIETUD ES LOCALIZAR EL MECANISMO -

IDEAL PARA LOGRAR QUE TODAS ESTAS OPERACIONES DE 

COMERCIO EXTERIOR SE MULTIPLIQUEN BAJO EL AMPARO 

PROTECTOR DEL DERECHO, QUE ES EL UNICO MEDIO DE 

PROPORCIONAR UNA SEGURIDAD RECIPROCA A TODOS LOS 

PARTICIPANTES. 

LA COMPETENCIA INTERNACIONAL EXIGE MA

YORES CUIDADOS PARA REALIZAR LAS TE.ANSACCIONES -

COMERCIALES, LO QUE HACE MIS INTERESANTE EL TEJIA 

QUE SE TRATA EN ESTE ENSAYO, ACERC.A DEL SEGURO -

DE CREDITO DE EXPORTACION, YA QUE MEXICO HA IN

CREMENTADO Y DIVERSIFICADO EL INTERCAMBIO COMER

CIAL CON EL EXTERIOR PARA FINANCIAR LA COMPRA DE 

BIENES QUE NUESTRA INDUSTRIA AUN NO PRODUCE Y -

D.Atl A CONOCER DIVERSOS PRODUCTOS MEXICANOS QUE -

PUEDEN SER CONSUMIDOS POtl LOS OTROS PAISES PUES 

ESTAMOS CONSCIENTES DE LA NECESIDAD QUE EXISTE -

DE PERMITIR LA ENTRADA DE CAPITAL EXTRANJKRO DE 

MANERA QUE ARMONICE CON EL NACIONAL 1 PARA PRODU-

CIR ARTICULOS QUE SE PUEDAN VENDER A PRECIO Y C! 

LIDAD COMPETITIVOS DE TAL MODO QUE LAS DIVISAS -

QUE SALEN AL EXTERIOR POR EL PAGO DE INTERESES 

EN LAS REGALIAS, SE COMPENSEN CON LAS QUE OBTEN

GAMOS EN NUESTRO FAVOR POR CONCEPTO DE EXPORTA

CIONES. 
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DURANTE ESTE MODESTO TRABAJO ME REFIE

RO TANTO A LA COVERTURA DE LOS RIESGOS POLITICOS 

COMO DE LOS RIESGOS COMERCIALES PUES ACTUALMENTE 

AL ABORDAR UN TEMA DE TIPO INTERNACIONAL, NO ES 

POSIBLE SUSTRAERSE DEL MEDIO AMBIENTE SOCIAL ECQ 

NOMICO QUE IMPERA, SEGUN EL PENSAMIENTO DE EMER

SON QUE SE ACTUALIZA AL AFIRMAR QUE "EL COMER

CIO ES UNA PLANTA QUE CRECE DONDE QUIERA QUE HAY 

PAZ, TAN PRONTO QUE HAY PAZ Y MIENTRAS LA PAZ 

DURA" • 

PARA FINALIZAR SOLO ME RESTA APUNTAR -

QUE EL MEXICO CONTEMPORANEO ES EL FRUTO MADURO -

DE UNA REVOLUCION POPULAR QUE NOS HA PERMITIDO -

CANCELAR DEFINITIVAMENTE VIEJAS ESTRUCTUftAS PARA 

INICIAR SOERE ELLAS CON PASO FIRME Y ACELERADO -

LA MARCHA HACIA EL PROGRESO Y LA PAZ, MEDIANTE -

LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA, EL TRABAJO TENAZ Y EL 

MEJORAMIENTO DE NUESTROS NIVELES CULTURALES. 
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".EL SEGURO DE.CREDITO DE EXPORTACION" 

CAPITULO PRIMERO 

LINEAMIENTOS GENERALES DEL CON'l1RATO DE SEGURO · 

I) ANTECEDENTES HISTORICOS: 

La historia general del seguro se en-

cuentra aún sin precisarse, pe·ro se conocen gran 

número de detalles y las partes más importantee

en la evolución hiat6rica de esta instituci6n. 

Considero conveniente, dividir en la -

historia del seguro dos ~pocas: En la primera -

se comprende la antiguedad y la edad media, has

ta. llegar al siglo XIV; para entrar a la verdad! 

ra historia del seguro que a su vez se reduce a 

tres períodos: El primero comprendido desde m~

diados del siglo XVII al XVIII, en el cuál se -

crea la P6liza del Seguro, el segundo que abarca 

el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, 

~poca en la cual son fundadas las Compe.fiías Ase

guradoras, y el tercero que es el período en que 

vivimos y que ee puede denominar la época de ex

plotaci&n moderna. 

Antiguamente c~ando el seguro no podía 

satisfacer las necesidades para que más tarde -

fuese creado, se le suplía por medio de otros --
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2. 

recureos mde o menos imperfectos, cons4rvase así 

testimonios de una especie de comunidades c~ea

das para prevenirse mutuamente contra peligros -

comunes y para la eatisfacci6n de las necesida-

des por ellos planteadas; en la época Bab116nica 

de Hamurabi (alrededor del afio 2250 A.e.), exis

tía por ejemplo la costumbre de que loe que to~ 

ban parte de una caravana se comprometían a eal

dar en común, los dañoe originados a uno de 

ellos durante el trayecto,por tempestades o ro

bo. (1) 

Loe fenicios f amoeoa navegantes de su 

tiempo, tomaron despude esta inetituci6n y la -

convirtieron en la "ECHAZON" la cuál consistía, 

en que ei en el viaje mar!timo, el Capit-'n de la 

nave para salvar 6sta, tenía que aligerarla arr~ 

jando al mar mercancta, la p'rdida de data no s~ 

lo era resentida por su duefto o dueftoe sino que 

proporcionalmente se repartiría entre todos loe 

duefios de las mercancías transportadas en el mea 
cionaio buque. 

En la antigua Grecia encontramos algu

nos usos que bien podríamos tomarlos por seguros; 

entre otros, tenemos loe contratos celebrados ea 
tre propietarios de esclavos y otras personas de 

• • • • 

(1) Alfredo Manee. Teoria General del Seguro. 

4a. Edición. Ed. Lugos Madrid. Págs.33 a 40. 
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. grandes fortunas y por medio del cual 'stos Últi 

moa 9e comprometían a pagar una determinada can

tidad de dinero en caso de fuga de algÚn esclavo, 

obteniendo estos aseguradores en cambio cuotas -

peri6dicas o alguna suma de dinero Única conven! 

da·. 

Se encuentran tambi'n en Palestina una 

especie de seguro que se dice una de las más an

tiguas de que se tiene conocimiento y que se re

fería a los propietarios de ganado que se unían

par~ resistir entre todos los riesgos del azar -

que podían amenazar la vida de sus animales. 

En la antigua Roma sostienen algunos -

autores se legisl6 eobre la materia del seguro -

tratando de sentarse al respecto los principios 

según loe cuales debía de soportarse la pérdida

de alguna cosa, encontrándose en las codificaci~ 

nes de Justiniano, reglas sobre el seguro, prec! 

samente en el libro 22 del DIGESTO, Ley Primera, 

Título Primero; en el libro Cuarto del C&digo, -

Ley Primera, Título 33; y en la JULIANI EPITO.ME

NOVELLARUM, número 110. También bajo loe Empera

dores Romanos, funcionaban con el nombre de 

"COLLEGIA TENUIORUM" unas asociaciones de perso

nas hWLildes que tenían por misión abonar a los 

deudos del muerto perteneciente a la asociaci6n

una determinada cantidad para su entierro, a º8!! 

bio de una cuota de entrada o prima mensual con-



tratadas por loe socios. (2) 

En la época feudal existid una especie 

de seguro denominado EL TRIBUTO DE PEAJE, a cam

bio del cual el sef'1or terriiorial se obligaba a

indemnizar a loe que atravesaban sus dominios en 

caso de asalto, suplía en parte al actual seguro 

de transportes por tierra. En este ·~ributo de -

Peaje", la mutualidad de asegurados estaba cone

tituida por los comerciantes y transeúntes trib~ 

tarios del sefior territorial, pu4e 4stos eran en 

realidad quienes pagaban la vigilancia y las in

demnizaciones en caso de asalto, dicho señor te

rritorial no ven!a a ser sino un simple repreaea 

tante de los que pagaban el tributo, que natural 

mente ganaba grandes sumas de dinero. (3) 

De estas instituciones de la Antigue-

dad, son pocas las que llegan a la Edad Media; -

desaparecieron principalmente las cajas romanae

de enterramiento, sin que puedan encontrarse co

nexión entre ellas y las organizaciones fundadas 

con el mismo fin en los gremios medioevales. 

El gremio tiene gran importancia en la 

historia del seguro como agrupaci6n que no des--

• • • • 

(2) Alfonso Ballesteros s. Concepto del Seguro 

(Téeis). Págs~ 5 y 6. México 1937. 
(3) Alfredo Manee. Op. Cit. Pág. 37. 



canea en los vínculos del parentesco sino en la 

necesidad, sentida por los agremiados de presta!, 

ea mutua ayuda. Cone~rvase testimonio de un gre

mio anglo-saj6n que en el siglo X concede una i!!, 

demnización por un robo de ganado; en el siglo -

XI un gremio inglés organiza indemnizaciones pa

ra el caso de incendios. Tambi~n en Islandia en 

el siglo XII se forman grupos de personas acomo

dadas para afrontar en común las pérdidas ocas1,2_ 

nadas por los incendios y muertes de 'ganado. Se 

puede citar como un caso muy interesante el se~ 

ro de robo organizado al principio de la Edad -

Media por un decreto del Papa Alejandro XII --

(1159 - 1181) prácticado únicamente en Rodez -

(al sur de Francia) el cuál es~uvo vigente haeta 

1789. (4) 

Pero donde nace verdaderamente el con

trato de seguro ea en Génova en el siglo XIII; y 

su raíz debemos buscarla en el seguro marítimo , 

c1 tando a manera de ejemplo el "Préstamo a la 

Gruesa" el cual consistía en determinada canti

dad que se entregaba al marino que se disponía a 

hacerse a la mar, con la condición de que si f!, 

lizmente concluía su viaje se devolvería al pre_! 

tamista dicha cantidad y un crecido interéa,pero 

• • • • 

(4) Citado por Alfredo Manee. Pág. 39. Op. Cit. 
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si naufragaba o llegaba a puerto con averias no -

reintegraba ninguna cantidad. 

Para que del préstamo marítimo pudiese -

surgir el seguro fu~ necesario que se modificasen

dos elementoet Los intereses adeudados por el pre~ 

tatario hubieron de emanciparse del premio de rie~ 

go confundido con ellos y ~ate abonarse sin euje-

ci&n a condici&n alguna, ademJis la indemnización -

no debía pagarse por anticipado, sino bajo condi~ 

ci~n y siempre que el evento dafioso se produjese ; 

en cuanto al primer punto sirvi~ inconcientemente

de elemento propulsor la legislación canónica y en 

forma principal la decretal del Papa Gregorio IX -

del afio 1230 en que se prohíbe como usuario todo -

interés, lo cual equivale a abolir el pr,stamo ma

r!timo y la segunda exigencia se cumplid en parte, 

mediante el pacto por el que se aplazaba la entre

ga del capital en tanto no se produjese el daño.(5) 

Lo cual hizo que los especialistas se esforz,sen -

por formular el seguro del modo m~e opuesto poai-

ble a ese contrato y para conseguirlo la obliga--

ción del asegurador se disimulaba bajo la forma de 

un contrato de compra, es decir la indemnizaci&n -

pactada revestía en el contrato la forma de precio. 

El primer caso verdadero de contrato de

seguro mar!timo del que se posee testimonio 

• • • • 

(5) Alfredo Manes. Op. Cit. 

' ------------- --i-=--·-
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auténtico procede del año 1347 y de 'l ee conae!.. 

va acta en el Archivo Notarial Genovés, en Pisa

Y en Florencia guardl:Ínee contratos d.e seguros º.! 

lebrados en 1384 y 1397 respectivamente. 

Pero al igual que el seguro evolucio-

naba, la POLIZA que era un documento puramente -

privado entre asegurador y asegurado y en el que 

se contenían las reglas del contrato tambi'n ev~ 

luciond, hasta desechar los documentos notaria-

les y sobre ellas se model6 luego la legialacidn; 

as! encontramos que en el afio de 1309, en un de

creto dictado por el DUCE DE GENOVA, aparece por 

primera vez la palabra "ASSEGURAMENTUM11 , emplea

da en el sentido moderno del seguro, en dicho de 

creto se admitían ciertas excepciones contra el 

contrato de seguro. 

En 1435 se promulga en Barcelona la O! 

denanza de Seguro marítimo m~s antigua de que se 

tenga noticia, en 1549 dicta Carlos V en Holanda 

la primera ley en qu~ se reglamenta con car~cter 

obligatorio el contrato de seguro marítimo; loa 

dos países que van a la cabeza del seguro en loa 

siglos XV y XVI son España e Italia , pero en el 

siglo XVII surgen Holanda y Francia al frente de 

la legislaci&n del seguro, cuya hegemonía pasa -

en el siglo XVIII a Inglaterra y en el XIX a Al,!_ 

ma.nia. 



e~ . 

La Reforma hizo caer en el desuso, ca

da vez nula abiertamente la prohibic16n canónica

de la usura y los autores jur!dicos acabaron por 

deadeffarla en absoluto, pero no tardaron en sur

gir nuevos obst~culoe provocados sobre todo por

el empleo abusivo del seguro para fines aleato-

rios, y se establecid el requisito importantísi

mo de qué el seguro había de tener por objeto un 

inter~s real y nunca una finalidad de puro juego. 

La primera CompafiÍa de Seguros por ac

ciones se creó en Par!a en el affo de 1668, en I~ 

glaterra no aparecen sino hasta 1720, en Hambur

go, Alemania surge hasta 1765, las primeras ao-

ciedades constituidas para la explotaci&n. dél ª! 

guro de vida empiezan a funcionar en Inglaterra

ª mediados del siglo XVIII y en Alemania en 1827, 

tambi'n ªfines del siglo XVIII surgen loe segu-

roe de pedrisco y ganados dado el auge que cobra 

la agricultura. 

En 1845 empieza a desarrollarse el se

guro de accidentes el cual solo incluía los fe-

rroviarioa, posteriormente en 1867 surge el se~ 

ro de responsabilidad civil,,y otras ramas de i!! 
portancia menor. 

A partir de mediados del siglo XVIII -

nos encontramos tambi~n con los consorcios de ª!!. 
presarios de seguros, así el desarrollo ulterior 

de data industria y con ella de la institucidn-
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corre a. cargo del r~gimen de los Agentes y Corr~ 

dores, tambi~n ejerce influencia decisiva la fo! 

ma del reaseguro. 

