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X•TRODOCCXO•. 

Co:io sucede frecuentemente existe la 

tendencia en ~l ser humano para dejarse llevar por la novedad 

aón sin el debido conocimiento de la problem.4tica. que 

encierran casi siempre las cosas nuevas. 

Esto no obsta para que, an.n y a costa de 

todo ello el individuo salga triunfador en aquella exnpresa 

que ha acometido. 

En el discurrir de nuestra existencia hay 

idea les o cietas por conseguir lo 1'11s=o que interrogantes a 

las que tenemos que dar una respuesta, no siecipre en forma 

satisfactoria pero, lo que no debe~os d~dar es de que tenemos 

la capacidad suficiente para hacer nuestro m!ximo esfuerzo. 



En esta tarea de elegir teaa de t•sis, que 

a m!s de novedoso fuese interesante e ilustrativo, seleccion6 

uno que para m1 quato particular llena con creces las 

expectativa• que de un trabajo aai se espera. lli trabajo 

versar& sobre la • ctJBWta KAZSTRA R, aunque tenqo que hacer 

una aclaraci6n importante dado que, aQn dentro de este misao 

servicio bancario existen diferencias pues encontramos con 

que existen para Personas F1sicas y para Personas Morale• y 

ser~ a esta Qltima a la que no~otros no• vamos a rererir 

concretamente y como es comprensible pensar tienen diterente 

requleci6n pues, para mencionar s6lo una diremos que mientras 

el que se ofrece a Personas f'!sicas en su réqimen fiscal 

prevee la retención del Impuesto y el que se brinda a las 

Sociedades o Personas Morales es decir al empresario, lo 

acumula y lo paqa juntaaente con sus impuestos, por lo tanto 

el titulo de ai estudio es: •CUEllTA KAESTRA EllPRESARIAL. OllA 

REAL OPCION FINANCIERA • 

Ahora bien, mi predilecci6n por un tema de 

Derecho Mercantil y m.S.s concretamente Bancario surge de una 

saludable curiosidad y deseos de investigar alqo que ocurre 

an todas las areas del saber y espec1ficamente en el Derecho 

y que incorpora de lleno a los abogados y eatudiantea de eata 

ciencia, al mundo de la CIBaurrfICA y por si ésto fuera poco, 



quizA adem!s por deformaciOn profesional pues mi vida en el 

imbito laboral se ha desarrollado casi en su totali~ad dentro 

de las oficinas actualmente de la banca privada y que fueron 

en su momento las sociedades nacionales de crédito, ahora 

transfonnadas nuevamente en sociedades anOniaas. 

Por ser un servicio relativacente nuevo no existe 

sobre él una biblioqraf1a variada, por lo que recurrl 

blsicamente a estudios elaborados por los juristas de las 

instituciones de banca mOltiple y por supuesto he consultado 

libros en lo referente a los contratos de fideicomiso y 

comisi6n mercantil que son ya de todos conocidos y que dan 

cuerpo a este nuevo servicio, sobre los que existe suficiente 

y variada informaci6n. 

De ah1 pues, que el cap1 tu lo donde trato 

los antecedente• sea 136& amplio de lo que se desearla pero, 

pretendo que nea en aras de una mayor claridad y comprensión 

sobre el asunto, espero haber evitado caer en la trampa de la 

9eneralizaci6n en la que poco o nada se dice sobre muchas 

cosas, al mismo tie.?11po que se arriesga a quedar en posici6n 

de haber terminado, diciendo casi todo sobre nada en 

particular. 

Dentro del capitulado y concretamente en el 
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Capitulo Tercero se habla sobre la Transferencia Electrónica 

de Fondos, que es sumamente interesante pero que conlleva en 

si un problema pues enfrenta a los aboqados y a los 

estudiantes del Derecho ante una enorme oportunidad pero que 

puede ser un arma de doble filo, si nos dedicamos a estudiar 

y a profundizar sobre ello, habremos dado un enorme paso y 

estaremos en los umbrales de la modernidad, con lo que 

dar!amos pábulo a una constante y fructífera renovación y que 

seria compartida por todos, pero si as! no lo hacemos nos 

lesionariar.ios a nosotros mismos pues habremos bloqueado el 

camino para acercarnos a compartir con los cientlficos de 

otras ramas del .saber humano privándonos por tanto de 

comunicarnos con ellos e intercambiar ideas y opiniones. 

Vienen enseguida temas tales como son el 

contrato de Prestación de servicios, el Mandato, la comisi6n 

Mercantil, el Fideicomiso, los Contratos de Adhesi6n, que con 

ser usuales no dejan de tener el encanto e interés, puesto 

que llevan intrínseco el valor jur1dico que el tielllpo y las 

circunstancias les han proporcionado. 

Qué fué lo que origin6 y di6 lugar al 

nacimiento de este nuevo servicio llamado cuenta Maestra y 

cu!les son sus antecedentes, tomando en cuenta el momento en 

que surge y sus diferentes enfoques ? . Analizar c6mo ha 

4 



influido el desarrollo tecnol6qico, cómo nuestra cercan1a con 

el z:iercado m4s pujante y concurrido del mundo occidental, 

cómo el subdesarrollo nuestro y el adelanto de las grandes 

potencias, cómo la transferencia de tecnología y saber si es 

éste un instrumento gestor de inflación y cómo influye sobre 

la sociedad, además si exige una apertura politica, social y 

económica m!s amplia y una adecuación profunda de nuestro 

sistema normativo. son éstas, sólo alqunas de las qrandes 

interrogantes a las que trataremos de dar respuesta mediante 

este trabajo, reconociendo con humildad que en esta tésis no 

se agota el tema sino simplemente se tratan alqunas 

cuestiones que al autor de la cisma le parecen a la par de 

interesantes, importantes. 

Asunto de suma importancia lo es sin duda 

alquna, los sevicios colaterales que la Banca presta 

derivados de esta operaci6n y todo ello tendiendo a captar el 

mayor nümero posible de clientes que deriven una cantidad 

creciente de negocios cuya consecuencia 16qica serA dejarle a 

las Instituciones prestadoras de este importante rubro, una 

qanancia que les es vital y al mismo tiempo, legltina pero 

que adecás con ello se propicia un acercamiento de personas 

que de otra manera no se ocupar!~n de las operaciones 

bancarias y que tienen un potencial econ6mico de mucho peso y 

que los bancos en nuestro pais no pueden dejar de atender: 

s 



Debemos aprender de una foraa u atra a 

convivir con el canWio en esta etapa, pues mientra• ••nor 

resistencia le oponqamos aarA mejor, pues ae plantean alguna• 

interroqantes sumamente apasionantes y de la soluci6n 

correcta y an breve plazo van a surqir el caos y la anarqu1a 

o el orden y la disciplina que deben ser ya, la pauta de 

nuestra• vidas. 



capitulo LOS antecedentes en una mirada 

retrospectiva~ 

como podemos darnos cuenta lo• que de un 

modo u otro heaos eatudiado las elaboradas construcciones 

jur!dicaa de los maestros roa.anos, no pode•os hacer otra cosa 

que rendir un tributo de admiracion a su iruaenso genio 

creador e inventiva, pero por •i 6sto no baaU .. , u dieron a 

la tarea facunda de elaborar y co:mpilar una aerie baet1ai .. 

de ley•• y c0di9oe que a ú• de ser un cuerpo l(lqico y 

conqruentef son un dechado de practieidad, como bien se puede 

comprobar al analizar desde la i.e:r 4e lae :n:r 'ral>la• hasta 

las •ovela•,. Pand•ctas y en 1''!i ccncepto su obra magna, el 

DiiH"· 
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1.1. &n el Derecho aoaano. 

En el Derecho Romano hubo varias figuras 

que se pueden tomar como el antecedente de lo que hoy 

llamamos Fideicomiso y que a su vez, son la sustentaci6n de 

la figura ·jurtdica denominada cuenta Maestra Empresarial, el 

tema de esta tésis. 

como es de todos conocido dentro de nuestro 

medio, los antiguos romanos se caracterizaron por tener 

bAsicamente un sentido praqmAtico en casi todas sus 

elaboraciones intelectuales y con ello queremos decir y a la 

vez, rendir un tributo particular a los juristas que: 

•11eqaron a constituir un Derecho d& vigencia universal sobre 

cuyas bases se alzaron las regulaciones ~odernas y los 

cuerpos legales que rigen a la mayor1a de los paises 

civilizados•. ¡l¡ 

l.l.l. La Fiducia. 

El O.nico que no considera a esta figura 

como contrato es Gayo y nos dice que opera en funci6n 

accesoria de una Hancipatio, que sirve para varios fines no 

109rando llenar los requisitos exigidos a un contrato. 

1).- Pefta Guz~~n. Luis Alberto. D•recbo aoeano, p ll 



Conaiate en •un contrato por el que una 

persona -tiduciante- transeite a otra -fiduciario- la 

propiedad de una cosa, 118diante Mancipatio o ln Iure Ceesio, 

con objeto de qarantizar un cr..Sito -Piducia cua creditore-, 

o con aira• a fin•• de diveraa 1ndole -Fiducia cua .!laico-. Al 

acto fo~l de transmisi6n s• Aqreg~ un -Pactua Piduciae• que 

patenti~a la finalidad perse9uida con el ais•o~ Tal pacto se 

halla sancionado por una acci6n pretoria Actio Fiduciae•(2) 

9 

La Fiducia Cua creditore, atribuye al 

acreedor la condic::i6n da duef'lo de l~ cosa. En tal aentldo, 

puede reivindiellrla, aai coao celebrar c..ialquier acto d• 

disposici6n~ salvo que, cancelada la deuda, .. expone a la 

condena derivada del ejercicio de la Actio Piduciae. 

TraUndose da :f'iducia CWI Aaico, la cosa ee contiada a 

p<orsona leal, que adquiere la propiedad en lit. 11<>la ra:&6n y 

-dida del fin que se pereique, y que pgeda eer de di"*ftlll 

n4turaleia: constituci6n de la cosa en depósito o an 

comodato, antes de que estos ccntrat°* fueran reconocidos; 

tx-ans•i•i6n de un esclavo a un tercero# con la obliqaci6n d• 

Sllnumitirlo; transaisi6n de la propiedad da la cosa donada 

con la obliqaci6n por part~ del donatario de reatituirla, •i 

no observa la conducta prefijada -donaci6n lM>dal-; actuaci6n 

de una OQnatio Mo~tis Causa. en t•raino• talea ~· la 

2).- Iglesias, Juan. Daaac:llO aOllAllO, p 42t 



pre•oriencia del donatario determine la restituci6n de la 

cosa al donante. 

10 

El fiduciante tiene a su favor, aeql.ln ya 

dijimos.- la Actio Fiduciae, de carActer in.f.amante, el 

fiduciario, la Actio Fiduciae contraria, para reclamar los 

gastos hechos en la cosa y resarcirse de los daftoa que Asta 

le ocasione. 

1.1.2. Bl riGeicoai•o. 

Este concepto -fideico .. iaaua- encarqo 

re~itido a la fides- no era como el legado una disposici6n de 

car,cter formal. Se puede definir, como "la süplica hecha por 

una persona --fideicomitente- a otra -fiduciario- para 

entregar algo a una tercera -Fideicomisario"-. ( 3 ) 

Se pod1a hacer en toraa escrita u oral, 

orden~ndolo en un testamento, no siendo as1 sie:apre; con 

alguna regularidad se consiqnaba el fideicomiso an un 

Codicilo. 

Seq6n se lee en el Digesto, •no tuvo 

eanci6n leqal pues la entreqa se hac1a depender de la <buena 

te> del !iduciario. con Auquato, •• autorizo a loa 

» .- 1:1.H.J.11. 



11 

magistrados a intervenir para a•equrar el cwapliaiento de loa 

Fideicoaiaos. Posteriormente, •• demando en un procedi•iento 

extraordinario ante magistrados especiales, loa Pretores 

Fideicoaiaarios, su cuapliaiaiento•. ( 4 ) 

Esta institución se fue adecuando y pod1a 

realizarse para un lapso deterainado y as1, •por sustitución 

fideicomisaria se pod1an establecer fideicoaisarios 

sucesivos, de fonu tal que se favorec1a priaero a unos y 

despuis de cierto plazo a otros u otro•. ( 5 ) 

Exist1an dos 

Particular y Universal. 

tipos de fideicomisos: 

El pri.9ero, recata sobra objetos 

detariainados especif icaiaente y el a.qundo podla incluir toda 

la aaea hereditaria o parte de la •i .... Se \IS6 9eneralment• 

para favorecer a aquellas personas que no tuvieran la 

Testamenti Factio Passiva. 

Dado que tanto el f ideicoaiso particular 

co1t10 el legado eran muy similares, •la legislación romana 

aplicó a aqu6l las mismas reg:las que hab1a elaborado para 

4).- Inat. 2.2J.1. 

5) .- Gai. 2.277 



este 1llti110 1 tanto en lo que se refer1a a su adquisici6n, 

como en lo relativo a las modalidades, a la• causaa de 

invalidez y a las limitaciones, ya que el heredero pod!a 

hacer valer las mismas restricciones de la Ley Paleidia por 

conducto del senadoconsulto Pe9aaiano". ( 6 ) 

1.1.3. El Codicilo. 

12 

Es un escrito ajeno a la observancia de 

cualquier fonnalidad, que se formula como si se tratara de 

una carta que presupone contener una o varia& disposiciones · 

da 6ltima voluntad, de las que se exceptúan la Keredis 

Institutio y la desheredaci6n -Exhercdatio-e 

" Con esta figura va estrechamente vinculada 

la del Fideicomiso (ruego remitido a la Fides de una persona) 

debido a que era costumbre de loa ciudadanos confiar a aua 

herederos la ejecuci6n de sus disposiciones fideicomisarias 

por medio de una carta u otro escrito cualquiera, redactado 

en forma de s'1plica y ambos son reconocidos a un mismo 

tiecpo, por Augusto". ( 7 ) 

tl término Codicilli ea diminutivo de Codex 

6).- Koriaeeu Iduarte, Jlartba. (et. al.1 DSllKCBO aOl!!lllO p 2zc 

7).- Iaet. 2.2s.pr. 
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y significaba pequeno rollo o cuaderno. 

Ade=.As el uso del Codicilo se hizo 

frecuente debido al hecho da que los ciudadano• que ae 

encontraban fuera de Roma sati•fac1an con 61 una necesidad 

prActica ya que por su conducto, se pod1a prescindir del 

Testa•ento que exig1a requisitos no siempre posibles de 

CW1Plir especialmente en lo que se refiere al nW:iero de 

testigos, presencia del funcionario pQblico, etc. 

A qrandes rasgos nos acercamos a las 

rnstituclones que presuponen un antecedente remoto de lo que 

es actualmente la cuenta Maestra, dentro del Oc.::-cc.ti.o Roe.ano 

del que ea directa.mente beneficiario nu1Utro actual aiste.a 

no~tlvo. 

Recorde?:lOS lo que en for"Qa por deaAa 

acertada nos dice Pierre Lepaulle, a este respecto: 

•TratAndose de un Derecho Jurisprudencial, cada caso es 

fuente fon:.al del Derecho y se impone despues a los jueces en 

Codos los casos que se presenten del aismo aodo, tanto daade 

el punto de vista de los hechos, cono del procedilliento.•(8) 

S) .- t.epaulle, Piure. ~~ TIO&lCO 'f l'UCTtCO ••• p. > 



Ello acarrea consecuencias como la de 

asequrar la unidad del desarrollo del Derecho en el tiempo y 

se opone a la sintesis, tendiendo asi a convertirse en una 

pirAmide que descansa en su vértice. 

Ademá.s se impide que los principios 

jur1dicos se elaboren de modo abstracto y oficial. La 

discriminaci6n entre el Derecho y el hecho se hace pues muy 

dificil y ello constituye una nueva oposici6n para lograr la 

s1ntesis. 

Por lo tanto el procedimiento esta unido al 

fondo del Derecho de maner3 tan s6lida que frecuentecente es 

dif 1cil distinguirlos con precisión. Por tanto, alqunos 

autores no pueden ver con claridad suficiente que la "equity" 

y el "common law", se funden cada d1a m!s intimamente y que 

su distinción se reduce a simples diferencias de 

procedimiento. 

Todas estas causas han impedido que loa 

jueces cambien su vocabulario )' hagan una mera s1ntesis, pero 

gracias a su sentido certero de la realidad, no les ha vedado 

lograr resultados acordes con las necesidades prlcticasª 

14 



1.2.1. El U•• coao precedente del Tru•t. 

¿ CU!les fueron las necesidades prácticas 

que obligaron a la creaci6n de un instrumento de esta 

naturaleza ? 

Recurramos a la historia como fuente de 

conocimiento y ubiquémonos en la Inglaterra de los siglos XIV 

y XV de nuestra era, etapa de transición de un sistema 

productivo a otro y consolidaci6n de este pa1s como nación, y 

en el convivlan el aq6nico feudo con sus instituciones 

cadúcas co:o el clero, que a su poder terrenal aunaba el que 

ejercla sobre las conciencias de su feligresla, y es en este 

marco de referencia donde surge un instrumento de enorme 

utilidad, el USE. 

El Use es concebido, en t6r.inoe 

qenerales, como simple encargo que una persona hace a otra, 

en provecho de si misma o de tercero n e 9 ) 

•En todos los tiempos el hombre ha confiado 

en el hombre y ha sido mayor su confianza, en la palabra de 

honor que en una obliqaci6n jurídica estricta, ahora bien si 

el corazón no se hallaba tan alto como lo hab!an creido, si 

9).- BerD~Dd••· octavio A. DERECHO BlUICAIUO, p. 235 
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el amigo les había traicionado, no tenlan recurso alguno ante 

los tribunales: entonces el asunto se zanjaba de persona a 

persona. As1, el ejemplo de los nobles que transmitlan sus 

bienes a terceros para su "uso" (es el ~érmino que precede al 

"trust•), porque ademAs se quer14n eludir los •ültiplea 

impuestos feudales "relief", (de beneficencia) "vardship", 

(del cuidado de los buques) •marriaqe", (de los casamientos) 

etc., y los transmitian en "joint tenancy" (condominio, 

sociedad) a un qrupo de amiqos, esta agrupación con la 

sustituci6n de sus miembros difuntos, era prActica~ente 

eterna y el propietario original estipulaba que los "joint 

tenants" (eond6minos, asociados) conservar1an los bienes "in 

use" para el cismo. ¿ Quer1a un individuo hacer su testamento 

en una tpoea en que estaba prohibido ? ¿ Querta privar a su 

esposa de sus bienes viudales ? ¿ Hacer una donacion a u.na 

mujer casada ? ¿ Evitar codo formalismo en transmisiones 

illlluebles ? ¡ Puea a contituir un USE" ! ( 10 ) 

Pero el use no se reservaba unicamente a.1 

fraude, pues la gentP- daba sus bienes "in use• por razones 

perfectamente confese:blas; "partida para un viaje a lejanas 

tierras, inexperiencia de una mujer, etc., y en estos casos 

las victimas no tenian necesariamente que quardar silencio 

pero como no era posible diriqirse a lo• tribUnales puesto 

10¡.- Lepau11e, Pierre ( op. cit. ) p. 1l 
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que encarnaban el •co1ll?lon law" contradicho por el "use•, se 

recurr1a al Parlamento aunque sin ninq<ln resultado positivo. 