Si pasamos revista a los cuatro ~lti

mos siglos dentro del campo de seguro, encontra

remos un curioso aparecer y desaparecer de las -

m~a variadas ideas y organizaciones y casi puede 

afirmarse que las instituciones de seguros exis

tentes en los pueblos antiguos pasaron desaperci 

bidos en la Edad Media y en los primeros tiempos 

de la· Edad Moderna sin ejercer gran influencia -

en la creaci6n del Seguro actual (6); pero lo -

que mAs resalta, si se observa la 'poca de fund! 

ci&n de las grandes sociedades de seguros, es la 

estrecha relaci6n entre las fundaciones y los pe 

r!odos de Economía floreciente, citaremos como -

ejemplo la década de 1850 que fu~ uno de los pe

ríodos especulativos más importantes que hasta -

hoy ha conocido Alemania, ya que en cinco afios -

fueron creadas más de la mitad de las 50 socied!._ 

des Alemanas de Seguros. 

A la transf ormaci&n tan frecuente de -

la Banca Privada en Sociedades An&nimas correa-

ponde en nuestro campo a la desaparici&n casi t.2._ 

tal de los Aseguradores particulares y el tránsi 

to de las Soaiedades de Seguros mutuos a la for

ma mercantil del anonimato. 

• • • • 

(6) Alfredo Manea. Op. Cit. Pilg. 45• 
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As! mismo es digna de menci&n la ten-

dencia de las Empresas de Seguros a fundar sucu! 

salee creando uno o m~s establecimientos destin!. 

doe a la explotaci&n directa del seguro, origi

nándose otras entre lae cuales no exista mde que 

una diferencia externa consagrlÍ?ldose unas, a una 

determinada rama del seguro y a otra ú otras las 

dede. 

Ateni,ndoee exclusivamente al siglo 

XIX podemos observar una gradual evoluci&n en la 

idea del seguro y de sus instituciones, siendo -

loe fisi&cratas los que abren loe horizontes al 

seguro moderno. Al auge asombroso de loe Bancos 

corresponde ae!mismo con un paralelismo sorpren

dente el desarrollo de lae Compañías de Seguros. 

Como consecuencia de lo apuntado ante

riormente surgen loe grandes TRUSTS, es decir -

las Compañías Aseguradoras se asocian y adoptan

medidae comunes respecto a las normas de contra

taci&n y loe precios de las pólizas asímiemo SU! 

gen tambi~n otras agrupaciones, la de los agen

tes pujando por un mejoramiento material y moral 

de su clase. 

Adem~s podemos hacer alusi&n a los pro 

gresoa científicos, técnicos, el avance de las 

ciencias matem~ticae y 'de las estad!eticas prov~ 

caron una racionalizaci&p del seguro; el c41culo 

de probabilidades se hace más exacto hasta el 
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caron una racionalizaci&n del seguro; el cilculo 

de probabilidades se hace más exacto hasta el 
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punto de poderse efectuar un cálculo riguroso, -

es decir éste empieza a regirse por leyes racio

nales y alguna de ellas de exactitudes matemá -

ticae. 

Por otro lado loe constantes progresos 

técnicos cifrados en el incremento del maquinis

mo influyen de modo decisivo en el incremento -

del seguro, de esta manera el seguro llega a ser 

como dijo RISCK "El anillo que une el futuro con 

el presente econdmico", o el "Sacrificio del pre 

aente en aras del porvenir". (7) 

Cabe mencionar tambi~n la ley de loa -

grandes números, ya que como es natural y lo co

rrobora el más simple razonamiento que cuanto ma 

yor sea el número de asegurados con mayor exact!, 

tud resultarán los cálculos y mayor ser~ la efi

cacia del seguro, tambi~n la obligaci&n que pesa 

sobre los aseguradores se disminuirá 16gicamente 

porque a mayor número de mutualistas habré. meno

res sacrificios por menos cargas; (8) para que -

el seguro sea viable es necesario que participen 

en él gran cantidad de exiatenciae econ&micae, -

ya que de lo contrario no podría haber campo en 

• • • • 

(7) Citado por Jiménez de Parga, Seguro de Cr,d!, 

to a la Exportacicfo, 1969 Madrid. Pág. 33. 

(8) Daniel Daj&n. Madrid 1936, Tomo I. 
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que aplicar loa criterios de tasaci&n ni las le

yes estad!sticas de los grandes números. 

Por todo lo anterior se desprende una

conclusi6n ~ ya no hay quien discuta la import~ 

cia del seguro en la vida econ&mica mundial, na

cional o privada, se pondrá en duda la mayor o -

menor conveniencia de una determinada forma pero 

la instituci&n jurídica del seguro queda a salvo, 

as! ha podido afirmar KOHLER que el seguro ea -

"Un triunfo de la idea humana sobre las fuerzas

ciegae de la naturaleza, una victoria de la 16g!, 

ca sobre todos esos poderes ilógicos con que el 

hombre tiene que luchar". (9) 

Habiendo narrado de una forma somera -

eegtÚl mi punto de vista loe antecedentes m4e so

bresalientes en la historia del seguro, me perm!, 

to realizar una breve referencia histdrica acer

ca de nuestra Legielacidn:: 

II) LEGISLACION MEXICANA: 

l.- Antecedentes Legislativos~ 

Haciendo una breve consideraci&n hist~ 

• • • • 

(9) Citado por Dernburg. Das Bürgerliche Recht, 

Tomo VI. Pág. 367. Halle 1910. 

,. 
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ica encontramos que se pueden distinguir varias~===~~===~ 

tapas en nuestra legislaci&n: 

a) En un principio al no existir una determ!, 

nada legislación las operaciones de seguro 

gozan de una libertad ilimitada, producto

ésto de las ideaa liberalistaa en el campo 

econ&mico surgidas dentro de la Revolución 

Francesa y lae cuales prevalecían en nues

tro medio. 

b) Siendo a partir de la Ley sobre Compafiíae

de Seguros de 1892, el Estado interviene -

utilizando tfpicamente el sistema de Con-

trol Financiero de Publicidad. 

e) La Ley sobre Compañías de Seguros de Vida

de 1910, marca el inicio de una interven-

ci&n estatal de concesi&n e inspección en 

las compaft!aa que operaban el ramo de la -

vida, siendo hasta 1926 que surge en defi

ni tiv-a la Ley General de Sociedades de Se

guros, la cual comprende en absoluto todo

el dmbito de Seguros. 

d) Por Último eurge la Ley General de Inatitu -
cionee de Seguros de 1935, por medio de la 

cual el Gobierno interviene para dar auge-

ª las Compañías Nacionales frente a las -

Extranjeras, con el objeto de crear un Me! 

cado Mexicano de Seguros y de esta manera-
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darle un impulso a la Economía Nacional. 

A continuaci6n haré un somero an~lieis 

de loe mencionados ordenamientos: Respecto a la 

Ley sobre Compafi!ae de Seguros de 1892 se des--

prende, que esta Ley interviene para sujetar a -

las Compafiías de Seguros, ,creando una interven-

ci&n del estado para comprobar su buen funciona

miento, creando la obligación de garantizar el -

cumplimiento de sus obligaciones, mediante la ag, 

quisici&n de Bienes Inmuebles en el Pa!a, o dep~ 

sitando en efectivo o valores de la deuda públi

ca, siendo doble esta obligaci6n para las Compa

fiias Extranjeras, otorga facultades a la Secret~ 

ría de Hacienda, para suspender a las Compafiías

cuando no cumplan con dichas formalidades. 

Ley Sobre Compañías de Seguros de Vida 

de 1910; ~eta Loy limita esta actividad exclusi

vamente a las Compafi!as que adopten la forma de 

Sociedades Anónimas o Cooperativas, cuando ten-

ga.n_ como base la mutualidad, sustentándolas a d~ 

terminadas exigencias. 

Ley General do Sociedades de Seguros -

de 1926, por conducto de este ordenamiento_ se -

controlar~n todas las Compaftías que operen en -

Seguros, Cualesquiera que fuese su ramo; establ! 

ce un capital mínimo exhibido de $ 200, 000. 00 

para cada ramo de vida, incendio, accidente y -

enfermedades, y de $ 100,000.00 para los ramos -



marftimoe y de transporte y demás no anunciados, 

obliga a la conetitucidn de un deposito, mismo -

que sería devuelto cuando las reservas de las -

Compafi!as garantizasen loe intereses de los ase

gurados, tambi'n determina los procedimientos P.! 

ra dieoluci6n y liquidaci6n de las Compañ.ías Aa~ 

guradorae. 

Ley General de Instituciones de Segu-

ros de 1935, en cumplimiento de lo dispuesto en 

la Fracci&n I del Artículo 89 de la Constituci&n 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, fu' -
promulgada la mencionada Ley el día 26 de agosto 

de 1935, en virtud de la cual el Ministro de Ha

cienda se encuentra autorizado para reducir o a~ 

mentar las tasas de primas, as! como el de las -

reservas t~cnicae y legales destinadas a garanti 

zar la ejecución de los compromisos de las Comp~ 

fiías de Seguros. Mediante la aplicaci&n de esta 

Ley se tiende al desarrollo económico del País, 

poniendo un freno a las Compafi!as Extranjeras, -

lo cual hasta la fecha no ha sido posible de una 

manera definitiva. 

Por decreto del 18 de febrero de 1946, 

publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n

del d!a 16 de abril de 1946 se reforma la Ley -

General de Instituciones de Seguros del 26 de a
gosto de 1935. 

A continuaci&n cito tan solo loe art!-
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culos que sufrieron reformas o fueron adiciona--

doa 12, 32, 42, 52, 82, 11, 12, 13, 14' 15, 16,-

17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 38,-
42, 43, 50, 55, 58, 65, 75, 76, 77, 85, 86, 89,-

93, 94 f 98, 99, 101, 107' 111, 118, 127, 129, --

130, 132, 136, 137, y 146; ouyae reformas apare

cen ya hechas en cada uno de los art!culos men-

cionados de la propia Ley. 

El decreto de reformas de que se trata 

contiene loa siguientes artículos transitorios: 

ARTICULO I .- Las instituciones de seguros exi~ 

tentes gozarán de un plazo de 180 d!as hábiles a 

partir de la vigencia de estae reformas para a~ 

justar la documenta~i&n que utilicen en la f orm!. 

aidn del contrato de seguro, a las disposiciones 

del artículo 24 reformado de la Ley General de -

Instituciones de Seguros. 

Mientras no se haya efectuado ese aju!!. 

te de formas impresas y no se haya vencido el -

plazo antes mencionado las instituciones de se~ 

ros podrliln seguir usando la documentaci&n que -

hasta esta fecha haya sido aprobado por la Seer~ 

tar!a de Hacienda. 

Todas las instituciones de seguros de
berdn presentar la documentaci&n para ser revia!. 

da y aprobada por la Secretaría de Hacienda y 

Cr,dito Pt!blico, por lo menos dos meses antes de 

¡ 

1 

t 
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que ee venza 

lo. 
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en éete art:!c3:!,_ 

ARTICULO II .- Para ajustar sus capitales m:!ni

mos a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 re

formados de la Ley General de Instituciones de -

Seguros, gozar~n las Instituciones existentes al 

expedirse esta ley, de un plazo de un afio prorr~ 

gable por un afio m~s a juicio de la Secretar!a -

de Hacienda y Crédito Público. 

ARTICULO III .- Las presentes reformas entrarán 

en vigor el día de su publicacidn en el Diario -

Oficial. (10) 

CONCEPTO Y NATURALEZA DEL SEGURO: 

El hombre por ser un juguete del azar 

a cada instante y en cada momento esta expuesto-

ª peligros; imprevistos en sus causas, e irregu

lares en sus resultados, dQ esta manera, este 

riesgo proviene de una incertidumbre respecto a 

sucesos futuros, en virtud de lo anterior, es 

que surgid el seguro como una instituci6n de pre 

vieidn por excelencia; por su conducto no se ev,1 

ta la acci6n de la fuerza mayor, ni se suprimen

lae crisis econ6micas, por ~l se reparan solamente 

• • • • 

(10) Compilacidn de Leyes sobre Seguros y Fian-

zaa. Impre·sora Hermida 194 7. Mt{xico. 
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las consecuencias y ea procura la seguridad eco

ndmica contrtt todo hecho constitutivo de fuerza

mayor. (11) 

El seguro es el procedimiento más efi

caz para cubrir las necesidades que surgen de la 

reali~acidn de los nullierosos riesgos suscepti--

bJ.es de an¡enazar al hombre, es eu fiIJ un modo de 

compensación pecuniaria de los siniestros a los

cuales disciplina; el Segur2es en fin como dice

WRIGTH "El único :nedio que tiene la vida humana

para li braree de la tiranúi del azar". 

Siempre es dificil abordar el estudio

de una Institución, aún bajo del punto de vista

histórico sin conocer exactamente su n& turaleza, 

sin saber lo que entraña y lo que significa, es

ti!l~o indispensable fijar en primer lugar la no-

ción del Seguro tanto más que su definición, nos 

permitirá desechar todo lo que no sea propio del 

Seguro, tf;f.l como debe concebirse y enteu<.lerse. 

Gran problemática nos present~ el dar

una definicidn a causa de la grhn variedad de -

riesgos que por el se cubren (muerte, vida, ve-

jéz, invalidéz, robo, accidentes, incendios, --

etc.) y de la diversidad de aspectos bajo los -

cuales se presentb (Seguros a prima fija, Segu--

• • • • 

{11) Benitez de Lugo, Tratado de Seguros. Tomo I. 

Madrid 1942. Pág. 10. 



ros mutuos, etc.); innu~erables definicioneb han 

sido propuestas, muchas son incompletas al no -

comprender todas las ramas ni todas las formas -

del Seguro, o bien sólo permiten conocer el pa-

pel del Seguro, es decir el lugar que ocupa en -

el Derecho y en la Economía; según LITTRE "Ase@ 

rar ee el compromi~n de pagar una cierta suma en 

caso de un siniestro", esta definición no puede

aceptarse pues se limita al Seguro de las cosas~ 

ésta crítica también es aplicable a la defini--

ción que nos da PLA~IOL "El seguro es un contra

to por el cual una persona llamada AsegurGdor, -

promete a otra llamada Asegurado, indemnizarle -

de una p~rdida eventual a la que éste esta ex--

puesto, mediante unli suma llamada Prima pagada -

por el Asegurado al Asegurador". (12) 

Las legielaciones en general han sido

baatante reservadas en esta materia, evi~ando d! 

finir el seguro, o en todo caso limitándose a de 

finir las ramas fundamentales de éste, como se -
puede desprender ya que nos encontramos que ni -
la Ley Federal Suiza del 2 de abril de 1908 ; ni-

la Ley Alemana del 30 de mayo del mismo afio, ni-

la Austriaca del 23 de diciembre de 1917, conti!, 

nen tampoco definición alguna del Seguro. 