Se dirigieron entonces al rey, al que se consideraba fuente 

de toda justicia y depositario de la misma y que por tanto 

pod1a dictar sentencia acorde a la equidad y conforme a 9u 

conciencia, quien deleq6 en el Lord Chanciller sus 

facultades, éste funcionario dispuso toda una jerarquía de 

Magistrados y dada la fuerza de la tradici6n y del precedente 

en Inglaterra, no tardaron estas sentencias en cristalizar la 

"conciencia del derecho• en una copiosa jurisprudencia y que 

cita Lepaulle de la obra de Le.vy Ullm.ann y dice: •1a equity 

es un cuerpo de reqlas jur1dicas que tienen por priaer origen 

no la costumbre ni la ley escrita, sino los datos imperativos 

de la conciencia., reqlaa excepcionalmente deducidas y 

desarrolladas por ciertas Cortes de Justicia, en especial, la 

de Cancilleria•. ( ll ) 

Los •u-s• con la ayuda de las Cortes de 

Equidad., to•aron un nuevo iapulao. Pero el fraude aa 

desarrollo parejamente de suerte que Enrique VIII •• vi6 

obligado a defenderse e hizo proaulgar en 1536 el ªStatute of 

Use". (reglamento del uso) 

• Este estatuto, tenia la intenci6n evidente 

11) .- Ibi4•, p. 1' 



de hacer desaparecer al "use" nacido de la necesidad, como 

instituci6n jur!dica". ( 12 ) 

De esta manera el es~atuto aOn y a pesar de 

hacer todo lo posible para que esta institución naciente 

desaparezca, tiene el efecto contrario pues respetaba ya 

legalmente la voluntad del donante o del comprador, del Rey o 

del Lord, de esposas y maridos, pues desde ese momento ya 

habría un titular de la propiedad que tendr!a todos los 

derechos y obligaciones que ello acarrea y por supuesto el 

intermediario ya no tiene razón de ser. 

Esta ley dio paso a una enorme avalancha de 

casos sobre el particular, variando s6lo los nombres de los 

intervenientes. El "use 11 paso a ser el "trust11 ; el "feofee to 

uses" en "trustee". (Infra 1.2.2) Con ello se establece y 

desarrolla tanto en el terreno del Derecho como en el da loa 

hechos esta figura que perdura hasta nuestros d1as con plena 

vigencia. 

1.2.2. EL 'l'ltOST. 

Debido a su antigüedad y mAs que nada a su 

evoluci6n hist6rica, no se ha podido dar una deCinici6n clara 

12).- Ibi~••• p. 15 
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y precisa de lo que esta fiqura jur1dica del Derecho 

Anqloaaj6n representa, ea por tanto bastante confusa, ¡>91ro 

aün a riesgo de parecer osado y acoqiéndonos a Hart, daremos 

un concepto. 

"Existe una profunda distinci6n entre 

contrato y trust: aquél es creaci6n del Derecho eatricto, 

éste de la equidad". ( 13 

19 

Hunderhill pudo encontrar doa diferenciaa, 

a saber: el trust, independientemente de como haya aido 

creado, es susceptible de exigirse de manera absoluta contra 

el • trustee •, sea que se haya otor9ado o no consideraci6n, 

en tanto qu.e el contrato, salvo que sea bajo sello no es 

susceptible de exiqirae al obligado, a menos de mediar 

consideraci6n. Ello •• obvio, dado que s6lo se puede exi9ir 

entre las partes qua hayan participado an el contrato, por al 

contrario en el· trust, puede ser exi9ido por el benaf iciario 

aunque Aste, no haya aido parte en •u constitución~ 

Por lo tanto. el concepto dado por Hart •• 

el siguiente: 

•El trust es una obliqaciOn iapuesta ya sea 

13).- Bati••· Bo4olfo. EL FIOSICOIU•o. p. 41 



expresamente o por implicación de la ley, en virtud de la 

cual el obligado debe manejar bienes sobre los que tiene el 

control para beneficio de ciertas personas que pueden 

indistintamente exigir la obliqaci6n". ( lC ) 

Bien a bien, la anterior definición adolece 

de algunos defectos entre los que podemos encontrar los 

siguientes: nuestro autor da por hecho la tusi6n del Derecho 

Estricto y del de Equidad y existen muchos y cuy connotados 

doctrinarios que lo niegan, como es el caso de A9imurn•r que 

nos dice lo siguiente: "a0.n cuando las dos corrientes de 

jurisdicci6n fluyen lado a lado, no wezclan sus aguas: la 

separación entre reclamaciones, defensa• y recursos de 

Derecho Estricto y de Equidad no ha •ido, en ninquno de sus 

aspectos, eliminada por la legislaci6n", esta distinci6n ea 

fundamental~ente de orden conceptual. Ahora bien, tal y ca.o 

esta e~pleado el término •control" no nos proporciona la 

suficiente claridad para delimitar los derechos y 

obligaciones qua asisten al Trustee. ( titular leq&l J 

Por su car!cter pr!gaatico e hiat6rico aatn 

de implicaciones de muy diversa indole, es bastante 

probleaitico exponer un concepto que satisfaqa al menos a una 

mayoría por lo que estaaos de acu~rdo con varios peritos en 

14).- Ibidea, p. 43 
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la materia acerca de que el reto coittinüa, por lo que nos 

unimos a los que encabezados por Scott, s61o aspiran a 

seftalar sus caracteristicas distintivas. 

Creemos conveniente hacer una aclaraci6n 

pues el término Trust es una acepcl6n equivoca empleada en el 

Derecho Angloamericano para los m&s variados nexos 

fiduciarios a saber: el deposito, el mandato, la·tutala, el 

albaceazgo; pero no s6lo eso, implica taml>i6n relaciones de 

contenido fiduciario referido a bienes con obliqaci6n de 

car4cter personal y obligaciones a la vez de Equidad sobre 

una persona en la que recae el titulo legal y sobre la que 

pesa el deber del manejo de dichos bienes con el objeto de 

que se beneficia a otra u otras. 

Veamos por dltimo quienes son los sujetos y 

cuales los fines que dan luqar a eate tipo de relaciones: 

settlor o Pi4eicoaitente: 

Esta persona es la creadora del Truat 

tambi6n denominada creator o Trustor y puede serlo cualquiera 

que tenga capacidad leqal tanto para testar, contratar, qozar 

y ejercer los derechos patrimoniales es decir, que sea sui 

Iuris. 
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es "l titular le9al del bien o derecho 

fid•icoaitido y se requiera tener capacidad d• 901ar da loa 

bi•n•• y darechoe pero no s6lo ••o, sino taabiil.n para 

ejercerlos pu.ea en caso contrario aerA re110vido por un 

Tribunal de Equidad por el perjuicio que puede causar a los 

beneficiarios del Trust. 

LOe dnicos que quedan exceptuados de •U 

nombradoe coao Tru•tee• aon el Estado y al extranjero cuando 

eete inbabilitado por 1C1y para .arlo, fuera de eataa 

axcepcionea todos lo• daais pueden serlo~ 

Puede el settlor autonoabrarae collO Tnlat•• 

pero aqui no hatlr& traaaiei6n de bien.. o dareclloe aifto solo 

la aeparaei6n de loa •1- dentro del pat.r1-n1o de Sett.lor

Tl"Ustte, al crearse el pat.rt..>nio dd Tn&at. 

• No pueden coexistir en una Id... persona el 

noabramiento de Truatte y beneficiario a la vea, dentro da un 

~!!::!o Truat excepto •cuando un g:rupo da paraonaa ea daalgn.ado 

Truatee y beneficiario pues an esta caao no axi•te 

preciaaaente una fusi6n que anula el Trust c.-o tal. to 

anterior se explica en funci6n de que habienclo vari°" 



Trustee-Cestuis, los derechos que corresponden a los aisaoa 

individuos en uno y otro carActer •on esencial y 

rec1procamente diferentes•. ( 15 

23 

La oaiai6n en al nombraaianto del TruatH 

por parte del Settlor no invalida al TrUst, recurriendo al 

principio que nos indica: •1a Equidad no permitirA que un 

TrUst se frustre por falta de Trustee•, pues Aste sera 

nombrado por el Tribunal competente y el aiaao principio H 

aplicarA. cuando el Truatee decline el nollbraaiento por no 

tener capacidad o m!s si.Jlplemente por no tener el deseo de 

llevar a cabo dicho encarqo lo cual no le acarreara 

responsabilidad alguna, ahora bien si se acepta se tiene que 

hacer por el total del Truat, jaú• haciendo excluai6n de 

parte. 

••di• puede aer obli9ado a aceptar un TrUllt 

pero, en el mo-nto que lo hace queda aut.-&tica .. nte 

obligado a funqir C090 tal_ y la torea da dejarlo •• la 

renuncia o destituci6n. 

Veaaos ahora cuales son las facultades del 

Tru•tea y nos daremos cuenta que •on inn~rablea 'teniendo 

cc"'o 11,.ite la licitud y voluntad del S.ttlor. Ea expn•• 

15).- Villaqordoa Loaano, Joai llanuel. DOCTaI.a Gllllsa&L •• p &l 
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cuando se desprende del contenido del acta constitutiva o la 

ley e implicita, cuando las circunstancias o fin del Trust 

asi lo exijan. 

•Respecto a las obligaciones del Trustee, 

lo primordial sera actuar con "buena fe, habilidad y 

prudencia que suele exiqirse a un hombre probo y honesto en 

el cuidado de su patrimonio y de los neqocioa propios•. (16) 

En otra• palabras y como lo expresa el Derecho komano, actuar 

como buen Paterfamilias. 

Ce•tui qtl• truat: {el individuo para quien existe el 

beneficio del Trust) 

En los Trusts privados se designara a 

persona t acul tada a e><ig ir an aquidad la reali&ae16n del 

Trust en beneficio propio, de cuya identidad no existe la 

111.enor duda. 

Hablando del 

beneficiarios Ceet.uia 

Trust 

seran 

peblico, los 

individual...,,te 

indeterminados y se conforma por un n6cleo de personas a loa 

qué se i~pArte un servicio social de caridad. ( Cllaritaltl•• 

ftUt ). 

16) .- Ibicl .. , p. u 
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1.3. Blf EL Dl!lll!CBO Jll!UCUO. 

En México, desde el decreto del 27 de 

septienibre de 1820 con el que las cortes Espa.f'liolas dejaron 

s1n efecto los uyorazgos, rideicomisos y cualquier a·cro nexo 

de bienes muebles e inmuebles fue prohibido que en lo 

sucesivo cualQlliera de dichas Instituciones pesara sobre 

algdn tipo de bienes o derechos sin que se prohibiera directa 

o indirectamente su enajenación. Debemos recordar que este 

decreto tuvo vigencia en nuestro pa1s porque aün no• 

manten1amos ligados estrechamente con los ordenamientos 

jur1dicos de España y no fue sino hasta mAs tarde que nos 

desligamos de esta legislaci6n. 

1.J.1. Proyecto• 4• requlaci6n que no cri•talisaron. 

Sobresalen los llllllllldos Proyectoa w.&ntour 

y Crecl aunque en el primero su autor real ea el Licenciado 

Vera Esta~ol, quien lo envia a la C~Qara de Diputados es el 

entonces Secretario de Hacienda Sr. Ives Limantour el 21 de 

noviembre de 1905 y dice:•tniciativa que faculta al Ejecutivo 

para que expida la Ley por cuya virtud puedan constituirse en 

la Rcp~blica, instituciones comercialea encarqadas de 

dese~pe~ar las funciones de Agentes Fideico~isarios. Aunque 

no alcanz6 la jerarqu1a de Le.y, fue el priaer intento 



legislativo en el pa1s para adaptar el Trust a un siste:ia de 

tradición rocianist:a"; 17 en el segundo proyecto, 

presentado por su autor Don Enrique creel 11 en el año de 1924 

en la Convención Sanear ia y que entre sus arqu.c.entaciones 

habla algunas que hacian perentorio adecuar la figura del 

t: ideico-:niso a lo que es el Trust en el Derecho Anglosajón, 

pero principall!lente buscaba con ello, vertir sus e.·periencias 

de lo visto y vivido en su larga estancia en la Unión 

AJ:iericana, para conseguir un instrumento jurldico que fuese 

adecuado a su cowento y propuso para tal efecto 17 bases 

sobre las que sustentó su estudio. Por desqracia para él, 

tampoco ~lcanz6 el rango de Le.y". ( 18 ) 

1.3.2. LEY GEHERAL DE IHSTITDCIOHES DE Cll!:DITO Y 

ESTABLECIM.:I~OS B."1CAAIOS DE l.924. 

En enero 16 de 1925, se publica en el 

Diario Oficial de la Federaci6n, esta ley cuya importancia 

radica en el hecho de que se ocupa, ya no de las 

Instituciones dedicadas a la t:z:isi6n de ~oneda, Hipotecarias 

y Refaccionarias sino de los Bancos de Depósito, Ahorros y 

Fideicon.iso, adc.J:i!i.s de todos aquellos que no tenian 

reqlaDentaci6n definida af 1n a este tipo de 

17).- Batisa, Ro~olro. EL FXOEXCOKI&O. TEORXA ••• p. 14 

lSJ.- r~idaa, p. 'ª 
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bancarios entre ellos los Sancos de Fideicor.:iiso que los 

conceptuaba de la siguiente manera en su articulo setenta y 

tres. Los bancos de fideicociso sirven los intereses del 

público en varias fornas y principalmente administrando los 

capitales que se les conf1an intervienen con la 

representaci6n común de los suscriptores o tenedores de bonos 

hipotecarios, al ser ~itidos éstos o durante el tiempo de su 

vigencia. 

Tenia por supuesto, como se regulaban su 

operaci6n, constituci6n y cuales eran sus funciones aunque 

aclaraba que los Bancos dedicados a esta actividad serian 

regulados por una ley especial que posteriort:le.nte se 

expedirla. 

1.3.3. LEY DE BANCOS DE FIDZICOJlISO DE 1926. 

Es publicada en el Diario Oficial de la 

Federaci6n el 17 de julio de 1926 y su contenido constaba de 

ochenta y seis art.iculos divididos en cinco capitules, a 

saber: 

I. Objeto y constitución; 

11. Operaciones; 

27 
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III. Departamento de Ahorros; 

IV. Operaciones Bancarias de Dep6sito y Descuento; y 

V. Disposiciones Generales. 

Con influencia cuy t:larcada de creel esta 

ley aporta como cosa formal la legalidad a este ente jur1dico 

Cotilo tal, pues recordet:ios que la figura del Fideicomiso no 

era la derivación de una tradición romanista sino, extraida y 

adaptada del common t.aw de los Anglosajones. 

Ahora bien, regulaba las operaciones que 

estos Bancos realizaban por cuenta y a favor de terceros y 

nos da el concepto de Fideicomiso, co~o sigue: "Es un mandato 

irrevocable en virtud del cQal se entregan al Banco, con 

ca.rActer de fiduciario, deter.:iinados bienes para que disponga 

de ellos o de sus productos seqún la voluntad del que los 

entrega llamado fideicomitente, a beneficio de un tercero, 

llamado fideicomisario o beneficiario, en el are1culo 60. del 

citado ordena~iento•. e 19 ) 

19).- Ibid .. , p. 105 



l.J.4. LEY OE!IERAL DE IMSTI'l'UCIOllES DE CREDITO Y 

ESTJUILECIMIZJITOS 81'11CllRIOS DE 19%6. 

29 

Abroga la de Bancos de Fideicomiso, el d1a 

31 de aqosto de 1926 y se publica en el Diario Oficial de la 

F'ederaci6n el 29 de noviembre del mismo año litnit.ándose a 

llevar integro el texto de aqu6lla. 

l.J.S. LEY G~ DE IKSTlTOCIONES DE cRZDITO DE 1932. 

Se publica en el Diario Oficial de la 

Federaci6n del 29 de junio de 1932, la cual regula ya de 

manera definitiva e i::.pone un ~arco legal adecuado a esta 

fiqura jur1dica para su crecimiento y desenvolviciento 

futuros pues defino clara y con acierto dentro de esta ley 

cuales son las instituciones que pueden ser fiduciarias, 

porqué y c6mo estan re9Uladas. 

Por Instituciones de crédito entend1a esta 

ley, "las sociedades ~exicanas ..• co~o fiduciarias, articulo 

lo.. Fracción II, inciso e 1'. ( 20 } 

Por otro lado otorga las atribuciones de 

que gozan estos estableci~iento~. 

20) • - Ibid .. , p. 114 



1.J.6. LEY GENERAL DE TITDLOS Y OPERACIONES DE CREDITO DE 

l.932. 

Abroga a la Ley General de Instituciones de 

Crédito de 1932, por publicación en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de agosto de 1932 es decir, no le permite 

ca.si tener vigencia pero incorpora algunas precisiones que 

eran absoluta.Dente indispensables, que aparecieran en un 

ordenamiento que co::io se nota, y3 estaba casi totalmente 

concluido, por el SL. Lic. Pablo Macedo cuando apareci6 el 

ordenamiento abrogado. 

1.3. 7. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CllEDITO Y 

ORGANIZACIONES ~UXILIARES DE 1941. 

Abroga a la ley General de Instituciones de 

C:-é.dit.o da 1932 y es publicada en el Diario Oficial de la 

Fede.raci6n el 3 de l:ayo de 1941. Esta ley en uniOn de la 

General de Titules y Operaciones de Crédito, regulan en fon:ia 

coitplet.a. esta. figura jurídica y es bien poco lo que se le 

adiciona, salvo peq-Jeña~ precisiones que eran normales. 
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C&p1tu1o 899UJldo. COllt.r&to• re1&Clo,...4o• COD l& pr .. taci6D de 

••t• earYlclo. 