• • • • 

(12) Planiol. Tratado Elemental de J)erecho Civil. 
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A continuación me per!'I1ito transcribir-

.. el concepto creado por el ilustre Jurisconsulto

español, Félix Benítez de Lugo y Rodríguez, que

eegún mi particular punto de vista, logra com--

prender todof:' los aspectoe del Seguro:"EL SEGURO 

E3 ACUELLA IN~TITUCION DE PREVISIO.N POR LA QUE,

ME.l.>:1...iKTE EL Pr>GO DE UNA PRIMA O CUO'I,1., UNICA O -

PERIO.DICA, 3E ADQUIERE EL DERECHO DE SEH INDE~.l\f 

ZADO POR LOS DANOS Y MENOSCABOS SUFRIDOS EN NUH~ 

TM PE!":50NA O BIENES, O A LA ENTREGA DE UN C.API

T~L o uISFHUTE DE u~~ RENTh EN EPOCA y TIE~PO V! 

TEfillit\ AD0. ( 13) 

En síntesis el Seguro es un acto de -

previsi6n social que debe acompañar a la Familia, 

a la Induetria, al Comercio y en todos cuantos -

aspectos puedan presentarsenos los azares de la

existencia para ponernos a cubierto de sus efec

tos económicos, no buscando a DIOS en la natura

leza, sino en nuestro propio esfuerzo y previ--

ei6n, como decía aquel gran espíritu observador

que ee llamara Fenelón. 

En la actualidad podemos asegurar que

ee Ley fundamental que rige nuestra vida aquella 

sentencia del ilustre pensador griego Séneca ---

• • • • 

(13) Benítez de Lugo, Tratado de Seguros. Ed. R,! 
dio Madrid 1942. Pág. 12. 

I· 
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"AD COETUM GENITISUMUS" (hemos nacido para la S.2, 

ciedad), lo cual podemos ampliamente corroborar, 

ya que la característica principal del Seguro, -

su base y fundamento en las Entidades Asegurado

ras, es la Solidaridad entre los componentes del 

grupo asegurado, el auxilio mutuo y la coopera-

ción Fraterna; por tanto considero que el princi 

pio básico del seguro, es (;l de que la. pérdida -

que un individuo no puede soportar por sí solo,

puede serlo por los distintos componentes de un

grupo, siempre que esté debidamente repartido; -

esta es una aplicación especial del instinto de

Aeociaci6n. 
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exportaciones. 

V).- Cartas de Crédito. 
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" EL CREDITO A LA EXPORTACION " 

I).- ANTECEDENTES: 

Es nuestra intención que en este capí

tulo quede definido cual es el camino que debe -

seguirse para lograr que las personas interesa-

das en exportar productos de Elaboración Mexica

na obtengan un financiamiento con un tipo de in

terés sumamente reducido, en relaci6n con los f! 
nanciamientos normales, asi como también obtener 

plazos más amplios para su liquidación. 

¿ Cuales son los recursos con que cue~ 

ta la banca para financiar a aquellas personas o 

industrias que desean exportar ? 

I.- Los que maneja el Fondo para el F~ 

mento de las Exportaciones de Productos Manufac

turados, al cual nos referimos en hojas subsi--

guientes, que provienen de un impuesto adicional 

del 10% "A.D. VALOREM" con el que se encuentran -

gravadas las importaciones de todos aquellos ar

tículos que son considerados lujosos o suntua--

rios, y de las contenidas en las fracciones gené 

ricas de la Nueva tarifa de Impueeto General de

Importación; ahora bien ¿c6mo puedei1 los export! 

dores hacer uso dE esos recursos? Estos se en--
cuentran a su disposición en diversos Bancos e -

Instituciones Financieras. 
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II.- El Banco de México cuenta ademáa

con autorización para permitir a otras Institu--

ciones Financie rae Mexicanas el que utilicen Pª! 
te del pasivo a la vista y a plazo en monede. ex-

tranjera, para que financíen la producción, exis 

tencia y ventas de productos manufacturados de -
exportación. 

III.- Asimismo el Banco de México, cog 

cede a los Bancos de Depósito una línea de crédi 

to por un monto equivalente al 1% de su pasivo -

exigible, y que se encuentra destinada en forma

exclueiva a redescontar cartera que provenga de

financiamientos de ventas a plazo, de cualquier

tipo de mercancía o productos de exportación; -

excepto aquellas que son consideradas tredicion~ 

lea como vienen a ser: algodón, azúcar, café, a1 
gunoa minerales, etc, etc ••• 

IV.- Utilización de líneas de crédito

ª favor de Bancos de depósito que sus correspon

sales en el extranjero, les tienen fijadas para~ 

redescontar cartera de exportación de cualquier

tipo de mercancía, incluyendo aquellas clasific! 

das como tradicionales, lo cual requiere, sin e~ 

bargo, permiso previo del Banco de México, S.A. 

Ahora bien, es indudable que existen -

ciertos factores de gran importancia, indepen--

dientemente de los requisitos indispensables que 

deben llenar los exportadores, como son: Cali---
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dad, precio y presentación de los productos; en

tre loe que destacan los siguientes: 

l.- La dificultad que estriba la inveetiga--

ción de los posibles mercados para sus -

productos de exportación. 

2 .- Elaborar con anticipación sus planes res

pecto a qué productos y a quienes deberá

exportar. 

J.- Deberá también intervenir en las diversas 

ferias y exposiciones internacionales con 

la finalidad principal de que sus produc

tos sean conocidos. 

4.- Así mismo tendrá que ofrecer a sus clien

tes, las mejores condiciones en cuanto a

crédi to, y plazo para que pueda competir

con el mercado internacional. 

5.- Otro factor sería el de visitar con regu

laridad a los clientes para familiarizar

se con las condiciones locales del impor

tador; para ésto, puede solicitar a su -

Banco una Carta de Presentación, mediante 

la cual se le facilitaría la recolección

de datos com.o: Solvencia económica y mo

ral de sus clientes y prospectos, la si-

tuación y proyección financiera de los --

paises que visite, a traves de los corre~ 
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ponsales extranjeros del Banco que lo pr! 

sen ta. 

Estos son entre otros algw1oi;i de los -

factores en que los sistemas Bancarios en general 

han logrado participar en beneficio inmediato de 

los exportadores • 

• - PONDO PARA EL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES DE -

PRODUCTOS MANUFACTURADOS: 

Considero prudente antes de abordar e~ 

te inciso, aclarar qué es lo que se entiende por 

el término "Productos Manufacturados", éste tér

mino abarca además de éstos, todos aquellos pro

ductos o mercancías semi-elaboradas y cuyo proc! 

so de fabricación en México represente cuando m! 

nos un 50% de su costo directo, según se define

en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Fo 

mento de Industrias Nuevas y Necesarias. (1) 

Así mismo serán consider"1doa como ''Productos Ma

nufacturados" aquellos artículos que da a cono-

cer por medio de un listado el Banco de México,

S.A., y cualquier otro que ésta institución a--

pruebe de manera específica para que sean finan-

• • • • 

(1) Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesa 

riaa. 
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ciados con recursos del Fondo para el Fomento de 

las Exportaciones de Productos Manufacturados 

(al que nos referiremos como al Fondo) o del pr,2_ 

pio Banco de Máxico, S.A. (2) 

1.- Como se Constituye: 

Por medio de la Ley de Ingresos de la

Federacidn publicada en el "Diario Oficialtt de -

la Federación el 30 de Diciembre de 1961, que co 

rreapondió al ejercicio fiscal de 1962 especifi

co que la Federación percibirá un 10% de Impues

to "AD. VALOREM" que grava la importación de --

ciertos productos considerados como de lujo - -

(productos suntuarios) y a las fracciones genéri 

cas de la Nueva Tarifa, del Impuesto General de

Importación que ae destinará precisamente para -

el fomento de la exportación de productos nacio

nales. 

De acuerdo con la citada Ley, el Fondo, 

deberá ser manejado por la Secretaría de Hacien

da y Crédito Público y por el Banco de México, -

S.A., y para tales efectos fue firmado un contr! 

to de Fideicomiso entre dicha Institución y la -

mencionada dependencia del Gobierno, en virtud -

del cual el Banco de México, S.A., tiene a su --

. . . . 
(2) Conferencia sustentada por el Lic Castilleja. 

Banco de Comercio 1970. 
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cargo el programa financiero del Fondo. 

2 .- Objeto: 

a) Proporcionar al exportador a traves 

de la Banca un financiamiento con un tipo de in

terés que le permita competir con los intereses

de la Banca Internacional, incluyendo no solamen 

te los plazos concedidos para la venta de produs 

toa manufacturados, sino también para la produc

ción y almacenamiento de los miemos mientras son 

exportados. 

b) Proteger a los exportadores nacion! 

les contra ciertos riesgos a que estan expuestos 

los créditos derivados de eus exportaciones. 

e) Apoyar ciertas ventas en el mercado 

doméstico de la industria mexicana, fabricantes

de equipos e instalaciones, las cuales son acor

dadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito P!!. 
blico a través de la Dirección de Estudios Hacea 

darios. 

d) También otorga facilidades a los -

servicios técnicos prestados por Empresas Mexic! 

nas en el Extranjero •. 

Refiriendonos al inciso b) apuntando -

anteriormente cabe mencionar que el Fondo tiene
facul tadee para contratar con el exportador, la-

cobertura de riesgos políticos inherentes a la -

salida del País comprador y hacia México, de las 

¡· 



divisas correspondientes así mismo podrá abarcar 

inclusive el riesgo comercial, es decir la inso! 

vencía del comprador, viniendo a ser ésto la ma

teria principal de éste trabajo, por lo cual se

rá analizado con toda amplitud en el capítulo -

subsiguiente. 

e) Así mismo el Fondo brindará apoyo -

financiero a las operaciones de Compra - Venta -

en el mercado doméstico de la industria mexicana, 

fabricante de equipo e instalaciones que hubie-

sen sido efectuadas en competencia con proveedo

res extranjeros. 

f) Apoyo financiero para la producción 

de equipos e int.;talaciones, cuando su venta den

tro del mercado nacional substituya importacio-

nee de bienes semejantes de procedencia extranj~ 

ra. 

).- Requisitos: 

Para que sean sujetos de dichas venta

jas los exportadores deberán cumplir con ciertos 

requisitos siendo los principales: 

lo. Tratándose de la producción o exi~ 

tencia de bienes dei:;tinados a la exportaci6n, o

de ventas a crédito de los mencionados bienes d~ 

berán ser éstos fabricados y manufacturados por

una Empresa Mexicana, lo mismo ocurrirá si se -

trata de un servicio que preste una Empresa Mexi 
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cana en el Extranjer.o y que como consecuencia ten 

ga para México el ingreso de divisas. 

2o. Que el precio de la venta del pro

ducto manufacturado o de la prestación del eervi 

cio sea pactado en moneda nacional o en su defec 

to en dólares de Estados Unidos de Norteamérica. 

3o. Cuando la mencionada operación no

se realice al contado sino sea concertada a cré

dito, el plazo de éste así como su reamortiza--

ción del valor de la mercancía o servicio presta 

do se encuentren en relación con las prácticas -

del mercado Internacional respecto del producto

manufacturado o del servicio prestado de que ee

trate. 

Por conducto del Banco de México, S.A. 

fué elaborada una relación que contiene la lista 

de las fracciones de la Tarifa del Impuesto Gen! 

ral de Exportación, que corresponde a productos

que para los efectos del programa financiero del 

Pondo se consideran de manuf~ctura mexicana. 

4.- Conclusiones: 

Sin lugar a dudas y dentro del marco -

de nuestra economía política podemos darnos cue~ 

ta de que el Fondo para el Fomento de las Expor

taciones de Productos Manufacturados es un gran

eefuerzo para apoyar la Industrialización de --

nuestro País, con un mayor desarrollo y con agr~ 
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do podemos darnos cuenta como fué logrado un in

cremento en la exportaci6n de productos manufac

turados en los años 1969 y 1970, ya que según la 

Direcci6n General de Estadística (SIC) en el año 

de 1969 hubo un aumento en las exportaciones de

productos manufacturados de un 37.1% lo cual nos 

demuestra la atinada actuaci6n del multicitado -

Fondo. 

).- FINANCIA.Y.IENTO BANCARIO A LA EXPORTACION DE PRO

DUCTOS MEXICANOS. 

El financiamiento que otorga la Banca

ª nuestros exportadores se refiere no solo a los 

productos que está precisamente exportando, sino 

que es mucho más amplio ya que puede financiar -

loe costos de producción de dichos productos, -

así como también puede financiar la existencia -

de los artículos manufacturados que van a ser o

que ya fueron exportados, también es posible pa

ra el exportador en lae ventas a plazo de sus ª! 

tículos manufacturados y así mismo de los servi

cios técnicos prestados en el extranjero. 

Los exportadores nacionales, por con-

dueto del Fondo pueden lograr que se les otorgue 

una cobertura contra riesgos que sus clientes no 

pueden controlar, a los cuales nos referiremos -

posteriormente. 

Ahora nos toca analizar cada uno de --

,----

( 
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esos financiamientos que mencionamos con anteri~ 

ridad, explicando su forma de desarrollo así co

mo los requisitos que deben cumplir los exporta

dores para poder disfrutar de ellos. 

1.- Financiamiento de la Producción: 

Por este conducto los fabricantes de -

artículos para exportación podrán lograr finan-

ciamiento con un tipo de interés más atractivo -

que el de los créditos otorgados normalmente, te 

niendo como consecuencia distinto plazo para su

liquidación, siendo éste aproximadameate de 120-

díse a no ser que debido al proceso industrial -

que requiera dicha mercancía sea indispensable -

un tiempo más amplio, otorgándose en este caso -

el crédito en forma parcial hasta su total agot! 

miento. 

Con fundamento en los elementos que 

trata el artículo 10 del Reglamento de la Ley de 

Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, podrá 

el exportador solicitar que su financiamiento -

sea mayor al 70~ del precio de venta, que el que 

normalmente se otorga. 

A continuación apunto los requisitos -

que debe cumplir el exportador que solicita fi-

nanciamiento: 

lo.) Una copia del pedido solicitado por el

comprador. 

1 

1 

1 
1 
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2o.) Copia de la carta mediante la cual el -

exportador se compromete a surtir dicho 

pedido. 

3o.) O en su lugar una carta de cr~dito a f~ 

vor del exportador, o copia del pedido-

firmado por ambos. 

4o.) Adems una carta donde se describa el -

precio de fabricaci&n. 

5o.) Ae! mismo una carta donde se analice el 

costo directo de la producci&n, siempre 

y cuando el financiamiento que se re-

quiera exceda al 70% del precio de ven

ta de los artículos. 

Por último al momento de hacerse el e~ 

v!o de las mercancías ya deberá estar cubierto -

el importe total del crddito, y deber~ entregar

a la 1nstituci&n que lo haya financiado, una co

pia del pedimento aduanal de exportación, de em

barque y otra de la factura comercial, con el -

fin de corroborar que la exportación fué realiz!. 

da·. 