Abricos este capitulo, introduci6ndono& an 

el apasionante =undo del Derecho y concretamente en el de lo• 

contratos, para info~ar acerca de los que inteqran este 

novisimo servicio y que convierten su estudio en apasionante 

reto tanto para la imaginaci6n CO'll:O para la creatividad de 

todos y ca.da uno de nosotros, pues plantea aQn alt¡UftOa 

problemas que no estan resueltos o en el mejor de los casoe, 

resueltos a medias y que para e.l estudioso de asta aateria 

representa una oportunidad, a la vez que un desafio 

intelectual. 

Para mejor resolver esta cuesti6n, debe.aos 

exigir que las soluciones que se den, sean fruto de la 



inteligente y elaborada madurez pensante del leqislador, 

aunque éstas, no necesariamente tienen que ser complicadas o 

poco claras, caracteristica que aunque no frecuente suela 

presentarse, y lo que es m4s alarmante, esas normas jur1dicas 

no se adecuan ni a las circunstancias existentes, ni al 

tiempo que vivimos y en ocasiones, suelen contradectrse o no 

tienen 16qica. 

Sirva isto, de pre!mbulo para introducirnos 

en la parte pr4ctica de nuestro tema. 
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2.1. Prestaci6n de servicio• 

Es un contrato de naturaleza eminentemente 

civil regulado dentro del ordenamiento sustantivo de esta 

materia en el Libro cuarto, Segunda Parte, Titulo Déci•o, 

Capitulo II, compuesto por diez articules del 2606 al 2615 

inclusive. 

su concepto es el siguiente adecu&ndolo a 

nuestras necesidades: " •• un contrato por virtud 4•1 cual 

una d• las parte• llamada banco, ••diante reauneracione• que 

pueden tomar el no;.t;ra ~a co:isio~es o interese•, •• obliqa a 

cSes .. pe!.ar en beneticio de otra, a la que llaaaao• cliente 

deterainado• treb&jo1 eapecificoa que requieren · une 
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autorhacl.6n 4• la jararquia llaoan4&ri• 4al paia • ( 1 ) 

en oposici6n 

Ea pues un contrato principal, conean.ual 

a foraal, bilateral o ainalava&tico, 

coN1utativo, ese.ncial-nte oneroso, d• tracto wce•ivo y 

esencialmente intuitu persona• que debe •<!8ú• tener 

satisfechos sus elementos de existencia y requisitos de 

valide%. 

Principal, porque tiene vida independiente 

es decir, no depende de un contrato preexistente para 

subsistir legal .. nte. 

Consensual, lo es porque la ley no exi9e 

ninguna foraalidad .. pecial; el contrato vale, .. perfecciona 

por el dmple acueJ:do de voluntades; ni aiquiara, C090 

requisito da valide~. nuestro C6dic¡o Civil establaca alguna 

formalidad. Naturalmente que el contrato, por reqla general, 

se otorga en forma escrita, pero ello dnicaaente co•o aedio 

de prueba, esto no trasciende, no tiene eficacia &lCJUll• 

respecto de la valide% o respecto del perfeccionaaiento del 

contrato. 

Bilateral o sinalaqaltico, porque se 

1). Losano •ori99a, rruciaco. COJl'fllATOll. p. 4aS 



producen obligaciones reciprocas para las partes. 

Conmutativo, es problem~tico dar un 

concepto siquiera de lo que este término significa pero 

sequiremos al !:la.estro Lozano Norieqa que dice: •el que se 

fon::ia, que se realiza para la utilidad reciproca de las 

partes .. ) (aunque hacemos la aclaración que encierra 

muchas mAs cosas de las que debla encerrar). 

Oneroso, porque se estableceran ventajas y 

obligaciones reciprocas. 

De tracto sucesivo, porque no se agotan sus 

derechos y obligaciones en un s6lo acto, sino que presuponen 

permanencia en el tiecpo hasta que las partes lo determinan 

de comlln acuerdo. 

Intuitu Persona.e, porque desempefta un papel 

importantísimo la confianza e identidad de las partes que 

celebran este convenio. 

Se debe especificar con toda nitidez a que 

est!n obliqadas y a que tienen derecho las partes 

contratantes y, en pri~er luqar se deterainarA que servicio• 

2).- Ibi4 .. , p. 486 
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debe esperar el cliente o beneficiario del profeaioni•ta, •i 

éstos pueden incrementarse y si como es 16qico auponer, •• 

aumentaran los honorarios pactados y en que porcentaje. 

se tendrl especial cuidado para que, cuando 

se elabore el contrato no se omita mencionar, el tipo de 

interés tanto normal como de mora, comisiones y dem4s 

prestaciones económicas que se pacten entre las partes. 

2. 2. Dll?lATO. 

Es un contrato civil por el que una persona 

llamada mandatario se obliga o ejecuta Actos Juridicos que 

van a repercutir en el patrimonio de otra persona llamada 

mandante que es quien los ordena y por cuenta de quien se 

actua. 

un contrato principal pero 

excepcional~ente puede ser accesorio, oneroso en forma nora.al 

salvo convenio en contrario, intuitu persona.e, f'ormal en la 

casi totalidad de los ca.sos, bilateral, y sólo cuando es 

gratuito se convie!"t.e en unilateral, requlado en el Libro 

cuarto, Sequnda Pa~e, Titulo Noveno que abarca ••i• 
Cap!tuloa, del Articulo 2546 al 2604 inclusive, del C6di90 

Civil vigente. 

JS 



.... ,, 

Mencionamos al mandato para tener puntoa de 

referencia dado que existe en el C6digo de Comercio una 

figura jurldica llamada Comisión Mercantil que citamos en el 

siquiente capitulo. 

A.hora bien, cuando el Mandato es para 

deten:iinados y concretos Actos Juridicos, se le llama 

ESPECIAL y cuando por sus características y el nWnero de 

Actos juridicos a ejecutar, no es posible preveerlos, se le 

denomina GEJCERAL y consta de tres subgéneros a saber, de 

acuerdo a su jerarquia: 
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a) pleito• y cobranzas; 

b) actos de adaini•traei6n; y 

e) acto• de 4oainio. 

"Con este doble prop6sito, se confiere al 

~andatario un Mandato General en cualquiera de las trea 

especies previstas en el Articulo 2554 del C6digo Civil, pero 

a la vez se limita expresamente en el texto del mismo 

contrato el ejercicio de dicho Mandato s6lo a todo lo 

referente a un deterninado bien o negocio. Se amplia as1 la 

intensidad del Mandato, pero se restin9e la materia del · 
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mismo". ( l ) cit. pos.MESSIHEO 

Existen dos tipos de Mandato en cuanco a 

que sea c~n representación o sin ella. En el primer caso, el 

mandatario Actua en no~bre y por encargo expreso del mandante 

y los Actos Juridicos que realice, repercutirAn en el 

patri=onio de éste y toda controversia que existiere quedarA 

planteada entre el mandante y el tercero. En el sequndo caso, 

el mandatario actúa co~o si lo hiciese por cuenta propia pero 

los Actos Jur1dicos por él eje.cutados tatü::Jién se reflejar6.n 

en los bienes del mandante con la salvedad de que, en caso de 

existir disputa por no haber llegado a un arreglo, todo se 

entender~ con él es decir, entre mandante y tercero no existe 

ninquna relaci6n aparente. 

Tiene c;ran similitud eon el contrato de 

Pre&taciOn de Servicios Profesionales pero exiate una 

diferencia de qua en éste, son solamente Actos Materia.les y 

en el Mandato exclusiva~ente Actos 3ur1dicos. 

2.3. COKI8IOK KE!tCJUl'l'IL. 

Es éste en el Derecho Mercantil, lo que en 

el Derecho Civil es el Mandato y por tanto eata regulado 

3).- Sincb•• K•4al, Ram6n. DB LOS COllTRATOS CIVILSS, p. )01 



dentro del C6di90 de Comercio en el Libro Sequndo •Del 

Comercio Terrestre", en el Titulo Tercero •oe la Comisi6n 

Mercantil" contenido en el Capitulo I y de los articules 273 

al 308 inclusive, pues son reputados en este mismo 

ordenamiento en el articulo 75-XII como actos de comercio. 

No proporcionaremos un concepto y si en 

cambio daremos a \gunas caracteristicas de esta figura 

jurídica: las partes son dos sujetos, el comisionista quien 

pone al servicio de la otra, el comitente conocimientos, 

experiencia dentro de una esfera especifica, la ni.ercantil 

para hacer en su nombre y representaci6n negocios jurídicos y 

actuar en su beneficio dado que, todo lo ejecutado por él 

repercutir& en el patrimonio del comitente. 

Ahora bien, existe una excepclOn 

contemplada por el propio c6dig:o de Comercio en su articulo 

284 en el que nos cita que el comisionista proceder! como si 

actuara en nombre propio es decir, "tendra acci6n y 

obli9aci6n directamente con las personas con quienes 

contrate, sin tener que declarar quien sea la persona. del 

comitente, salvo en el caso de seguros•. 

Este 0.l timo agregado es muy importante, 

dada la trascendencia de la norma para el comitente, pues en 

38 



caso contrario, podeQos imaginar las consecuencias funestas 

en el supuesto por ejemplo de fallecimiento de éste, pudiendo 

obrar con dolo o mala fe el comisionista. 

Es pues, un contrato consensual que tiene 

todas las caracteristicas de los de este género, es oneroso 

porque el comisionista tiene derecho percibir una 

recuneración amén de los de retenci6n, venta y preferencia. 

Goza del de retención, porque ºno puede ser 

desposeído de los efectos que esten real o virtualmente en su 

poder, sin que se le pague lo que se le adeuda por concepto 

de comisión; del de venta, ya que está facultado para vender 

los efectos y de ah1 cobrar su comisió~ con prelación a otros 

acreedores del comitente y; de preferencia, porque ante todo 

del precio obt~'1ido de la venta de los efectos debe servir 

para el pa90 de los créditos del comisionista y el remanente 

si existe, para el pago a los dem~s acreedores". ( 4 ) 

su extinci6n puede ser por diversas causas: 

!) Po~ cumplimiento de los actos propios de 

la misma; 

~).- VAsque1 del Mercado, Oacar. COH'taATOS NERCAJITILE!, p. 82 
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2) cuando esos actos scin ya de imposible 

realizaci6n; 

J) Por revocaci6n; 

4) Por renuncia; y 

5) Por muerte o inhabilitación. 

2.4. El ~id.aicoai•o. 

Esta Figura, que la propia Ley de Titules y 

Operaciones de crédito en su art. 346 intenta definir, al 

decirnos que:- " tn virtud. 4•1 J'id.aicoaiao, el fidaicoaitent• 

4a•tina cierto• bien•• a un fin licito determinado, 

ancoaand.ando la raalisaci6n da ••• fin a una in•tituci6n 

fi4uciaria". AdemAs explica que serA vá.lido aO.n sin sef\alar 

fideicomisario en su art. 347 del ~is~o ordenamiento legal. 

•Del anterior esbozo se desprenden las 

caracteristicas esenciales del Fideicomiso: 

-Af ectaci6n de parte de un patrimonio a la 

reali:aci6n de un fin; 



-Fin que deber& ser licito (sic) y en todo 

caso determinado; 

-La realización del fin no queda a cargo de 

aquél que se desprendió de ciertos bienes, sino de una 

institución fiduciaria exclusivamente; 

-La realización de tal fin podrá o no tener 

un destinatario espec1f ico, el cual en la r.ateria de denomina 

fideicomisario". ( 5 ) 

2.4.1. runcionamiento. 

se desarrolla de la siguiente manera: 

a) debe existir una persona que aporte una 

parte de su patrimonio -fideicoaitente- buscando con ello un 

fin determinado. 

b) Esto es iniportante, esa fracci6n del 

pYtri::onio se cons-=.i~uye ~or ese s6!o hecho en aut6nomo sin 

ninguna liqa de propiedad con el fideicornitente. 

e) Tiene que ser organizado y dirigido por 

5).- Divalo• M•jia, L. carloa. TITOLOS y COllTllATOS ••• p. 424 



al fi4uciario ( peraona que en nuestro pai• 4•b• ••r un banco 

y que •• encarqa de adainiatrar eate tipo 4• patriaonio ) y 

quien no es estrictamente hablando su propietario, sino s6lo 

su titular ( tanto del patrimonio cot:10 de los derechos y 

obligaciones que de él emanen ) y por lo tanto será. el 

responsable de conseguir su objetivo. 

d.) Existe un tercero que ser A el 

beneficiario y que en estos contratos figura co:io 

fideicoaiaario y serA él, en deten:iinados casos quien exija 

el estricto cu:pli:iento del Fideicomiso. 

e) Ahora bien, si los fines del Fideico~iso 

no fueran los de transmitir la propiedad al fideicomisario, 

entonces deben volver al estado en que se encontraban antes 

de su constitución. ( 6 ) 

Lo que debe:os puntualizar es lo siguiente: 

nuestra opini6n es, que trata~os con un contrato dado que, 

para que se perfeccione debe forzosa.cent.e ser similar y 

ajustarse a la teoria general de los contratos privados. 

6) .- Ibidaa, p. '25 
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El decir que existen tales o cuales 

Fideicomiso• seria por parte nuestra pedante, pues a(ln los 

mAs prestigiados doctrinarios en esta materia han discrepado, 

t>Cr lo tanto nos sujetaremos a lo estipulado en la carta 

circular 14421/751 de abril 24 de 1970 por medio de la cual 

la Co•isi6n •acional Banoaria regula y controla la 

contabilidad interna de las Instituciones Fiduciarias. 

La clasificaci6n es la siquiente: 

Fideicoai•o• en Garant1a 

Créditos 

-valores de renta fija o variable; 

-inmuebles; 

-efectivo; 

-otros. 

Fi4eicoai•o• •n ~cSaini•traci6n 

créditos 

-valores de renta fija o variable; 

-inmuel:>les; 

-efectivo; 

-otros. 



Pi4eicoai•o de Inv•r•i6n 

Crtditos 

-a instituciones de crédito; 

-a e.cpresas y par~iculares. 

Valores 

-en cuenta corriente con el Sanco de México; 

-de rent.a t:ija; 

-de renta variable; 

-en efectivo; 

-otros. 

cree1:t0s nuestro deber puntualizar por ser 

necesario, que aunque esto es lo que se encuentra plascado en 

una carta circular del 6rqano rector de la Banca, ello no 

obsta par.s que dada la ductibilidad de este instrumento 

jur1dico sea il6gico encerrarlo en un 1:.arco jurldico 

estrecho, considero se trata s6lo de una enunciaci6n. 

2.4.3. Esti.nci6n. 

Se e>."tinque, Cf.Je no se rescinde, por la& 

CAusas siquient.es: 

- Porque concluyo y se obcuvo la finalidad 

perse-qu id.!.; 
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- Porqtle su intención es irrealizable e 

imposible; ( Art. 1121-1., c. Civil ) 

- cuando no se realiza la condici6n 

suspensiva de que dependa su ejecución o, si la condici6n no 

se realiza dentro del plazo pactado ta!lbién, si no se 

verifica dentro de los 20 a~os de fi~ado el contrato. 

- cuando se CU?lple la condici6n resolutoria 

convenida .. 

- cuando de cutuo acuerdo, fideicoaitente y 

fideico~isario a.si lo hacen constar mediante un convenio. 

- Si el f ideicomi tente lo expresó dentro 

del contrato de esa manera, lo puede revocar. 

- Siempre que el fiduciario haya renunciado 

a su enc:a.rgo y no se encuentre con quien suplirlo. ( Art. 310 

6ltiao pt.rrafo 4• la L.O.T.o.c. ) ( 7 ) 

CI:"eo, con esta panorámica a grosso !!lodo, 

haber dejado satisfecho un punto que requiere del estudioso 

su n&xi~a de~icaci6n y esfuer~o continuado. 

7).- 1bid .. , p. ,,. 



2.s. Cont.ratoa de adheai6a. condicionante ain• qua non. 

Veamos que entendemos por este tipo de 

contratos y nos daremos cuenta que son aquellos en loa que 

interviene s6lo la Voluntad de uno de los contratantes y el 

otro solo se adhiere, y tampoco puede hacer objeciones, 

simplemente dar su asentimiento, existe. pues una voluntad 

reglamentaria. 

Planiol de entre otros nos da las 

caracteristicas de estos contratos: 

1) "Se presentan bajo la forma de una 

oferta de carácter general; es decir, hay una oferta dirigida 

al público en general para que celebre el contrato. La 

persona del público que quiera aceptar la policitaci6n de 

car,cter general la acepta, hace que su voluntad se adhiera a 

la del oferente y el contrato se perfecciona. 

2) Se caracterizan estos contratos porque 

esta oferta se hace en términos fijos: se toma, se acepta el 

cc:'ltra~o c.:i;o ha. sido ofrecido o no se acepta. No hay 

posibilidad de discusión. 

3) Por regla general, el contratante, 
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polici tante y oferente, goza de un poder econ6mico 

considerable, es la parte fuerte del contrato. 

4) Estos contratos encubren y ocultan la 

prestación de un servicio pOblico. sin embargo, esta nota 

característica no la do)-' porque podemos encontrar un t1pico 

contrato de adhesión sin que reuna esta particularidad. 

Existe controversia entre autores de 

Derecho Pllblico y Civilistas agrupándose en dos corrientes 

doctrinarias opuestas. Los autores de Derecho PCíblico nieqan 

a los contratos de adhesi6n el carActer contractual. Estos, 

dice ouquit no es tal contrato. En realidad uno de los 

llamados contrantes, el oferente, est! emitiendo una voluntad 

reqlamentaria. El otro está en la imposibilidad de discutir 

los términos del contrato, acepta las condiciones 

preestablecidas o no hay tal operaci6n jur1dica. El 

resultado, dice, no es obra de dos voluntades y la mayoria de 

estos contratos son complejos, son de " machote ", ya estan 

impresos. ¿ C6mo va ha haber acuerdo de voluntades cuando ni 

siquiera hay conocimiento ?. Para que haya voluntad, para que 

es~3 g-~ier~ a!go, es p=ecisc que nuestro entendimiento 

primero lo conozca4 Estos contratos ni siquiera se leen. No 

hay tal contrato, la fuente de la obli9aci6n es contractual. 

Los civilista& replican y dicen: podemoa en 



realidad distinguir varias hipótesis la primera, s1 hay 

contrato y una de las partes pre-redacta cuidadosamente el 

contrato, lo estudia, analiza, etc., y establece un 

lineamiento general para celebrar contratos, en ese momento 

s6lo hay una simple oferta, no hay contrato. Pero viene la 

otra voluntad, estudia los ténninos del mismo, lo lee, 

::anifiesta su voluntad y acepta. Ya hay contrato; en ese 

mocento la obligaci6n de la persona del pO.blico deriva del 

contrato que no es sino ese acuerdo de voluntades. Pasel:los a 

la segunda hipótesis, suceden las cosas igual pero la persona 

del p(iblico ignora los términos del contrato; no ha leido, 

pero manifiesta su voluntad de celebrar el contrato. C. Hay 

contrato o no ? Los civilistas sostienen que existe contrato 

porque hay acuerdo de voluntades. Si alguno de los 

contratantes no ha leido el contrato, habra · dolo, error, 

vicio de la voluntad en su consentimiento, pod.rA alegar la 

nulidad del contrato, absoluta o relativa, seqtí.n la 

naturaleza del vicio; pero habrA contrato, no será vAlido, 

pero esto no desvirtaa la naturaleza misma contractual de esa 

Pode:os teri::i.inar diciendo, que la 

opinión del sustentante es coincidente ccn la postura de los 

Civilistas es decir, el segundo criterio pues existen puntos 

de vista similares en la mayoria de los casos. 

8).- Loaano Moriega, rranciaeo. COll'l'aAT08, p. 67 
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CAPI'ftft.O ~Cato. Transferencia Electr6nica de Fondosª 

Daremos principio a esta parte de nuestra 

propuesta, haciendo alusi6n a lo qu:e mencionaba el fil6aofo 

espa~ol y hombre de todos los tiempos Ortec¡a y Ga•••t 
al decir: •el hocbre es él y su circunstancia", que aunque no 

repito literal~ente, su sentido trasciende y viene a cuento, 

por el moae.nto maravilloso que nos ha tocado vivir y en el 

que se conjugan tanto los avances cient1f icos con loa 

human1sticos ª Estoy tratando de llamar la atenci6n respecto 

al cib:l.ulo de oportunidades que se nos presentan para superar 

todos nuestros desafios y que pueden estar repr .. entados por 

ejei:i.plo, por equipos electrónicos altamente sofisticados que 

rc~lizan tareas inimaginables hasta hace apenas unos al'to• y 

que casi siempre nos llenan de asombro y estupefacci6n, coao 

lo es, la Transferencia Electrónica de Fondos, teaa que 



trataremos de explicar a continuación. 

J.l. Naciaiento y Siqniticado. 

Voy a citar a un jurista casi textualmente, 

en primer lugar porque me autorizó a hacerlo como lo creyera 

conveniente, (lo que agradezco) y en seguida porque su 

articulo publicado en una Revista de circulaci6n interna 

entre los abogados de Bana::iex, casi no tiene desperdicio y 

por tanto serla un tanto atrevido mutilarlo, y que paso a 

exponer. 

No me atrever!a a afirmar que la 

Transferencia Electrónica de Fondos es un s!m.bolo previato 

por San Juan en sus visiones apocal!pticas, pero es 

representativo de la preocupación que este tema hace surgir 

en personas que, por su edad, han disminuido su capacidad de 

adaptación a los fenómenos nuevos. 

De la Transferencia Electrónica de Fondos o 

T.E.F., como la lla~aremos en adelante, cabe decir que no ae 

trata de una nueva operaci6n jurídica sino de una nueva 

aanera de llevar a cabo OP'?~~cicnea y4 exi~tentes en el mundo 

de lo jurídico, la novedad sólo consiste en el medio por el 

que se va a llevar a cabo la operación es decir, tiene 
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carActer instrumental mis que institucional. 

Es una manera de llevar a cabo: 

tranaaccionea o movimientos de informaci6n qua i•port.an 

dinero o cantidades financieras, que suponen usualmente paqo 

y que pueden operar o no, en tiempo real ( a manera de 

explicaci6n direcos que operar " an tieapo r .. l • significa 

el que la decisi6n se toca pr.Acticamente en forma •iaultAnea 

a la llegada de la infon:i.aci6n, esto es, cuando con la 

tarjeta de cr6dito en una caja autom&tica paraanente pido una 

disposici6n de efectivo, en forma coincidente al recibir 

6s~e, se opera la dicposicl6n del crádito y aparece un saldo 

deudor en la contabilidad por dicho oonto). 

Deber;,os comprender el hecho de que la 

tecnologia ha aco~paftado al ee:echo en toda la vida de 6ste. 

As1 cuando la creatividad del hoabre di6 al lllW\do el papel y 

la tinta, el siste~a normativo descubri6 un nuevo oedio de 

hacer constar las operaciones jurldicas, es decir, incorporar 

éstas a un cedio f1sico que servia de prueba, algunas vece• 

solemne, de la transacci6n que se habia celebrado. A&imia90 

cuando la prActica t:iercanti l estableció empresas en 

diferentes plazas y hUbO la necesida..:1 de de!!!plazar 

financiac.ientos ( d.inero ) a grandes distancias, surgieron 

los titules de crédito a través de loa cuales se probaba la 



celebraci6n de un acto jur1dico incorporando a 6ste, el 

derecho derivado de Aquel, con la particularidad de circular 

sin expresi6n de causa. 

Hoy por hoy asistimos al nacimiento de una 

nueva metodologla que impacta al Derecho. Los aparatos 

electr6nicos proveen no s6lo el valor probatorio de un acto 

jur!dico, no s6lo la incorporaci6n a ese c.edio eléctronico 

del derecho pactado entre las partes sino adem&s un veh1culo 

totalmente novedoso para realizar éstos, dejar huella de lo 

efectuado y hacer movimientos monetarios significativos·. No 

se si es muy aventurado afirmar que el Derecho no habla 

creado nada nuevo desde el Titulo de Crédito hasta ahora que 

aparece la T.E.F., al menos, en lo referente a su finalidad. 

Las mültiples transacciones mercantiles 

dieron lugar al uso de variados métodos diversificando los 

noDbres de tales titules de crédito, con el Animo objetivo de 

trasladar dinero de un lugar a otro, ya se us!sen simples 

documentos o efectivo. 

La moderna metodologla ha realizado estas 

operaciones por Qedios cada vez ~ás rápidos, como el 

tel6grafo, telex, telefax, de todos los cuales existen 

documentos que prueban las operaciones realizadas, no a.si· los 
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modernos sistetlas electrOnicos a través de la utilización de 

redes de cómputo, trasmisi6n de informaciOn por v1as de 

cable, microonda, etc., que convierten al dinero en un mero 

estado contable, situación que esta dando lugar en la 

actualidad a crear normas jur1dieas que requlen tale• 

operaciones a fin de dejar inc6lumes los derechos de las 

personas, con lo cual una vez mAs se prueba la aparición de 

la econom1a buscando satisfacer necesidades humanas y 

posteriormente el Derecho tratando de encuadrar en el marco 

jur1dico, la legalidad de tales satisfactores o como diria 

Kelsen, buscar ~ la no.,.. da la nor--s.lidad.• 

Dentro de las operaciones bancarias 

modernas que se inscriben en el supuesto anterior, esta la 

T.E.F., que surge en relación a satisfacer necesidades como 

el llamado • COSTO l'~IDO • cuyo objetivo es darle la 

relevancia que requiere al dinero, que ae ha convertido en 

una mercancia productiva y para comprobar nuestro dicho, 

basta ver coco el Director J'inanciero de una empresa en la 

actualidad ha desplazado a personajes que anteriormente eran 

irre=ovibles co::io el Director de Producci6n, el Director de 

Ventas, el Administrador General por sólo mencionar unos 

cuantos, pues en la ac~ualidad el negocio de una empresa no 

esta en lo que produzca, como parad6ja sino, en el manejo 

financiero de sus crédi~os, de sus recursos, de sus cuantas 



por cobrar. 

A este fen6meno habr1a que agregar uno 

importante, el de "la velocidad del dinero" es decir, que en 

la actualidad en un abrir y cerrar de ojos y desde la 

comodidad de nuestro hogar u oficina se pueden realizar las 

operaciones, sin importar lo lejos que f 1sicamente se 

encuentre la persona de su Banco pues, con una llamada 

telef6nica o instrucciones a un equipo electr6nico se pueden 

hacer todas las operaciones que podamos imaginar y que 

previat:i.entc se hayan pactado entre las partes. Si esto se 

considera en su real dimensión, es apabullante la realidad 

pues pensecos tan s6lo en la enorme cantidad de operaciones 

que se celebran en un d!a y nos daremos cuenta la importancia 

que tiene este concepto, dentro de la realidad de la T.EªF. y 

notaremos la inmensa similitud que quardan con los titules de 

crédito y que estas dos invenciones tienen un mismo 

principio: agilizar la circulaci6n y movimiento del dinero. 
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Cabe aclarar que la T. E. F. , incluye alqün 

tipo de fen6~enos que no necesariamente supone movimiento de 

dinero pero si, y q-..ii=5. 4;~n ir.'!portante como aquél, es el 

t:ioviniento de infornaci6n económica efectuada con rapidez, 

para el manejo financiero de las empresas ( tal es el caso de 

infornes de estados de cuenta, de autorizaciones para 



tarjetas de crédito, etc. ) 

¿ Porque pues, si se ven tanta• ventajas 

exigidas por el mundo actual a la Transferencia Electr6nica 

de Fondos, surgen dudas a incertidumbres ? Podr1a.o• penaar 

que ésto, tiene una triple respuesta: 
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l) Nos enfrentamos a nuevos medios ( los 

electr6nicos ) que no eran usados ni previstos por nuestra 

legislación actual; 

2) Existe una tendencia en el ser humano, 

por aferrarse a la sequridad que le brinda lo ya conocido y 

experimentado. ( El covimiento de dinero a través de papeles 

y de titules de crédito, nos es familiar); 

l) raz6n fundamental de esta 

incertidwnbre surge, a ni juicio, porque la Transferencia 

Electrónica de Fondos, involucra operaciones que ya existen y 

que tienen regulaciones que no encajan con el medio 

electr6nico, de celebrarse. Nos referirbo• b&eica.ente a 

t!tulos de crédito. Los conceptos de incorp0racl6n, 

literalidad, cadena ininterrumpida de endosos, presentaci6n 

f1sica del docu~ento para su pago en el lugar del principal 

deudor, se ven en serias dificultades cuando esas operacionea 
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se manejan electr6nicamente. 

Vista esta parte general de introducci6n al 

fen6meno de la T.E.F. 1 pasare:cos a realizar un a.nAlisis de 

esta figura con el rigor juridico con el que debe examinarse 

un ~étbdo para la celebraci6n de operaciones jur1dicas. 

3.<. OBJETO Y ESTllUCTURA J"(JJ\IOICA. 

Se entiende por objeto de todo contrato los 

derechos y obligaciones que se crean, transfieren, ~od.ifican 

o extinguen. En este contexto entenderemos como la materia de 

la Transferencia Electrónica de Fondos todas aquellas 

l:lodificaciones que en el mundo juridico se producen, en el 

patrimonio de las partes, con motivo del uso de estos ~cdios. 

En la actualidad la enumeraci6n de 

funciones objetivas de la T.E.F., es sólo enunciativa, dentro 

de éstos, pueden considerarse: 

1) Disposiciones de apertura 4• criOito. 

Por medios elcctr6nicos puede hacerse uso de un crédito 

abierto, el mas usual, es la tarjeta de crédito pero que 

puede extenderse a disposiciones de cualquier otro tipo de 

este 96nero, que un banco puede abrir a su clientela. 
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2) Dhpoaicione• 4• =•ntae pr-iatent ... 

Esta consiste en disponer de los dep6sitos que el cliente 

tenga en cuenta de cheques, valores, ahorros u otro tipo de 

ope.raci6n pasiva bancaria a trav6a de una inat.ru.cci6n 

electr6nica o bien del uso de tarjeta de d6bito. Gracias a 

ello, el cliente puede con carqo a su cuenta, hacerse de 

dinero en efectivo o trasladar fondos a otras partes. 

3) Pago• coa o.ar;o a 4ivaraa• operacionea 

activa• o peaivu. El cliente puede disponer de un cr..Sito 

abierto o bien, de los tondos existentes con objeto de 

alimentar las cuentas de terceros acreedores, lo que extinque 

una obliqaci6n. Esta funci6n que se ha iniciado timidaaente 

con pagos de teléfonos, gas, escuela u otros servicios 

similares, b&ce inmine.nte operar en •punto de venta• (en 

in9lls p.o.•. point of sale) y consiste en que cuando el 

cliente hace una compra a un prestador de bienes o servicio•, 

loqra de manera instantlnea que a través de una tarjeta, la 

terminal de c6mputo del prestador de bienes y servicios •e 

comunique con los equipos del banco y tran•fiera los fondo• 

del cliente a la cuenta de éste. 

4) Diapoaicion•• 4• •fKtiTO COD e&r90 • 

opa.racione• activaa o p••ivaa. De alguna aane.ra ya enunciada• 



arriba al hablar de las disposiciones de apertura de cr6dito 

o cuentas de débito, esto es que puede por medios 

eléctronicos y gracias a las cajas permanentes ( en in9li• 

"·T. M., autoaatic telex aachine ) obtener efectivo a cambio 

de una disposici6n que simultAneamente se hace de una 

apertura de crédito o bien de los fondos previamente 

depositados por el cliente en el banco. 
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5) orden•• da paqo. Este servicio se inici6 

electrónicamente a nivel internacional con los sistemas 

conocidos como CHIPS y SWIFT vienen a ser hoy una realidad no 

s6lo a este nivel sino en el propio ámbito nacional de forma 

que el dinero viaja de una cuenta del cliente, o por efectivo 

recibido de éste, a una cuenta de otra of iclniJ. ya sea 

directamente para su abono o bien, a disposici6n del 

beneficiario de la misQa. 

6) Concantraci6n de tondoa. Este es el caso 

de empresas que reciben un alto volümen de pagos en 

diferentes puntos del territorio nacional normalmente por 

concepto de cobranza y casi siempre en cheques, que por este 

conducto le es acreditado en forma instantAnea en una cuenta 

concentradora, lo cual al cliente de los bancos le ayuda a 

opti:izer recursos pues no tiene periodos prolongados de 

irunovilizaci6n de fondos, colabora a reducir su problema de 



cheques ain fondos y auy importante, evita la concida 

practica del • jineteo • 
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7) Dbpermi6a 15• foD4o•. Exi•t•n alc¡unaa 

neqociaciones que por su naturaleza o bien, por necaa14adea 

propias acostumbran hacer pagos en punto• geoqrAfic .. ente 

distantes unos de otros, tales como aquellas que operan a 

nivel nacional, que hacen créditos a sus proveedores y es por 

aed.io del uso de la T.E.F., que solucionan su aparente 

problema dado que, los fondo• ~on situados inmediata.aente en 

el luqar deseado e incluso, ae puede abonar a la cuanta da 

los destinatarios. 

B) ~c16a. Esto ea en .. pacial Qtil 

entre lo• bancos. Si MI puede loqrar que no aa haga 

Usica.ante, aer1a MnCillo y lo Qnico qua se requerirla 

aerla lo que en inql6• - ha 11..,..do •trmocar ... o11e;1ae• qlM 

en nuestro riqimen jur1dico actual chocarla con la• 

dispoaiciones especifica• de la Ley General de Tltulos y 

Operaciones de cr6dito. 

Con esta enumeración de las •As usuales 

aplicaciones que se han dado a la T.E.F., de ninquna aanera 

se pretende hacer liaitativa esta relación sino ablo 

enunciativa, puesto que los avances en esta rama aon 



abundantes y sorprendentes y la tecnoloqla como las 

necesidades caminan de la mano con el tiempo. 

Pero lo que realoente interesa y apasiona 

de este anAlisis es poder hacer una co1:1paraci6n entre cada 

una de éstas y las actividades juridicas que ee realizan 

::i:ediante electrónica. Verecos por ejemplo, la operaci6n en 

punto de venta para lo ci:ial sequireoos todo el proceso: 

a) el cliente realiza la co=pra de un 

objeto con su tarjeta de crédito, disponiendo asi de una 

cantidad a cargo de un contrato de apertura de cr~ito; 

b) su banco no s6lo le concede la 

disposición, sino que adem~s realiza la transferencia de 

tondos a disposición del vendedor; 

e) el vendedor del bien, recibe el pago del 

producto que vendió y le cucple de esta manera el coaiprador. 

Ahora bien, lo anterior es rc~e:lador de 

sólo una parte de las operaciones jur1dicas que se dan 

mediante la electr6nica a la que aftadirluos las relaciones 

leqales que se derivan del uso de estos medios y a loe que 

nos referiremos a continuaci6n. 
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3.2.1. PARTES QUE IllT!:RVIENEN. 

Hasta hoy, por lo menos en el medio 

nacional las operaciones de T.E.F., se han dado de la 

siquiente manera: 
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- internamente •n los banco•-, -entre varios banco•- y-entre 

clientes y banco-. Esto lo hace aparecer coDo si se tratara 

de una actividad donde los bancos juegan un papal 

fundamental. Sin embargo, podría prequntarse, ¿ es forzoso 

que un banco intervenga en una operaci6n T.E.F.? 

La respuesta era afirmativa cuando estaba 

vigente la Ley Reglamentaria del Servicio POblico de Banca y 

crédito, en cuanto calificaba los movilüentos financiero• y 

de manejo de fondos en fori:a sistemAtica como parte de ese 

Servicio PQJ>Uco que regulaba por disposici6n expreaa del 

p•rrafo Quinto del Articulo 21 conotitucional y del 12 da la 

propia Ley 1le9laaentaria, donde se mencionaba que s61o las 

Sociedades Nacinales de Crédito podían dedicarse a celebrar 

este tipo especifico de operaciones pero, a partir dal 27 de 

junio de 1990 en que se 4eroqa el párrafo Quinto de nuestro 

m!ximo ordenamiento jurídico sustento legal de ese orden de 

cosas y posteriornente como consecuencia 16qica de ello, la 

at>roc¡aci6n de la La:; Reglamentaria, el 16 de julio del •i•ao 



at\o mediante el articulo Sequndo Tranaitorio de la L•J de 

Inatitucione• de cr64ito, nuevo conjunto de normas 

reguladoras de las operaciones bancarias, de idéntica fecha 

que es divulgada y entra en vigor al d1a siguiente de su 

publicación, contempla un cambio de fondo ya que traslada el 

ejercicio de la Banca y Crédito de nueva cuenta a los 

particulares. 

dice: 

En su articulo 103 de la citada Ley, nos 

Ninguna persona, f1sica o moral, podr~ captar 

recursos del püblico en el mercado nacional, mediante actos 

causantes de pasivo directo o contingente, obligándose ésta a 

cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros 

de los recursos captados. " Nos damos cuenta que a este tipo 

de personas les esta prohibido ejercer coco empresas 

bancarias con las excepciones ah1 marcadas y que en su 

fracci6n Primera de este Articulo 103, nos indica: I. las 

instituciones de crédito reguladas en la presente Ley, 

autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables". 