Este tipo de financiamiento puede oto!. 

garse en Moneda Nacional o en su defecto en DÓl!.., 

res Americanos. 

También podr~ otorgarse financiamiento 

en el siguiente caso; cuando el exportador con -

base a sus ventas totales en el semestre ante--

rior, especificando que porcentaje fué el expor-

1 

l 
1 
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tado haciendo un promedio mensual del valor de -

eus inventarios, para determinar que cantidad le 

puede eer concedida como financiamiento, a un -

plazo no mayor de 180 días, debiendo el indus-

trial proporcionar al Banco la cifra de sus ex

portaciones y de sus pedimentos aduanalea. 

2.- Financiamiento de Existenciast 

Su principal funcidn consiste en mant.!t 

ner por medio de ~atoe financiamientos, existen

cia de productos manufacturados que se encuen-

tren en nuestro Pa!s, o ya en el extranjero pen

dientes de ser vendidos, en este tipo de finan-

ciamiento no puede establecerse un plazo fijo P!. 

ra au liquidaci6n, lae monedas para financiar p~ 

dr~ eer nacional o americana, e~endo el importe 

del financiamiento similar al apl.liltado para el -

•Financiamiento a la Produccidn". 

&Cuales eon loe requisitos que deberá

llenar el exportador que solicite este tipo de -

financiamiento?. 

Primeramente deberá otorgar pagarés -

prendarios garantizados por loe art!culos respe~ 

tivoe, cuando dichas mercancías ya se encuentren 

en el extranjero,la prenda se constituirá media~ 

te "Certificados de Dep6aito 11 expedidos por al@ 

na Inetituci6n del Pa!e, de que se trate y copia 

del pedimento aduanal de exportacidn. 
})Hi:tL.l01'í!Cr'\ ONf!l'U~«., 

~~..A~~ 

1 

l 

1 
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3.- Financiamiento de Ventas a Plazo -

de Mercanc!ae o servicios T~cnicoa: 

El objeto principal de este financia-

miento es el de permitir a nuestros industriales 

que deseen exportar, puedan hacerlo otorgando a 

sus compradores cr~dito, es decir, d~doles pla

zo para que liquiden con un tipo de interés que

pueda competir con el que otorgan los países de

nolllinados desarrollados, esto lo logra la Banca

Nacional a través de los recursos que provienen

de diversas fuentes a las cuales nos referimos -

con anterioridad. 

A continuación veremos que plazos pue

de otorgar la Banca en este tipo de financiamie~ 

to, que ae otorga preferentemente a laa exporta

ciones de productos manufacturados y tambi4n aua 

que no con las mismas ventajas a exportaciones -

en general e inclusive de materias primas previa 

autorizacidn del Banco de M~xico, S.A., as! loe 

plazos como apunt~bamos anteriormente, son muy -

variados y van desde 180 días para mercancías t!, 

lee como: Algoddn, cemento, minerales, etc., ha!!, 

ta varios años tratdndose de servicios técnicoe

que pueden aer aumentados al importe de alguna -

maquinaria o instalaci&n de la misma, pasando -

por períodos intermedios cuando se trate de arti 
culos de consumo duradero, como vienen a ser: E~ 

tufas de gas, lavadoras, televisores, etc. y cu

yo plazo fluctúa entre un año o año y medio. 
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Respecto del importe que puede conce-

derse en relacidn con el costo de la mercanc!a,

podrá incluírse la ganancia o utilidad que obte~ 

ga el exportador, .pudiendo llegar al 100% del -

precio de venta. 

El tipo de interés podr~ variar del 6% 

al 8% anual eegÚn se trate de financiamientos a 

corto o a largo plazo, as! mismo el tipo de man~ 

da no presenta mayor problema, pudiendo operarse 

con casi cualquier tipo de la misma, ya aes d61~ 

res, francos, libras, marcos, etc •• 

Uno de los casos nuíe frecuentes con -

que operan loe exportadores es aqudl por medio -

del cual datos otorgan un plazo determinado para 

que au comprador lee liquide, documentándose di

cho importe, mediante una Letra de Cambio, a ca~ 

go del comprador, a determinados días vista, y -

acompafiando a esta loe documentos de embarque 

con instrucciones al Banco respectivo de que 

sean entregados contra aceptaci&n, por este con

ducto puede lograrse que dicha letra sea descon

tada de inmediato concedi,ndose as! un financia

lliento para este tipo de "Exportaciones a Plazo", 

sin poder determinar la cuantía de loe intereses 

en virtud de desconocer la fecha en que dicho d~ 

cumento eerá liquidado. 

También podrá concederse, previo cier

tos requisitos, financiamiento a industriales --
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que exporten operando a través de una "Cuenta -

Abierta" en lugar de los convencionales t!tuloe

de cr~dito, suscribiándo un pagaré a plazo por -

el tiempo promedio de recuperaci&n, ane~ando co

pia de las facturas comerciales que correspondan 

a la exportaci~n de sus productos del mes inme-

diato anterior y por el importe que sumen dichas 

facturas. 

Cabe hacer mención de otra modalidad -

por medio de la cual los exportadores se ven be

neficiados, siendo éstas las Cartas de Crédito -

Documentario, que funcionan mediante Letras a 

cierto plazo a cargo de un Banco Extranjero o en 

eu caso y para mayor fluidéz y seguridad, de un 

Banco Local tratándose de exportadores naciona-

les, este tipo de financiamiento implica ciertos 

gastos que son a cargo normalmente del importa-

dor, o por lo menos el importe de la aomisi6n ~ 

por aceptación que el Banco cobra, y los intere

ses por el descuento de la aceptaci&n pueden ser 

a cargo del ben~ficiario, es decir el exportador; 

este aspecto se encuentra analizado con mayor ª!t 

plitud en el inciso V de este capítulo. 

No es mi intención _en este cap!tulo 

hacer un exhaustivo análisis acerca del financi! 

miento bancario a nuestros exportadores, sino -

tan solo hacer una mención de ellos. 
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') OTROS ORGANISMOS DESTINADOS A PROMOVER LAS EXPO! 

TACIONES EN NUESTRO PAIS: 

En un inciso anterior tratamos uno de 

los más importantes organismos que es el "Pondo", 

pero tambi~n tenemos otros de gran trascendencia 

como son:· 

a) Asociaci&n Latino-Americana de Libre Co-

mercio. 

b) Mercado común Centro- Americano. 

e) Instituto Mexicanc de Comercio Exteriort 

1) Comisidn para la Protecci6n del Come!. 

cio Exterior en M4xico. 

2) Centro de Informaci&n sobre Comercio

Exterior. 

d) Asociacidn Nacional de Importadores y Ex

portadores de la República Mexicana. 

A continuaci&n, de manera breve indica -
remos sus funciones y estructuraci6n. 

a) ASOCIACION LATINO-AMERICANA DE Ll• 

BRE COMERCIO. 

Surge esta Aeoc1ac16n a la cuál denoBJ.i 

ns.moa ALALC en 1960 año en que fu~ suscrito el -

tratado de Montevideo mediante el cuál once paí

ses unir!an eua esfuerzos para lograr un mejor -

desarrollo de eue econom!ao nacionales, siendo -
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&stos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom -
bia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela; mediante este tratado las naciones -

que lo suscriben se obligan entre otras cosas, a 

liberar paulatinamente ciertas restricciones de 

car~cter fiscal, en materia de depósitos previos, 

permisos para las importaciones de productos ori 
ginarioe de los otros Países miembros de la 

ALALO. 

México a trav~s de ésta agrupación h& 

otorgado concesiones de excencidn de impuestos a 

más de 1,000 productos provenientes de países -

miembros de la ALALC, y algunas especiales a Bo

livia, Ecuador.Y Paraguay, lo cuál nos sirvió P! 

ra lograr la exportación de nuestros artículos -

en condiciones tambi~n privilegiadas, de tal fo! 

ma que nuestra balanza comercial en cuanto a eus 

saldos en M'xico siempre han sido positivos, as

cendiendo en 1967 a 233 millones y hasta el mes

de noviembre de 1968 presentaba un saldo favora

ble de 200 millones aproximadamente. 

A través de la ALALC fué elaborado un

Convenio de Transporte Marítimo que tiene como 

fin el promover el intercambio comercial entre 

todos sus países miembros, logrando un gran in-

cremento comercial en puertos que antes no eran-

consideradoe importantes en virtud de su pequeña 

capacidad econdmica. 
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b) MERCADO COMUN CENTRO-AMERICANO: 

Tiene como principal objetivo alcanzar 

la integraci&n económica de los países que la --

componen exclusivamente centroamericanos: Guate -
mala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, a tra-

v~s del tratado general de la Integraci6n Econ&

mica Centroamericana que fu~ ratificado en 1960 

en la ciudad de Managua, viéndose después favor,!_ 

cidoe con la adhesi&n de Costa Rica en 1962, en 

dicho tratado se establecen las bases para el li 
bre intercambio de mercancías, para la aplica-

cidn comdn de una tarifa, para la importacidn de 

artículos de otros países, habiendo logrado la -

eli11.~naci&n casi total de loe gravámenes a la i~ 

portaci&n de productos del 'rea. 

M~xico no obstante de no pertenecer a 

dicha asociaci&n, forma parte de la Cintara de 

Compensaci&n Centroamericana que permite la con

vertibilidad y transferibilidad de las monedas -

de los cinco países adem~a del peso mexicano, y 

considero que en un corto plazo los exportadores 

mexicanos gozarán de ciertos privilegios tambi~n. 

e) INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EX

TERIOR: 

Con el objeto de fomentar, proteger y

coordinar el comercio exterior mexicano, eurgi&-



41. 

la necesidad de crear un organismo de naturaleza 

tal, que acorde con sus .funciones, a la vez que

preetara una valiosa cooperaci&n en el desarro-

llo y planeaci&n del Comercio Exterior de México, 

brinde una esfera de protecci&n y seguridad a -

las operaciones mercantiles internacionales y a 

quienes en ellas intervienen. 

Nace as! el INSTITUTO MEXICANO DEL CO

MERCIO EXTERIOR, (al que denominaremos a conti-

nuaci&n IMCE); al que su propia ley publicada en 

el Diario Oficial del 31 de Diciembre de 1970, -

le confiere las funciones que ven!a realizando:

La Comisidn para la Protecci&n del Comercio Ext~ 

rior de M~xico, El Consejo Nacional de Comercio

Exterior, El Comit~ Coordinador de la Promocidn

del Comercio Exterior, El Centro Nacional de In

formacidn sobre Comercio Exterior, El Comité de

Importacionee del Sector Pliblico, La Comisidn N~ 

cional de Fletes Mar{timos y Departamentos de In 

tercambio Compensado del Banco Nacional de Comer 

cio Exterior S.A •• 

Este organismo descentralizado viene a 

coordinar las actividades de los sectores públi

co y privado que participan en el Comercio Exte

rior para cuyo efecto coordina sus propias acti

vidades con diversas Secretarías y Departamentos 

de Estado, Organismos Descentralizados y Empre-

eae de Participacidn Estatal; estudia y proyecta 

las políticas, planes y programas en materia de 
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comercio exterior y los somete a la considera--

ci6n del Presidente de la Repdblica a través del 

Secretario de Industria y Comercio. 

A continuaci&n me permito incluir el

Organigrama del IMCE; así como las actividades

que desempeffan sus tres principales organos, las 

cuales se encuentran encuadradas en los artícu-

loa 5o. al 130. de su propia ley. 
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CAPITULO II 

Consejo de Adm.inistraci&n 

Artículo 5o. El Consejo de Adminis--

traci&n estará integrado por un representante de 

cada una de las siguientes Secretarías de Estado: 

lndustría y Comercio, Relaciones Exteriores, -

Haeienda y Cr~dito Público, Agricultura y Gana

dería, Comunicaciones y Transportes, Marina y

Patrimonio Nacional; y por un representante de 

cada una de las siguientes instituciones: Banco 

Nacional de Comercio Exterior, Banco de México, 

Confederacidn de Cámaras Industriales, Confede

raci6n de Cámaras Nacionales de Comercio, Cáma

ra Nacional de la Induetría de Transformación, -

Asociaci6n Nacional de Importadores y Exportado

res de la República Mexicana. 

Artículo 60. El Consejo de Adminis~ 

traci6n tendrá un Presidente y un Vicepresidente. 

El primero será el titular de la Secretaría de -

Industr!a y Comercio, y el segundo el de la. Se

cretaría de Relaciones Exteriores. 

Artículo 7o. Las Secretarías de Est!, 

do e inetit~cionea a que se refiere el art!culo-

5o. de esta ley, eatarán representadas por au ti 

tular y designarán un suplente por cada uno de -

los integrantes del Consejo de Adm1nistraci6n 

del Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

Tratandoae de Secretarías, loa suplen-
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tes serán los Subsecretarios; y en el caso de -

instituciones, quienes ocupen el cargo inmediato 

inferior al del titular. 

Art!culo 80. El Consejo de Adminis--

traci6n tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Disponer y promover todo lo nece

sario para el cumplimiento de las atribuciones -

a que se refiere el artículo 2o.; 

II.- Reviear los proyectos de política, 

planee y programas en materia de comercio exte-

rior que deban someterse al Presidente de la Re

pública; 

III.- Estudiar, y en su caso aprobar, -

el programa de administración del Instituto; 

IV.- Estudiar, y en su caso aprobar, -

los presupuestos de ingresos y egresos; 

V.- Vigilar el ejercicio de los presu 

puestos a que se refiere la fracción anterior; 

VI.- Examinar, y en su caso aprobar, -

el balance anual y los informes financieros del 

organismo debidamente auditados; 

VII.- Revisar, y en su caso aprobar, -

los proyectos de tarifas para el cobro de los -

servicios que preste el instituto; 

VIII.- Designar o remover al Director -

General, Subdirectores, y gerentes, y a los re

presentantes del organismo en el exterior; 

IX.- Expedir el Reglamento interior -

que rija el funcionamiento del instituto; 



X.- Las demáe que le señalen las le-

yes, reglamentos y disposiciones administrativas. 

Artículo 9o. El Consejo de Adminis--

traci&n celebrará sesiones por lo menos una vez

cada llies; para que se considere legalmente inst~ 

lada una sesi&n se requiere la presencia de la -

mayoría de los miembros y del Presidente o del -

Vicepresidente. 

Artículo lOo. El Presidente del Con-

sejo de Administraci6n designará un Secretario -

que se encargará del trámite de los acuerdos, y

de levantar las actas de las sesiones del Conse

jo y de sus comisiones. 

CAPITULO III 

Comiei&n Ejecutiva 

Artículo llo. La Comisión Ejecutiva-

será el drgano encargado de vigilar el cumpli--

miento y ejecucidn de loa acuerdos del Consejo -

de Administración. La mencionada comisi6n está 

integrada por loa Secretarios de Helaciones Ext~ 

rioree, Industría y Comercio, Hacienda y Crédito 

Público y Agricultura y Ganadería o por loe re-

presentantea que los miemos designen. 