Ahora bien, el estudio de esta disposici6n 

deja claro que el transferir fondos no es una actividad 

privativa de la banca puesto que telégrafos y correos lo 

hacen desde hace algún tie~po. Por tanto, debemos dejar 

sentado que los bancos en esta materia no son s6lo· los 
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lideres sino los casi únicos en ejercer esta funci6n, ello no 

excluye la posibilidad de que otros sistemas de empresas 

establezcan programas similares. En los U. s. A. se ha dado 

este fenómeno por ejemplo con Sears, que capta recursos del 

público para invertir, y éste puede por tanto con cargo a su 

inversión hacer consut:tos en dicha tienda. ( son. lo• llaaado• 

"bancos no banco•). 
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Aunque no parece vislumbrarse en corto 

tiempo, no se excluye la posibilidad jurídica de que se pueda 

dar en ~éxico. Asi~is:o, es posible que entre empresas sobre 

todo aquellas que fon:ian grupos de controladoras, se puedan 

hacer traspasos electrónicos de fondos, como ~ovimientos 

mera=ente contables o bien operaciones conocidas por la ley 

co~o " en cuenta corriente n 

Otro aspecto importante es el cambio de 

criterio en lo que respecta al concepto de " aucur••l • pues 

con los cedios electr6nicos ha sido superada es~a def inici6n 

dado que era en esta insti tuci6n donde se operaba toda la 

prestaci6n de servicios y ahora en cambio se puede hacer 

~ediante una 11nea telefónica o una terminal de computadora 

sin importar que su ubicación este dentro o fuera de nuestro 

pais. 



Lo anterior ha forzado a cambiar los 

criterios conforme a los cuales las autoridades bancarias 

autorizan la apertura de nuevas sucursales. Por otro lado, 

propició la aparición del aequndo p6rrafo d•l articulo 17 de 

l& L•y Bancaria que ••!ala: " La instalación y el uso de 

equipos y sistei:.as autocatizados, que se destinan a la 

celebración de operaciones y la prestaci6r, especializada de 

servicios dircc~cs al pllblico, se sujetarán a las reglas 

qenerales que dicte la mencionada dependencia." 

Asii:lismo, y con fundaaento en el Articulo 

Séptillo da la propia ley. las autoridades reguladoras han 

wani!estado su preocupaci6n por la instalaci6n de terminales 

electrónicas que en nuestro pals han ido apareciendo para 

realizar operaciones con la Banca Extranjera, todo esto co~o 

consecuencia de transacciones inte:-nacionales. 

Cabe también cencionar la posibilidad de 

que en los sistet::as de T. E. F., no in-cervengan solamente las 

entidades ya ~encionadas sino otras dedicadas a concentrar y 

disp..rs.ar in!c:-=~:::!6;: y .:¡-.;.:. aunque óe mol:lento no han 

proliferado {salvo PRO, S.A., cr~e ad.:.inistra el servicio de 

la tarjeta de crédito Carnet). en otros paises y sobre todo 

e:n tr.ansacciones a 

existan empresas 

nivel internacional 

concentradoras y 

es muy com<m que 

dispersadoras de 
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infon:iaci6n y por ende de fondos, a las cuales los bancos, 

clientes y empresas se afilian para completar el ciclo del 

servicio electrónico. 

Otro de los eje~plos valederos son las 

instituciones de Valores ( casas de Bolsa ) que transfieren 

valores burs!tiles y de mercado de dinero con s6lo 

moviQientos electrónicos. 
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Por lo tanto, es fácil deducir la serie de 

interrelaciones jurldicas que se efectaan entre los 

intervenientes. 

3.2.2. RELACION JURIDICA ENTRE LAS PARTES. 

Como en todo tipo de relaci6n, en que 

intervienen personas, se pondrá énfasis en la cordialidad y 

respeto mutuos, esto es vital ya que derivarA en problemas y 

consecuencias funestas o en bienestar y tranquilidad, lo que 

es aconsejable, rn!xime en este tipo de unionea que ae 

realizan por conveniencia, en la cual priva la voluntad de 

cada una de las partes. 



J.2.2.1. Entre cliente y banco. 

Esta relaci6n se da cuando el cliente 

utiliza los servicios que el banco pone a su disposici6n y lo 

curioso de ello es que la inciativa la toma el cliente usando 

los ~edios electrónicos en sustitución de los contactos 

personales y, por supuesto los documentos que eran los 

usuales. Ahora, este tipo de operaciones se reqularan por dos 

grupos de Normas Jurídicas: 

Aquellas derivadas de la operación que se 

celebre ( dep6sito, tarjeta de cridito, d• d6bito, apertura 

de cridito, disposición da tondos y un número creciente cada 

dia as1 como por la serie de normas en particular, 

derivadas del contrato que banco y cliente han celebrado con 

el Q.nico propósito de que éste, pueda tener acceso a los 

servicios de " banca electr6nica " 

Una segunda al terna ti va la representan las 

operaciones celebradas mediante T.E.F., realizadas 

internamente por el banco sin la intervenci6n directa del 

cliente, co~o es el caso de la tras~isi6n de cargos a cuenta 

de cheques por haberse librado éstos en plazas distintas de 

aquella en la cual la tiene contratada o bien, disposiciones 

en efectivo hechas con la tarjeta de crédito y en plaza 
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diversa de la que contrat6. Este es un fenómeno interesante 

dado que resulta irrelevante el lugar de apertura de la 

cuenta. 

3.2.2.2. Entre bancos. 
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Son las transferencias que se realizan de 

banco a banco normalmente por moti vos de compensación, con 

motivo de créditos comerciales, cuentas de corresponsalia, 

ordenes de pago. En este caso, ademAs de las nort11as jur1dicas 

que rigen la operación que entre s1 celebran los bancos, 

aparecen las nori:ias y regulaciones relativas a los sistemas 

para compensaci6n establecidos por las autoridades. En casos 

como los créditos comerciales o las ordenes de pago, los 

clientes pueden verse involucrados en los resultados 

jur1dicos de estos oovimientos, puesto que son ellos quienes 

provocan que los bancos se relacionen al ponerse en 

movimiento una serie de dispositivos necesarios para el feliz 

tén::iino de las operaciones prevenidas. 

cabe decir, que en los casos que al final 

del p.1rra!'.:i an::aricr :=encionamos tienen aplicación incluso, 

nor:.as de carácter internacional que COQUnmente aon aplicadas 

por la banca. 
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J.2.2.J. woraaci6n de la voluntad. 

Este parece ser un punto critico en la 

T.E.F. 

¿ cuándo y cómo puede decirse que la 

voluntad se ha encontrado para perfeccionar la relación 

jur1dica ? ¿ Es posible pensar que se trate de declaraciones 

unilaterales de la voluntad con efectos legales ? ¿ Podemos 

aplicar el sistema de la policitaci6n y la respuesta de ésta? 

¿, hablaremos de que la voluntad puede ser expresada por no 

importa quien, a pesar de las normas vigentes del mandato y 

representaci6n ? ¿ En que momento puede decirse que, 

conjuntadas las voluntades el acto juridico se ha producido 

con las consecuencias que se le atribuyen usualmente al pago? 

Estas interrogantes ponen de manifiesto, lo 

extremadamente delicado de este punto, el mis~o que se les ha 

planteado a los que doctrinariamente han tratado este tipo de 

transferencias. 

Sin desconocer la enorme trascendencia que 

cada una de estas preguntas encierra, y par~ no incurrir en 

error recurrimos al estudio realiz.ado por el jurista que 

menciono al iniciar este cap1tulo y que presta sus servicios 



en la b4nca mexicana, concretan:iente en Banco Nacional de 

M6xico, s. A.., Lic. ll•jan curar, quien resuelve de una 

manera sencilla y atinada este aparente problema y comenta 

que usualmente en cuanto se trata de una T.E.F. ,en donde 

intervienen un cliente y un banco, varios bancos o todo un 

siste~a, existe co:io reqt.dsito previo, la celebraci6n de un 

contrato que regula todas estas relaciones, lo cúal es lógico 

suponer, puesto que esta clase de figura jur1dica, que en los 

antecedentes se t.rat6 de encuadrar en un tipo de contrato, 

cualquiera que este sea, presupone un libre acuerdo de 

voluntades para aceptar, por una parte lo que por otra se 

ofrece. 
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En nuestro derecho la \lnica norma que 

regula este tipo de operaciones en forma espec1f ica es la Ley 

de Instituciones de crédito en su Art1culo 52 que dice: " La• 

in•titucion•• 4• cr64ito po4r•n pactar la celabraci6n 4• aua 

operacionea y la preatac16n de aervicioa con •l p'llt>lico, 

••diante el uao 4• equipo• y aiateaaa autoaatisa4oa, 

••tabl•cien4o en loa contrato• re1peetivos la• aaea para 

determinar lo ai;uiente: 

I. Laa operaciones y aervicioa ~ya 

preataci6n ae pacte; 



II. Los ae4io• 4• i4entifioaoi6n 4•1 

u•uario y la• re•poneabilidad•• correapon4ient•• a •u uao; y 
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III. Loa ••dios por lo• qua •• haqan 

conwtar la creaci6n, transaiei6n, moditicaci6n o .. tiaoi6a 4• 

derechos y obliqacionea inherentes a laa oparacionaa y 

••rvicios da que •• trata. 

Zl uso da los medios da identificaci6D qua 

•• aatGla1can conforma a lo praviato por aata articulo, an 

austituci6n da la firma aut6qrafa, producir& loa aiaaoa 

•f actoa qu.a la• laya a otorqan a loa documantoa 

correapondiantaa y en conaacuancia, tandrin al aiaao valor 

probatorio. 11 

Como lo acabamos de transcribir, la ley 

requiere de los bancos como ünico requisito, que celebren un 

contrato que regulara. operaciones y servicios, medios de 

identificaci6n y la creación, transmisi6n, modificaci6n y 

extinci6n de derechos y obligaciones. 

Por este conducto tan simple, se allanan 

todos los problemas y se resuelven los cuestiona.miento• 

hechos valer al principio de este cap1tulo. 
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Cada utilización de un medio de la T.E.F., 

supone concretar los actos contratados y serA hasta ese 

momento que se podr! hablar de la producci6n de !e.n6meno& 

jur1dicos en si. De esta manera, es irrelevante el hecho de 

que el el iente accione o no los equipos electr6nicos para 

situar dinero y cubrir sus adeudos, dado que el propio banco 

lo autorizó, asimismo deja de tener importancia quien haga 

uso de los mismos equipos, siempre y cuando utilice los 

n1lmeros clave y medios de identificaci6n previstos por las 

partes. Pueden accesar el sistema el hijo menor de edad, un 

empleado infiel que haqa mal uso de una información que s6lo 

deberla tener el cuentahabiente pero, eso tendr! 

consecuencias en las areas civil y penal pero no desvirtO.a 

las operaciones efectuadas al amparo del contrato citado en 

el articulo 52 da la Ley de Xn•tituciones 4• cri4ito, ya que 

dichas operaciones se llevaron a cabo de acuerdo con el 

citado ordenamiento. 

De aqu1 obtenemos una conclusi6n, que el 

contrato previo es el soporte jur1dico de la expresi6n de la 

voluntad en la celebraci6n de estas operaciones. 



3. 3. MDAIMI Y Ril:BGOB ZJI LA TllAllBPDZllCIA BLZCTllOXJ:CA DB 

l'OXD08. 

Los estudiosos de esta figura inclusive las 

comisiones especiales que han trabajado sobre este aspecto en 

la Organización de Naciones Unidas estan de acuerdo en que 

las principales amenazas, riesgos e inquietudes se derivan de 

los siguientes cinco fenómenos: 

I. Delitos cometidos a trav6• de la T.B.r.; 

II. Error•• c¡u• •• coaeten en eato• 

III. Mal funcionamiento de los equipo• y 

proqraaaa; 

IV. Dificultad de revocar la• ordenes 

iniciada•; e 

v. Incramento en al riaGqo 4c violaci6n al 

aacreto bancario y pérdida de la confidencialidad • 

intillidad. 
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3. 3. l. DELITOS. 

Los delitos que se pueden cometer son los 

mismos con diferente envoltura, pues unido al progreso de la 

tecnoloq1a va el de la delincuencia, como una cornpensaci6n. 
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Analizado desde el punto de vista juridico, 

parece ser que las tradicionales figuras tipificadas en 

nuestros códigos penales, principalmente las relativas al 

fraude, al abuso de confianza, a los delitos imprudenciales 

parecen ser mAs que suficientes para incluir dentro de su 

tipicidad a las conductas delictuosas que se cometen o pueden 

cometerse v1a T.E. F. ¿ Qué es lo que hace una persona que 

falsifica una tarjeta de crédito con una banda magnética y se 

apodera del número de identificación personal de su legitimo 

usuario y con ello hace accionar cajeros mecAnicos y obtiene 

dinero en efectivo?. Simplemente esta induciendo a un error, 

se aprovecha de éste y obtiene un lucro para si, eso es 

fraude. 

que pensamos debe hacerse es, 

simplemente adecuar la Legislación Penal en las calificativas 

de estos delitos, ya que presuponen en el delincuente una 

mayor peligrosidad por el acopio de conocimientos que 

requiere tanto cienti.f icos como técnicos para perpetrar el 
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il1cito sin embargo, existen personas que con una acumulación 

de conocimientos o sin 6stos, cometen mis delitos y no son 

considerados de alta temibilidad. 

Existen conductas hoy no tipificadas y que 

pueden presentarse, como el riesgo de extravio de una tarjeta 

de crédito, el robo o pérdida del níimero de identificación 

personal, en fin una serie m~s de circunstancias que hagan 

probable o faciliten la comisión de un il1cito, pero ¿ no es 

lo mismo dejar abierta por omisi6n la caja fuerte, la 

chequera sobre la mesa, el dinero sobre algún mueble en 

nuestra casa ? 

.Adem6.s, los m isaos creadores de los 

siste1:1as tuvieron conciencia de los riesgos que ello 

implicaba y se han desarrollado verdaderas infraestructuras 

para garantizar hasta donde es posible hacerlo, este tipo de 

operaciones. Creemos que seria justo decir, que la T.E.F., es 

1:1.ás segura que las tradicionales y no decir tan s6lo, que 

dichas transferencias llevan más riesgos que los coQunes. 

3.3.2. EllROllES. 

Estos, existen en este tipo de operaciones 

quiz~ con mayor frecuencia que con los métodos co:unes y 



corrientes, pues este tipo de equipos son muy sensibles al 

tacto y consecuente:iente se deriva de ello lo apuntado con 

anterioridad, pero no debe obstar para tomarla como pretexto 

sino, unicar:i.ente aplicar mAs nuestra atenci6n y ser 

precavidos en el uso de los medios electrónicos de trasmlsi6n 

de fondos. 
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Ahora bien, el mismo principio jur1dico 

aplicado a los errores cometidos hasta ahora y que en no 

pocas ocasiones provocó quebrantos, es el denominado " caabio 

4• ndm.aroa " que consiste en equivocar el no.mero de nuestra 

cuenta de cheques por ejemplo, y que el importe sea 

acreditado a otra persona y posterior~ente tratar de retirar 

y no contar con ~ondos auticient•• para cubrir nuestro 

documento, sigue vigente en este tipo de operaciones pues con 

la si~ple corrección del QÍsmo bastar~ o no, teniendo validéz 

y existencia el acto jurídico emanado de la T. E. F. 

J.J.J. MAL Fl!NCIORAMIENTO. 

Puede producirse una descompostura o un mal 

funcionawiento en los equipos que oanejan las Transferencias 

Electrónicas de Fondos y puede ser funda=entalmente en tres 

areas: 
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a) en •l equipo en si; (hardware) 

b) en los proqraaaa ina•rtoa •n el equipo; 

(software) 

e) en las linea• que conducen la 

inforaaci6n. (teléfono, ~icroondas, satélite) 

Existen·otro tipo co~o son: que el servicio 

no este disponible cuando el cliente pretende usarlo, no 

realice su pago e incurra en mora; sucede también que durante 

una transacción se efectúe el cargo a la cuenta de un cliente 

pero se tc-unca la cocunicacion y el crédito que deb1a hacerse 

con esos fondos nunca lleg6 a su destino. 

En el punto de vista del Licenciado Mej!n 

carrer ya citado y con el cual coincido, se producir6n varias 

consecuencias de naturaleza jurldica, a saber: 

cuando el prestador de un servicio como 

T.E.F., no la otorga de acuerdo a lo pactado, ya sea por una 

pérdida en el equipo, en el progra1:1a o no prevea una caida er. 

la línea para que puedan ser reparados o reemplazado& 

in=ediata?:lente o que se proporcionen al usuario medios 

alternos que respondan ante sus clientes no s6lo· por 



negligencia sino además por esa falta de cuidado para 

enfrentar los imprevistos, estare111os frente a un caso de 

responsabilidad civil que produce que una parte resulte 

responsable, cuando otra sufre un "Lucrua C••••n•" o un 

"Daanun Em.erqens". Las normas sobre la responsabilidad 

actualmente existentes pueden dar un marco de referencia a 

estos problemas si se adicionan cor.to ordena la ley, por lo 

tanto los riesgos estan adecuadamente atendidos. 

J.J.4. DIPICOLTAD PARA REVOCAR ll!IA OPERACION. 

Algunos de los usuarios de este servicio lo 

ven con recelo por la dificultad que implica una vez iniciado 

el proceso de T.E.F., retractarse y ordenar una revocaci6n de 

las operaciones realizadas. 

Pero, lo que tampoco se puede negar, es el 

hecho de que también es problemático lograr la revocación de 

un titulo de crédito, de un pago, de un crédito aceptado, de 

una orden de pago girada, en consecuencia y desde una 6ptica 

objetiva realmente no existe diferencia cuando nos 

encontrarnos ante un dilema de esta naturaleza. 

Por otra parte, los ~edios electr6nicos 

lejos de dificultar la revocación podrian en un momento dedo 
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facilitarla, pues todo depender& de las condiciones técnicas 

en que se celebre el contrato y lo plasmado en el mismo por 

ambas partes. 