CAPITULO IV 

Direcci&n General 
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Artículo 12. Estard a cargo de un Di 
rector General, quien será nombrado y removido -

por el Consejo de Administración. 

Art:!culo 13. El Director General te!! 

drá las siguientes atribuciones: 

I .- Estudiar y proyectar planes y pr.2_ 

gramas en materia de comercio exterior, y some-

terlo al Consejo de Administraci&n; 

II .- Aplicar los planes y programas a 

que se refiere la f'racci&n anterior y que hubie

ran sido aprobados por el Consejo de Administra

ción y, en su caso, por el Presidente de la Rep~ 

blica en la esfera de competencia del Instituto; 

III.- Ejecutar el programa de adminis-

trción que apruebe ,:::1 Consejo y dirigir laa act.!_ 

vidades administrativas y técnicas del Instituto; 

IV.- Formular los proyectos de presu-

puestos de ingresos y egresos correspondientes , 

y someterlos al Consejo de Administración; 

V.- Ejercer los pre supuestos anuales

de ingresos y egresos; 

VI.- Nombrar al personal técnico y ad

ministrativo que sean necesarios, salvo las de-

signaciones que corresponda hacer el Consejo de 

Administraci&n; 

VII.- Rendir mensualmente al Consejo de 

Administraci&n un informe de las actividades del 

Instituto correspondiente al mes anterior y anua! 

mente uno de carácter general que se aaompañar~-
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de un Balance y de los dem~s estados financieros 

que procedan debidamente auditados; 

VIII.- Concurrir a las sesiones del Con

sejo y cumplir sus disposiciones y acuerdos; 

IX.- Celebrar todos los actos de domi

nio y administraci&n necesarios para. el funcion~ 

miento del organismo ajustandose a los lineamien 

tos que al respecto le fije el Consejo de Admi-

nistraci&n y cumpliendo loa requisitos que esta

blecen las leyes en vigor; 

X.- Representar al Instituto como maa 

datario general para pleitos y cobranzas, con tQ 

das las facultades generales y las que requieran 

cláusula especial conforme a la ley, pudiendo 

parcialmente sustituir o delegar este mandato en 

uno o más apoderados; 

XI.

de el Consejo 

XII.-

Las que expresamente le encomien

de Adminiatraci&n; y 

Las denme que le eeftalen las le--

yes, reglamentos y disposiciones administrativas. 

Ahora me propongo de una manera somera 

poner en su conocimiento algunas de las activid~ 

des que fu~ron desarrolladas por ~ate organiamo

durante el afio 1971. Fué éste afio de grán tras

cendencia para el Comercio Exterior en todos loe 

&rdenea ya que hubo acontecimientos mu.~diales 

que repercutieron y afectaron el marco en el 

cu~l se desarrollaron las relaciones econ6micaa

y comerciales con todo el mundo. 
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En el año de 1970 nue~tro comercio ex

terior se vió afectado y su indice de exportaci2 

nea bajo con relación a 1969, pero afortunadaffien 

te en 1971 creció en un 5.1% hasta superar los -

$ 18,000 millones, aunando esto a la baja de im

portaciones que sumó más de ~ 30,000 millones -

hizo posible la disminución del deficit de nues

tra balanza co~ercial en, 11.50% respecto a lo -

acumulado en el afio anterior. (3) 

Dentro de las exportaciones de 1971, -

se destacó el dinamismo de los productos indus-

triales que lograron un au~ento del 20% llegando 

al 43% del total exportado, contándose entre és

tos: Niáquinas y aparatos eléctricos, refacciones 

para máquinas, estructuras y piezas de vehículos, 

láminas y tubos de hierro o acero; por su parte

la exportación de Hortalizas se incrementó en un 

13.30%; la de fruta fresca en 9-5%, etc. 

Al mismo tiempo que la Comunidad Eco-

nómica Europea se incrementaba en 1971 llegando-

a ser el bloque comercial mas importante del Pl!! 

neta, abarcando el 41% de los intercambios comer 

ciales internacionales, la Asociación Latinoame

ricana de Libre Comercio (ALALC) consolidaba su

importancia en nuestra área como cliente de Méxi 

co, brindandonoE de ésta manera más apoyo a nues 

tra industria, cuyos ~roductos representan mas -

• • • • 

(3) En el capítulo siguiente hago referencia so

bre el funcionamiento de la Balanza CoUlercial. 
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del 70% de las ventas en el área, siendo así, 

comprendemos el au~ento de compras logrado en 10 

años de 135 mil1ones a mas de 1.450 millones de

pesos en 1971, esta cifra se encuentra respalda

da por las concesiones arancelarias y administr! 

tivas negociadas cada año en la Asociación y en

el marco de los Acuerdos de Complementación In-

dustrial, de los que nuestro país a firmado doce, 

destacando entre ellos el de: La Industria Quími 

ca, La Petroquimica y el de Partes y Piezas Elec 

trónicas. 

También tenemos como un apoyo y respa! 

do a nuestros e:xportadores una nueva política de 

fomento fiscal a través del otorgamiento de los

denominados Certificados de Devolución de Impue~ 

tos, además se incrementaron las actividades de

financiamien to del Banco Nacional de Comercio 

Exterior, las de FOMEX, Nacional Financiera y 

otros más. 

Considerando lo anterior nuestras expo,E 

taciones fueron en aumento, de ésta manera en to 

do el país se increment6 la producción nacional

de artículos competitivos para los mercados in-

ternacionalea, así en éste primer año el IMCE i~ 

tervino en diversas ocasiones para lograr mayo-

res exportaciones. 

Desde su inicio el IMCE ha ido desarr~ 

llando un programa integral para, de esta forma

colar..orar con todoo aquellos que desean exportar, 
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orientado incluso a organismos públicos y priva

dos en todos los pasos que van, desde la produc

ción hasta su exportación, ésta actividad viene

ª ligar a éete organismo en forma directa con el 

productor dándole asesoría respecto a sus deci-

siones sobre aquello que debamos vender a otros

paises, lo que lo lleva mas allá de trabar siro-

ple contacto pura informar las demandas de pro-

duetos detectadas en el extranjero, llegando in

cluso a promover nuevas producciones. 

Como ejemplo de lo anterior tenemos: -

La conformación de la oferta de MIEL por conduc

to del Comit~ Apícola Peninsular de Ventas, asi

mismo la oferta única de la FRESA; a través de -

la Comisión Nacional de la Fresa; también el --

IMCE ha intervenido para la integraci6n de la -

Uni6n de Productores de Tabaco de Coscomatepec,

Ver., también en la formación de tres cooperati

vas atuneras en Ensenada, B.c., etc. 

El IMCE también a intervenido a través 

de las misiones y Brigadas Comerciales en la Pª.!:. 

ticipación de Ferias Internacionales donde las -

ventas en conjunto rebasaron en el afio pasado -

loa 300 millones de pesos. 

Organizó asimif,mo la participación de

exposi toree en las Ferias Internacionales lleva

das a cabo en: Padua, Ponzan, Sydney, Guatemala, 

y Lima, lográndose mediante la inversión de - --
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i 363,725.12 y $ 988,695.12 respectivamente en -

las Ferias de Sydney y Lima, exportaciones en i

gual orden por: $ 1,500,000.00 y $ 22,021,483.00. 

Además, de acuerdo a los planes que -

se refieren a la exposición local del IMCE, que

tienden a otorgarle un carácter cíclico, organi

zó exhibiciones de productos elaborados, para ex 

portación tanto de aspecto general como espe

cializados: como ejemplo podemos citar las co--

rrespondientee a: Artículos para la Construcción 

y Decoración; Frutas Frescas y Enlatadas, etc. 

Como una ayuda de grán import~ncia pa

ra el exportador les ofrece el IMCB cubrir dire~ 

tamente todos los gastos que se ocasionan en los 

eventos enunciados anteriormente, tales como: -

Renta, Instalación, Aduanas, Envío y Retorno de

los Productos, etc. Estos gastos son cubiertos -

en la siguiente proporción: 

ler. Afio de participación el 100% 

2o. Afio de participación el 50% 

3er. Año de participación el 25% 

Los export1:1.dores tienen como única coa, 

dición la de enviar represent~ntes a dichas fe-

rie.s, para que éstos sean los encargados de pro

mover y finiquit~r los términos de la venta de -

de sus productos. 

A continuación y para dar término a e~ 
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te incieo me permito enunciar tan solo algu.rias -

de las Misiones Comerciales que ha organizado el 

IMCE en el curso del año 1971: 

Misión Comercial a Brasil; Exporte.ndo

productos tales como: Máquinas de eecribir, lámi 

na de acero, productos químicos y diversas fru-- · 

tas; Misi6n Comercial a la República Dominicana; 

logrando la venta de: Vehículos automotrices, e~ 

barcaciones, tableros eléctricos, productos ~u!

micos, etc. 

Y.isión Comercial a Europa, comprendie~ 

do a Gran Bretaña, República Federal de Alemania, 

Alemania Oriental y Suecia, los principales pro

ductos que se vendieron a estos paises fueron: -

Camar6n, Artesanías, Hortalizas, Algodón, Aceite 

esencial de Limón, Fresas, Cacahuates, etc. 

Misión Comercial a Jap6n, incluyendo -

Indonesia y Filipinas vendiendo a éstos dos últi 

moa; vehículos automotrices exportando al prime

ro: Algodón, Especies, Artesanías y Refacciones

automotrices, etc •• 

Para concluir anoto la Misi6n Comercial 

de la Construcción y Artes Decoratorias en los .., 

Angeles , Cal., E.U.A., revistiendo gran impor-

tancia ya que se vendieron principalmente produ~ 

tos de artesanía así como también : marruol, made

ra, tu be ria y láminas estructuradus de asbesto, -

tabique vidriado, artículos decorativos, etc. 
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La suma aproximada de gastos que fueron 

originados on éstas misiones fue de $ 3,793,000-

pesos contra i 315,000,000 pesos que se lograron 

en ventas. (4) 

Considero que el desempeffo que ha veni 

do realizando el IMCE a tenido como resultado un 

considerable aumento en las exportaciones de pr.2_ 

duetos nacione.les como se desprende de los datos 

enunciados en páginas anteriores. 

Al constituirse como principal órgano

de consulta el Instituto Mexicano de Comercio -

Exterior, propició el establecimiento de centros 

de capacitación, organiza además seminarios y -

conferencias, promoviendo ante las autoridades -

competentes, iniciativas de leyes y expedición -

de reglamentos, orientando además su actividad a 

hacer coadyuvante eficáz del desarrollo de nues

tro Comercio Exterior a través de su auxilio a -

los productores, comerciantes, distribuidores y

export~dorea atendiendo sus consultas por condu~ 

to de su Centro de Información, actuando como -

conciliador y arbitro cuando así se lo solicitan 

y promoviendo los productos nacionales dentro -

del ámbito internacional. 

• • • • 

1) Comisión para la Protección del Co

mercio Exterior en México: 

(4) Informe A~ual IMCE. México D.F. 1971. 



La Comisión parR la Protección del Co

mercio Exterior de México se creó por Ley publi

cada en el Diario Oficial de la federación del -

31 de diciembre de 1956, reformada posteriormen

te por vecréto publicado el 31 de diciembre de -

1959. Su constitución obedeció, entre otras razo 

nea, a la conveniencia de vigilar el exacto cum

plimiento, por parte de importadoras y exportad~ 

ras, de las obligaciones contraídas, :i.sí como P! 
ra procurar evitar cualquier práctica ajena a la 

ética comercial que pudiera perjudicar el comer

cio exterior y afectar el buen nombre de M•xico

en el extranjero y cooperar en la planeación del 

Comercio Exterior de México, dependiendo en la -

actualidad todo su funcionamiento del IMCE. 

LAS FUNCIONES DE LA COMPHOMEX. 

La COMPROMEX, como usualmente se la co

~oce, es una entidad que funciona en forma cole

giada y en la cuál se encuentran representadas -

las dependencias del sector público y del sector 

privado que tienen una relación directa con la -

materia, en esa circunstancia, tiene las siguie~ 

tee facultades: 

1.1.- Actuar como conciliador y árbi 

tro, cuando así se le solicite, en controversias 

relacionadas con operaciones de carácter mercan

til en las que intervengan import8dores o expor

tadores de mercancías o de servicios domicilia-

dos en la República Mexicana y que se presenten-
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por ellos o en su contra. 

l.2.- Formular observaciones y prop2 

ner medidas para simplificar, uniformizar o coor 

dinar las disposiciones que rigen en materia de

comercio exterior, así como para mejorar su apli 

cación u observancia. 

1.3.- Formular observaciones, propo

ner medidas y, en su caso, sugerir sanciones re~ 

pecto a prácticas, usos o hechos que influyan 

desfavorablemente en las condiciones o en las po 

sibilidades de venta de uno o más productos mex1 

canos de exportación; que signifiquen irregular! 

dades, prácticas contrarias a la ética comercial 

o actos que afecten desfavorablemente el presti

gio del comercio exterior del país; que obstru-

yan el desarrollo, la diversificación y la coor

dinación del comercio de México en el exterior;

º en general, impliquen violaciones o actos con

trarios a las Leyes o a las prácticas usuales en 

materia de comercio exterior, den lugar a situa

ciones contrarias al propósito de estimular su -

desarrollo o incidan desfavorablemente en el fo~ 

talecimiento de la cooperación internacional. 

1.4.- Comunicar a las autoridades, -

instituciones, organismos o personas correspon-

dientee, cualquier hecho que a juicio de la Comi 

ei6n puede perjudicar al comercio exterior del -

país y hacer del conocimiento del N.inisterio Pú-
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blico competente cualquier acto u omisión que -

pueda entrañar un delito que se persiga de ofi-

cio. 

Conforme a estas atribuciones, propor

ciona a los importadores o exportadores mexica-

nos un Tribunal idóneo y eficiente ante el que -

pueden presentar aus controversias con ánimo de

avenirse, :pretendiendo asimismo asegurar su der! 

cho y perservar sus relaciones mercantiles con -

su actual contraparte; si a consecuencia de una

transacción comercial resulta una divergencia d! 

rivada de cualquier incumplimiento, la COMPROMEX 

efectúa una gestión de avenimiento entre las Pª! 

tes, con el propósito de que, independientemente 

de resover el problema actual, se mantengan loe

vínculos comerciales existentes. Si durante este 

primer período no hay un logro positivo, se con

cede a las partes una segunda oportunidad de sal 

vaguardar sus derechos y obtener un acuerdo a b~ 

se de mutuas concesiones, o a través de un fallo 

justo, sometiéndose al arbitraje de esta Entidad. 