Cabe aclarar al90 fundamental, que no son 

las Normas Jurídicas que regulan a la T. E. F. en si lo 

importante, sino la regulación de la operación subyacente a 

la Transferencia. 

J.J.S. PE!ll>IDA DE LA CONFIDENCIALIDAD. 

Es en este aspecto, donde el usuario tiene 

la mayor desconfianza, puesto que se ha enterado mediante las 

pel!culas, la T.V. y la literatura de ciencia ficción, de que 

manera es posible llegar a los Bancos de Datos de cualquier 

Institución, sea pQblica o privada e incuestiona:blemente en 

él se produce una reacción normal ante lo desconocido. Aqu! 

habra que hacer una aclaración pertinente, se han llegado a 

dar casos en que por casualidad existan "filtraciones" y es 

por eso y a partir de ese momento que surge la resistencia a 

todo lo que signifique innovación y la pregunta obligada 

también brota, ¿ qué se hace para evitarlo ? ¿ no existen 

los sistemas de seguridad ? y con ello lo que estamos 

evidenciando es un enorme temor a ser descubiertos y quedar 

desprotegidos, pues dichos registros son minuciosos y 

78 



detallados. 

Afortunadamente y gracias a los sisteaas 

electrónicos, la información fluye de manera mAs sencilla y 

simple y precisamente de eso se trata, de manejarla y tenerla 

en el momento exacto, para de esta manera acelerar el trAmite 

de las transacciones bancarias. 

Dado de esta manera, es decir, que el 

secreto bancario esta a cubierto pues tanto la norma legal 

como los sistemas electrónicos son los adecuados, no queda 

más que llamar la atención respecto a un punto: el equipo 

humano que tiene bajo su responsabilidad el manejo de éstos, 

y que por una omisión de su parte deja por ejemplo, en la 

pantalla de su equipo nombres y cantidades sobre operaciones 

que a nadie ata~en, salvo a la persona que las realizo y que 

ello le ocasione un quebranto. 

Ahora bien, sabemos los que he moa 

desarrollado nuestra actividad laboral en una sucursal 

bancaria u oficina prestadora de servicios bancarios y antea 

de la aparición de estos maravillosos instrumentos t6cnicos, 

que lo normal es que toda persona que ocurre a una de estaa 

instituciones, para efectuar alguna transacción es ficilmente 

detectable como cliente de baja, regular o alta jerarqu!a e 



importancia para ese banco en concreto, ello significa para 

el miamo cliente un riesgo que utilizando la amplia gama de 

servicios automatizados evitar1a, puesto que todas las 

operaciones que desee realizar las llevar,&. a cabo desde la 

comodidad de su hoqar, su oficina o cualquier otro luqar en 

el que se encuentre en esos momentos dependiendo de los 

servicios que haya contratado y esto es ni más ni menos, que 

un grado muy elevado de discresionalidad amén de 

confidencialidad. 

Ahora bien, estos riesgos o amenazas 

existen, son reales y de una manera inmediata ataften a los 

que nos dedicamos a velar porque no se cometan illcitos ni 

contra las Instituciones en las que prestamos nuestros 

servicios, ni contra lo:s usuarios de los servicios que las 

mismas prestan y por ello, deben tener los juristas, 

alternativas que ofrecer desde el punto de vista leqal. 

3.4. MODIFICACIONES LEGISLATIVAS PARA REGULARLA. 

De entrada, tenemos que seccionar nuestras 

soluciones hasta dar con las alternativas que nos permitan un 

enfoque adecuado a nuestras realidades y proponemos las 

siguientes: 
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a) analizar cual reglamentación ••r1a 

necesaria para regular la T.E.F., en s1 misma; 

b) estudiar las modificaciones dentro de 

nuestra legislaci6n vigente sobre este mismo servicio y las 

operaciones colaterales, para permitir que se continQen 

celebrando apegadas a Derecho. 
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3.4.l. PROBLEllATICA PARA REGDLARLJI JtlRIDICl\MEJl'rE. 

Estamos obligados a considerar lo que tene

mos en este momento, es decir, la legislaci6n existente, 

preveer la que será necesaria en un futuro inmediato para 

este tipo de servicios, tomando en consideración tanto las 

operaciones colaterales tradicionales como las que por su 

naturaleza representen un reto por su novedad. 

Asi como el articulo 52 de la Ley de Insti

tuciones de Crédito prevé que las operaciones y prestaci6n de 

servicios de la Banca se proporcionen mediante el uso de 

sistemas y equipos automatizados, asi tambien ha determinado 

de acuerdo con el articulo 87 pAraf o cuarto que nos dice lo 

que detallamos enseguida: "La instalación y el uso de equipos 

y sistemas automatizados, que se destinen a la celebraci6n de 

operaciones y a la prestaci6n especializada de servicio• 



directos al pdblico, se aujetar!n a las reglas generales qua 

dicte en su caso la citada secretaria". (S.H.C.P.) Como se 

deduce de la lectura de estos artlculos, las Instituciones 

facultadas para ejecutar esta serie de servicios tienen que 

apegarse a un conjunto de reglas de carActer general que las 

autoridades respectivas hasta hoy, no han producido, todo 

ello despues de varios intentos fallidos, pues aparentemente 

no se ha podido adecuar la norma jurldica a los requerimientos 

reales del mercado en el cual se mueven los bancos prestadores 

de estos servicios y ello ha dado lugar a que todos y cada 

uno de los sistemas electrónicos ofrecidos hoy a la clientela, 

hayan sido objeto de _autorizaciones especificas concedidas 

por las autoridades a cada una de estas instituciones finan

cieras. 

Es de desearse que éstas, encuentren las 

normas generales que sean el comün denominador de las autori

zaciones individuales hasta hoy concedidas para poderse mane

jar los bancos dentro de un marco jur1dico general y uniforme 

que les otorgue seguridad. Pero, parece ser que por conve

niencia de las propias autoridades se seguirá. llevando la 

autorización individual y con ello tener un control más es

tricto sobre todas y cada una de las instituciones bancarias. 

E• el Banco de México, el órgano que tiene la responsabilidad 
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de trazar la pol1tica crediticia y monetaria del pa1s y con

secuentemente en la actual legislaci6n en el articulo 48 noe 

informa: "Las tasas de interés, comisiones, premios, descuen

tos u otros conceptos análogos, montos, plazos y demAs carac

terísticas de las operaciones activas, pasivas y de servicios, 

asi como las operaciones con oro, plata y divisas, que reali

cen las instituciones de crédito y la inversión obligatoria 

de su pasivo exigible, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley 

orgánica del Banco de México, con el propósito de atender 

necesidades de regulación monetaria y crediticia". Incuestio

nablemente. dicho banco central, dicta la politica en este 

sentido emanada de la Secretaria de Hacienda y Crédito PO:blico 

quien a su vez, es el brazo ejecutor del Ejecutivo Federal. 

Por último, quizá a semejaJ'.lza de otros 

paises, se lleguen a producir legislaciones que regulen la 

protecciOn al usuario de los servicios de la T.E.F., con 

objeto de garantizar la informaci6n adecuada sobre los servi

cios a prestar y de esta manera, evitar que el mismo pueda 

ser sorprendido. 

3.4.2. MODIPICACION A OTRAS DISPOSICIONES LEGALES. 

Según nuestra humilde opiniOn que afortuna

damente coincide con la del Lic. MejSn carrer, no •• neceaaria 



una nueva legislaci6n sino adecuarla y ajustarla a las opera

ciones que realicemos mediante la T.E.F. Los titulos de cré

dito serian un magnifico ejemplo ya que via la T. E. F., se 

pretende reemplazar en todo o en parte su vida, obviamente 

las normas sustantivas y adjetivas existentes no son las 

idóneas para ello, por tratarse de situaciones distintas. 
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A manera enunciativa puesto que seria ocioso 

tratar de ser universal, señalaremos las areas donde la prác

tica nos ensef\a que se requieren ajustes leg:isl.ativos para 

solventar problemas de operaci6n realizados mediante la T.E.F. 

1) Normas procesales que permitan dar acci6n 

ejecutiva a las obligaciones derivadas de un Acto Juridico 

celebrado con la T.E.F. En efecto, si se piensa en un crédito 

concedido por medio de un aparato electr6nico, en el que no 

hay contrato, ni t1tulo de crédito suscrito, los bancos no 

tienen hoy en d1a acci6n ejecutiva para lograr el cobro del 

dinero asi otorgado. De la misma manera las acciones de res

ponsabilidad derivadas de errores, mal funcionamiento, mal 

uso de lo~ sistemas, deben ser provistas de v1as expeditas de 

acción para que, conforme al propósito de la T.E.F., sea m&s 

ágil y pronta su tramitación. 

a) En materia de apertura de crédito aer1a 
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interesante precisar la posibilidad de disposici6n por medios 

electr6nicos, si bien hoy por hoy se hace sin requerimiento 

de mayores reformas legales, estimamos oportuno el que se 

legisle al respecto. 

3) En las normas generales de pago de las 

obligaciones se podria incluir alguna determinación acerca de 

cüando debe entenderse liberada una operación cuyo pago se 

hizo por T.E.F. 

•> Las obligaciones de expedir recibo o 

comprobante deben ajustarse a los que expidan los elementos 

electr6nicos o los reportes periodicos de operaciones. 

5) En materia fiscal debe ajustarse a la 

posibilidad de cubrir determinadas obligaciones principales o 

secundarias por medios electrOnicos. A guisa de ejemplo, el 

Reglamento de la L.I.s.R., prevee la deducibilidad de ciertos 

pagos hechos con tarjeta de crédito siempre y cuando ésta 

haya sido liquidada mediante cheque nominativo. Porqul! no 

autorizar que el pago a la tarjeta de crédito sea hecho por 

conducto de la T.E.F. ? 

tenedor, 

6) Las normas de identificaci6n del dltimo 

C6mo jugar1an en dep6sitos recibidos en una. caja 



automática permanente ?. 

7) Normas sobre mandato y representaci6n 

con el objeto de permitir que un cliente del banco, por el 

simple hecho de dar a conocer el n<imero de identificaci6n 

personal y los medios identificatorios para accesar el sistema 

a otra persona, pueda ésta ejecutar las transacciones contra

tadas. 
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8) Nona.as sobre necesidad de firma aut6qrafa 

en algunas operaciones. A pesar de que existe normatividad 

jur1dica al respecto, en el articulo 52 Fracci6n II de la 

Legislación Bancaria, pudiera ser interesante hacer la ano

tación en otros cuerpos legales para cubrir operaciones

T. E. F., no bancarias. 

9) Normas de necesidad de conservación de 

documentos f1sicos o microfilms. Aún cuando ya, en materia de 

contabilidad especialmente bancaria y fiscal, existen leyes 

que permiten los registros electrónicos, cabria la posibili

dad de ampliar el abanico de opciones. 

10) Normas sobre eficacia y valoraci6n de 

las pruebas. Ello fundamentalmente cuando se afecta a terce

ros, ya que entre las partes lo pactado en el contrato para 

manejar la T.E.F., podr1a resolver, cualquier diferencia.· 



11) Las normas para saber sobre quien re

caerá la carga de la prueba en operaciones que como las deri

vadas de la T.E.F., es en una s6la de las partes, donde la 

infon:iaci6n se concentra. 

12) Revisar la Legislaci6n Penal a fin de 

encontrar ya sea calificativas, en los delitos actuales o 

bien, nuevas conductas que tipifiquen los delitos derivados 

de las operaciones de T.E.F. 

13) Normas laborales, que puedan responsa

bilizar a los empleados o funcionarios bancarios encargados 

de manejar los equipos, programas y mantenimiento de los 

mis~os y que puedan por tanto, hacerse acreedores a sanciones 

especificas. 

Algunas de las reformas arriba enunciadas, 

son ya vislumbrables, otras son incluso urgentes. Las lllAs, 

deben surgir con la práctica. Seria ideal que los abogados que 

tienen cont..3c::t:o con estas operaciones pudiesen servir da 

detectores a fin de influir en las reformas que se hagan 

riecesarias al respecto. 

Ahora bien, aparentemente se derrumba a 
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nuestro alrededor un mundo al que nos queremos aferrar de un 

modo u otro, por seguridad las más de las veces, por ya cono

cido, y al hacerlo de esta Qanera estamos abortando la opor

tunidad que se nos presenta y que quiere decir ni 111As ni 

menos, dejar que la ciencia que amamos de un gran paso y noa 

coloque en los UDbrales de algo que no alcanzo a comprender, 

pero a la vez, presiento será fascinante, algo grandioso. No 

dejemos escapar la gloria, seamos de los que conducen, porque 

además, es ya un proceso irreversible que si no vamos con él, 

nos arrollará. 

88 



89 

CAPITULO CUARTO. CUENTA MAESTRA EllPllESARIAL. 

Es 6ste, un capitulo sobre el que poco o 

nada se ha escrito y publicado, excepto por supuesto, lo que 

han escrito y publicado los propios abogados de las Institu

ciones que prestan este servicio, con el agravante de que han 

tocado puntos interesantisimos pero aislados, inconexos. 

Mi tarea serA pues, darle congruencia y 

coherencia a lo que han vertido en forma escrita y algt'.ln 

comentario escuchado en conversaci6n de sobremesa expresados 

por estos profesionistas; como se verá y por lo aqu1 expuesto 

apelaré más que nada a mi experiencia de trabajo, que ya 

rebasa los 25 anos y que mezclaré con los conocimientos ad

quiridos en las aulas universitarias y espero que la combina

ci6n sea afortunada y realizada con profeaionalismo. 



Veamos en qué consiste y cómo esta confor

mada, qu6 necesidades le dieron origen, su naturaleza jur1dica 

y partes que intervienen, cuando se puede decir que •e forma 

la voluntad, ademas algunos de los servicios que por el mo

mento la enriquecen y medios de acceso al sistema. 

4.1. 1111 QUB COHSISTB 

Son en s1, dos contratos que se perfeccionan 

por un acto volitivo, uno de naturaleza esencialmente civil, 

( Contrato de Preataci6D de Servicio• ) y el otro, eminente

mente mercantil (contrato de Pideicomiao ). 

Debo aclarar algo que es fundamental para 

captar lo que este nuevo instrumento significa y es lo si

guiente: 

debemos mantener nuestra concepci6n del 

universo y la mente abiertas, con objeto de entender cuales 

son las necesidades de la gente que nos rodea y si esto fuera 

posible, adelantarnos a ellas para satisfacerlas, pues de 

esta manera estaremos d§ndole expresión a un sentimiento del 

ser humano, que es el esp1ritu de servicio. 

Después de esta breve disquisición y ubi-
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cAndonos nuevamente en el tema, comento que existen en la 

Cuerta Maestra, dos tipos:- ( Yi4 aupra Intro4ucai6D ) 

1) cuenta Xaeatra Per•onaa rlaica•; y 

2) Cuenta Maeatra Empresarial. 

Como ya lo indiqué, tienen regulaciones 

distintas, bAsicamente en la cuesti6n impositiva. 

El contrato de CUlllJITA MAZBTRA llAllllllZZ llll

PRBSARIAL, consultado por m1, est& integrado por tres partes: 
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1) CONTRATO DE PREBTACION DZ BZRVICIOB:- en 

el cúal constan la parte correspondiente a Declaraciones y 

Clausulado, donde se contienen todos los servicios que el 

Banco puede ofrecer, sus condiciones y por supuesto a qua 

esta obligado el cliente o receptor de los mismos. 

2) Anexo "A". CLAUSULAS DEL CONTRATO DB 

PIDEICOHJ:BO CUENTA MAESTRA EMPRESARIAL: - donde se estipulan 

con claridad, la constitución de éste, la calidad de los 

fideicomitentes, la existencia o no de los fideicomisarios, 

como se integra el patrimonio f ideicomitido y la existenci8 

de dos fondos distintos ( FONDO DIBPO•IBLB z J:llVllRTIDO ) 



cualea aon los fines de cada uno y por Qltimo, el domicilio y 

la juriadicci~n aplicable. 

3) Anexo "8 11 • CONVENIO D!: ADRl!SIOH AL l'I

DEICOHISO CUEllTA MAESTRA EHPRESARIAL:- donde se precisan la 

adhesión al Fideicomiso, la aportación inicial y alqunas 

indicaciones más, como son entre otros, que la Institucibn 

entrega documentación extra, tribunales competentes y domici

lio. 

4.2. NECESIDADES QUE LA ORIGIHAROH. 

Cada d1a y a cada instante nos sorprendemos 

ante el avance que el conocimiento humano ha alcanzado y sera 

mayor o menor dependien.do del grado de marginaci6n logrado en 

alguna rama del saber; nuestra ciencia, la jur1dica no pueda 

ser la excepción, por tanto se ha visto precisada y ha recu

rrido al ingenio y astucia de sus juristas para resolver 

problemas planteados por la nueva mecánica de los dep6sitos, 

retiros y un sinfln de novedosas funciones bancarias por 

medio de las cuales, estas Instituciones buscan al liderazgo 

que las haga sobresalir del resto de sus competidoras. 

Existen concretamente necesidades a las que 

a base de imaginaci6n hay que atender y que bien pueden· ser 
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de diversa naturaleza, como las siguientes. 

- l!!COllOMICAB. 

Tenemos afortunada o desafortunadamente, un 

vecino demasiado poderoso con el cúal, debemos compartir una 

frontera común y competir la mayoria de las veces en condi

ciones desfavorables, por tanto y s6lo por citar un ejemplo 

diré que en los U.S.A., se pagan intereses en cuentas de 

Cheques por permitirlo su legislaci6n, nosotros en consecuen

cia debemos crear en México un instrumento juridico que sea 

equiparable. Se crea un servicio denominado cuenta Maestra, 

en el cúal se conjugan una diversidad de servicios. ( vid. 

infra. 4.5. 
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La exigencia es buscar alternativas que 

dinamicen el dinero que a lo• Bancos se ha encomendado, pue• 

en esta época de avances significativos tecnol&)icaaante 

hablando, las operaciones que se logran con s6lo oprimir una 

tecla de la terminal (Computadora}, o a través de una lla

mada telefónica desde nuestra oficina u hogar, son fabulosa•, 

pero si se malusan, corremos el riesgo de perdernos dentro de 

la vorágine que significa estar inmersos en el contexto de lo 

que llamamos Sistema Financiero Mexicano, donde ya no.exi•te 

como consecuencia l69ica de ello, " •l Dinero Barato • 



Ahora que de nueva cuenta seremos Sociedades 

An6nimas debe ser prioritario para nosotros hacer de nuestro 

negocio una empresa m!s productiva buscando mei...iante ésto, 

acceder a los mercados de capital o centros de poder econ6mico 

( Washington, Londres, Tokio ) como captadores de recursos en 

lo externo y, en lo interno buscar la excelencia y optimiza

ci6n al colocar nuestros recursos entre los usuarios de cré

dito y cuentahabientes, sirviendo de polos de atracci6n de 

los fondos del p~blico para hacerlos llegar hacia donde sea 

menester e interese a nuestra Instituci6n y con ello coadyuvar 

a mejorar la econom1a del pa1s, ésto por ser Areas de primer 

orden y de su desarrollo depender la creaci6n de nuevas em

presas que generen entre otras cosas empleos. 
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- BOC:UILllB. 