2) Centro de Información sobre comer-

e io exterior: 

El orígen de este centro se debe a la

Banca oficial que lo creó en 1965 con el funda-

mental propósito de proporcionar a los exportad~ 

res nacionales informes de carácter económico y

comercial que lo auxilie en sus operaciones, ta-
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lea como: Datos relativos a la demanda potencial 

de productos meiicanos ·(menos de transporte), 

sus reglamentaciones en cuanto a la calidad y em 

paque, proporcionará además las fechas en que se 

presentarán ferias y exposiciones internaciona-

les, así como facilidades en materia de crddito

y EObre todo pondrá en conocialiento del exporta

dor todoa aquellos tratados o acuerdos interna-

cionales que puedan serle de utilidad. 

Actualmente este Centro depende del -

IMCE, se encuentra constituído por miembros del

sector público y del sector privado, funcionando 

esta Comisión sonsultiva a través de la Direc--

ción de Servicios al Exportador. 

d) ASOCIACION NACIONAL DE IMPORTADORES 

Y EXPORTADORES DE LA REPUBLICA MEX! 

CANA: 

Su función data de 1944, integrada por 

miembros de la Banca, del Comercio y de la lndu~ 

tria que se encuentran ligadas sus funciones con 

el comercio exterior, y se encarga de asesorar a 

todos sue miembros sobre los requisitos que de-

ben llenarse para exportar e importar en forma -

más conveniente. 

Dentro de sus actividades se encuen--

tran: La promoción del comercio exterior el mej~ 

ramiento de la calidad de los productos que van

a exportarse, la publicación de folletos y direc 



torios relativos a las importaciones y exportn-

cionee 

V}.- CARTAS DE CREDITO; Como otro auxiliar para el C.2, 

mercio Exterior. 

Para abordar este inciso es neceeario

reaumir, que es una Carta de Crédito, hay diver

sos conceptos pero todos ellos giran sobre los -

mismos elementos considerando el más completo el 

siguiente: 

"ES EL COMPROMISO QUE ADQUIERE UN.A I.N~ 

TITUCION BANCARIA (Banco Emisor) POR CUENTA DE -

UNA FIRMA {Solicitante, importador o comprador), 

ANTE OTRA FI.HMA (Beneficiario, exportador o ven

dedor) POR CONDUCTO DE OTRA IN::iTITUCION BANCARIA 

(Banco Notificador) DE Pi1GAR DE'11EHMINADA SUMA 0-

ACEPT.AR DEL EXPORTADOR, CONTRA LA PRESENTACION -

DE DETERMINADOS DOCUMENTOS Y EL CUMPLIMIENTO D}!;

LAS CONDICIONES Et>TIPULADAS EN LA CAH.TJt DE CRED1 

TO". 

Tan solo pretendo mediante las siguiea 

tes anotaciones, dar una ligera orientación a t.2, 

das aquellas personas que deseen exportar hacieg, 

do uso de las CARTAS DE CREDITO paru que eviten

perdidas de tiempo y logren reducir los gastos,

son diver~os los tipos de c. de C. que se usan -

en el mercado siendo los siguientes los que con

mayor frecuencia son utilizados: 
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I .- CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE CON-
FIRMADA: 

Este tipo de documento es el que ofre

ce mayor seguridad y garantía para el Beneficia

rio en virtud de que no solo el Banco emisor se

encuentra obligado al pago de la misma sino tam

bién y en forma solidaria lo está el Banco local 

que la confirma aunque ésta confirmación puede -

ser realizada por otro banco extranjero, de esta 

manera el beneficiario tendrá la seguridad de r! 

cibir el valor de la mercancía exportada siempre 

y cuando, se hayan satisfecho todos los requisi

tos que se impusieron por el importador extranj! 

ro por medio de la mencionada c. de C. 

Cierto es que la Institución de Crédi

to que confirma está asumiendo un riesgo por --

cuenta de su corresponsal, ~n virtud del cuál co 

bra una comisión, la que es pagada por lo regu-

lar por el comprador sin ser ésto definitivo, en 

todo caso deberá estar anotado en el texto de la 

c. de C. 

II.- CAHTA DE CREDITO IRREVOCABLE NO -

COl'tF IitilADA: 

Como su texto lo dice esta carta no se 

encuentra confirmada por un banco local, basta -

el compromiso que contrae el banco emisor el --

cuál liquidará el importe de las mercancías una

ves que haya recibido y comprobado los docurnen--
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tos correspondientes, se acostumbra que un banco 

local notifique al beneficiario lo cuál crea ma

yor seguridad a éste, de la veracidad o autenti

cidad del documento y éste banco no asume ningu

na responsabilidad; ya que en ésta operación el

banco notificador no va a pagar sino tan solo ne 

gociará ó descontará la letra y documentos al a.m 

paro de la C. de C. entregando al beneficiario -

su importe salvo el buén fin de la misma. 

También puede solicitarse en el texto

de la C. de C. qué ésta se domicilie en las ofi

cinas del banco notificador el cuál entregará al 

beneficiario el importe de las mercancías expor

tadas, y salvo pacto en contrario la comisión -

que cobra el banco notificador es por cuenta del 

exportador, es obvio que este tipo de C. de c. -
otorguen menos garantías y seguridad que las pr,i 

meramente anotadas. 

III.- CART~S DE CREDITO REVOCABLES: 

Este tipo de C. de C. ofrece una pro-

tección o garantía de pago muy relativa ya que -

en cualquier momento el comprador puede revocar

º modificar la misma, sin previo aviso ni consea 

timiento del exportador, lo anterior no surtirá

efectos si el uanco notificador tiene ya en su -

poder los documentos relativos con las especifi

caciones anteriormente pactadas. 

Son las C. de C. anteriormente anota--
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das las que más frecuentemente son utilizadas P! 

ra liquidar embarques de mercancías al extranje

ro e inclusive pueden ser utilizadas en operaci2 

nes dentro del país. 

Así mismo existen también como varian-

tes de las Cartas de Crédito apuntadas las si--

guientes: 

a) Carta de Crédito IRREVOCABLE TRANS

FERIBLE. 

b) Carta de Crédito IRREVOCABLB REVOL

VENTES. 

c) Carta de Crédito "BACK TO BACK". 

Como no es mi intenci6n hacer un análi 

sie más completo respecto a estos tipos de Carta 

de Crédito me concreto tan solo ~mencionarlas. 

Es mi prop6sito en las siguientes 11-

neas dar una orientaci6n respecto a que aspectos 

debe revisar un export~dor con mayor detenimien

to de una Carta de Crédito según mi particular -

punto de vista. 

La Carta de Crédito l. ¿Ea irrevocable? 

2. ¿Se encuentra confirmada? 3. ¿No contiene e

rrores literales en los nombres de las partee? 

4. ¿El importe cubre tl::lrubién el embarque? 5. ¿ -

Existe posibilidad de facturar por mayor ó menor 

cantidad según el tipo de mercancía? 6. ¿Su de~ 

cripción ee encuentra correctamente anotada? 

7. ¿El término de ventas (F.A.S., F.O.B., C. & F. 
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y C. I. F.) mencionado es el convenido con el -

comprador? 8. ¿,La Carta de Crédito es transferi 

ble? etc. El revisar aspectos como los mencio

nados podrá evitar, demoras, gastos y gesti?nes

innecesarios que producen encarecimientos y re-

trazos en los embarques (EXPORTACIONE~) al ex--

tranjero. 

Como el manejo de las cartas de crédi

to viene siendo cada día más aceptado, surgían -

diversos criterios e interpretaciones ocasionan

do conflictos y controversias, que se han trata

do de evitar a través de la Cámara Internacional 

de Comercio lográndose la unificación de los --

principales aspectos de las Cartas de Crédito, -

éste criterio se conoce con el nombre de "Prácti 

cas y Usos Uniformes para Créditos Comerciales -

Documentarios" este texto ha sufrido diversas r,! 

visiones siendo la dltima en la Cd. de México en 

Noviembre de 1.962, por lo tanto México es uno de 

los países que se rigen por dichas disposicio--

nes de tal forma que todas las Instituciones de

Crédito Mexicanas que establecen, notifican, ne

gocian ó pagan Creditos Comerciales Documenta--

rios se rigen por ellas. 

Nuestra Ley General de Títulos y Oper!_ 

cionee de Crédito, ha reglamentado solo el crédi 

to irrevocable bajo la denominación de confirma

do (Art. 313). pero ya el Artículo 113 de la Ley 

General de Instituciones de Crédito y Organiza--
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ciones Auxiliares hace claramente la distinci6n

entre crédito confirmado y no confirmado, y de-

clara aplicables los usos internacionales para 

determinar las obligaciones de los bancos. Por -

tanto y en virtud del reenvío establecido en la

ley serán aplicables las Reglas de Viena. (5) 

Para finalizar este inciso apuntaré -

cuales son las ventajas que ofrecen las Cartas-

de Crédito tanto a los exportadores, como a los

importadores: 

• • • • 

1.- Ventajas que obtienen los expor

tadores: 

A) Eliminan la investigación, que -

de otra forma tendría que hacer

eobre su comprador extranjero. 

B) Obtienen la garantía irrevocable 

de un banco, de pagarle contra -

documentos convenidos. 

C) Queda además protegido contra la 

cancelación de pedidos por parte 

del importador, por conocer éste 

que el banco no puede cancelar -

su obligación irrevocable sin el 

consentimiento del exportador. 

D) Puede ofrecer a sus compradores

crédi to hasta por 180 días co---

(5) Raúl Cervantes Ahuma.da. Tít. y Op. de Crédi

to. Quinta Edición. Editorial Herrero, S.A. 

1966 Paga. 267 en adelante. 



brando a la vista sin su respone! 

bilidad. 

~.- Ventajas que obtienen los impor-

tadores :· 

A)' El importador no tiene forzosame~ 

te que liquidar por anticipado y 

ni siquiera en efectivo, sino ha~ 

ta que los documentos son entre~ 

dos a su banco y éste lo requiere 

de pago. 

B)' Puede tambi~n fijar el plazo de -

expiraci&n de la Carta de Crédito 

y la fecha de embarque para ase~ 

raree del oportuno env!o de la -

mercanc:!a. 

C)' Tambi~n puede obtener el importa

dor facilidades crediticias por -

parte de su banco es decir un re

f inanciamiento a través de cartas 

de crédito hasta un plazo de 180-

d!as y obteniendo tarifas de fi-

nanciamiento un poco más reduci-

das que las normales. 

D)' Le ofrece al exportador una gara~ 

tía real y efectiva, logrando con 

esto mejores condiciones para sus 

compras. 
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ci&n. 

CII).- Antecedentes Hietdricos acerca del Seguro de -

Crddito de Exportaci&n. 

IV).- Concepto Econ&mico. 

V).- Fundamento Legal. 
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" EL SEGURO DE CREDITO DE EXPORTACION " 

SEGURO DE CREDITO: 

Muchos negocios pequefios que han adqu.!.. 

rido un seguro de cr~dito reconocen que las pri

mas son bastante elevadas, pero pocos de ellos , 

una vez que ee ha determinado la necesidad de é!, 

te y se ha decidido a comprarlo, lo cancelar!an

por ésta o alguna otra razdn. El seguro de cré

dito no está al alcance de todos los negocios, 

principalmente los de menudeo o negocios donde -

la experiencia con respecto a p~rdidas es dema-

siado irregular para la determinación de la pri

ma. Ade~s, el seguro de crédito no ea de mane

ra alguna una proteccidn escencial, o ni siquie

ra una cobertura deseable, para muchos negocioe

pequeHos. Como resultado de estos dos factores, 

solo una pequeffa minoría de los negocios de país 

encuentran que es posible o costeable contratar

un seguro de cr~dito. Sin embargo, en algunos -

casos y en particular en loa negocios m~s peque

fioe donde la p~rdida de un crédito podr!a ser de 

graves consecuencias, puede ser un gran apoyo al 

programa de seguros. Es muy valioso en situaci~ 

nea donde: 

1.- Loa clientes est&l concentrados -

en una sola línea de negocios. 
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2.- Las yentae a loe clientes son re

lativamente poco frecuentes y por cantidades muy 

importantes. 

3.- Un ndmero limitado de clientes -

grandes origina la mayoría de lae ventas. 

4.- Los clientes están concentrados -

en una sola regi6n susceptible de inundaciones , 

malas cosechas u otros desastres similares. 

5.- Cuando la necesidad del negocio -

de incrementar o mantener las ventas obliga a t~ 

mar mayores riesgos de cr~dito. 

Existen, en general dos tipos de segu

ro de cr~dito: El primero está elaborado para -

proporcionar protecci6n Pnticipada, es decir, -

que la póliza est~ emitida para proteger pérdi-

dae resultantes de ventas que se harán en los -

pr&ximoe doce meses. La otra forma es para cu-

brir las cuentas por cobrar actuales en caso de 

que ee pierdan en un período de loe siguientes -

doce meeee. 

El coaeeguro se incluye en la póliza -

de seguro de cr,dito en casi todos los casos, 

aunque ocasionalmente se pueden adquirir p6lizas 

sin date. La raz6n para ello, por supuesto, es

la de convertir al asegurado en socio en el caso 

de plrdida, y cuando dicho asegurado tiene que -

absorver, digamos el 20% de tales p~rdidaa, es 

probable que late sea nuíe precavido respecto a -

; ,. 
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la conceai&n de loa créditos y en la administra

ci6n de la funci&n de cobranzas. La inclusi&n -

del coaseguro en la póliza naturalmente que tam

bién reduce el importe de la prima. 

El seguro de crédito no está destinado 

a cubrir pérdidas normales por cuentas malas, -

sino m~s bien las pérdidas eventuales. Cuando -

se redacta una póliza, la primera pérdida "Dedu

cibleº queda a cargo del asegurado hasta un l:!aj, 

te. El deducible generalmente se expresa en tér 

minos de un porcentaje de las ventas, usualmente 

menos del uno porciento, dependiendo de las pér

didas "normales" y en el caso de una p~rdida, e! 

te importe se deduce de las pérdidas sufridas 

después de aplicar lae provisiones del coaseguro. 

En efecto esta provisi6n para p~rdida primaria -

opera como una especie de "Deducible", al grado

de que el negocio la hubiera establecido en for

ma normal o aumentada a su estimaci&n para cuen

tas malas. 