Todo pa1s que se precie de ser civilizado y 

con un regular grado de adelanto en todos los aspectos de su 

vida, debe contar con un eficaz SISTZJQ. PIM>.MCIBRO, que tenga 

entre sus funciones principales, el estar al servicio de la 

comunidad en la que se encuentre inserto dado que, aunque 

parezca demag69ico de ello depender6 que pueda o no conseguir 

una g~nancia que a m6s de licita, lo ubicar! en forma prepon-
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derante. 

- JORIDICAS. 

De todos los abogados es conocido, que ae 

tiene un marco legal en el cual deben encuadrarse todos los 

quehaceres de esta profesi6n desde que nacemos hasta que 

morimos, y en ocasiones, at'.in despues de muertos. De esta 

re9ulaci6n no podian escapar todas y cada una de las transac

ciones que realizan las sociedades An6nimas desde la contra

taciOn de personal y por supuesto los contratos que rigen sus 

operaciones, tanto activas como pasivas y concretamente la 

CUENTA MAESTRA EMPRESARIAL, que esta regulada entre otras y 

por orden de importancia, por los siguientes ordenamientos 

jurldicos, a saber. 

La Ley de Instituciones de Cr6dito, por 

circulares de la.Secretaria de Hacienda, de la Comiai6n Nacio

nal Bancaria y muy concretamente por la 1135/as del Banco 4• 

M6aiao, ajustada a los términos de las disposiciones seftalada• 

en 11.s1.2., que espec1ticarnente regula la prestaci6n da la 

cuanta Maestra Empresarial. 



4.3. llATuaALBIA JlJllIDICA. 

Como ya coment6 ( vid 4.2.4. ), la presta

ci6n de este servicio, tiene una regulaci6n que en si misma, 

no representa un grave obstaculo para su desarrollo y futuro 

desenvolvimiento, pero no perdamos de vista y nos dejemos 

enqanar por las apariencias puesto que el mismo, es una afor

tunada amalgama vAlgase la expresión, en la cüal intervienen 

varios contratos entre los que destacan:- el de Apertura 4• 

cuenta de Ch•qu••, Wideicomiso, Pre•taci6D da Servicio•; 

pueden existir algunos m6s, pero eso depende de los requeri

mientos del cliente y todos y cada uno de ellos, tienen su 

legislación particular y son por tanto autónomos, para el 

caso de que exista controversia. 

Veamos que es lo que nos dice paso a paso, 

a este respecto: 

M. 51.2. CUENTA IKAEBTRA. 

" Las instituciones podrAn prestar el ser

vicio denominado 11 cuenta Maestra " que consiste en ofrecer, 

de manera integral y bajo un mismo ntlmero de cuenta, diversas 

operaciones bancarias. En la prestaci6n de dicho servicio las 

instituciones deberán sujetarse a los términos y condiciones 
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que se indican a continuación. 

En la " Cuenta Ka••tra ", a cada cuentaha

biente se le ofrecerán las diversas operaciones que la inte

gren, seftalandose, de manera precisa, la relación que exista 

entre cada una de dichas operaciones. Las transacciones que 

integren el servicio 11 cuanta Maeatra " serán Cmicamente en 

moneda nacional. 
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cada Servicio de " cuenta xaaatra " deber6 

integrar por lo menos un fideicomiso de inversi6n. Las insti

tuciones podr!n manejar uno o m!s fideicomisos para personas 

f1sicas y uno o más para personas morales, en cuyo caso debe

rAn inf"ormar a los cuentahabientes la pol1tica de inversi6n 

de cada fideicomiso, para que éstos le indiquen a cual desean 

adherirse. 

Las operaciones que formen parte de la 

" cuenta Maestra 11 se regirán por los respectivos término• y 

condiciones de cada una de ellas en particular, aplic!ndo•• 

las estipulaciones de los contratos que requlan la " cuenta 

Kaeatra 11 exclusivamente en su integr-aci6n a diche cucnt01 y a 

la relaci6n de cada una de las operaciones con el f idelcomiso 

de inversión correspondiente. 



Las instituciones podr&n ofrecer uno o a&s 

servicios para personas f!sicas y uno o mAs servicio• para 

personas morales, denominados integrando en cada uno de ellos 

diversas clases de operaciones. 

M. 51.22 COl!HTA MAESTRA PARA PERSONAS MORALES. 

M. s1.22.1 cuentahabientes. 
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Podrán serlo personas morales con fines 

lucrativos, asi corno dependencias de los gobiernos federal y 

estatales, municipios, organismos descentralizados y empresas 

de participación estatal que, en su caso, cuenten con la 

autorización que corresponda. 

Jl.51.22.2 Operaciones que la integran. 

Cada servicio 11 cuenta Maestra " deber& com

prender un fideicomiso de inversión y, cuando menos, la re

cepción de depósitos en cuenta de cheques. ( sic ) 

El citado fideicomiso de inversión tendra 

dos fondos, uno llamado DISPONIBLE y otro IllVERTIDO. A este 

fideicomiso se adherirán los cuentahabientes a quienes se 

preste el servicio respectivo. 



En cada fideicomiso para personas morales 

se tratará a cada cuentahabiente igual, en funci6n: 

a} de sus aportaciones; y 

b} de la proporci6n de su saldo en el fondo 

disponible en relación con su saldo en el fondo invertido, 

as! como en su caso, en otras inversiones que mantenga el 

propio cuentahabiente en la institución. 
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M.51.22.3 Entrega de recursos. 

Los recursos que el cuentahabiente entregue 

para su inversi6n en la u CU•nta Maestra " se acreditarán al 

tondo disponible. Dichos recursos podrán entregarse mediante 

abonos en la cuenta de cheques que forme parte de la " cuenta 

Kaeatra "· Tales abonos podrán realizarse: 

a) entregas directas en ventanilla utilizan

do los formularios que para tal efecto proporcione la insti

tuci6n; 

b) abonos a través de equipos y sistema& 

automatizados y en general, 



distintas. 
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e) cualquier otra transferencia de cuentas 

El cuentahabiente podrA abonar recursos al 

fondo invertido O.nicamente :mediante ordenes de traspaso que 

de a la institución fiduciaria con cargo al fondo disponible. 

Estos abonos estarán representados en unidades de partici

pación del f ideicomitente en el propio fondo invertido y se 

realizarán al valor que registren dichas unidades el d1a del 

traspaso correspondiente. 

s1.22.4 Régimen de inversión de los recursos. 

Los recursos que se reciban en el servicio 

denominado 11 cuenta Maestra " para personas morales deber.\n 

integrarse, para efectos de inversión, en un fideicomiso que 

comprenda dos fondos de inversión, uno DI:SPOSIBLB y otro 

INVERTIDO. 

R.51.22.41 Fondo disponible. 

N.11.22.41.1 Los recursos deberán abonarse al fondo disponible 

::!el fideicomiso de inversiOn a más tardar el segundo dla 

hibil inmediato siguiente a aquel en que la institución los 

reciba. En tanto los mismos no se integren a dicho fondo 
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deberán registrarse en la cuenta de cheques que forma parte 

de la • cuenta lla••tra " 

x.51.22.41.2 Los recursos que se reciban en el fondo disponi

ble de cada fideicomiso que forme parte de una " cuenta Maes

tra " para personas morales deberán invertirse, en su totali

dad, de la manera siguiente: 

K.51.22.,1.21 No Denos del JO por ciento, en depósitos banca

rios a la vista en cuenta de cheques. 

M.51.22.•1.22 Hasta el 65 por ciento, en instrumentos de 

captación bancaria, CU}'O ve.nci:iento sea a plazo no mayor de 

un ces, inscritos en el Registro Nacional de Valores e Inter

mediarios, incluyendo aceptaciones bancarias y papel comer

cial con aval bancario. 

M.51.22.41.23 Hasta el 60 por ciento, en certificados de la 

Tesorería de la Federación, cuyo vencimiento sea a plazo no 

mayor de un mes. 

K.51.22.42. Fondo Invertido. 

M.51.22.42.1. Los recursos deber!n abonarse al fondo invertido 

a a!s tardar el d!a h~bil inmediato siguiente a aquel en que 
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se reciba la orden de traspaso correspondiente, con car90 al 

fondo disponible. 

K.s1.22.c2.2 Los recursos que se reciban en el fondo invertido 

de cada fideicomiso que forme parte de una " cuenta Maestra " 

para personas ~orales deberán invertirse, en su totalidad, de 

la manera siguiente: 

M.51.22.42.21. Hasta el 100 por ciento, en certificados y/o 

pagarés de la Tesore~ia de la Federación; 

K.51.22.42.22 Hasta el SO por ciento, en Aci.!ptaciones Ban

carias y/o en papel cocercial con aval bancario. 

11.s1.22 .42 .23 Hasta el 60 por ciento, en instrur.::ientos de 

capta.ci6n bancaria a la vista o a plazo no ::;ayer de seis 

~eses, inscritos en el Reqistro Nacional de Valores e Inter

mediarios, pudiendo invertirse hasta el 50 por ciento de este 

renglón en instruQentos de los antes ~encionados no inscritos 

en el registro citado 1 siempre y cuando los mismos sean a 

plazo no mayor óe 3 =eses. 

En este ren9l6n no se incluye a las acep

taciones bancarias ni al papel comercial con aval bancario. 
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N.51.22.42.24 Hasta el JO por ciento, en certificados de 

participaci6n ordinarios amortizables denominados Petrobonoa; 

Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal ( Boh"DES ) ; Bonos 

del Gobierno Federal para el Pago de la Indeo.nizaci6n Banca

ria, 1982; Bonos de Renovación Urbana de Distrito Federal 

( Bares- D.F. ); as! como en bonos bancarios y obligaciones 

subordinadas bancarias, en moneda nacional. En el evento de 

que las citadas obligaciones sean convertibles en Certificados 

de AportaciOn Patrimonial serie n-a 11 , deberAn ser vendidas 

antes de que se lleve a cabo la conversi6n. 

K.51.22.42.25 Hasta el 10 por ciento, en Bonos Bancarios para 

la vivienda. 

M.s1.22.s Rendimientos. 

Los rendimientos del fondo !ideicomitido se 

distribuir&n entre los dietintos cuentah~bientes en funci6n 

de: 

a) sus aportaciones; y 

b) la proporción que represente el •aldo 

del fondo disponible de cada uno de ellos en relaci6n con au 

saldo del fondo invertido 1 as1 como, en au casl'l, con el de 
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otras inversiones que mantenga el propio cuentahablente en la 

inatituci6n. 

cuando la institución tome en cuenta el 

saldo de otras inversiones conforme al pArrafo anterior, 

deberA determinarlas aediante pol1ticas de carácter general y 

senalarlo con toda precisión en el contrato respectivo. 

Los rendimientos se calcularAn por separado 

en cada uno de los fondos de la manera siguiente: 

a) en el fondo diponible mensualmente, con 

base en el saldo promedio diario mensual, y 

b) en el fondo invertido diariamente, con 

base en la revalorizaci6n de las unidades de participaci6n 

que cada fideicomitente tenga en el fondo invertido, la C\l&l 

se efectuará dividiendo el valor total de los titules, valores 

y dem!s instrumentos que integren el fondo invertido, entre el 

na.mero de unidades de participaci6n que lo componen. 

Dichos rendimientos pasarAn a formar parte 

de cada uno de los fondcs 1 wansual o dlarla~en~e, seq"'..u-1 co

rresponda. 
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K.S1.22.1 Retiro del saldo. 

•.s1.22.,1 Del fondo disponible. 

M.51.22.11.1 El saldo del fondo disponible a favor del cuen

tahabiente será el que oantenqa en dicho fondo después de 

restar: 

a) las cantidades en tr&.nsito a su cargo 

seqOn los registros de la instituci6n; y 

b) el importe de cor.i.isiones y honorarios 

que, en su caso, se originen por el manejo de la cuenta. 

El cuenta.habiente podrá. retirar su saldo 

cediante libramiento de cheques a cargo de la cuenta de che

ques que fo~e parte de la " cuenta Maestra ", retiros a 

través de equipos sistemas automatizados y, en general, cual

quier otra transferencia a cuentas distintas. 

Los retiros no deber!n exceder al i::porte 

del saldo del fondo disponible a favor del cuentahabiente. Al 

efecto, el cuentahabien~e deberá dar c~pli~iento a le dis

puesto en 51.22.62.3. La institución no deberá de cubrir los 

retiros que pudieran provocar un sobregiro en el fondo dispo-
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nlble, quedando liberada de cualquier responsbilidad que 

pretendiere atrlbu~rsele. 

11.s1.22.61.2 Los retiros que realicen los cuentahabientes 

serAn a la vista, con cargo a las inversiones del fondo dis

ponible del fideicomiso " cuanta Maestra " por lo que la 

institución fiduciaria deber! proceder, en su caso. a vender 

o a cobrar dichas inversiones para atender tales retiros. 

Los retiros se carqarAn al saldo del fondo 

disponible de cada cuentahabiente el i::üs1:10 d!a en que se 

e!ectOen. 

x.s1.22.62 Del fer.do invertido. 

X.51.22.12.1 El saldo del fondo invertido a favor del cuenta

habiente ser! el que, expresado en unidades de particlpaci6n, 

manten.;a en dicho fondo después de restar las 6rdenes de 

traspaso pendientes de efectuar segiln los registros de la 

instituei6n !iduciaria. 

El cuentahabiente podrá ret.irar su saldo 

t1.nica~en~e ~edian~e ordenes de traspaso que de a la ins~itu

ci6n fiduciaria para que ésta cargue el fondo invertido con 

abono al fondo disponible. Estos cargos se harAn por el neme.ro 
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de unidades de p3rt.icipaci6n que corresponda en el fondo 

invertido, por el valor de las mis~as en la fecha de cargo. 

Los retiros no deber.in exceder al importe 

del saldo del fondo invertido a favor del cuentahabicnte. 

M.51.22.62.2 Los cuen~ahabier.tes deberAn dar a la institución 

fiduciaria las 6rdenes de traspaso señaladas en H.51.22.62.1 

con un aviso de por lo cenos un dia hábil de anticipaci6n. 

El conjunto de las ordenes de traspaso 

diarias ni:> p~I.·A ser por :ont.o ~ayor al eqU!valente al SO por 

ciento del saldo que haya mantenido el cuentahabiente en el 

fondo invertido al cierre del d1a hábil i~ediato anterior. 

No obstante, la institución fiduciaria, mediante pol1ticas de 

carActer general, podrA aceptar Ordenes de traspaso hasta par 

el 100 por ciento del saldo del fondo invertido que santen9a 

el cuentahabiente. 

Los traspasos se cargar!n al saldo que cada 

cuentahabiente mantenga en el fondo invertido precisamente el 

d1a Ql.le el cuentahabiente haya señalado en la orden de tras

paso correspondiente. 

K. 51.22 .12. 3 Las instituciones deberán convenir en los con-
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tratos respectivos que los cuentahabientes confirmen el monto 

del abono que realice la propia institución en el fondo dis

ponible, el día en que debe efectuarse el mismo. 

•.51.22.12.4 cuando a juicio de la instituci6n fiduciaria, 

obrando como buen padre de familia, no se esti~e conveniente 

la venta de los instrumentos en los cuales se encuentren 

invertidos los recursos del fondo invertido, en atención a la 

liquidez y demAs condiciones del mercado, la propia institu

ción podrA establecer políticas de carActer general conducen

tes a evitar el deterioro del patrimonio fideicomitido, como 

seria el abstenerse de seguir realizendo valores en el merca

do. 

En el evento de que se presente el supuesto 

seftalado en el pArrafo anterior, la institución podrá otorgar 

al cuenta.habiente un crédito, en términos de los articulo• 

293 y 294 da la L.G.T.o.c., y del articulo ~06, !racci6~ VIX 

de la LBY DZ XNSTITOCXOKES DE CllEOITO, para cubrir los retiros 

del propio cuentahabiente, hasta por su saldo del fondo inver

tido. Este crédito deberA pagarse el d1a hAbil inmediato 

siquiente a aquél en que se otorgue, pudiendo renovarse por 

cada d1a hAbil siguiente, previa revisiOn de la tasa de in~e

r6s aplicable. Los Intereses serAn pagaderos por anticipado. 

En los contratos que las instituci~nes 
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suscriban con los cuentahabientes deber! insertarse en foraa 

notoria lo dispuesto en los p~rrafos anteriores. 

M.51.22.7 Estado de cuenta. 

Las instituciones deberAn enviar mensual

mente a sus cuentahabientes un estado de cuenta en el que 

aparezcan todas las operaciones efectuadas en el periodo 

sobre el fondo disponible; su saldo del fondo disponible; su 

saldo del fondo invertido expresado en nQmero de unidades de 

participaci6n en el ~ismo, as1 como el valor de tales unidades 

a la fecha de corte; su saldo pror.iedio diario mensual del 

fondo disponible y del fondo invertido y, en su caso, el de 

las otras inversiones que la institución to~e en ~uent~ para 

determinar su rendimiento en el fondo disponible; el rendi

miento que corresponda al cuentahabiente por sus inversiones 

en el fondo disponible, e>Cpresado en por ciento y cantidad; 

as1 como el i~porte de las co~isiones que el cuentahabiente 

deba cubrir en términos del contrato respectivo". 

4. 4. PARTES QOll :tllTERV:t!lfP. 

BAsicamente, lo analizaré desde el punto de 

vis~a del cc~trato de fideico~iso porque es desde ese enfoque 

del cual lo he vizualizado y comerttaré las partes que inter-



110 

vienen en 61. 

4.4.l. rIDEICOIUTZllTB. 