Las pérdidas anuales de créditos exce

den a las pérdidas por incendios; en determina

das situaciones, los contadores públicos pueden

proporcionar un servicio valioso para algunos de 

sus clientes con negocios pequeños, ai lee men-

cionan las ventajas potenciales del seguro de -

crédito. (1) 

• • • • 

(1) En septiembre de 1961 se distribuyó entre -
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II) ANTECEDENTES HISTORICOS ACERCA DE LA E:XPORTACION: 

Si nos propusi6semoa definir la expor

taci&n como una expresión del comercio entre dos 

naciones, cualquier enciclopedia jurídica acudi

ría en nuestro auxilio para darnos una idea con

ceptual; de ésta manera el viejo diccionario de 

ESCRICHE nos dice~ "La extradición de gdneros -

de un país a otro, y especialmente a país extraa 

jero• o también la que consigna la clásica Enci

clopedia Juridica Española: "Accidn y efecto de 

exportar o sea extraer géneros o productos de un 

pa:!e y 1levarloe a otro". "La exportación ee co

rrelativa de la importación representando aque-

lla lo que cada pueblo dá y ésta lo que recibe , 

en el cambio internacional, en el cuál como todo 

cambio, ha de haber necesariamente una compensa

ción o equivalencia que no excluya el beneficio 

• • • • 

los miembros del.AICPA un folleto sobre seguro -

de cr~dito. El folleto, "Comercial Credit Insu

rance se a Management Tool" (El Seguro de Crédl 

to Comercial como un instrumento de Ad.ministra-

c16n) escrito por Clyde William Phelps y publi

cado por Comercial Credit Company, ea una exce-

lente obra de referencia para los contadores pú-
1 

blicos deseosos de continuar con el estudio de -

la materia. 
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mutuo" (2); o solo nos otorga una noción de la -

capital y fundamental importancia, por lo tanto

es necesario recurrir a la evoluci&n histórica -

del comercio internacional: de esta forma pode

mos el.l.tender por Comercio Internacional el que -

se practica entre pueblos que dependen de una -

distinta soberanía política, siendo este comer-

cío regulado principalmente por las Leyes Aduan! 

ras, ya que los Códigos de Comercio apenas si 

contienen algunos preceptos aplicables a esta 

clase de Comercio. 

El comercio internacional produce una

doble corriente de comercio, el de importación -

y el de exportación y cuando estas corrientes re 

aultan desiguales, la diferencia se salda por ID! 

dio de documentos de crédito que el comercio po

ne en circulación, principalmente son letras y -

cuando ni estas son bastantes para establecer el 

equilibrio entre uno y otro país, entonces las -

remesas en metálico se encargan de ello. (3) 

En la Antiguedad y en la Edad Media 

sostiene un economü1ta francés el comercio gene

ral no tenia el caracter general que en la actu~ 

• • • • 

(2) Enciclopedia Jurídica Española. Barcelona To 

mo 15. Págs. 381 y 382. Voz Exportación. 

(3) Enciclopedia Jurídica Omeba Ed. Bibl. Argen

tina 3rl. Buenos Aires. Arg. Págs 46 a 47. 
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lidad reviste, sino que se encontraba en poder -

de algunos pueblos quienes por raz6n de su aitu~ 

ci&n marítima (Tiro y Cartágo en la Antiguedad)

Lae Repdblicas de Italia o las Ciudades de la 

Hansa en la Edad Media, Holanda, a principios de 

la Historia Moderna habían monopolizado el co-

mercio y los transportes, mientras los demás pu~ 

blos desempeñaban un papel pasivo recibiendo a -

los comerciantes con cierta afabilidad puesto -

que_ por ese medio se procuraban mercancías que -

ellos no podían producir. 

En conclusión podemos afirmar que la -

Edad Media fué fecunda en materia mercantil y te 

nemas as! algunos testimonios elocuentes como 

eon:· A) Libro del Consulado del Mar, de origen 

Español; B) Rooles de Olerón que contiene rec~ 

pilaci6n de usos y costumbres mercantiles que r! 

gieron en el mundo occidental Europeo; C) Ord! 

nanzas o Leyes de Wisby de origen Alemán; tam-

bi~n podemos mencionar una serie de Códigos que

fundamentan el Derecho Gernu{nico como el Código

de Eurico, El Código de Alarico o Lex Romana -

Visigothorom; que dedicaban espacio a los con-

tratos mercantiles marítimos. 

Nos ref eriremoe ahora a la Edad Moder

na; aparentemente las sugestiones del autor Del 

Espíritu de las Leyes comenzaron a encarnar en -

la naturaleza hwnana al asentar, "El comercio -

cura de .. las preocupaciones destructoras, siendo-
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una regla general que donde las costumbres son -

amables, hay comercio y viceversa, no se extrañe, 

pués que nuestras costumbres sean menos feroces

hoy que en otros tiempos; si el comercio corrom

pe las costumbres puras, y de ésto se lamenta -

Plat&n, en cambio pule y suaviza las costumbres

bárbaras, como se vi diariamente". (4) 

"El comercio se ve incrementado con el 

descubrimiento de nuevas tierras que incorporan 

riqueza a las metr&polis europeas; Francia ela

boraba las famosas Ordenanzas de Colbert para el 

comercio marítimo y terrestre, siendo su creador 

uno de los puntuales del sistema mercantil pro

teccionista, este sistema del Colbertismo rein& 

hasta la aparici6n de los economistas, ya que -

los fisiócratae demolieron estas ideas tomando -

por lemat "Laisser Faire, Laisser Passer" es -

decir no poner coto ni oponer veto a nada. 

Mientras, en Inglaterra habían madura

do las ideas expuestas por Adam Smith que era -

partidario acerrimo del libre-cambismo, así jun

to con Tomás Mun (1571-1641) asegurando, que el 

capital se emplea atinadamente en el Comercio Ex 

terior cuando se logra una balanza comercial fa

vorable. 

• • • • 

(4) Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes. Tra. 

de N. Estévanez. Tomo I. Págs. 444 y 493. Ed. 

Albatros B. Aires. 
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As! vemos que todos los esfuerzos de -

la doctrina y de las legislaciones giran en tor

no al : Librecambio y al Proteccionismo, y por 

ende en la Edad Contemporánea la Importaci&n y -

la Exportacidn se han convertido en factores fU!!_ 

damentales de la econouúa política y la finanza

de las naciones grandes y pequeñas. 

Existen tres conceptos que se vinculan 

íntimamente con la exportaci&n; 

a) Aduanas 

b) Balanza Mercantil 

e) Cambio Internacional 

A continuaci&n nos referiremos brevemente a es-

tos conceptos: 

a) Aduanas: 

Conócense por tales las oficinas p~bli 

aas donde se registran los géneros y mercanc!ae

que se importan y exportan y donde se perciben -

los derechos que adeudan, el impuesto indirecto

de Aduanas consta de tres clases de derechos, a 

saber; de Importaci&n, de Exportación y de Trán

sito grabando estos Últimos a las mercancías que 

atraviesan el territorio nacional al ser trasla

dadas al país donde han de consumirse. 

A su vez por la forma de ser exigidos, 

estos derechos pueden ser: 

lo.) Ad- valorem (cuando consisten -

en un tanto por ciento del valor de los géneros-
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o mercaderias) y 

2o.) Específicos (Si es un tipo fijo 

sobre cada unidad de cuanto, peso, volumen o me

dida). 

No est~n generalmente en uso los prim~ 

ros por su dificultad para valuar el precio real 

de los artículos y a que se presta a abusos y a~ 

bitrariedades, tienen en cambio, los segundos el 

inconveniente de que, a veces resultan excesivos 

y en otras insuficientes. 

Claro está que la aduana no tiene como 

única finalidad la recaudacidn de un impuesto, -

sino como expresaba Jovellanos "Son utilísimas, 

porque graban las industrias extranjeras hasta -

el punto de encarecer sus productos sobre los de 

la propia y facilitar as! el preferente consumo

de éstos." (5) 

Como se advierte la importancia del -

sistema aduanero ea muy grande en materia de co

mercio de exportaci6n y sirve además como elemea 

to regulador por excelencia. 

b) Balanza Mercantil 

Llámase a.sí, o "Balanza del Comercio"

la relaci6n que existe entre el valor de las im

portaciones y de las exportaciones; existen a su 

• • • • 

(5) Enciclopedia jurídica Española. Barcelona. -

Tomo I. Pág. 639. Voz aduanas. 
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vez créditos o deudas internacionales distintos

de las importaciones y exportaciones, que atina

damente han sido denominadas importaciones o ex

portaciones invisibles, como son: 

1) Gastos de transporte de las mercan 

c!as exportadas, ea decir el seguro y el flete. 

2) Los intereses de los capitales co

locados en el extranjero. 

3) Los gastos efectuados por los ex-

tranjeros residentes en el pa!s. 

4) Las comisiones de los banqueros en 

operaciones al extranjero. 

5) La venta de los navíos ••• por taa, 

to como dice Gide, debe abandonarse la idea de -

que un país camina hacia la ruina cuando importa 

más que exporta. (6) 

c) El Cambio Internacional 

Que viene a ser una balanza de pagos -

que es un exponente de los movimientos de bienes, 

servicios y capitales entre las naciones y que -

constituyen la denominada "Teoría del Cambio In 

ternacional" la cual plantea una serie de probl~ 

mae que solo enunciaremos: ¿Por qué existe el -

cambio internacional? ¿Cuáles son loe bienes y 

servicios que lo integran? ¿Cómo se saldan las

traneacciones entre los paises?. 

• • • • 
(6) Gide, CH.y Riat, c. Historia de las Doctrinas 

Econdmicas. Trad.C.Martínez, 39 Ed. Pág 366. 

Ed. Revs, Madrid. 
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Sin habernos propuesto un estudio min!! 

cioso sobre éstos conceptos solo hemos querido -

señalar su trascendencia para qui~n desee abor-

dar un estudio más completo de la Exportaci&n. 

:) ANTECEDENTES HISTORICOS ACERCA DEL SEGURO DE CR! 

DITO DE EXPOHTACION: 

Un dato que viene a ser decisivo en el 

nacimiento del Seguro de Crédito de Exportación

es ~ue el Estado no podía permanecer indiferente, 

después de haber sido rota la barrera de separa

ción entre Sociedad-Estado y ante la necesidad -

apremiante de disponer de un instrumento de ayu

da a la expansi&n del Comercio Exterior; el Se~ 

ro de Crédito de Exportación es, a partir de ah~ 

ra, una medida técnica y financiera desde el pua._ 

to de vista económico, y un "nuevo problema" (7) 
desde la perspectiva del derecho de Seguro. 

Ha afirmado Michel (8) que la interve~ 

ci&n del Estado a título normal en el financia-

miento y Seguro de Crédito a la Exportaci&n.es 

un hecho posterior a la Primera Gran Guerra -

• • • • 

{7) Donati. Trabajo Nuovi Problemi. Rev. Asa, 

1960, Art. lo. Pág. J. 
{8) Michel R. L'Assurance de Crédito en Droit 

Compar~ París. 1937. Pág. 1189. 
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1914-1918, por tanto esta figura tiene una fe..:.

cha de nacimiento determinada en Europa y que va 

según los países de 1919 a 1930. 

Siendo la Gran Bretaf'ia uno de los pri

meros en crear este tipo de seguro en 1919 a tr_! 

v's del E. c. G. D. ("Export Cr~dit Guarantee D~ 

partament") Departamento Autónomo dependiente -

tan solo del Ministerio de Comercio, empezando a 

realizar una labor aseguradora hasta 1926, ya -

que antes se limitaba a financiar y a avalar las 

operaciones exportadoras; cubriendo a partir de 

esta fecha: 

a) Riesgos Comerciales 

b) Pol!ticos 

c) Por devoluci6n 

por parte del adquirente de los bienes exporta-

dos. 

Posteriormente en 1926 surge en Alema·

nia la Compafi!a 11 Hermes" consti tu:!da por una As.Q. 

ciaci&n de Sociedades Aseguradoras, se encarga -

de cubrir por su propia cuenta los riesgos comer 

ciales relativos a ejecuci&n de contrato, aduana, 

incumplimiento; los políticos y extraordinarios

aon asumidos directamente por el Estado. 

Surge en el año de 1927 en Italia el

I. N. A. ("Instituto Nazionale delle Assi-cura-
zioni") que se encarga del Seguro de Crédito a -

la Exportación; es un organismo que se encuen-

tra controlado por el Estado através de un Comi-
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té Interministral, que delibera ei debe o no co~ 

cederse la cobertura, los riesgos que cubre son

muy variados y los agruparemos de la siguiente -

forma~ 

1.- Riesgos provinentes de guerra, revolu- -

ción, sublevación o tumulto popular. 

2.- Riesgos por sucesos cata8trdficos. 

3.- Riesgos de moratoria generales impuestas 

por el Estado o Estados que deban reali

zar el pago. 

4.- Riesgo por dificultades en el cambio de

la moneda. 

5.- Riesgo por falta de pago, por cualquier

causa, cuando el adquirente sea un part1 

cular siempre que el pago sea garantiza

do por un Estado o Entidad Pública auto

rizado para ello. 

6.- Ri.esgos por aumentos en la producción C,2. 

mo consecuencia de circunstancias gener! 

les sobrevenidas despu~s de iniciada la 

operaci&n. 

En 1928 aparece en Francia la C.O.F.A. 

C.E. ("Compagnie Franca.is D'Aesurance pour de Co 

merce Exterieur") que se encuentra integrada C,2. 

mo una Sociedad Anónima con capital íntegramente 

suscrito por el Estado o entes para-estatales, -

funciona bajo el control del Ministerio de Asun

tos Econ&micos el cual asume el Seguro de Crédi

to a la Exportación; los riesgos que directamen

te asumen son: 
Xf.i ,~ : .. : ~·tT-: - ... cr:r~JT'8hl 



. a). Por falta de pago • 

.. ~ b) Por el retraso en transferencia. 

e) Políticos y catastr6ficos. 

d) Por suspensi6n o revocacidn. 
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Podemos mencionar a Suiza, donde el go 

bierno cubre las coberturas sobre riesgos polítl 

cos y confía la administracidn y la gestión a la 

Federación Suiza de Zurich, todos los demás rie.§._ 

gos son asumidos por las compañías privadas. 

En 1933 se introdujo en Suecia el Seg)¿ 

ro de Cr~dito a la Exportacidn el cu~l funciona

ª cargo del Estado, mismo que confía su gesti6n

a la "Sport KEREDITNEUDEM"; y solo abarca la in

solvencia del adquirente 1 la falta de pago por 

moratoria general. (9) 

Por Último menciono aunque también br~ 

vemente el nacimiento de ~sta figura en Norte -

América; as! en 1944 se fund& en Canadá el "E:x

port Credit Insurance Corporation" que cubr!a

riesgos comerciales y políticos. 

En los Estados Unidos de Norte América, 

podemos determinar dos diferentes épocas: La ia 

comprende de 1958 a 1962 en la cuál funciona el 

"Export-Import Bank" mediante el otorgamiento de 

• • • • 

{9) Jiménez de Parga Seg. de c. a la Exp. Bib. -

Tec-noe. Madrid. Pág. 40 en adelante. 
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facilidades crediticias de seguro; siendo el 5 -

de febrero de 1962 cuando ee constituye la ":Por

cing Credit Inaurance Association" ("F.C.I.A." )

integrada por 60 compaffías de seguros que funci2 

nando en concierto con el "Export-Import Bank" , 

emiten una p~liza única distribuyendo los ries

gos de la siguiente manera: 

l.- Riesgos Comerciales: 50% la F.C.I.A. 

y 50% el Exim-Bank. 

2.- Riesgos Políticos: 100% el Exim-Bank. 

Este sistema nos ofrece otras caracte

r!eticaa que son: 

a) El fondo de garantía indemnizatoria a~ 

ciende a mil millones de d&lares. 

b) El porcentaje de garantía de riesgos -

políticos se cifra en un 95% • 

c) Opera solamente 8eguros de Cr,dito a -

corto plazo que es de 180 d!as y de -

una manera excepcional 1 afto, encon-

trindose en estudio un nuevo plazo me

dio a 5 affos. 

En la actualidad son m~s de 40 loe pa1 

sea que practican este tipo de seguro, y esto se 

debe sin duda al hecho de que se ha convertido -

en un excelente complemento de los sistemas de -

fomento a las exportaciones, especialmente de -

los programas financieros y en un ef icáz instru

mento de asistencia t4cnica y de cooperación en

el comercio exterior. 
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V) CONCEPTO ECONOMICO: ... 

"El seguro es un producto del riesgo y 

todo riesgo engendra una preocupación y un deseo 

de seguridad. 

Por ésto la finalidad del seguro con-

siete en dar seguridad contra el riesgo. He a-

qu! los dos elementos fundamentales del concepto: 

el riesgo y la aportaci6n de un sustitutivo eco

n&mico", (10) 

El Seguro de Crédito de Exportaci&n 

no ea una excepci6n del seguro sino que viene a 

ser una mis de las múltiples ramas de que se co!!! 

pone y por tanto se encuentra regido por funda-

mentoe t~cnicos-econ&micos muy similares, sino -

es que idénticos. 

Ahora analizaré loe elementos que lo ·· 

constituyen: el riesgo; este viene a ser un esta 

do que adquiere reelevancia jurídica como conse

cuencia de producirse un hecho (siniestro) son -

por lo tanto a su vez dos conceptos diferentes 

riesgo y siniestro, ya que el primero guarda la 

posibilidad de que se produzca un elemento desf~ 

vorable econ&micamente (11); el siniestro es el-

• • • • • 

(10) Ga.rrigez. "La Competencia Mercantil"; S.E.P. 

Madrid 1964 • 

(11) Donati. Loe Seguros Privados.Barcelona 1960 

Pág. 9 en ad. 
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evento que tiene reelevancia jurídica a efectos

del seguro, ahora bien el elemento riesgo abarca 

unas especialidades cuando es referido a opera-

ciones que han de surtir efectos en el comercio

exterior. 

Por tanto vemos que el riesgo proyect! 

do en el imbito de las exportaciones adquiere un 

matiz especial, es por esta raz&n que este tipo

de seguros de Cr~dito de Exportaci&n cubre una -

área mucho muy amplia en materia de siniestros. 

A continuaci6n presentamos una def ini

ci&n del seguro de cr~dito de exportaci&n: 

"ES AQUEL POR MEDIO DEL CUAL SE GARAN

TIZA AL EXPORTADOR UNA INDEMNIZACION CORRESPON-

DIENTE A UN DETERMINADO PORCENTAJE DE LA PERDIDA 

NETA DEFINITIVA QUE SUFRA EN RELACION CON LOS 

CREDITOS OTORGADOS A COMPRADORES EXTRANJEROS, 

SIEMPRE QUE LA IMPOSIBILIDAD PARA COBRAR TODO 0-

PARTE DEL CREDITO SE PRODUZCA COMO CONSECUENCIA

DE ALGUNO DE LOS RIESGOS ACEPTADOS PREVIAMENTE -

POR EL ASEGURADOR," 

r) FUNDAMENTO LEGAL : 

En nuestro país ésta instituci6n es -

de reciente nacimiento, ya que surge con el obj~ 

to de realizar los primeros estudios para su --

creación, el Centro de Estudios del Seguro de -
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Crddito de Instituci6n de Seguros hasta el mes -

de octubre de 1968, gracias al cual se constitu

yó con autorización de la Secretaría de Hacienda 

y Cr~dito Público y de la Comisi&n Nacional de -

Seguro el 14 de mayo de 1970, LA COMPANIA MEXI

CANA DE SEGUROS DE CHEDITO S.A. (COMESEC) la 

cual cuenta con un capital social autorizado de 

20 millones de pesos encontrándose la mitad de -

este capital integramente suscrito y pagado por-

41 compañías de seguros mexicanas. 

LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE SE

GUROS CONTEMPLA al Seguro de Cr~dito de Export! 

ción, como un ramo de la operación de daños; su 

funcionamiento, formas de contrataci&n, etc., e~ 

trtn previstos en la LEY SOBRE EL CONTRATO DE SE

GUROS. 

VI) C.AB.ACTERISTICAS FUNDAMENTALES: 

OBJETO 

RIESGOS 

Este seguro tiene como objeto

el proporcionar al exportador

protección contra las pérdidas 

que pueda sufrir por una even

tual falta de pago de los cré

ditos otorgados a sus clientes 

en el extranjero. 

Este seguro de crédito cubre -

riesgos clasificados en: Rie~ 

gos Pol!ticos y Riesgos Comer-



a) Insolvencia 

Legal: 

cialea; entendiendose por ries

gos políticos loa producidos -

por decisiones del poder públi

co que generan incapacidad del 

deudor para cubrir el crédito , 

aún cuando el importador se en

cuentre en buena situación fi-

nanciera. 

Aún cuando el seguro de cr~dito 

tendría capacidad suficiente P! 
ra cubrir ambos riesgos, es el 

Fondo para el Fomento de las 

Exportaciones de Productos Man~ 

facturados (FOMEX) quien cubre 

los riesgos políticos, por lo -

que el seguro de crédito, otor

gado por la Compañía Mexicana -

de Seguros de Crédito S.A., so

lo se encarga de cubrir los 

riesgos comerciales. 

Se entiende por riesgo comer--

cial todos aquellos riesgos que 

se originan por incapacidad pr.2._ 

pia del deudor para liquidar su 

adeudo. A este concepto de in

capacidad se le ha clasificado

en la siguiente forma: 

Cuando existe una declaraci6n -



b) Insolvencia 

de Hecho: 

a) Mora 

Prolongada: 

Judicial de quiebra, euspen-

eión de Pagos u otra similar. 

Este riesgo se tendrá por pre

sentado cuando el asegurado -

compruebe que el deudor se en

cuentra en tal situación fina!!._ 

ciera que cualquier acción ju

dicial en su contra ser!a inú-

til. 

Este riesgo exietird cuando el 

cr,dito no haya sido cubierto-

12 meses despu~s de su venci

miento, no obstante las accio

nes de cobro ejercitadas. 

En las ventas a plazos el ex-

portador est~ expuesto, no so

lamente a no recuperar el cr~

di to, sino a que el mismo no -

surja propiamente, lo cual su

cede cuando por incapacidad e

conómica el importador está im 

posibilitado a tomar poaesi6n

de la mercancía, o bien cuando 

el exportador conoce de esa i~ 

capacidad despu~e de embarcar

sus mercancías y decide no en

tregar o retener el embarque. 
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Las pérdidas originadas por la 

reventa o repatriaci&n de la -

mercancía son cubiertas por el 

seguro de crédito en loe por

centajes establecidos en la p~ 

liza. 

PRINCIPIOS BASICOS DEL SEGURO: 

a) Globalidad: Esto quiere decir que el ex-

portador debe asegurar todas -

sus mercancías, o al menos una 

parte determinada de sus expor 

t&ciones que haga posible una 

adecuada distribuci&n de ries

gos, ya que de lo contrario se 

haría, de presentarse el si

niestro, una selecci&n negati

va que la Compañía de Seguros

no podr!a soportar por las pri 

mas tan bajas que se cobran. -

Por otra parte, de esta manera 

no se pretende favorecer oper! 

ciones aisladas m~s o menos

riesgosas, sino brindar al ex

portador una protección comple 

ta que le permita reparar pér

didas, imprevistas, que son im 

posibles de evitar aún para el 

exportador mds experimentado. 



b) Participaci&n 

del Asegurado 
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en el Riesgo: Con el objeto de que el expor

tador seleccione de la mejor -

manera a sus clientes y se -

preocupe por cobrarles, se ha 

fijado un porcentaje del ries

go total que el exportador de

be absorber, siendo ~ste del -

20% en p&liza global y del 30% 
en p&liza específica. 

TIPOS DE POLIZAS: 

a) P&liza 

Global: 

b) P&liza 

Eepec!fica: 

Atendiendo a las necesidades -

del exportador se han dieefiado 

loe dos tipos de pólizas si- -

guientee: 

Este tipo de póliza se aplica 

cuando el exportador tiene un 

volumen de operaciones homogé

neo y constante; facilitando -

de esta manera la adecuada di~ 

tribución de riesgos, permi- -

tiendo el cobro de primas más 

bajas. 

Esta póliza se utiliza en ope

raciones aisladas, por lo cual 

ee necesario un exámen detall! 



do de cada transacci&n. 

M.ECANICA OPERATIVA: 

a) Solicitudt 

b) Clasificaci6n 

Crediticia: 

c) Contrato: 

La Compañ!a de seguros facili

ta el formulario en el cual el 

exportador proporciona datos -

sobre el volumen y caracterís

ticas de sus exportaciones. 

El exportador tiene que hacer 

menci&n de la informaci&n co

mercial de cada uno de sus 

clientes, y en base a ~sta y a 

la que la propia Compañía rec! 

be, se proceder~ a presentar -

al solicitante una oferta de -

condiciones en la cual se cla

sifica a sus clientes, as! co

mo a los mercados de destino -

de sus productos. Junto a es

ta clasificaci&n se acompafia -

una tarifa de primas, mediante 

la cual el exportador puede de 

terminar su costo por cada -

cliente, producto y mercado de 

destino. 

Si el exportador est~ de acuer 

do con ésta oferta, firmard un 

contrato y pagar~ una prima de 



d) Declarac i&n 

Mensual: 

e) Indemniza-

ciones: 

90. 

dep&eito a 3 meses estimados de 

exportaci&n. 

Posteriormente el exportador d,!L 

be informar a la Compañía de se 

guros de las operaciones ef ec

tuadas el mes anterior, y en b! 

se a ésta inf ormaci&n se elabo

rará la liquidaci6n de las pri

mas correspondientes, las cua

les deben ser cubiertas 15 días 

despu~s de la notificaci6n. 

El tiempo de pago de las indem

nizaciones varía segÚn sea el -

riesgo que vaya ~ cubrir. 

En el caso de insolvencia legal, 

el pago ee hará dentro de loe -

15 días siguientes a la preeen

taci&n del documento comprobat~ 

.r~o de su existencia. 

En el caso de insolvencia de h~ 

cho, 15 d!as después de que el 

asegurado compruebe la aitua- -

ci&n econ6mica del deudor. 

En mora prolongada, 12 meses 

después del vencimiento del crf 

di to. 



f) Costo del 

Seguro: 

91. 

La mora prolongada es el límite 

m~ximo, o sea si no ee ha conf! 

gurado otro riesgo el exporta-

dor estar~ seguro de que se le 

cubrirá su indemnizaci6n a ese 

momento. Sin embargo cuando se 

pueda preveer con cierta certe

za la configuraci&n del si11ies

tro la Compafi!a de Seguros efe~ 

tuará adelantos hasta de un 50% 

del valor de la pérdida. 

Procurando que el costo de este 

servicio sea similar al de loe 

países más industrializados, la 

tasa promedio para operaciones

ª menos de un año será de 1.2%, 

y la tasa promedio para opera

ciones de uno a tres afios será 

del 2.8% por una sola vez. 

Para finalizar éste modesto ensayo so

lo me resta hacerles saber que el Seguro de Cr'

di·to de Exportación es parte medular de un proc_! 

so de aceleraci6n que se está intensificando en 

nuestro país para lograr nuestra industrializa-

ción; de tal manera que no resulte oneroso para

nueetros contribuyentes, por lo tanto es necesa

rio explotar más a fondo y con m~s rapid~z los -
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recursos naturales que abundan en nuestro pa!s,

y claro estd mejorar los recursos humanos. Esto 

requiere la busqueda de mercados donde podamos -

vender en mejores condiciones nuestras materias

primas tradicionales y dem~s artículos canaliza

dos a la exportacidn; es decir debemos ~ncontrar 

y aprovechar las actitudes positivas que otras -

naciones puedan ofrecer para auspiciar el mejor! 

miento en la economía de nuestro pa!s. 

De esta manera el Seguro de Cr~dito de 

Exportaci&n representa en nuestro pa!s una apor

taci&n m~s como formula econ&mica para incremen

tar nuestro comercio exterior logrando atrav4s -

de un espíritu de cooperaci~n reducir la deai- _ 

gualdad que actualmente subsiste en la estructu

ra internacional, por esta razón se levanta hoy 

la esperanza de millones de personas que redo- -

blan sus esfuerzos por superar su etapa de subd! 

earrollo industrial y econ&mico. 



CONCLUSIONES 

la. En la antiguedad ante la expectativa de un futB 

ro incierto surge el Seguro en general como una 

1nstituci6n· de previsi&n, con una amplia varie

dad de riesgos por cubrir; su base fundamental

era la solidaridad entre los componentes del 

grupo asegurado y el auxilio mutuo. 

2a. El Seguro es un contrato de previsión por el -

que se paga una prima para adquirir un derecho, 

en nuestro favor o de terceros de ser indemniz!, 

doa por los posibles daños que se sufran en nu!_s 

tros bienes o en nuestra persona. 

)a. El Fondo para el Fomento de las Exportaciones 

de Productos Manufacturados, a que se refiere 

la Ley de Ingresos de la Federación publicada -

en el "Diario Oficial" del 30 de Sept. de 1961, 

es eminentemente un apoyo gubernamental al Co-

mercio Exterior, el cual se constituye a trav~e 

del 10% de impuesto "ADVALOREM" y se establece

mediante un Contrato de Fideicomiso entre la S.!, 

cretaría de Hacienda y Crédito Público y el Be.a 

co de México, S.A. 

4a. El Instituto Mexicano del Comercio Exterior, º! 

ganismo descentralizado tiene por objeto coord1 

nar los sectores público y privado a través de 
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diversas Secretarías de Estado y desempefia funciones 

coneultivas, de orientación y promoción en beneficio 

directo del comercio exterior de nueetro pa!s. 

5a. El Seguro de Crédito de Exportación vincula los 

elementos Riesgo Comercial y Sustitutivo Econó

mico, de modo que garantiza al exportador una -

indemnización por la pérdida definitiva que su

fra en los créditos otorgados, siempre que la-

falta del cobro de los mismos dependa de uno de 

loe riesgos previstos. 

• • 
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