•s6lo pueden ser f ideico•itentes las perso

nas f1sicas o morales que tengan la capacidad, no de ejecicio 

general en materia comercial, a la que nos hemos referido en 

los contratos mercantiles, sino la que sea necesaria para 

afectar los bienes que el fideicomiso implique; y se entende

rAn competentes, igualmente, las autoridades judiciales o 

adainistrativas cuando se trate de la guarda, conservaci6n, 

administraci6n, liquidaci6n, reparto o enajenaci6n que co

rresponda en un caso concreto; o bien las personas que estas 

autoridades designen ( Art. 349 L.G.T.o.c. ) • ( 1 ) 

QUiero enfatizar lo que este autor y la propia 

ley nos dicen, pues no debemos confundir esta facultad, sino 

que la misma se encuentra ligada a la capacidad de que dispon

gamos para hacer uso de ~lla, en cualquier caso y monento y 

por los conductos legales que fuesen necesarios. 

1).- Dávlaos Mej1a, L. Carlos. op. cit. 437 

4.4.2. rIDOCXllJllO. 
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Según la reglamentación vigente en nuestro 

pa1s, s6lo pueden ser fiduciarias las instituciones que la 

ley en forma clara nos indica y tendrá por supuesto todos 

los derechos y acciones que se requieran para llevar a feliz 

término su cometido exceptuándose las limitantes que se esti

pulen al momento de su constituci6n. 

Fácilmente nos damos cuenta que estas ins

tituciones por ser personas lltorales, no pueden desempeftar 

sus funciones por lo que se ven precisadas a nombrar un 

"deleqado tic!uaciario" que ser!. quien en realidad haga el 

manejo del fondo fideicomitido y, a partir de ese momento 

deja de pertenecer al fideicomitente, para convertirse en un 

patrimonio autónomo e independiente. 

" F1sicamente, las fiduciarias desempeftarAn 

su cometido y ejercitarán sus facultades por Dedio de uno o 

más funcionarios que se designen especialmente al efecto, y 

de cuyos actos responder! directa o indirectamente la insti

tuci6n, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o 

penales en que incurran personalmente. 

El encargado directo de llevar a su t'rmino 

el fin de constituci6n y contratación del fideicomiso, es 
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precisamente el delegado fiduciario". ( 2 ) 

4 , 4 • 3 • UDEICOllISAJIIO. 

Quien recibe de una forma u otra los bene

ficios del fideicomiso se le denomina, " fid•icoaiaario •, 

que como todo favorecido tiene derechos pero a su vez, también 

obligaciones. La L.G.T.o.c., en su art. 348 pirrafo pria•ro 

nos dice: " Pueden ser fideicomisarios las personas f1sicas o 

juridicas que tengan la capacidad necesaria para recibir el 

provecho que el fideicomiso implica " 

" Cuando sean dos o más los fideicomisarios 

y deba consultarse su voluntad en todo lo no previsto en el 

fideicomiso, las decisiones se to:arAn por mayor1a de votos, 

computados por representaciones y nunca por personas ( &rt. 

348, pirrafo lo., L.G.T.o.C.). El fidei~oaisario tendrA, 

ademAs de los derechos que le conceda el acto constitutivo 

del fideicomiso, el de exigir su cumplimiento a la instituci6n 

fiduciaria; atocor la valld~¿ de los actos qu~ ~sta cometa en 

su perjuicio de ::iala fe 1 o en exceso de las facult:.ades que 

por virtud del acto constitutivo o de la ley le corresponda;y 

cuando ello sea procedente, reivindicar los bienes que a 

2).- Ibi4aa. p. 441 
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consecuencia de estos actos hayan salido del patriaonio objeto 

del fideicomiso ( art. 355, L.O.T.o.c.). 

Toda reforni.a que se pretenda realizar en el 

contrato de fideicomiso, requerir! el consentimiento de el o 

los fideicomisarios, si los hubiere. Asil:lismo sorA necesario 

su consentimiento para la for::i.aci6n de un col:lité técnico, o 

bien para la distribuci6n de fondos, reglas de funcionamiento 

y facultades del mismo". ( 3 

cuando se constituya un fideico'Cl.iso, se 

puede omitir al fideicocisario y el contrato ser.\ v!lido, 

siempre y cuando su fin sea ltcito y determinado. : ~t. 3•7 

L.o.or.o.c. ¡ 

Jam.6.s se podrA nombrar fideicomisario al 

propio fiduciario porque en este caso, si se invalidarl el 

contrato. ( ll.rt. ''ª• plrrafo 6ltt.o ) 

4.4.4. XJl'l'EGRACIOM DE LA VOLllJCTAD. 

Co=o lo roencionamos en forma genérica, 

{vid. supra. 3.2.2.3. ), ahora corresponde examinar de manera 

concreta el momento en que la voluntad es expresada en nuestro 

3).- Xbidem. p. 442 
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contrato, que como sabemos ( vid. supra. 4.1. ) no es uno 

s6lo, sino varios en uno. 

Al llegar a una oficina prestadora de ser

vicios bancarios o simplemente sucursal bancaria, para tratar 

de " abrir " una cuenta K&••tra, advertiremos que una empleada 

nos solicita determinados datos que nos identifiquen y después 

de llenar las formalidades requeridas por la instituci6n, tir

aaaos un documento, ~ismo que nos confiere una serie de dere

chos a la vez que nos impone por otra parte, obliqaciones, 

es en ese momento que nuestra voluntad queda integrada, •ie•

pre '}" cuando no ha}ta mediado o intervenido alquna raz6n que 

invalide el Acto Jur!dico. 

Como ya lo mencionamos ( vid. supra. 4.1. ) 

no es ocioso puntualizar algunas de sus características prin

cipales, como son: 

1 ) que no es un sólo contrato sino varios, 

por lo que ha tenido que recurrirse a un formato plegable en 

el que tengan cabida el contrato de prestación de servicios, 

el contrato de !ideicoruiso y el convenio de adhesión al mismo 

fideico1:1.iso, a~én de dos o tres anexos en hojas sueltas e.n 

los que se es~ipulan a continuaci6n: 
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Relación saldo invertido a saldo disponi

ble, comisiones del fiduciario, comisiones del Servicio cuenta 

Maestra EJ:ipresarial, ademAs de otras con informaciOn diversa; 

( vid. supn. 4. l. ) 

2 ) que los servicios prestados por estas 

instituciones son casi ilimitados, depender! en qran parte de 

los adelantos tecnológicos existentes; 

3 ) estar! implícito que también se prestar! 

el servicio de cuenta de cheques y proporcionar! una chequera; 

4 ) con el na.mero secreto se presupone que 

tendremos acceso a sus equipos electr6nicos mediante una 

tarjeta de dé.bito. ( vid. infra. 4.6. ) 

4.5. SERVICIOS BAllCAJlIOS COLATERALES. 

Son aquellos que se prestan por • pac¡uete • 

es decir, que no hay necesidad de que exista un contrata de 

por medio, por cada uno de ellos y que en el propio contrato 

de Prestaci6n de Servicios se estipulan. De entre estos des

tacan los siguientes: 

1) Pago de contribuciones, agua, luz, ~el~-
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fono, colegiaturas, en fin que esta lista es enunciativa, no 

li•itativa. 

2 ) Traspasos de cuenta a cuenta. 

J ) Servicios de Banco en su Casa y en su 

Empresa, lo que siqnifica que mediante una miniterminal y un 

ndmero de clave secreto, podrá hacer desde su casa u oficina, 

movimientos en sus cuentas de cheques, ahorros, maestra y de 

inversión. 

Disposiciones de efectivo, mediante 

tarjeta de débito o de crédito mediante equipos electr6nicos 

que dan servicio las 24 horas del d1a y los 365 dlas del ano. 

Estas son alqunas de las m!s usuales pres

taciones de la Banca, relacionadas con este revolucionario 

sistema. 

4.6. KZDIOS PARA ACCZSllR ZL SISTEKA. 

Son todos aquellos instrumentos con los que 

la institución dotarA a los usuarios y que básicamente, son 

los siguientes: 

1 ) cuenta de Chequea; el banco proporciona 
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un talonario de cheques para hacer retiros de la cuenta Maea• 

tza tanto por ventanilla, como en los equipos electr6nicos 

que tienen ubica.dos estratégicamente para la atenci6n a su 

clientela.. 

2 ) Tarjeta 4• D•bito; es un plástico de 

los muy populares y conocidos pero, que su funci6n es dife

rente al de una tarjeta de cr~dito pues en este caso el banco 

no abre un crédito en cuenta corriente sino que, e1 cliente 

hara uso de su propio dinero y lo hace por medio de las venta

nilllas ( operación tradicional ) o utilizando los sistemas 

electrónicos dentro de la misma plaza o fuera de ella. En 

estas transacciones debe contar el usuario con un n<lmero 

confidencial para acceder a los equipos. 

J Existen también alqunos aedios para 

accesar estos siste.:i.as, aediante una miniterainal que trabaja 

a base de ir.i.pulsos eléctricos y una clave adicional con la 

cual podemos hacer ~ovimie.ntos en nuestras cuentas, traspasos 

de una cuenta a otra, instrucciones de pago a terceros, pa90 

a proveedores y dependier.~= todo de lo pactado en el contrato 

respectivo. 

Co:io nos da::ios cuenta con este breve pano

rama, tenemos a ~ano un instru=ento bancario b4stante dQotil 
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con el c6al hacer en nuestro beneficio todas las transacciones 

con s6lo un poco de imag inaci6n y encuadr.S.ndola dentro del 

marco legal respectivo. 
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CO•CJ:.118IOllU. 

Cuando se esta a punto de llegar a la otra 

orilla y la tarea fue ardua pero al ~ismo tiempo gratificante, 

el deseo máxico de quien asi la realizo, es que esa labor 

resulte atractiva acén de interesante para quien la consulte. 

Deseo pues, que esta t6sis profesional 

sirva a todos aquellos interesados en conocer algo sobre el 

fascinante y cambiante universo del Derecho, que por fortuna 

nos ha tocado vivir, referido concretamente a las Institucio

nes de Banca MOltiple y en particular, a uno de los servicio& 

creados por la cisma, ofrecidos al pUblico en un atAn cona

tante por atraer su favor. 

Refuerzo ~is planteamientos con citas a pie 

de p.S.gina y menciono los articules, cuando Asto• tienen un 
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interés particular. 

Paso en seguida a ennumerar mis conclusio-

nes: 

1. Nuestro mundo es un universo en mutaci6n 

constante y permanente, por lo mismo, algo que produjo asombro 

y perplejidad el d1a de hoy, será manana algo que veremos con 

indiferencia, ser! historia y dejarA de asombrarnos. 

2. Tiene venturosamente esta epoca para los 

que en una forma u otra se dedican a la pro!esi6n de LXCZll

CXADOS EM DEllZCKO, a la cual trato de acceder, como en una 

bodega, un vast1simo surtido de figuras jur1dicas almacenadas 

que heredamos de nuestros antecesores, principalmente romanos, 

que con s6lo un poco de ingenio e inventiva, y adecuAndolas a 

l&a necesidades actuales, ( econoa1a ) con el marco jur1dico 

preciso, ( 4er•cbo ) podemos satisfacer requerimientos de 

distintos ordenes y a diversos estratos sociales de la pobla

ci6n. ( •ociolo9ia y P•icolo9ia ) 

Menciono lo anterior, porque en esa busqueda 

permanente, las Instituciones de Banca Múltiple estan e~pefta

das y como ejemplos estan los siguientes: 

CUENTA DE AHORROS: Es actualmente una inver-
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si6n planeada para el grueso del p~blico usuario, es en pocas 

palabras una cuenta de ahorros manejada con un "pl&stico" que 

adaptAdole la tecnolog1a o:ioderna y con un interés bueno, 

resulta atractiva. 

CUENTA 1".AESTAA: Es este servicio, la base 

en la que se susten:.a nuestra tésis y oercatolóqicamente 

planeada para cubrir un sector social previa~ente deteri:iinado 

con necesidades diversas y con capacidad econ6t:1ica distinta 

al qrupo anterior. (Clase =.cd1~ alta). 

INVERSIONES Y SERVICICS OIVERSOS: Concentra 

su atenci6n en la pequeña parte de nuestra colectividad con 

elevados ingresos, para la cual elabora la Banca una serie de 

Dezclas que hacen cada ve: e.ás a't.ractivo ingresar a este 

selecto grupo de inversionistas. 

cabe aclarar que todos estos servicios 

estan dados gracias a la COM.POTACION y de?:1ás adelantos tecno-

16gicos de nuestra era y en los que a COE.HT~ JOJ:STRA corres

ponde jugar el papel de pionero, vinier1do ¡:.:;s!:erior-mente toda 

una a1:1plia qa:oa de servicios que son derivaciones de una 

cisma figura jur1dica, el Fi4eicoaiso. 

3. Mencioné a los ttaestros romanos, como 



122 

los arquitectos que estructuraron un sistema juridico inigua

lable y sobre el cual se basa el nuestro, pero serla a todas 

luces injusto dejar de se~alar, por lo menos en lo que corres

ponde a cuenta Maestra, todo el enon:ie caudal que aport6 al 

Fideicomiso, tanto el Use co~o posteriormente el Trust, figu

ras ~stas, del Derecho Anglosajón que es basicanente juris

prudencial y que, como nos dice el maestro oAvalos Mej1a: " No 

obstante la similitud que guarda con el inglés en sus carac

teres esenciales Q~s importantes en el derecho y la prActica 

mexicanas, el fideicomiso se ha arraigado a tal qrado que se 

ha constituido en uno de los puntales del fomento econ6mico 

comercial, tanto püblico como privado, e incluso, se ha con

vertido en uno de los instrumentos m!s utiles de la actividad 

del poder ejecutivo." 

4. Doy una i~por~acia capital a la prepara

ción y al estudio, pues de ello depender! en qran medida que 

nuestro acceso a la ~odernidad sea menos violento y lo loqra

re:nos gracias a la buena disposici6n, aplicación al trabajo y 

que el cambio dentro de nosotros sea por disciplina, una 

costumbre cotidiana es decir, que ~uEs~=~ actividad sea siem

pre la de evaluar las oport.un~Cades y tonar los riesgos que 

llevan implícitas. 

Mientras más estudie~os y =ejor nos prepa

remos, tendret:to& la posibilidad de ser más libres ( hasta 



12J 

donde este concepto subjetivo, sea posible ) y mientras menos 

esclavos seamos, se nos abren posibilidades ilimitadas, se 

amplia nuestro panora~a. 

s. Planteo algunas inquietudes en relación 

con la Transferencia Electronica de Fondos, la que coadyuvo a 

la creación de la Cuenta Maestra, en su parte instrumental, 

haciendo resaltar que la transferencia de fondos no es ninguna 

novedad, nació con la necesidad de situar fondos o dinero de 

una plaza a ot~a. hace ya varios siqlos propiciando la crea

ción de los bancos y algunos de los conocidos hoy, como titu

les de crédito, b~sica~ente la let~a de cambio. 

Ahora bien, si esto es verdad, no es menos 

cierto que la TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, o sea, la 

tecnolog1a aplicada a la transferencia de fondos la dimensio

n6, la puso al servicio de las mayorias, la popularizo y al 

hacerlo, cre6 una infinidad de servicios con el cis=o princi

pio, la técnica aplica.da en este caso concreto a la Banca, 

facilitando en una forca insospechada las trasacciones entre 

los bancos tanto nacionales como internacionales, entre em

presas y bancos, entre empresas e inclusive entre particula

res. 

Es por ello que afirmamos en el titulo de 
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nuestro trabajo que la Cuenta Maestra, es un servicio, una 

real opción financiera sustentada en la tecnoloq1a moderna, 

pero a la vez, una oferta de propuestas (como son el acceso 

por medio de un" terminal electr6nica a traspasos de una 

cuenta de cheques a otra, saber nuestro saldo, obtener todos 

los dias del a~o y a cualquier hora, dinero en efectivo) a 

cual o!s atractiva y lo que es principal, de enorme utilidad 

por lo que representa en rapidez, y trat.1ndose de dinero, 

esto es funda~ental. 

'. Debe haber una ai:iplia apertura para 

legislar sobre este nuevo servicio y los que en lo sucesivo 

surjan, ya que ni cuerpo legislativo, ni judicial pero tacpoco 

los abogados postulantes estat:ios habituados a enfrentar la 

nueva proble~!tica, dado que, hasta este momento se plantea 

la posibilidad de celebrar un acto jur1dico ~ediante disposi

tivos electrónicos, esta es pues, una novedad instrumental en 

el cundo del derecho. 

Nuestra labor será la de esperar a que 

hagan su aparición las situaciones conflictivas ( seria pre

ferible anticiparlas ) analizarlas frente a los criterios 

vi9ent.es 'i t.radicion4les y con nue:;t.ras h.er:-.:i:ie..'"':~S :o~idi!!.-

nas, e...icontra.r sus adecuaciones, si ~stas se posibilitan o 

hallar alternativas, a.si cerio detectar aquellas a.reas donde 
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e• aenester, ya sea una le9islaci6n propia para la T.E.F., o 

para las operaciones subyacentes. Tenemos la oportunidad 

pero, a la vez la grave responsabilidad de enfrentar el reto 

con dignidad, sapiencia jur!dica, diligencia y profesionalis-

mo. 

7. El Art. 52 4• la Ley 4• xnatitucio

n•• de Cr,dito estipula con claridad en su fracci6n III segun

do P6rrato, que: ft El u•o de lo• medios de identificaci6n que 

se ••tablescan confor::n.e a lo previato por eate articulo, en 

austituci6n de la firma aut6qrata, producir6 lo• ai .. o• efec

to• qua l•• leyes oto:q&n & loa documento• correapondiante• 

y, en consecuencia, tendrin el mismo valor probatorio "· Por 

tanto resulta irrelevante quien haga uso de los instrw:entos 

para accesar el siste3a, pues éstos fueron entreqados al 

usuario, timando de recibido y de esta Danera las Institucio

nes quedan a cubierto en caso de pérdida o extrav1o. 

Que inpor+-....ante es este párrafo dado que, 

sin icportar circuns~ancia, concede el ~isco valor probatorio 

que tiene la !irr.a au~6grafa al doce.mento tra.i:.itado ~ediante 

el uso de equipos y sistecas aut.onatizados cuyo sustento 

legal lo sera sie.z:pre el contrato donde se signo de conformi

dad con las condiciones del citado. 

Creemos que este tema por su bastedad no lo 
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agotamos, por lo demás no era nuestra intención tampoco hacer

lo¡ si quisiéramos apelar a la paciencia y bondad de nuestros 

lectores para hacerles notar que encontrarán fallas por las 

que pedimos disculpas anticipadas. 

o o o o o o o o o o 
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